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erre, 	O D U C 	O N-" 

Esta kellia:911unl.111Y11141110401,de la 'Muelan de 

loa leyeo, leboralea de„ab actuol, relación. con 1,141101,1104- 

1k91 1.4leitent0~3 91  4,11F19119,4elY4141  y el omP10111,0„7 

looelex19.anoll. 

q11 	, 
;4111,! ,15 

Elobjetive.plimerdial elodelerninar le.treeceTdea 

.eia de.4 leciltilación~09114a en.el presente y on011lutg 

ro.de nuestro país. • 

LPOraHlogrAr el:obiOtIVP-40 411 itrabsio 

_tan,,aucesivamente, la realidad del.empleo,en 14,01000414 

aexicankactual, la evolución do los leyes laborales 

difernetes planes de desarrollo diaeñados por el actual go,-

biernn y el potencial de evolución a largo plazo para la so-

ciedad mexicana actual. 

Del análisis dalas relaciones entre los cuatro ele 

mentos mencionados se derivarán los criterios necesarios pa-

ra enjuiciar las leyes laborales de nuestro país, objetivo - 

primordial de esta tesis. De esta manera se obtendrán con—

clusiones críticas sobre la importancia y las limitaciones - 



de las leyes laborales mmxicanas if los mecanismos que las 

originaron. 

`En 'el CSPitulo l'ribere 'sé hace Una' deScripción de 

to.doS'ibí-eleiviShtde" telaCi'onaáos 'eori'el emplee,' a partir del 

orÇ`geit de' la sociedad y'tsú WedéSidad de sitisflicer'Aad'deMan 

das de todos los individuos que la integran. Asimismo he' '-

presentan las motivaciones que impulsan a cada individuo a - 

'lábájii'V'ioá'ti'éi'-fieCtoes'éédt~osAti'Molicido, que son - 

iihállZádoS 'en 'rel'acióri. al eMPleecque. generati. para los mexica 

nos. Se concluye con una descripción somera del Sector-pro-

ductivo y con la relación existente entre la productividad y 

de>tátólcápítulo está basa 

'do'éh'eriño 'dé'1979;v0Or ter'Unaño pira-el-cual se-contaba 

con 	suÉidibéte'ntilero'de'datos eh' todas lan"áreas'analita 

das, lo cual no era el'ease para años recientes. 

En el capítulo segundo se ubica al. Botado como or-

ganismo conductor de la Sociedad. Se describe la manera en 

'que'Ssta función os desempeñada por' el Estado a través de -

una división de poderes. El Poder Legislativo está responsa 

bilizado de emitir las leyes que rigen la vida de la socie--

dad como conjunto; emitiendo estas leyes en huso  n las nece-

sidades sociales. Por esto se describe la evolución de la - 



luchanbrera,. gueAlevó:m establecer lasIleyeailÁboralis .  

actuales:111,8e,,concluye con el proceso,queAlevóincluir,el 

Artículo 123 en nuestra actual Constitución y a la promulga-

ciónAwla,lactualf:Ley rederal'del , Trabajo 

	

.?,,i0-1 59 	 : 	s 	¡tu l 

En el capítulo tercero se presentan prieerovlae-

pugnas que han existido entre las posiciones económicas ex--

tremas,'el meccedo,libre absolutovlacplanéaciówicentraliza 

da total. :Mil/amo:se-hace. una ptementación:Sucint4IdelAW-

delo de desarrollo económico quo ha seguido México en este -

siglo y de los planes y programas nacionales del actual sexe 

nio. 

En el cuarto capítulo se analizan las perspectivas 

a largo plazo para nuestro país, ubicándolo en el contexto -

mundial. Se analizan las perspectivas de generación de sa--

tisfactores y de la necesidad de empleo para generarlos. Ca-

da vez tic requiere una menor fuerza laboral para la genera--

ción de natisfactores, por lo quo se analizan los aspectos -

del ocio, del desarrollo integral de los individuos y de la 

relación del hombre con la ecología. So concluye con un aná 

lisia de las perspectivan de la evolución hacia una planea—

ción int., ractuante, en la quo cada vez más Individuos de una 

	

;;Ooloilad par, icipan 	marwra olocl iva on la toma do docisio 



nes ,qUe'afectanlesasociedad. Ea obviosue.el este proceso' 

Continúa¡zMéxicoleeconvertirá en una verdadera democracia., 

:a100:10 1 11, '; 

En el capLtulo quinto se discuten los puntos más -

relevantes de los capítulos anteriores en relación con los 

objetivos de esta tesis. 	e .1 • 

En el último capitulo, el sexto, se presentan les 

conclusiones más notables de esta investigación jurídica. 



CAPITULO 

PRIMERO 
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DEI. 

EMPLEO 

EN 

MEXleo 



CACION 

'Antes de' 	le-lituecidn 	 toa 

beaticanos''Érente'S 	 dai 	leí ció- 

venienti ldetinti 	'earCii'- teÓrICO-aue 'sirva de apoyo' para 

que este snáliels'Ouedlléráitiioña Critión'biln'éliáéntedi 

a dichas leyes laborales. Esta ubicación del empleo e. qui- 

an'iepnaiiiiiei 	situación 	niniCS' SCtual. ite coa 

íidirirán'iantela OéolUcidn'hiet6ricide'nUistró país COM 

las aspiraciones de quiénes', en la actual generición,:qeíria 

mói'aliáxicoCéda'ves »oder.' 

I e 'Sociedad l'aldeana 'es; 

orqaniinin vivo, es 'decir i"Cón posibilidideO de iianefOrmi - 

ción date ea lOsiblelor la acción de qtiienee intetraieni 

la' sociedad. Traniformar una sociedad no necelariénente 

implica mejorarla. Para que una sociedad sea cada ves mejor 

se requiere que los análisis qué de ella misma hipan sus in-

teqranten estén apegados a la realidad do esa sociedad. Es-

to necesariamente unido a la ejecución sin falla de las ac— 

cionen y medidas originadas de ese buen diagnóstico y a un se 

guiminnto y actualización periódicos para contabilizar los - 

avancen. 



Esto trabajo.preende en última instancia, hacer un 

diagnóstico dem México actual y de las leyes laborales vigentes 

con,la:; ideade proponer, acciones,,an,e1,,,campo ,dellmted o por - 1. 

las leyes lab orales, que faciliten en lo posible la evolución 

hacia,  un México. más justo, para cada uno de, loa mexicanos. La -

pretensión más ambiciosa pe,contribuir„, como. mexicano, a crear 

en.el,tercer mileno el mejor, de loa Méxicos posibles el México 

con, el cual,toden).os mexicanos hemos soñado., 

El México de 1991.  es un conjunto de 67.5 millones de 

alreaMumanos distribuidos en un territorio de, aproximadamente 

.4,9. 1.91013,119.11 1.411 ,Y.ills,d9 elles inellic,1190  9elleYS una se-

rie de estructuras funcionales .9ueson,flaa,qme,conOguran,,lo - 

que abstractamente llamamos México; es decir, una sociedad huma 

manera irregular, en,el territorio conocido 

comwHepúb“ca Mexicana A continuación se presentará una vi-- 

51411 OUcinta de aquellos aspectos que, de manera directa o indi- •  

recta: tienen .alguna, relación con ol empleo de los mexicanos. 

A.-  LA VIDA EN SOCIEDAD 

El término sociedad es un derivado del latín socius  

quo significa "compañero" por lo que sociedad significa propia-

mento "compañía". 



•11 

il~mull,‘MI:socledsdLim -busciedmpórloshombres déisd04a 

más remota árit)iguledidEeta Sidai'eWtOmpalifi'ee'bUecida'per - 

cada hombre para satisfacer necesidades naturales y exigencias 

que no puede satisficer''ihd1VidUllmente'de'liánera'pletta. 111 

Un hombre primitivo puede ser autosuficiente. Sus nace 

Iiidides y'éltigetiCiab'edn'etitütfeehes pótrili'miSMO';.' Lis necesi 

dedeM'dé"Comidal y VeStidbibn.  muy Siteplis'p¿r' ello '0UedieSWt11 

nivelAW'sitiefaCCióh'eSiiY' bajó', 'lúes 

debe-teliblvér'tedoís: 'SUS PrébletiaS'VitaleeY el 'güádb"1. 

de''~eCialatición también és1  MUY* bajó''y ed'Per'éllo qUe 

vol de etatirlfacCidd eta limitadá" :talbién;''Cilahdo btiMei WejOrar 

su vida busca la vida en sociedad.' -ül'hór eSta'ráión''qUti'IOW 

hombres se reunen alrededor de un fin consciente: 

cada 

quin'. 

MEJOR COI' likAYUDAHDE LOS DellÁS" 'i"' 

Está vida mejor.condlóte en mayoree: satisfaciores pare 

tatos 'Hatisfoh4nreS son muy.  Váriable un grupo 

social prehistSrico distwmuthe de cualqUier nación moderna y 

los satiefactores de un pueblo de la región zapoteca difieren 

en mucho de 	lob habitantes de una colonia como las Lomas 

o el Pedregal, por ello me puede atirmar 	que las estructuras 

sociales cambian en el tiempo y en el espacio. Aunque en todos 

I).- López Tortilla dwit.•.J1W.nesr:: 	Teoría General del 1::, tadu" 
Direectj,n titt 1p711 41-1. 



-:100,141405,e1 gin Is Ol:sistio..4 esto gin Implica necesariamente 

le,a010tacción 4.40w-tendencias .universaleat 121 • 

"La conservación da cado individuo: 

»La perpetuación de la especie: 

Mol 40,110111bpio,,comli todos los seres vivos, tienden, 

basta donde de ellos depende, ,aconservarse. Le conservación. 

coso tendencia propia tiene también su expresión colectiva:: La 

perpetuación, la toerse reproductor" que mantiene lo ~ocie. - 

tetas dos tendencias son e/ fin permanente que comperten todas 

lea sociedades imanas de cualquier parte de la tierra y de - 

ook1411.o..491kOs 1s historia. 

Las variaciones que se presentan son fundamentalmente - 

dependientes de la cultura disponible por le sociedad especifi-

ca de que se trate. Intendiendo cultura en el sentido más am-

plio del término, principalmente en'lo tocante • la tecnología 

de que dispone esa sociedad para proporcionar a cada uno de sus 

integrantes los bienes y satistactores disponibles. Así mismo 

ea importante la organiaación de la sociedad para la producción 

y distribución a todos sus miembros de esos bienes de consumo - 

y matisfactores. 

21.- López Portillo,Joed.43ámosis V Teoría ~eral del Eletado;'  Dirección de 
Publicaciones 1.E.P.E.S. PRI.197b. (Pág 1011 



En su concepción más simple el empleo puede-sár'defini-

de como 'puesto de trabajo que tiene una persona'. Entendiendo - 

'come,trabajetualquier OcuPecióhgueHeiediente'el esfuerzo (tal-

coolmenteL, o doZ'amboó a lalVez,,'prodUce riqu'eza''. "'Ss'cUriese - 

"que este concepto actuil de trabajo próVenga'del-latin triDelme  

que-significa ''torturarl:"Ul 	LIv'H 

El objetivo fundamental do empleo en una sociedad debe 

ser: producir la misma cantidad de riqueza para cada uno de los -

individuos que la inegran. l.a desigualdad en.la,distribución de 

.esa riqueza generada ocasiona muchos, podria decirse que la Payo-

1-1a, de, loe problehavdel,MóXIP0,sclUeli»HIKPliCarA;leticiceemiOle 

y exhaustivamente estas desigualdades es un problema teórico aún 

vigente . Que una sociedad elimine las desigualdades de riqueza 

es un problema práctico aún no resuelto en muestro planeta. Esta 

situación hace que nuestro pata tenga el mismo derecho que cual--

guiar otro a buscar soluciones tanto teórical.como prácticas a -

los problemas do empleo y riqueza quo agrupan a núcleos mayorita-

rios de mexicanos. 

Las grandes luchan nocialon del siglo pasado y de nues-

tro siglo fueron ocasionadas principalmente por esta desigualdad 

en la distribución de los productos del trabajo. Una gran masá -

de gente que recibía muy poca riqueza desafió a otra masa de gen-

te quo recibía mucha riqueza por el trabajo de esa gran masa de - 

gente. 	Esto ocasionó reV0111C1011 Ph (111P cambiaron la estructura - 
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económica de muchos países, principalmente en los paises llamados 

419914411.113 i: 

Estas revoluciones ban contribuido .en general a unkme-

jor„diltribución de la r1quela,, pero 4i cantidad, do yiqueza que. - 

011.1t4fIll!eP; promedio ;en sepa pikimso• es re1ativamente. baja, justo 

es reconocer que este nivel de riqueza po,general es mayor que el 

que tiene en los paises llamados del tercer mundo o subdesarrolla 

dos. 

Lo 'anterior puede Ser un indicador indirecto de la afir 

oración 'hecha más arriba en el sentido de qué el problema del' em-

-plerry su justa dletribución' es tin'problemabo 'resuelto ni' teóri-

ca ni prácticaziente 

La forma en que se puede resolver el problema fundamen-

tal del empleo justo para que cada integrante de la sociedad "vi 

va mejor con la ayuda de loe demás"-, incluye necesariamente los 

adelantos modernos convertidos en satisfactores no fundamentales 

pero necesarios para la vida moderna. 

El problema consiste en tener un empleo que le propor—

cione a cada quien la suficinnte riqueza para adquirir los satis 

factores disponibles en el mundo moderno que a eso individuo le 

Interese tener. El problema esencial de id sociedad es encon- - 



trar lasbineraAesinultineamente , qpnetar'enplenpare'todoe -lee 
adultios-enedadproductiva VItabricar todosvloávbienen'y satis--

factóreelledernos en abundancia tal que pueda:1'1*er adquiridos—

por quien los desee. 

Este problema hin simple en abetaCto, representa compli 

caciones tart,grande'l glle aún ne,se,ha,logradoque el.ser humano 

lo resuniVa PlenaMente.:, ÑoCba'taiite, se hp'YdillecladO algunos - 

factores i4Ortantes,:pier MáSque4 MedieicWriglireaa de ellos 

1) no se ha logrado hástael, c-cacete. 	plantealientedie la solu 

ción parece que debe incluir tanto el estudio de loa individuos 

como de la sociedad. Á continuación se analizaran 

una 

ala 

tos fundaaentales.de ambos en su relación :con el emplea. 

arriba, "satisfacer necesidades naturales y exigencias que no 

puede satisfacer individualmente de manera plena". Esto indica 

que buscan empleo 

derna es un organismo 

bajo por muchas y diferentes motivaciones y no sólo las estricta 

mente biológicas. 

C.-, á EMPLEO Y II;  

hos individuos buscan empleo para, como se indicó 

aspec 

I';: muy importante que exthLa pata cada individuo un PM-

una motivación personal. LA sociedad mo-- 

complejo en el cual un individuo busca tra 
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plan wiPs9i4lisadoi,,esto,fue reconocido desde lmantillsdad. Pls 

tóniAln sw9tepública",,ya estableció que, este.divisiónAel tira 

bajo.es:conveniente; para:seguir consusimropies, palabrasul3).  

"¿Quién será mejor, el que se disperse en dife-
rentes actividedes o aquél que se colitis en la , 
propia? 

Se' hace mejor y más faCilméntecuendo Un hoibre - 
hace • alguna cosa en armonia con su habilidad 
y en el Momento oportuno'. No'debemos sorpren—
dernos al encontrar quo en las grandes ciudades 
los artieUlts eatán mejor hechos que en las pe-
queñas. En éstas, el mismo trabajador hace una 
cama, una puerta, un arado, una mesa, y frecuen 
temente hasta una casa. 

Es imposible ahora que un trabajador que hace -
tantas cosas sea igualmente diestro en 'todas-. - 
En las grandes ciudades por otra parte...... en 
hombre Ouede'viVir'de'una ocupación singular,'-  
algunas veces sólo practica una rama especial -
do una ocupación. Uno hace zapatos de hombre, 
otro de mujer, uno vive sólo de coser zapatos,-
otro de cortar las pieles. Un hombre cuyo tra- 
bajo es confinado 	a tarea tan limitada debe 
necesariamente sobresalir en ella". 

Más adelante se analizará el problema del perfil social 

del empleo disponible en el país; eti este momento se.desea so-

lamente destacar el hecho de que cada individuo tiene una serie 

de opciones de empleo en la Sociedad entre las cuales él elige 

según sus motivaciones personales. 

(3) 	PrancifiCernford, The Repulir of Platon (New York: Oxford. Univer- 
sity Press, 195,, pnInas rbb-bi, citado por 
Claudo H. George, Jr. "Historia del Pensamiento adminis  
trativo".  Editorial Prontico Hall International. 
(Pág. 15). 



El compoytamiento de. un individuo en un momento particu 

lar, al busCar un empleo''' este deSCi; Hee'dettirminado'general--

mente por la necesidad más fuelt¿> lai-iteceildedemi que comdn--

mente son las más importanes son las que marca la escala de ne-

cedidadei 'de Ablahm Maslow, que son las íiguientes: (4) 

NECESIDADE$ FISIOLOGICASAMIWARIASSon aque-
llas indispensables para la conservación de la

Y  vida: alimentarae, resPirar, - dOrmirett.' 
tal necesidades biológicas deben saciarse por 
todos' los individuos.

MECESIDADESAZ SEGURIDAD- Son- bastante-eVi 
dentes y muy comunes entre las personas puesto 

'que todos Sentí:net-el' deseo'de conservarnos '- 
salvos de los azares de la vida, accidentes, e 
inestabilidad económica. Si la eeguridad está 
en peligro, las demás necesidades dejan de ser 
importantes. 

NECESIDADES DE'AFILIACIOWO SOCIALESA la la 
yoría de la gente le gusta tener relaciones y 
estar 'cón tos demál en la uhicaCión social'a - 
la que sienten que pertenecen y en la cual son 
aceptadas. 	En muchas ocasiones se busca con-
formar creencias, ideas, puntos de vista, etc., 
lo cual conduce a buscar personas semejantes. 

NECESIDADES DE ESTIMA.- Al hombre le es impres 
cindible, emocionalmente, darse cuenta de que 
constituye un elemento estimado dentro del con 
texto de relaciones inturpersonales que se ins 
tauran dentro de una comunidad. No solamente 
necesita sentirse apreciado y estimado, sino - 
que además le es preciso destacar, contar con 
cierto prestigio entre los integrantes de los 
grupos en los cuales actúa. 

141 

  

Calvo Chavés Ratael, Dorantes Martínez, José Luis. Fer-
nández Sánchez Saál, Uangart Torán Juan Carlos y Ricar-
do Ramón, Postor Mejía.- "has Políticas  de los Recursos  
Humanos como medio do  SallstaccitIn de lan Necesidades -  
del  personal o; 	m P en su 	 gantso olltico" Tesis. 1979. - 
IP?lq. 24 y 25. 



ÑECEállUIDES DE AUTOREÁLIZACiON,- Consisten en 
desarrollar,al,máxime el potoncial, que cada 
`uno de nosotros' 	CeMo indiViduo tiene,'Cualquie 

FI 999,9nej:19,te90Yal"10 /  • • 	 h1 ,,t,.} • 1 

Esta necesidad se puedo satisfacer do diferentes Mano--

ros, aunque principalmente se liga con motivación, La competencia 

implica uricontrol sobrelosfsctores-amblentales ya que los in 

dividuos'que bUsCan.la,élitorrealigeión.qUiéréeaei capaces de 

manejar su medio y lograr que las cosas suCedan.en vez de espe-

rar de unkmanora pasivaAichoksucesos. 1 E1 legro consiste fun 

damentalmenteen establecer metas medianamente difíciles pero - 

potencialménte.alcanzables, 

Maslow.propone una jerarquía entre loe diversos tipos -

de motivación, ordeliándolos en una forma piramidal, siendo nece 

sarta satisfncer las necesidades de la base de la pirámide an-

tes que das más altaá. La pirámide propuesta por Maslow es co-

mo se indica a continuación. 

18 



tr) 

.,,,Las investigaolonewmobre,la,motiVación,de los meresw .r. 

humancWpara trabajar han sido múltiples T'aunque se.xec000ce 

la teoría de Hables como la miuvrepresentativa, existen otros ,r 

investigadores que han aportado otros,elementos. para describir; 

dicha motivación. 

Tres ínvestigadores.• Herzbem:NaudnerT Saydeenal(4bis1,pu 

bliearon en 1959 los resultados de.un estudio sobre, situaciones 

de trabajo satisfactorias e Insatisfactorias. Afirman que. los. 

factores motivacionales son aquellos intrínsecos o perteoccien-r. 

tes al puesto más quo al. individuo. Estos factores harán experi 

mentar logra reconocimiento, sentido de responsabilidad, inicia-

tiva, etc., los cuales cuando están presentes motivan favorable-

mente al personal cuunando motivación, pero su ausencia no causa 

insatislacetón. En cambio lan situaciones de insatinfacción para 

el individuo incluyen facturen inITInnecon al puesto, talen como 

una nupervinión del 11 	teconocimionto negativo, ausencia de 

(1

...
1,1:; 	(1':111. 



limpieza en el medio ambiente, etc. En este caso los investiga 

dores encontraron que cuando se cuentan con todas las comodida-

des y elclima adecuado no se causa satisfacción. 

Mac Clelland encontré. que-los- individuos están motiva--

dos principalmente por treguractores:-realización de logros, 

dar tratan de influir en los'demán.i—  Esta- teoría.  propone que es 

afiliación al grupo,j- poders'personas-motivadas por el po 

la cultura del piilvla que intluye,en-la,motivaclánAel ser hu-

mano,' incrementando en éste'au deseo de hacer o realisarse. Es 

ta motivación, segúnMac Clelland,. es mucho más importante que,  

las condiciones geográficas y los recursos naturales de un país .  

para que este país . se desarrolle. 

Chris Argiris, basándome en la teoría de Maslow, señala 

que existe una congruencia básica entre las características de 

una persona adulta, madura emocionalmente, y las característi—

cas de las organizaciones tradicionales. Esto se refiere a la - 

última etapa de motivación: la autorealización. 

El ser humano tiende a medida de que acumula años a (4 

bis bis): 

Desarrollarse desde un estado de pasividad ha-
cia un estado de actividad creciente. 

Desarrollarse donde un estado de dependencia ros 
pacto a otras personas, hacia un es d tao de rol 
lat 	op iva Indendeniea. 

(4 I)::; bis) litem. (1, 4, i. :41 1 

 



Adquirir muchas forma■ diferentes de conducta. 

• 
Tener profundo interés en contraste a las eda 

,Ass,itempranas emilalucuales,lm,atenoión 
errática y casual. 

OCUPaZ PosiCiOnea semejantes o superiores a 
las personas de au edad, mientras su posición 
era de aubordinaclón cuando era nifio. 

Desarrollar una conciencia y control de al 1.» 
mismo". 

Estas motivaciones son las que impulsan a cada uno de nosotros - 

como individuos a buscar empleo. Conviene analizar también la si 

tuación,existente en elotro,extremo, es decir, en la sociedad, 

lo cual se hace a continuación. 

D.- NECESIDADES SOCIALES 

Una defihición de sociedad puede ser: 'conjunto Orciani 

zadO de seres humanos que se relacionan mutuamente'. En el caso 

que se trata en el presente trabajo, esta definición coincide con 

la concepción de México como pais. Por más que los mexicanos sea 

mos concienten de las deficiencias de organización entre nosotros 

mismos, debemos aceptar que México es una sociedad humana en la 

cual existen interacciones y que son éstas las que le dan vida a 

la sociedad. 

La vinculación entre los mexicanos está definida por los 

diversos lazos de solidaridad, unión de esfuerzos, división de ta 

reas, et.c. Existen asimismo formas mentales colectivas que nos in 

teqran como sociedad humana; éstas non principalmente el lonutiaje, 

la religión, las costumbres, la nacionalidad, la/1 tradicionea,etc. 



yen el bienestar de un individuo pueden diferir de una persona 

a otra debido ,a Motivación de cada'  uiensituembergo, se 

considera que existe, 4n, conjunto de necesidades comunes que pue 

i don ser denomnadas Corlo Mínimos de' bienestal 	'la póblación. 

Aquí aparecen 'principalmente las neceeidedeelleieldgiees de - 

que habla Maslow, aunque consideraho dentro de la sociedad como 

conjunto. 

re- 

gionales. 

tar deberá de rebasar los planteamiéntbeuniverSalea de erradi-.  

cación de la pobreza ya que el concepto de mínimos de bienestar 

es dinámico y se debe concebir como una serie de niveles que va 

rianen el tiempo, a medida que se. cubren las deficiencias más 

urgentes,,,y en el espacio, de acuerdo a las características re- 

monte asociada a la cuestión ocupacional. El Derecho al empleo 

productivo y bien remunerado y a la seguridad en el trabajo, - 

son elementos estratégicos para lograr niveles adecuados en el 

bienestar social. 

En efecto, pese al crecimiento considerable de la pro-- 

ducción do bienes y servicios rouistradon históricamente en Mé-

xico, no np produjeron incrementos equivalentes en los niveles 

de empleo: y su distribución, 111:IN (1111, 	ntrIbuir al me oramion- 

El enfOquéde Satisfa¿ciÓn do 'estos mínimos de bienes-- 

ha satisfacción de los mínimos de bienestar está intima 

22L ,  

La definición de cuáles son los elementos que constitu- 



to generaY,'Se tradtijo en una Creciente brechi entre los diver 

son sectores' de la liobleción 

La subsistencia del problema de desempleo nubeMpleo 'e: 

insatisfactoria cobertura' de' las' necesidades básica» piede'Ser'-

atribuida a múltiples factores; aunque puede decirse, en última 

instanci4,'que'la, 'sociedad no ha sido capaz'de 'Organizarse para 

asegurar empleo productivo'n la-totalidad de lá población poten 

cialmente activa y, consecuentemente, Satisfacer sus neceeida= 

des esenciales:dé alimentablón,•vi:vienda vestido¡ salud y ediii= 

cación. 

En-la producción-de' bienes Y'aerVicies'deberán integrar' 

se las :prioridadea.de la política'' sectorial` regiOnal.  y social, 

a través de programas específicos como un intento de solución a 

las desigualdades actualeá. En primer lugar deberán considerar 

se los niveles mínimos de consumos privado de las familias, 	- 

aquí se incluyen las necesidades de alimentación, vivienda, ves 

tido, mobiliario y equipos domésticos. En segundo lugar deben 

incluirse aquellas necesidades que son satisfechas 	 n 

. 	t te a través del gasto público. Aqui eaán incluidos servicios 

esenciales talen como agua potable, drenaje, servicios de sana-

miento, salud, educación, energía y transporte público. 

EstableCer las necesidades alimenticias es extrvina 	 



dament.e 41094 debido a que interv/eneel_daseo indivioual 

tanto como la tradición cultural. 	existen patrones ínter 

nacionales de aceptación universal. En cada país se tienen 

patroneo alimentarios parlicularea,, es más, en cado región de 

un, mismo. país se tienen diferentes patrones, 

en México la, alimentación emacentrade:on mito* 

cuantos, alimentos básicos de gran consumo., .„Estos alimentos u-, 

sonde varia. clases; (5) emtrovloa.cereales están, principal, 

mente; maíz, avena, trigo y Arroz.. ,Entre las, leguminosas, - 

frijol, garbanzo, habas, lentejas; entre las oleaginosas, cár:: 

tamo , soya y ajonjolí. La papa es la raíz feculenta más con 

1141101v.1341914id0 polr, 4111 camote,. muy 11W10J01. Las  prilOpeles 

verduras son.ol Jitomate, el tomate, la,lechugai. la cebolla, 

las calabazas y las zanahorias. Las frutas que más se consu-

men son ol plátano y las naranjas, seguidas por otras frutas 

que más se consumen son el melón, sandía, piña, mango, cítri-

coa en general. La carne que más sé consume es la de puerco, 

seguida por la avícola, la bovina y la de borrego, finalmente. 

están el pescado, y los mariscos en general, que en nuestro -

país se consumen mucho menos de lo que debería puesto que te 

nemos inmensas costes. 

(5) Secretaría del Trabajo y Provisión Social. 
"Programa Nacional del  Empleo 1979-1982."  -
Proyecto ET—Rinimes do bienestar. Julio -
1979. (Pág. 7) 
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6a ealud es' i poderArabajar ,:- 

Quién-nUgázO de` euenlImilud esté , incapacitadoiiará :trabajar. 

Esta emitid deudOnViiiite set en un objetivo , deAulenes buscan 1 

A.4 

‘.**4  
ml 

1  Todoibuscamoeconservat'nuestra salud en 

estado posible, para estar en posibilidades de trabajar' para-?;;;.  

mantenernos vivos. La salud es también uno de los manimos de 1,.1.-1 

bienestar necesatiogG'puesto'queitodo miembro de una sociedad 

deberé tener la oportunidad' de prevenir'y combatir'euíventer-

»edades 4:11f como de gozar de prestaciones que cubran:sus riel 

gos en'el•trabajo. 

Medi la` salud de los individuos'gue integran un': 

sOciedad ea extremadamente difícil; Se han' usado diferentes 

tipos de indicadores tradicionalmente. Loa mía empleados son 

la nortislidad y la morbilidad. En México se considera que pa-

ra 1902 se alcanzará una tasa de mortalidad infantil de 46.6 

por mil nacidos vivos, y una esperanza de vida arriba de 64.6 

años (6) a pesar de que en México as ha dado especial aten--- 

ción al otorgamiento de servicios médicos, persisten aún 	- 

grandes problemas de insalubridad gun ocasionan enfermedades 

(6) 	Idom. (Pág. 12) 

trabajo. 	tt.J..1LT 
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infecciomes5ympidemial,,problemas,dealja~0000 que oca.—

cionawlenómenosIxWdeenutrieión y,gran.portede ginelia,aunap7 

do elestwilauimposibilided de acceso a: &lf  eplud,de,grandee,-: 

núcleos de la población que se encuentran alejados de lesí 

centros urbanos en donde se localizan las clínicas y hospi-

telee,io biengue pori4alteAe recursolveconómicos descuidan 

porcompleto este aspecto. 

wiLavarticipeción:del,Letado,en este sector, es, 

sume-Importencie,, ,según. datos de 1976, 17). .el país contaba: 

eowunm,pobleción de,alrededoude 62 millones de habitantes. 

de los cuales aproximadamente el 70% estaba atendida por ins 

titucionea de salud pública, el 20% aproximadamente se aten-

día.en institucionevprivadas.y.el restante 10% era el défi-

citcorrespondiente de población no comprendida en ningún ré 

gimen do atención médica.- 

Esta atención médica está dirigida principalmente 

hacia le medicina curativa. La medicina preventiva represen 

ta: proximadamente el 20% por ciento del total del gasto pú-

blico dedicado a la salud. 

(7) 	 laQin (Pág. 13) 
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i kut -.t 4, '1 1 :; , 	, -I  
..!. 'T'' ' En la actualidad empieza i toier un papel cada vez 

'Mál'iXPeítanlelld1PereCOo-iuente de bienestar y de ~di- 
.. ..,..--, 	,s i ty:,1, 	;, t 1 .i 	í: ,,.1 	y 	1,1,,1 1 - 	. 	, ,,,• 	:, 	. 	. 11.,..1 y , 	,L  
cinl preventiva. , Los trótadóres non un gremio gibe se extien- 
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aeróbida su rgió -h¿ no más de 10 anem:y ya está-enraizada en 

.,,..,1 	 i./'' 
las costumbres de muctiliima gente. :Loa Planteamientos aeróbi 

cos del Doctor Cooper (8) han recorrido todos los países del 
,, 	.. 

MUnde."Iledo'éTlende'ilibe'Yi'ee para geardar un buen estado 
c:. 	, , 	, , - , -• 	.., t-,  

'filiile'eá ne¿eáliIWUn'e'jerdicio semanal Mínimo, 
x, 
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dé 	oda
,'.1e 19

vida 
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La 
, 	P''' 	1:0'itIne:1 

aero,. ao' 'Urge 	t 	-nuestra 	. 	salud es un - 

e rit'adll'`díiiáis- Veel 

 

'lile 'lecjIiiée db'ián' ojOldiéto ea-lente y do que se al 

Muy posiblemente la salud del futuro esté basada - 

. 
ó lea ms 	

,
I

,f,,, 
en una medicina aer á (lile en 'Una ldicína-durativa. En 

la (WellañdlailVSO nO'clejadeYao PileMeO: 

Otra deia"metiaelones para la bila'qeeda de ea---

pico es el tener una vivienda de acuerdo a' los desees persona 

les de cada quien. Esto motiva grandemente, pues la vivienda 

es' en mecho un síMhole de "status social". Todo el mundo bus-

ca construir una casa, pero este requiere dinero que se obtie 

no a través del empleo. 

(U) 	Cooper, David. 11.r1 Nuevo AoriShicri:,  Edito- 
rial Diana 1973. ----------- - 



De acuerdo con el censo de 1970 (9), el país tenía 

8.7 millones de vivienda(' registradas, de las cuales 2.5 Mi-

llones se encontraban en mal estadmy 1.7 *Monee registra—

ban un elevado índice de hacinamiento. Ubicándose principal-

mente en el medio urbano el déficit habitacional; y en el ru- . 

ral las vivienda' en mal,estedo y hacinamiento. 

Por lo que se refiere a los servicios, en 1970 el 

39% del total de vivienda' carecía de agua potable, el 58% 

contaba con drenaje y el 61% tenia pisos de tierra. El Die--

trito Federal ea la región mejor dotada de servicios habita-7  

cionalea, ya que en 1970 el 96% de las viviendas contaba con 

agua potable y servicios de drenaje. 

La situación mis grave a nivel regional se presen-

ta en la región Centro Norte, en donde se tenla en 1970 un te 

dice de hacinamiento de 8.2 habitantes por vivienda y el 51% 

de las viviendas carecían de agua potable. En la región Pací 

Pico-Sur se localizan la■ mayores concentraciones indígenas, 

siendo esta zuna la que presenta mayores atrasos en lo que se 

refiere a servicios de vivienda. En 1970, el 81% de las vi-- 

(9) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. -
"Programa Nacional del Ip1eo l979-1982v Pro-
yecto 7.1. MI:limos de bienestar. Julio 1979. 
(Pág. 15) 
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viendas.carecián de drenaje, el 63% de agua' potable y el 85% de 

áreas deeerviciO sanitario. 

En lo .tocante al déficit habitacional, en 'el censo de 

1970 se registró un déficit• de 843 mil viviendas. Este déficit 

se 'estima de .3 billones para 1977 y se prevé que crecerá a 4 mí 

llenes 4.1982 y'12 millones en ol año 2000. 

La satisfacción de'ls formacidn'intelectualAel indivi-

duo se presenta una vez que han sido cubiertas sus necesidades 

fisiológicas. El beneficio que se alcanza por este medio es bi 

lateral. A nivel personal se obtiene una mayor capadidad de - -

adaptación 'al medio,, és decir mejor. capacidad' para el trabajo, 

y,a nivel colectivo se'obtienen mayores posibilidades de mejo—

rar la estructura económica. 

Nuestro país no ha podido solucionar el problema del -

analfabetismo estrictamente dicho, ni del analfabetismo funcio-

nal (designación que se da a personas con estudios hasta tercer 

año de primaria) (10) registrándose diferentes datos estadísti-

cos que indican un analfabetismo de entre ol 40% y el 68% de la 

población total, alcanzado hasta el llb% un los estados de Chia-

pas, Owirrero y Oaxaca. 

(10) 	Secretat (a del Trabajo y Pievi/11,ín 	"Programa - 
Nacional del Eule(, l979-1911/" Proye,_1.o 7.1 MG-limos de 
1)tenestar. dallo 1979. (P:171. 15). 
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S0_,calculalue,existe u1414t4c41 de 4proxiaadamenl' 

te el 24% en la enseñanza primaria yel 2()%":11maCundaria 

permaneciendo latente el problema de que en el segundo nivel 

escolar- ce cumplas  además. del su enfoque .formitivoluna ,función 

complementaria  de c4Paqitagádrupara elsabajoi:Enlos tome, i  

lewmediw.superiory:Aluperior¡Atisminuye, 01, 1problem4 detleitía: 

rio, debido' principalmentival finómenoAerdeserción lespeciali 

mente en el medio rural), que tiene en si mismo sus razones 

de, :tipo económico,• do capacidad y:desinterda. 

-Por otra parte,' aunque, se:ha pretendido quellos 

sistemas de capacitación para tlos:trabajedores sirvan como-me 

capismog de solución 41.les problemas-de:aaja:escolaridad,d01:‘, 

la yoblacióneconómicamente activa,: de desempleo y subempleo,,:  

Puedo observarse un escaso desarrollo:deAos servicios de - 

adiestramiento quo se ofrecen en las fuentes de trabajo en -

una escasa vinculación de los sistemas generales de capacita-

ción de los sectores productivosAtan proliferado "academias”. 

o pequeñas escuelas de capacitación que operan en forma poco: 

eficiente ya que utilizan el modelo aula-maestro limitando la 

utilización de recursos potenciales, tanto humanos como tócni 

conl que podrían resultar mis adecuados a los propósitos de 

formación para la vida productiva. 

Ira!; actividades que el sector educativo ha realiza 
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do en este renglón se concentran fundamentalmente en,lot!cen--

tros de capacitación para el trabajo agropecuario (CECATA), los 

centros de,capacitáción:para el trabajo lodustrial(CECATI), el 

centro de enseAanza'ocupacional y el centro de acción educativa. 

El vestido es un elemento indispensable en la sociedad 

humana moderna. Independientemente del aspecto de moda, todos 

necesitamos de un guardarropai,  este guardarropa incluye diver-i-

sas prendas; para diferentes Momentos de la vida social y'para 

las diversas estaciones del año. 

La ropalncluye.blusas, camisas; faldas, pantalones sué 

terco, truzas,y caltoncllloa, Pantaletas, uniformes escoláreaG-

medias, pantimedias,'playeras (11). Estas prendas se-producen 

industrialmente, generalmente con alguna marca particular. 

La fabricación de prendas requiere previamente do una - 

industrio textil muy importante. Las fibras de la actualidad - 

pueden dividirse en dos grandes grupos, las naturales y las sin 

téticas. Entre las naturales las mán importantes son: El algo-

dón y la lana:en menores escalas están el lino, la seda y el - 

cashemir principalmente. Entre las más import~ non la de po-

liester y el nylon, existen otras como el acrilán 

(11) 	oh. cit. (Páq. 21) 
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y la.,  lycra ,entro otras. 

Para satisfacer, las necesidades individuales 'a 

través del empleo v éste se ofrece dentro del sistema eco-

nómico. La división del trabajo ea característica de las so 

ciudades contemporáneas. Por medio de ella, las personas se 

especializan,. por, grupos,'en actividades que forman parto - 

 del proceso productivo y de serviciosde un pais. El produc 

to,del trabajo, se intercambia en el mercado, generalmente - 

• 

por dinero, y así se satisfacen las necesidades individuales 

y colectivas. 

E.- LOS SECTORES ECONOMICOS 

similitudes que permiten agrupar ciertos tipos de ocupacio-

nes. Los expertos internacionales han diseñado una clasifi-

cación que comprende todas las actividades económicas moder-

nas, esta clasificación va de lo general a lo particular. La 

 actividad económica se divide un tres grandes lectores deno-

minados: 

lizados que conforman la actividad económica actual, existen 

Dentro de la oran diversidad de trabajos especia- 

Primario 

Secundario 

Terciario. 

El noor primal 	no comporto do la alulcultura,- cl  
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la ganadería, la silVicultura, la Péséá y la Ceáa. El ase-- 

dustria de transforlaCión, 	 Y'le 

tor secundario colprende las actividadee extractivas,̀  le in- 

induá 

tría de la construcción. El sector terciario incluye activi 

dades tales Celo el comercio, el transporte, la educación, - 

los serviCióá'nancirios 'y el gobierno entre otros. 

 

queien lás 

vicios es de magnitud 

tancia del sector 

volúmenes de los otros sectores, aunque en realidad les per-

mite la satisfacción casi total de sus necesidades alimenti-

cias; en algunas ocasiones son países exportadores de granos 

y alimentos en general. Esto está originado por loa altos - 

niveles de eficiencia que han alcanzado, además de que, por 

su capacidad económica, en caso de presentarse alguna caren-

cia de alimentos pueden resolverla fácilmente recurriendo a 

los mercados internacionales. 

primario reviste aún gran importancia, aunque va perdiéndola 

a través del tiempo. El sector terciario en camino, presen 

la una caracterInlica peculiar. 	En partlen como México combi 

La evidencia histórica de otros países muestra - 

Para los países en vias do desarrollo, el sector 

primaladiss elsector terciario o de 'ser 

considerable. En esos paises la ispor 

ea baja si se le compara con loa 
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4 

na algunos aspectos propios.de las economías avanzadas (sofis 

ticados servicios turísticos y educativos, por ejemplo) con - 

actividades de carácter poco productivo. 
; 	 . 	 '  

En seguida aparece un resumen comparativos de las 

aportaciones de cada sector al producto Nacional Bruto en di- 

versos paises. 

SECTORES 

PAIS, AÑO PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 
Alemania 1975 50 19 

Argentina 1975 40 41 

Australia 1973 

312 

9 34 47 

Bangladesh 1974 59 11 30.  
,ít 	,'!1' 

Bolivia 1974 15 40 46 

Brasil 1973 12 26 41 

1975 9 78 13 ChecoslovaquiaChecoslovaquia

Etiopin 

Estados Unidos 1975 3 32 63 

1974 46 13 31 

Finlandia 1975 11 41 39 

Francia 1975 5 37 49 

Ghana 1974 51 19 29 

Gran Bretidia 1974 4 37 50 

México 1975 10 36 51  

Noruega 1975 5 37 53 
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TOTAL 	97.0 	 100.0 

secretaria de Programación y Presupuesto, "Coordinación  
General 	Sáptema Nacionahde información, cm-actor- 1s  
ticas del Sector Servicios en Ni;x1Zo. 1977" (Pág. 51) 

(13)  Secretaría del, Trabajo y Previsión Social. "Prtnrama Na  
cional de Elpleo: 1980-1992". Proyecto, Presentación Re-
sumida 1970. (Anexo 7) 
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yla población,  cupada en cade,uso de los 3, sectores 

baceevidene que el sector primario sn nuestro pais es, un 

sector con gran injusticia en la distribución del ingreso, 

puesto que ahí se encuentra el 40% de la población económica- 

mente,stive 	yelor,d14a producción es dnicaeente la 

Una simple comparación . dividiendo la, aportación al 

. „    

36 

dé-

cimaparte.del,productonacional bruto, Est4 simple compara 7  

cióndraelizslaysalidad mexicana., Deepuós do 70 arloyde le,, 

Y01.400e el Pre4leou, de Justicia paca los campesinos., sigue 

esperadeser resuelto, 

Seguramente que la solución al problema, del campo,me 

xicano está en el paso de lapollación,ocupsda allí a los.  - 

sectores secundario y terciario. La aparición de políticas - 

de Agroindustria y de ejidos hoteleros son esfuerzos encamina 

dos en este sentido. La población económicamente activa remu 

nerada el año de 1975 es como sigue (l4) 

SECTOR PRIMARIO 	4,722,436 

SECTOR SECUNDARIO 	3,720,822 

SECTOR TERCIARIO 	5,051,759 

La economía mexicana en ion años recientes ha estado 

(14) 	Tlan Nacional do Desarrollo Industrial,  )979-1962."  - 
Socretarra do Patrimonio y l'omento IniruntFial. Méxi-
co 1979, (Pág. 1.40) 

TOTAL 	13,495,017 
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en un constante pzecpso de deigarr911o4 modernización. La di 

visión del trabajo sella intensificadmdieminuyendo la impor—

tancia relativa del.sector primario en la:generación del pro-- 

dueto interno bruto al'mismo tiempo que aumenta la importancia 

de los sectores secundario y terciario. El país ha sufrido - 

nnal Conáidliabie"tránlYCrliCidii;'dé'ill tinivióCiédéd rural se

en'Uni'lociedédélinenteinntn'Orbancit aiinqúe  t 

mente maYoritari'áYque'Opernén'COndicionée difíciles'y ahrei-- 

nóménti'Parecé fortaléCitiM. ContormélSalia 	. 5 (1 " 

La eiltrUCtura:eCenólidé que aCtipaña a diChiAransfeir 

maci6n Se'caraCterizé por 1a -dicotomía-entre.  una'parte'de 1W-

sociedad que ea moderna y dinémiCMY otra; qUe:es definitiva-- 

miantes .  'En lot tres sectornsolaelisten actiVidadeM1 organi-

iadionen de corte moderno y evanzadO'clin otras pequeñaMdmea-

rácter artesanal. 

Loa desajustes originados por esa dicotomía se mani- 

fiesta en desocupación y 	nubocupación del personal que layó 

ra. Para el año de 1978 se estima que del total de la fuerza 

laboral disponible en el pais en tiene el siguiente perfil:(15) 

(15)  Secretaría del Trabajo y Provisión Social "Programa,-
Nacional del Empino 1900-1982v Presentación Resumida, 
Walcolvm (anexo 71. 

5 	,,tv•,,55513.55,.5.5. 
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'CICUPACI0114 l mol 	, • 	 fi t) 

1,1",!,) 4SUSINPLEOL 

(;a11:".f tkld 	 .1;! 	 ,.,! 

9z 	
es ll!:914,M1 1.119.9i;101101111,91.0111, dolleMPle9,y , • lifi9b 

."11919 49Pa?ud111191190P.9191,101M'eMMOIle-1“041tLO,IPI-

el, pues  elce4411,11 10kMit04_ 4¡Wie P9410001 9on AM414.144417- 
des de trabajar se encuentra adecuadamente empleada. Esto es 

100,0ramáticp en,yo,p0411 qua alk.laconoce,, coso el nuestro, fun 

.dgWalenualstro trabajo,; 11.40/co, verdadero generador de la:-

r44109#001111 ukP141 111411,4)0J9VPIAFe,qUebaya,julticia,so77-

-c414riellt1.415Pieel debe. diet1119411401eMelle, e, toda ,la, 

11,0We ,1r0141-0,1111140 Y- prestaciones  ., .Pe ,191 porcantajes-

. 510taxioyasaa bega,auldeete que los salarios y las prestacio-

nes para quienes están subempleados no pueden ser adecuados pa 

ra llevar una vida decorosa. Quienes están desempleados están 

en,una.alluacióceán más grave en lo tocante a obtener los mi-

:;elmos,de, bienestar. 

Ea una realidad que nuestro mayor problema radica en 

el campo, pues de él viven más del 50% de nuestros compatrio-

tan y representan a los de menor inqreno Por Cápita, como se 

indicé arriba, por estar en su mayor parto subemploados. Esto 

debfdo a una super estructura legal política y burocrática - 

quo, nl bien no soslaya el problema, n1 lo ha complicado, ya 
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cilleieSM*504.-n0 1441-r91~9JOMF4044,041 ,,,PF0131,011 funda-

mentel,,pues• sb,enquen,IFIAM#0411;49,140.1r~9-11F,61111/, dial 

tsrIikoriel.4aciSMhs1 / ,491 PrOleMal.1414. P415151." Plf,~109, 

trwris 4111,tiesPoY,uale hicill'9n9lant,11110111t9,nuev9,que 

nom,permita un .0%199 V.unm;maY01 , ,141clen017ell, IlflodugclOM 

campesina, s q49en, , 141 Oglualidad_el-191101i01119,Por,s!r4M111", 

cientos. 	1 	 .C.-1 	MO. 

5i9 	-Fi, 	hl,  1" 	bt, 	 r,+1,112". 	1 ilt/ 	 , 	 r,)11 

XI% 194104.11 551.511,0er,la 11044061,e99néllIclagilltill.,c11 
Va 13.5mi4lones,de,personas,ecopOsallasXaba,cublertopor 

actividad agrícola- 	,, 

I 	' 

wigvgb .1) ,,Ea: 19694 ,0B5.104919intaie10149end.1011 44(.21.,1k)le101 1.,r, 
millones do personas ocupadas 

hn.1970, ol.porcebtaje,decrecló a .35.01/ el,ntísero -

absoluto decreció *4,650 millones de persenas.ocupadas;,bn de 

crecimiento real: do. 	mil personas anuales en némeros absolu 

tos y de 4.9%,.en números relativos.. 

En la actualidad la producción agrícola de México se 

divide en 3 tipos de productores perfectamente definidos: eji-

dos, pequeños rant:hos privados, y grandes, modernos y eficien-

tes ranchos. 

Acodo Va 1 onzuol i, Carlos ,:ELIzzinin_tilusis:diwi„ 
14110 y Pvalidad" IPA«, 1978. (Pá). 11 
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	 TESIS DONADA POR 
D. G. B. 	UN Al 

que eXieten en' 144chlalidadrcereiúde'30,000 

('17) lijidói cOn'unal pOblaCiÓn'satimadadél.'.5'a 2 millones ', de 

CUsifdetodi 14 tierra 'eXpropiable'bajw'-; 

la ligiátációnHaCtUal'aie'distribuya, séHeátimá <pie 'el S3% de - 

tdde lel tierre estará en manos de loe ejideietios. La eitum-

cidn dalos sjideá'll'hia'Agrávado'ców1OI alloa, debido-al'oreci 

miento de la población y la incapacidad de encontrar trabajo ,  

no agrícola. Esto significa que para cada ejidatario existe - 

Yalpor'1O'llinOs'Un'hiWmaYOT sin derechl formS1' a la tierra -

por loqUe'débe procurer , por si aireo un salario ttabajandO en 

los grandes ranchos o compartir la parCela familiar hasta , que 

pueda adquirir derechos propios de tenencia de tierra. El 40% 

de le'fuerxacle" trabajo rural - se'conbideriugeneralmente desem-

pleada o sub-empleada. 

junto con los ejido., hay cerca de 900.000 propietarios 

de rancho de semisubsistencia (10). El área media de la tie-

rra cultivable por parcela legal en 1970 fue de 12 hectáreas. -

En la mayoría de las áreas alimentadas por lluvia las parcelas 

han sido insuficientes para proveer de una vida decente a las 

familias promedio. 

La población campesina on México (que vive en poblados 

de menos de 2.500 habitantes) Ro estimó en el año de 1970 

(17) 	Auatin, James E. "Conasupo A" Harvard Colleqe, IPADE 
1975 (Páu. 5) 

(In 	ídem (Pág. 7) 



en•21' itlIones . o seeS1.3%~Wpoblecidn totah ,  Esta gente ,  
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viveilUndementalmentSdesproximademente , 3 , millones-dsmnida.1 

des agrarias que cubren un total de 30 millones de hectáreas 

de:laSuperficie mexicana en posibilidades de cultivar. De . 

estas , unidedes , e1 53% están.clasificadasdentro-del,tipo de,. 

subsistencia, - el 40%'dentro-de los:tradicionales ranchos rudi ,  

mentariosproductores -de , cosechas efectivas, consmitodos pri 

mitivos y sólo el 7% corresponde a ranchos con técnicas moder 

nes. 

E.1114% de estas granjas tienen ingresos de menos de  

5,000 pesos por año'  y produce sólo .  el 21% de le producción. 

agrícola. Se estima queuhosiWmillones de gentes subsisten 

con menos de $1,250.00 anuales. Esto ndlerido al año de 1975. 

A pesar de esta gran pobreza del campo, México tiene 

un sector agrícola moderno y de gran productividad y, vistoso 

mo un todo, ha tenido el mayor índice de crecimiento de la pro 

ducción agrícola en latinoamerica (4% anual desde 1930). 

El sector secundario aportó el 36% del Producto Nacio- 

nal Bruto de 1975, mientras que ocupó 3,270.022 trabajadores, 

lo cual representó el 24.2% de la población económicamen 	 



terActiva_ocupada.• , Aportó; casi cuatro meces, lo, que ml, can-

po,l,ocupando.casi la mitad:de la tuerta de ,trabajo 

. La industria:en nuestro país puede:rastrearashastau 

la época prehistórica. Los aztecas poseían una industria de .. 

construcción muy.desarrollada: Tenochtitlen tue construlde 

sobre un lago y esto 'requirió, de gran; habilidad ingenierkli 

1.1.••.: 	; 	.-, 

La industria textil también fue de gran importancia. 

Además, se producían pulque, pigmento», oro, cerámica, colo-

rantesi.pieles, azúcar, etc.. No existe registro detallado 

de los volúmenes de producción, puro.seguramente eran los 

adecuados para la población-dwle época. . 

En la época colonial la industria principal fue: 

minería, en particular la producción de plata y oro. No 

obstante, existían otras industrias tales como la de azúcar, 

textiles, velas de sebo, jabones, pólvora, aceites vegetales 

muebles, construcción, etc., ciertas industrias estuvieron -

prohibidas con el fin do que las colonias no hicieran la com 

petencia a España, en particular la del hierro, vino,aceite 

de oliva, orfebrería y muchas cosas. Esto frenó en mucho el 

desarrollo técnico do la nuuva Mnpaña. 

Despus de la guerra do Independencia, la inestabilidad 



• j; 	 Sk 	 j 
dad . Pcilitica - qiat'continuó•hizo que'décayera le.trichinnte'in 

dustria que existía hacia f,inea de la Opocia.colem 

1630 ee,,establecióel-Banco.da,,Avio ,por parla 4el»gobierno.r. • .“.•\ 

federal (19) el cual 11e40 a .ayudar.a.p_empremam --en parti- 

cular de la industria textil (algodóny Aanal.,!Ayudó filme 

tablecimiento de otras industrias tales Colo la All vidrio,: , • 	•'í• • • 	 Y,  5 	 , 	 .1 )<.1; 

la del papel fundiciones y talleres mec4ni9os, principalmen 

te* Este  peri°111°4 TPM4M"9 11411P4.9996 ,111114  11,11111P41 
de la revolución. 

A partir de 1.10Y hasta .194.11A1,e9090014411"09$114 
creció muy,lentaaente,,,,La producciónAem/nerLa se.deaplomó„ 

la producción de plalwme,redujo de 2,600 toneladas mn 1919, • 

a 1 ,200 en 1915 por no citar más que, un ejemplo. ..,E1 nivel 

de producción de 1910 no le volvió g lograr aino hasta 1925 

lo mismo le pasó a las .demás induatrias, excepto a la 41.11t, 

tróleo que creció desde 1900 hasta. 1921 sin intorruK1644, v 

le recordar que el petróleo estaba en poder de compañías 

trasnacionales en esa época. 

,  

En el periodo que se examina se croaron numerosas 

instituciones que contribuyen de una u de otra forma al desa 

(19) 	Gira' B. Joa, Sergio González P, Eduardo Montaño.- 
oLa Industria Química en méxieo."Redacts México 1919 

l 
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rrollo industrial. En 1925, la Comisión Nacional de ,Caminos 

inició una'pcilfliCa'IMConstrucd1dh SailVade'CiiinCi y ca- 

rretifiáitith' 11 V41 	1(1.'qUeiabfai hn1928 haita 

una 'red nicioñal.óncaminos'dteX . acis i déXpués llegaba a 

8 500 ItftEsto 'ParMitió incorpnrar territóriós'aialados:' y 

conectar centros dí'ConiUsh 	'1O 4ne .no habla 115 

grado'haCer 	firrncarillera,SásfeimaíáóHradial; que - 

tehfe'Cosci centró la" capital da'li'RepdbliCa.' 

En 1926 se creó la Comisión de Irrigación. El in—

cremento de Ia'SUPerficie irrigada a partir de'entonces, ori 

Binó un Crecimióhtó'acéleradd dó la'Producción agrfCola 

a SC'Vei: póráitid'eleSariOi/O indUstriáL Coh'lifi'exPor.L• 

tacionósmgrfChlis se'generaron las divisas para pagar las - 

importacioneá necesarias para la industria La superficie -

irrigada con obras del gobierno federal pasó a 2,000 a 

200,000 heCtáreas entre 1928 y 1938. (20) 

con la creación del flanco de México 'en 1925, se ini 

ció la recuperación de la confianza en la moneda y fuó for—

mándose el sistema financiero. Desde la creación de la Na—

cional Financiera en 1934, contó vi gobierno con un instru—

mento poderoso para fomentar y financiar la infraestructura 

(20) 	oh. Cit. (Pág. 9) 



—en'ljeneriWY'Aa'-industéiabiaica'enlparticUlar. 

1\.:Utotül 

Conle"creaciónAe'.WebmiiiidPederal , de 

dad en 1937, de Petróleos Mexicanos en 1938, y de algunas - 

'ofitines'deAObiérho reliciónadas-ConLproblesas industriales 

'iwaumentó.elnúmerbdIAlistituclonesiliiiiellenisidó decisivas 

' 'Ora él desarrollo industrial. ' 
1 

'1,as polltiCaa'gúbérnamenteles de' proteccióblufomen 

-te'lnduiltrialcobratón nuevo-impulso en loB allowtreinta 	- 

con modificaciones a los impuestos de importación. '-Anterior 

mente dichos impuestos tenían coso fin principal el recaudar 

fondos , pará , liadienditAIblitel'a.partir . de,entolicea se benefi 

ció la industria •COWKIargen amplio de protección.' Más 

'lente, esta pOlftica, se acentué ' con la ~tentación de loS - 

'permisos' previos -ele importación. 

A partir de lit década de los cuarenta so inició el 

despegue de la industria mexicana. Entre 1940 y 1950 se fun 

daron múltiples empresas industriales, grandes y pequeñas. - 

Es la época en que la industria química se destaca como la - 

más dinámica. En esta década el aumento de personal en las 

industrias químicas fue de 13% anual, mientras que el corres 

pondiente a toda la industria de transformación fue un lamen- 

14 5  
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te de 6%. PorlotraParlte,W  inyersiónen la,,industria quími-

ca creció 25.7% al año, mientras que el total para la indua--

.trj,a,detransformación i lohlzowunk,tasa,anual,de 10.5%. 

En la.épocade los,c41c9erital hubo un. aumento impor- 

,tente:.en la, Preduemillmide,4ert414Aantes, especialmente.de los 

básicos. Se fundan múltiples compañías, en particular alqu--

nas dedicadas a la producción de fibras. A finales de la dé-

cada,yemex..inácía la industrikpetroquímica con la  primera - 

planta!Para- Producir,dodecilbemeno, materia prima básica pa-

...wobtenerAetergentes.,  

LJ( 	La dácada,de,los...aeaehleeatuvoCentrada,en dolAran 

.des industrias-, la petroquímica, la automotriz. Se ,creó la 

,comiaión•Petroquímica que analiza ,los proyectos 	recomienda 

aquellos que convienen al. país y a los cuales se lea otorga -

el permiso indispensable para crear una empresa industrial. - 

En 1963 se creó por decreto presidencial la integración do la 

industria automotrix. Esto .hi!o.que do un país ensamblador -

de autos, México se convirtiera en un país productor. 

En el uño do 1975 la industrio contaba con 33 ramos 

con una producción bruta de 740,000 mlllonos de peros y con - 

3'120,022 purnonan económicamente activan renumeradas. El de 
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tañe cien  lista Punde'Oreciairse én ,31.os siguientes puntos: (23.) 

1 
RAMA INCOSTRIAL 	 PRODUCCION 	PERSONAL 

I/,.... 
i 	, r• 	.! 	S 

1.- MINAS »ITALICA& ...i. ,I 

Miles de 
mi 

Porcino- 
,,te 

::Ii-.1  
l' t•' ./1.44 

Miles 	Por-- 
de pMr- 	chanto?  

...-.. 	. 	( 
37.623',  Y 	1.01' ,  

do
llones 
pesos 

1 • 10.661 
2.- MINAN) tETALICZS - ,7.421 , i 1.00 37.4231( :'x;1.01'': .'• 	• , 	• 
3.- PER1131.0 PEIROGUIMPIli , 43.400 1111 3.86 107.9431 2.» › 	• ,tr. 

4.- CARND3 Y 11~ o ' ' 23.743 1 	l't 3.21 47.715 ,  ' I.» 	I' 	.1  ', 
5.- MARINAS ;Y NIXIAMPIL I ..S.39.483 (',., 5.33 203.1125i 5.48 r 
6.- OIROS ALDSIMPOS . .f k 1 , ": .66.964 ' r 9.32 160.107. 4.30 	. 	.5 , 
7.- 18113I11AE 25.839 3.49 90.693 2.44 	,:..1,I• 
O.- PRODUCTUE DE napzo 6.789 1.92 9.1161 , 0.27 	I • 
9.- TEXTILES DE FIERA MANDA 20.000 .,., 3.78 90.935,  , 	, 2.44 	' 
10.-OBRASiPIIIRAS 1EXT11/..5 4.315 kin 0.58 28.126, 0.116 
11.-CALZADO Y VESTIMENLN 49.411 41.68 352.921 9.49 

12.-MADERA Y CARI2X) 7.720 1.04 219.571 5.90 
13. -PAPEL 15.439 2.09 51.172 1.38 
14.-IMPRENTA Y EDVPZIRIAL 11.753 1.59 70.938 1.91 
15.-CUERO 5.284 0.71 22.431 0.60 
16. -PRODUCTO DE HULE 7.436 1.00 35.906 0.97 

17.4JUIBICA BASICA 8.002 1.08 20.145 0.54 

18.-P6IR000IMICA SECUIDARIA 11.298 1.53 24.519 0.66 
19. -FERTILIZANIES 6.862 0.93 10.598 0.28 

20.,IABON Y 	'URGEN ES 6.522 0.88 7.979 0.21 

(21) 	Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial "Plan 
Nacional  de Denarrntln Industrial 1979-1902".  Mexi 
co 19/9 riTiriad7o 	vaq. 11ry cuadro 14.A P3g140T 
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ds posos 	 sanas 

48 

I, 	fi: (2 

21.-FAMCEMICOS 
22.-PERFUIENES Y COBILTICOS 
23.-OmM RAMAS CIUDIICAS 
24.-0~10 Y VIDRIO 

(5 	'5i 
.1 11 55 R 

12.285 
5.004 
7.415 

t• 113.540 

1.66 
0.66 
1.00 
2.51 

46.303 
13.693 
23.916 

168.996 

1.24 
0.38 
0.64 
4.54 

25.-11EMLICAS BIIBIG4 ti:? 35.181 • ."4.75 90.579 • 2:43 J' 	 5!-4  - • 	• 
26.-PRCIPUCI'05 WiTALD306 23.078 3.12 152.451 14.951-1 7 

27.-MEIPLIME.r..ANICN 18.353 128.466 r 3.45''Nv - 	t, 
28.-1114~ ELHDI1kICA 24.129 't• • 3.26 170.020 4.57 5 `'," ••••‘ 
29.-EQUIPO DE 111A115PORTE 13.287 

• 38.121 30.-AI D211011RIZ 	; • • 
22..4286 

1.80 
5.15 

190.573 ,5 
96.692 

' 5.12 	-1' 5  
2.60 

• 
• - 

-:11268..71042h  140.653 3.711 •5; 3312..-4MWAS_callowitcHANUFIciNPCSURASI.  
17.32 770.316 5 	20.71 	••••';• 

33.-ELIVIRICIDAD 1‘,/ 11.500 5  1.55 67.459 -'/,'1.81 - -1 /; 

740.050 100.00% 3720.822 100 001E ' " .(1  



fEn aw,ActuaIidad, el Panoralla l .indliériml.est4 doéinallo 

por-las grandes,:veaservaa,petrolorasEste ha midoconsecuencia 

de la consolidación de Petróleos Mexicanos. . 	noviembre de . 

1976 nuestras reservas probadas ascendían a 6,300 millones de 

barriles (22) liwrseptiembre, de 1979 se anunciaron resorvas,,t 

probadas de 45,803 millones de barrileriCenreservas potencia--

les dé 200,000 millones de barriles. 

Estos volémenes en las reservas léTetróleo caleCan a t-

México en una situación privilegiada en lo tocante.a desarrollo 

industrial. Al ritmo actual de explotación (de aproxiMadamente 

700 millones de barriles anuales1se puede pensar en mh período 

do 60,.a 70 años para que se agoten las reservas probadas, esto 

sin contar con las probables. 5e ve que la potencial bogariza,pe 

trolera se puede prolongar hasta los afios 2040-2050. Esta pue-

de ser la época del despegue definitivo de nuestro país, siem-

pre y cuando los mexicanos tengamos la habilidad de organizar-

nos, para convertir la riqueza en el México al que aspiramos - 

desde siempre. 

El sector terciario agrupa todas las activiáades econó-

micas no productivas. Esto hace que 081.0 sector so caracterice 

principalmente pUr 1ahoterorionoidad.En el año de 1975 el sector 

terciario tuvo una producción total de 560 m11 

(221 

 

1.ópoz Portillo, dosé "'Tercer Informe do Gobierno" IQ 

septiembre do 1979. 



UD, 1,-;(:!:-. 

quiténtliadaibis: 	"'r :4?'>  t 	:) 

50 

B11111'SWriSI'de'Pésres, a''Valor del año,• y ocupó un total de 

S'05Y,759'personas:' 'El'detalle puede, observarse emtlas 

PRODUCCION BRUTA PERSONAL OCUPADO 
MILES DE »CIERRO MILES 0E- PORCIMIU 
MILIARES PERSONAS  

1.- ESPARCIAMIENTO 8.851 1.58  122.775 2.43,1 

2.- TRANSPORTES 40.770 7.29 443.509 0.78 

3.- COMUNICACIONES 7.913 1.41 71.962 1.43 

4.- comilcmo 335.100 59.88 1300.933 25.75 

MUEBLES 59.849 10.69 8.184 0.10 

6.- N3TELES Y RESr 31.492 5.62 335.062  6.63 

7.- CREDITO Y SEGU- 
ROS 15.157 2.70 141.77 2.79 

8.- amos SERVICIOS 60.462 10.80 1320.677 26.15 

9.- GOBIERNO 0 0.00 1307.480 25.88 

TC/I'ALES 599.594 100.00 5051.759 100.00 

El sector terciario está constituído en buena parte - 

por los servicios. En el año de 1975 se llevó a cabo el VII - 

censo de servicios (24). Estos censos se llevan a cabo cada cin 

co años. Técnicamente, los censos son la mejor forma de obtener 

información sobre la situación del país, ya que en ellos se en-

trevista prácticamente a la totalidad de personas o establecí-- 

(23) !dem. (22) 

(24) Secretaría de P[0,11.1M4WIÓn y Presupuoute,I,Coordinaeldn  
General del Slatema Nuoctonal de Información,  Caraety- 
r131ica:1 del Sect,.ir 	enMilhIco. 1917. (PAq 3) 



mientoS qué fói-inán parte 'del'fértóriénd qUe se eatudiá:' Ñ' este 
modo se 'obtiene iinctimule'dé-inforMációiiitObre -dieribiliiipée 

toa'cáraCtérislieVai'dai'fendisehó'qUe Inieriesa'conecer'y'4Ue 

cemplementanel conocimiento que sé tiene'sObre 	reakidsdna 

cional. He obstante que la sociedad es dinImica por naturali2  4  
za, puesto que les censos corresponden éspielfiéémehtMa'tin'01, 0,¡ 

ríodo de tiempo, es decir, constituyen un retrato estadístico1-1414 

a una fedha'deterMinada.: su' comparaciónn - para distintos años -r-Ilm" 
st 

permite obtener teté - idea de laHdinleiáli 	al'dar Cliente' S. 

de los calibios'Ocurridos en él transcurso de los aliene. tiáte';¡•(.....) 

camino és el único'qUe Puede condudir a 'establecer Metas sóli-

das y sensatas para nuestro país. 

El censo de 1975 abarcó a todos los establecimientos £.~4 

que proporcionan a terceros servicios financieros colaterales 

(casa de bolsa l montepfos, etc.), de administración de itimué---

bles (alquiler de viviendas, compraventa de terrenos, etc.),'- 

profesionales y técnicos (notarios, agentes de publicidad, co--- 

bles (maquinaria, computadoras, autos, sinfonolas, etc.), 	de 

alimentos y bebidas preparadas para su consumo en el mismo es-

tablecimiento (restaurantes, bares, taquerías, cervecerías, - 

etc.), de diversión (balnearios, billares, salan cinematográ-

ficas, etc.), y dr reparación, aseo y limpieza (reparación de 

automóvilcs, de calzado, lavado de ropa, salones de belleza, - 

14::4 pies fotostáticas etc.), servicios de alquiler de bienes mue-- 



etc. 	También se consideró dentro de esta categoría a los - 

establecimientosparticularee donde se. imparte ensoAanza a to.. 

dolvios.nivelealesQuelsa primaria', comercialea.;  museos, etc) 

a,los;cpie prestaron servicios médicos y de asistencia social 7 

(h9.11Pi.1411.19111140r1O0,,aspaetc.), (25) y a las amecia-

ciones profesionales organizaciones políticas etc 

El análisis de la información contenida en el censo 

permite opnocer. .11.estructura,del sector . servicio', por _medio, - 

de las características de los divereps grupos de actividad que 

lo componen. ,Entre los datos se encuentra información refe-

rente 

 

rente a la ocupación, número de establecimientos,activos fijos 

brutos, remuneración a personal ocupado y valor agregado. 

pe, acuerdo con el censo, en 1975 el sector servicio 

ocupaba a 71.3,090 personas de las cuales 600,000 trabajaban en 

las Actividades comprendidas bajo la denominación de servicios 

para empresas, personas, el hogar y diversos y 113,000 para 

los servicios sociales y comunales. (26) 

Se encontró que el 52.7% de la ocupación en el sec-

tor se concentra en dos grupos de actividad; la de preparación 

y servicio de alimentos y bebidas, que ocupa 190,000 personas 

(25) 'dom. (Pág. 13). 

(26) Ibidpm. (Páq. 14). 
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le1:43.9%1y,lbs servicios,d4: reparación. aseo y otros,:i .:A14:  
• 

odups. a'171Mó'personas-124..0% del' trital). Analizando la 

infOrmaciónle'encuentra que de las 190,000qbe laboran en 

los servicios de preparación y venta de 4114entes, bebidas,, 

el 40.4% trabajan en cafés, restaurantes fondas Teocinalieeci 

nómicas, que representan el 32% de.,los establecimientes,de 14 

ramal El resto:de las:que se dedican a actividades-afines; 

como loncher141, taquerfas, torterlas,'ostionerías n YCerVece 

rías es decir el 60%del, total de:establecillieetos db 11,:ra/  

uta,: dan empleo al 51.6% del personal en esa actividad. Otro-' 

casó interesante es la rama de servicios de aiojamiente'lemPO 

ral„ ya que,el:86.2% del_. total del empleo generado un dicha 7  

actividad proviene de_noteles, en contraste con la escasa ocu 

pación que originan las casas de huéspedes y otros servicios 

de hospedaje._ , 

La rama de servicios financieros colaterales ea la 

que tiene menor.poso relativo un la ocupación del sector ser-

vicios, ya que ocupa solamente 5,000 personas que representan 

el 0.70% del total sectorial. 

Los principales resultados del Vil' Censo de servi-

cios de 1975 se encuentran en id alqutunte tabla: (27) 

(27) 	Ihidem. (cuadro 
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spkVicio, '''''' ''-' ' 	'-'-' 	, " ;) ' irAták ilieskitáultY ' ' '' 1  v  .' ''" • pñt.sáNÁr.‘'Ocuiven 
Rillopes de pesos 1. 	PFX9104  

,..y!:ii: L 1 i ¡Ir, 	, ( J ,,,   	,    

1.- Colateral de Finanzas 	916 	2.5 	5002 	.,, 0.7 D.,     
1154 2.- Bienes Raíces 	 3.2 	7037 	1.0 

3,-Alreferiionáles y-  Técnicos' 6787 	18.8 	73293' 	' 10.3" 

	

4.-;Alquiler (Excepto;inme-,, , ,,„ , 	,1,,  ut.t ;;, 
bles.) 1880 	5.2 	8549 	1,2 

	

13;.- )4°.liedejd°  "" ''.''' ' 1 ' ' ' ''' ' 	' 	3910 '  	' 10 '.il`-  ''''' ' '61082' ' 	9:'4'" 

, 	, 6. - Alineen°. . y Bebida. .. 	5638 r 	,15.6, 1 ;',198464U ; ', 27.8 : 

7.- Diversión 	4692 	13.0 	63297 	9.8 

8.- Reparación, aseo y otros 5784 	16.0 	177218 	24.9  

	

9:'Lláticadien NiCtilturaleal' 	2482 '' 	6.8 	' 593t6' '' 	83 

10.4alud 

TOTALES 

	

' 36171 

2534 

	7.0. 	46517; ,:46517;. 

1.1 

100:0 

Censo de Servicios6794 

	

,,61.5 ; 

	

11.-organizaciones Cívicas 	394 1.0 

712609 	 100.0 

El estudio del 

 

permite'conocer'- 

también la magnitud y características de los ingresos y el va 

	

lor agregado generado por éstas, así como la medida de la 	- 

aportación que kan diversas ramas de actividad hacen al pro--

dueto interno bruto del país. El concepto de valor agregado 

expresa la diferencia entre los ingresos percibidos por la - 

prestación de servicios y los gastos en compran de materiales 

que se requirieron para generarlos. va-

lor agregado se enttma que ascendió ar: emlánCednes3:1,000mt 

llones de pesos. La rama de actividad quo contribuye con la 

mayo: ijropoi el (si, ,I,•1 valer auregado necio' ial ''a 1.1 do :wrvicio:_i 
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profesionales y técnicos que generó 6,787 millones de pesos, 

lo cual representa el 18.8% del valor agregado del sector. 

neran'452.7%)'. 

F.-EL SECTOR PROOUCTIVO. 

tie- 

ne.  la República Mexicana necesiAaMos'de" productos de uso y con 

sumo. Todos,- 	sin excepción,' ProVienen de loa recursos que nos 

proporciona la naturaleza. Todos reguieren de un esfuerzo, ma 

yor o menor, para llegar al consumo o al uso de cada uno de no 

antros. 

En algunos casos, como la pesca, se requiere de sim-

ple captura. En otros como los automóviles, se requiere un 

sinnúmero de materiales de diversas proveniencias: acero, plás 

tico, vidrios, pinturas, cromo, etc: el esfuerzo en este caso 

está unea denado 

1 a ovolu1.11:m de la tecnologia haer. gut,  esta rompleji 

Actualmente los 67.5 millones de habitantes que 	
, - 

1.t 

' Le siguen en importancia loé' servicios de ieparaciÓn, 

aseo, y diversos, conet 16% del Valor agregado del iectOr.' 

Los servicios de preparación alimentos y bebidas y los serví--

ciot' de'reperaciÓny'aseO'géherán el 31.6%'ael valor agregado, 

cifra qUe contrasta' 	ellVada própetcióh-de eimpleb qUe ge 



Con la idea de simplificar, conviene visualizar es-

tas interrelacionee,desde una,cohconwión-910114. para ello - 

conviene Ferl!FirMem, la siguiente  figurai(141)„, 

de procesamiento de materialeaVelVilv-- 
' 

que.recibe_las,materims,primhe provenientes de 10,11tvy41410, 

y lastransforma en materiales pare consumo diregIO:,111:4oyel, 

res humanos, en materiales de apoyo para el sector primario o 

bien en materiales básicos per“es4ndustries.de transforme- 

'ción y de construcción. 

Les materias prima,que se oblienen.de,lo,naturale 

la son de diversos tipos; entre lamyrincipaleivestán:,petrd, 

leo, minerales, ciña de.azócar, granos, árboles,, frutas, etc., 

Los productós de consumo directo pueden ser : para ingeatión 

directa por los seres humanos (azúcar, aceites, bebidas, etci 

para uso externo (jabones, cosméticos, dentífricos, etc), para 

limpieza (solventese deteroentes, diversos, etc.), para la sa-

lud (medicinas, vitaminas, etc.) para consumo por vehículos !• 

(gasolina, diesel). 

(2n) 	Stivalet Corral. Rudi-Primo.-"Reaponaabilidad So---
cial de los Profesionales de la Química':  Primer En-
cuentro Nacional do ion Profesionales de la Química 
México 1976. 



MATERIAS 
PRIMAS 

caAs. mor*, 
mi/mem. ¡tult., 

pini.sa/ba•i 
alt 

INDUSTRIA 

CIOS 
O( CONSUMO

O  DIRECT 
MI/tel. /Kele, 
ieee$.1i, ele 

MATERIALES 
DE APOYO 

NhommoLiittikt•nues 
.04•6 

ATERIALE 
SAISICOS 

Acto>, ;Milicos. 
pinitos. temeeta. 

elOtlo, pe pel, 
letl Hee ele 

PRODUI, I OS 
DE USO 

Cm». G•11.10111i 
sweses,Ve 

Interrelaciones de la industria de procesamiento do materiales 



Si 

-1;S 1 Meteriales de apoyo". son principalmente abonos .. 

tT.:J.1 W »'-..fl • 
y fertilizantes, pesticidas, vacunas, etC. Entre los materiat  

-C,; 
1.1 .14.1coivprodscidowpwIlulndustrim~110100~~4~9141"14  „,...y.-. 

materialems, tienen aquellos..qumson proceáados ulteriorior- 

mente por: 	 la industria de transformación como son: actiro:•ee7  

consume' directamente la industria de liConstrucc101. 

tales diversos', plásticos, 'Itidrle,/etc.;•-ái/Mislo 	 los/- 

que

están—

tiene la.aiguientedietribUción: (2$) 	t"  

:::::11,1941111,JaMILLOIES DE PESOS..-. 

lector Priiát1h 

Transformación 

... 

ri 

En).O?tocInte al. aspecto cuantitativo, para 1075 se 

''ill2'40 
257.210 

....... 

„.,.......- 

,,, 

• . 	• 	. 	• 	. 	• 	• 	• 	. 

;,  

• 

	

. • 	,.,,•-• 
, . 

% 

 

1  PNB 

1 
'1,19.42 

i3.91 

.•,....• 	.• 
344.160 - ''.155U 

T O T A.L•A 

El resto del Producto Nacional Bruto está dedicado al: 

mentar las actividades productivas, en particular el comercio 

(23.34% del PNB) y los transportes (2.00% dul PNB). 

(29) Plan Nacional de Donarrollo induntr1a1. 1979-1982. 
Secretaria de Patrimonio y Vomento Industrial': Mé- 
xico 1979. 	(cuadro 2-A PAq. 118) 

141420 ... • 

Construcción 

( Electricidad ) 

120.149 

(11.500) 

8.92 

(0.80)1 



G.--  PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO: 

El empleo se genSri_cuando_se debe producir algo o,- 

v,. 
prettar un servicio. Cada.empleo,contrIbuye a producir illgám 

í 	 k 	
" 

bitul o algún servicio. 1.La productividad en cualquier ra l a del 

séci orpniductivo puede conmideraree-como el valor producido 

por 
 

cada_uno,de los trabajadolbs. A301  

i 	
1 

' 	1 	, 
i 	t 

i 

 
-El_sector productivo-tierwmna cantidad-lieitada, 

i 	 1 
aunque sea muy grande en-elgunon-caeos, de unidades producti-

vas,'
11 

 

Cádá-Unidád-Oí-ódtittiva está integrada, en todos 101 ca--

sos, 

 

J 	 I 

por los siguientes factores: mercado, productos, 

.1~ala0.0neav!mat,erlas, ,primae,,fuente de.metorias primas, - 

recursos humanos, tecnología, recursos económicos, organiza—

ción, 

;3i. desaparece o no debilita alguno de los factores -

anteriores, la unidad productiva opera deficientemente o desa-

parece por completo. La Integración do estos factores se pue-

de observar en la siguiente figura: (33) 

(30) 	Valiente Antonio y Mudi-Primo Utivalet Corral.- "El 
Ingeniero Químico  ¿Qui; hace?".  Alhambra Mexicana 1980 

(Pág. 17). 

equipo e 



OROANIZACION 

MATERIAS 
PRIMAS. 

RECURSOS -
HUMANOS. 

Pare,sedir le productividsd'es pueden seguir diver-

sos 'criterios. El criterio más fácil es utilizando el valor 

monetario de lo producido. Existo un coeficiente de empleo 

por unitiad de producción en cada rama de actividad (31), es—

trictamente representan los °hombres-año" requeridos para ge-

nerar un millón de valor bruto de producción de la rama co—

rrespondiente. 

Este coeficiente, al ser el recíproco del producto 

por unidad de ocupación, puede interpretarse como una medida 

aproximada de la productividad un cada rama de actividad. 	A 

posar de que esta medida do productividad no es estricta, da- 

Programa Nacional del Empleo 1980-198:. Proyecto -
Objetivos, Estrategias y Políticas generales anexo 
volúmen 11. Secretaría del Trabajo y PrevisIón So--
cial. México 1979. (Pág. 15). 



do qUil:'000Xfa  relaciona~ el valor agregado deiielda ralim'eón 

el empléo:.1proporcione uns!primera apreciación sobreAosdasPec-, 

tos teCnOlÓgicos Correspondientes. 

'Es evidente que entre mayor ea el-avance tecnológico 

menores requerimientos dé "hembres-año" se tienen: esto es 
' 

cierto:para un año particular. En años mucepivom me,tiene una 

dismintición de los "hombres-año " paralcade rama de'actiVided, 

ésto debido al elemento inflÁcionario.' 

rimientó:En la siguiente tabla se pueden. apreciar, los. reque-

directos de empleo para 45 ramas do actividad 

mica, correspondiente a le,dcgagregación contemplada eplaamá 

triceaJdeinsumo-productwpara 1970 y para 1975. (32) 

Es notable la diferencia entre ramas tan cercanas co 

mo la agricultura (143,164 para 1970) y la ganáderIa (9:134). 

Es notable también que la construcción de vehículos 

automotores (4,482 para 1970) tenga uno de dos valores más ba-

jos, junto al petróleo y petroquímica (4.158), productos del -

tabaco (3.313), fibras y resinas sintéticas (4,154). 

(32) 	ldom. (cuadros, Pág. 17). 
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RAMA DE ACTIVIDAD' 	1970 , 

1.- ,Agricultura 
2.- Ganadería 	9,134 

3.- Silvicultura 	38,527 

6.- Minerales no metalicos 	

143464., 

4.- Pesca 	 12.974 

S.-,Minerales metálicos • 	 5.412 
20.499 

7.- Petróleo y Petroquímica 	

4. 

8.- kiiánia de gánale Y'aves 	' 5.1.36 

9.- Molienda de trigo ylnixtemall 

10.-Otros productos alimenticios? 	4.748 

11.-Elaboración de Bebidas 

12.-Productos de Tabaco 	3.313 

130-Textiles de Fibras Blandas 	8.488 

14.-Otras Industrias Textiles 	29.975 

15.-Calzado y prendas de vestir 	16.105 

16.'-Madera y COrChá 	54.799 

17.-Papel 	• 	u 	 7.205 

28.-Productos minerales no métalicon11578 

18.-Imprenta y Editorial 	16.678 

19.-Cuero 	 9.802 

20.abricación y Reparación de 

productos metálicos 	

:12.243 • 

Productos de hule. 	11.493 

21.-Productos Químicos Básicos 	10.064 

22.-Plbras y resinas sintéticas 	4.154 

23.-Abones y Fertilizantes 	6.043 

24.-Jabones y Detergentes 	3.864 

25.-Productos farmacéuticos 	8.454 

26.-Perfumes y Cosméticos 	4.900 

27.-OtrasIndustrias químicos. 	11.696 

.979 

29.-Industrias Metálicas Básicas 	5.707 

la-Fabricación y Reparación de 
19.376 

3.5

20.-Fabricación

4.180 

62.881 

5.390 • • 
25.150 

6.132 

2.311 

8.766 

1.852 

2.894 

6.391 

2.118 

2.865 

1.350 

57 

10.946 

6.388 

' 	29./25 

3.481 

6.401 

4.895 

4.971 

2.720 

4.375 

1.358 

010 

2.161 

5.

7.587 

4.789 

2.650 

0.274 
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r, 

RAMAS DE AcriviyAD 1970 1975 

31.- Construcción y Reparación' :•7 :3   
de iséquinaria. 	. 1. p.f.infri ,  :14.892 7.121 

32.- Construcción dn máquinaria 
eléctrica. 14.156 9.779 

33.- Construcción do equipo de 
Transporte. 31.552 14.254 

34.- Canatruccián de vehículos 	-
autumotríces. 4.482 2.570 

35.- Industrias manufactureras 18.396 11.330 
Diversas. 

36.- Construcción e instalacio- - - 
nes. 13.268 5.982 

37.- Editorial 7.507 4.689 

38.- Cinematografía. 21.856 15.052 

39.- Transporte 27.805 15.660 
40.- Comunicaciones 12.236 6.303 
41.- Comercio 9.035 5.024 

42.- Inmuebles -0- -0- 
43.- Preparación de alimentos 	-

y alojamiento 21.928 10.137 

44.- Crédito, seguron y finanzas 10.683 6.101 
45.- Otros servicio n 42.019 21.056 
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En todos estos caeos se tiene una alta tecnología, -
es décir-son industrias Muy automatizadas. En el'cleo de ln 
ganadería, el valor bajo puede explicarse por .11 escasa 'ano,-
de obraque requiere Un, róbaño ganadero. 



CAPITULO 

SEGUNDO 

LEYES 

LABORALES 



+11j.3 	 ..5111A 

,Ton.1:9111T14.9,11140011:1 3-. 	. -.14,¿;41 ,.J.4'14i..i-• 	• 

„id •1, J9.•El(„b,4, • 44, 	 d. v.i•w 1 

• ,•.!r..y. 	• 1: 

En' nuestro país, como en todos los paises modernos, el 

empleo se desarrolla en un marco legal; las leyes • laborales ac-

tualpa•tlenen,unaaellucturanue es .producto:IWInalvoluclón 

lenta„d0,049190...,•4fln de hacer un ,An4110,11 001 UU.adecuaeldn., 

a,lasstructure actual de óxico, sp,preseAtan, lkestyuglure,„, 

moderna del, Estado y .las,principaleecar.acteFistic11..41mevo.,» 

lución que .,condujok a la oituaciónHprementedeleot, lostrueentos, 

legalel,en,,el campo del empleo,..01.0ecir, del,dprecholaboral 

A.- FUNCIONES DEL ESTADO 

Por más que el diccionario defina con toda simpleza 

que el Entado ea 'el conjunto de organismos que dirigen y go-

biernan un país', no se ha podido llegar en nuestra época a un 

concepto de derecho que, por le mismo en cierta medida, sea 

universalmente aceptado; tampoco lie ha llegado a cun concepto - 

del Estado que reuna esa misma condición (1). Por tal motivo - 

no es posible resolver la cuestión de la relación entre el Esta 

do y el derecho que a cada generación ne le plantea, presentan 

una opinión dominante (2). 

(1) Holler, Herman.- "Teoría del l'astad9", Fondo de Cultura 
Economica. 1974. (1)W. 53) - 	- 

(2) Ibldem. (Pág. 53). 
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Ante esta situación y para loa fines de este trabajo, 

se debe aceptar al Estado t'Olo'une'Unidad que opera en la rea-

lidad histórico-social.' Piró la realidad social ha de consti-

tuir también el punto de partida para determinar el concepto 

de derecho.' 

El éstadwialderno se gestó' hiátóricamenteicon una 
teória'del• gobierno'creada en torno al individuo, cOnsideradO' 

núCleo de la sociedad.. - Este fenóziehole advierte con teda'Cla 

rided &l'estudiar-  le inatitución dé la división 'de poderes;' 

rectetística típide del';Estado moderno. El conocimiento de 

que existen en las organizaciones politices tres funciones pú-  

blicas es muy viejo. Aristóteles, en su Política, lo expresó 

de esta manera: (3) 

"En toda Polis hay tres partes que todo 
legislador prudente debe, en primer tér 
mino, ordenar convenientemente. Una - 
vez que se organicen'bien estas tres - 
partes puede decirse que la Polis está 
bien organizada; y realmente, las orga-
nizaciones políticas no pueden diferen-
ciarse unan de otras, si no es por la - 
organización diversa de esos tres ele-- 
montos. 

El primero de estos tres elementos es - 
la asamblea general que delibera sobre 
lon asuntos públicos; el segundo es el 
cuerpo de magistrados o funcionarios pú 
blicom cuya naturaleza, atribuciones y 
modo de designación es menester regla-- 
montar. El tercero es el cuerpo judicial." 

(31  Lópvz Portillo, doné "Gene;; 	y Teoría General del 
1:1  ;;.:do" Direrción de Publiüactonen lEPES 1976 (Páq. 11  
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Ya Aristóteles distinguís las tres funciones del po-

der político, Pero la simple formulación de funciones.nopue!.. 

de,ser la diviaide•depoderes,que descansando en las luneto-. 

nes,,impone una especial organización: 	Repartidas en, Órganos 

distintos , que se refrenen entre sí. La diferencia ea. notoria. 

La división de poderes corresponde 1,Mna tendencia especifica 

histórica que descansa en la exaltación individual,comp_fin. - 

del gobierno.  

Quien planteó la concepción del Estado moderno, en - 

base a funciones que garanticen los derechos y las libertades 

del individuo, fue Montesquieu, el máximo expositor de la doc-

trina de división de poderes. Al hablar de Aristóteles en su 

libro "El Espíritu de las Leyes", afirmó que: (4) 

(4)  

Los antiguos no conccan la dístribu-
ción 'de tres poderes en uno soló. Ent la 
política de Aristóteles todo se reduce 
á una simple eXposición do hechos,' des-
cribiendo loa estados y Comparindolos. 
Aristóteles se contenta Con.  decir 'que - 
hay en cada uno de elloá trtia'cosas que 
considerar, La asamblea deliberante, - 
los magistrados y los tribunales. Aris-
tóteles no conoce las funciones del Es-
tado, adivina solamente que hay en el - 
Estado diversos órganos. No investiga 
siquiera las causas ni las razones de - 
esta diversidad. 

Idpm. (Pág. G01) 
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Montesquieu formó sus concepciones al analizar la 

constitución inglesa, en. donde la división de poderes era ya - 

uria \realided operante. POC-MáS que John Locke'esbeió 

tres poderes, ftié Montesquieu quien, en su libro 

"t1-Éspíritu-delari Leyea", univernalizó esté principio Infle-- 

yendo poderesalente'en las revolucioneá NorteamericanaY'Frence 

s'e,gtal'eánáligran 	 titás' - 

tev¿iu¿iOnes- u'Irái influyeren 	tódai las revoluciones de-to 

da Latinodmerica, en cuyas constituciones también apáreCe censa 

grado el principio de la división de poderes. 

Para marcar con" mayor claridad estas ideas qtie 

ron consagradas en las constituciones de muchos paíseá, ConVie- 

rie' Citar-  á MentegUieti. (5) 

"La libertad sólo puede hallarse...allí 
donde no se abuse del poder; pero una -
experiencia eterna tnos enaeila que todo 
hombre investido de autoridad, propende 
a abusar de ella, no deteniéndose sino hasta 
que encuentre límites. Para que no pue-
da abusar del poder, es preciso que, -
por la disposición de las cosas, el po-
der refrene Al Poder. 

Hay en todos los Estadou tres especies 
de poder: el Legislativo; el de ejecu--
tar aquello que depende del derecho de 
genteu; y el de ejecutar lo que depende 
del derecho civil. Por el primero el -
Príncipe o el Magistrado hace leyes pa-
ra algún tiempo o para siempre, y corrl 
qe o abroga los quo existen. Pot el tu' 

151 Ibtdom. 	%U91 



v.)1 .J1 	o( 	ofci 
gundo hace la paz o la guerra, envía o 
recibtvembajades,:veliuporlla seguridad, 
previene las invasiones. Por el terce-
so,castiga loa-crímenes oijuagáloe' 
pleitos de los particulares. Eate últi 

debe,llamersePoderJudicialy 
otro simplemente Poder Ejecutivo del Es 

r ,J , Cuandollos'Poderew Legielativo:y:Ejecu-T 
tivo se reunen en la misma persona, o 1. 

,en, unAniamo cuerpwde.magistradoenoi-:. 
hay libertad, porque puede temerse que 
el monarca o el tirano hagan leyes tira 
nicas para ejecutarlas tiránicamente. 

No hay tampoco Libertad si el Poder Ju- 
dicial: no está.separadolde los Poderea 
Ligislativo y Ejecutivo. Si está unido 
,aHla potestad legielativa del poder do• 
decidir sobre la vida y la libertad de 

	 low,ciudadanos,será ,arbitrario,,porque 
el juez será al mismo tiempo legialati- 
yo:.,,ei,est&mnido slTpodermjecutivo,- 
el juez tendrá en su mano la fuerza del 

Todo estaría :perdido.si el.miamo hombre. 
o el mismo cuerpo de próceres, o de no-
bles, o del.pueblo,eJercieee esos tres 
poderes; el de hacer las leyes, el de -
ejecutar las resoluciones públicas Tel 
de juzgar los delitos o las diferencias 
de los particulares". 

Volviendo a lo que se afirmó arriba respecto a que el 

Estado funciona como una unidad que opera en la realidad, se -

tiene que describir la realidad operativa del Estado y se debe 

describir la actividad del mismo. 

Esta actividad estatal es riquísima. Piénsese sola-

mente en la actividad cotidiana de cualquiera de los Estados mo 

-JJ 



queda consciente:o:subconciente,, inerte:o automática, de un --

fin común. (6), 

:/2 

denlos para sentir el agobio de lo particular y de lo concreto: 

Leyes, juecew,, luces, tránsito 'oficinistas, sesiones, céreo-- 

les,embargos,cobro, de impuestos, remates,' rutinas, militares, 
, 	. 

declaraciones de ocho columnas, destapes, etc. La lista sería 

inacabable. En todos y en cada uno de esos actos hay, siempre, 

un sentido que lo, dota de'uná calidad unificante, hay la búa-- 

Así funciona el Estado con gran actividad, que tiene 

constantemente, que, renovarse ,  porque tiene constantemente que 

convivirse. Dentro de esta compleja realidad cotidiana, ea ne 

cesario poner-un marco de referencias que permita unificar la 

gran riqueza de acciones del Estado. Esto fue,  intentado por -

primera vez por Aristóteles y después de manera brillante por 

Montesquieu. La propuesta de Montesquieu fue muy simple; exis 

ten ttes funciones y son las siguientes: 

LEGISLAR 

EJECUTAR 

JUZGAR 

La función legislativa corresponde a la actividad ne 

cesaría para establecer el orden normativo do la organización 

(6) 	Ibtdnu. 1P q. b013) 
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política-de una sociedad.- Esto,:que en la actualidad ne pue- 

, de i expreaar.de una,maneratanisencilla, ha tenido que sufrir:  

un, proceso.desuperacidn,de,muchas:stapas:Ldeade lauoimpuestas 

por, lafuer;a:bruta, hasta la moral más sublime, pasando por:-

las costumbres„usos, ritos, derechos, etc. 

Los estoicos, los jurisconsultos y los Padres de la 

iglesia realizaron una labor gigantesca que llega a la cumbre 

con Santo. Tomás de Aquino neme. antecedentes fundamentales de -

los.  tiempos modernos. .,,En el Tratado de la Ley, Santo Tomás -

afirma entro otras cosas lo siguiente:: (7) 

"Que la :huy:humana: es regla y medida de 
actos humanos en vista de fines, el bien 
común y no el bien particular. 

Que ordenar las cosas al bien común cw-
rresponde a la multitud, o a su repre--
sentante. 

Que la Ley sólo obliga a partir de su 
promulgación, porque se requiere la po- 
sibilidad racional de su conocimiento. 

Que la Ley es tal, en cuanto es justa, 
pues si no es justa, sólo es ley por -
participación y obliga no Por tif misma, 
sino por el encándalo y la inconsecuen-
cia de que no ne cumpla, porque frecuen 
temente es menos malo el orden injusto 
que el desorden absoluto. 

Que la Ley en genvral, pues obliga has-
ta quien la dicta a pesar de quo no hu-
biera sanción para forzailo para su cura 
pimiento". 

(7) 	Ihidem. (P.111. 6I:) 



Dé -ahí que en eVEstadó moderno la funciÓw,capital 

LeylleAuelconeiderópatrlMo 

,•niodel[pueblo'i.'Fue-.1aHLey,la que:seYopuso'-al 

" 

	

	quepan srse quisieronreservar,los.  pueblos - 

desde que se hizo conciencia de que .la Ley era aquello gene'--

ral, sancionado tanto por la plebe como por los magnates. 

La función ejecutiva del Estado moderno es'extroMada 

mente dificil de precisar,- mucho- más dificil-chic-precisar lá -

función legislativai- Eató,..debido a'que en'Io-queee ha llama 

do función ejecutiva,' las actividades son de Yo más!variado y 

desímbolo: desde acuñar moneda, pagar a los funcionarios, con-

tratar a los trabajadoreiG dictar medidaWSanitarias, hasta la 
• ' 	 • 	, 

declaración de guerra o la promoción de la. invéstigación cien-

tífica, pasando por una gaMa incalculable de actos cotidianos, 

simples y complejos, que nos presentan una riqueza que hace di 

ficil la clasificación. (8) 

Esta función recibió el nombre de ejecutiva en el si 

glo XVIII. El razonamiento para darle este nombre fue senci--

11o,si el legislativo es el de las leyes, una vez establecidas 

éstas como principios generales, sólo es necesario promover 

que se ejecutarán individualizando y (..Qncretanglo la prevención general. 

(Hl 	 62/) 



75 

En la realidad existe un margen de libertad que esca-

pa a las atribuciones legales y es dificil establecer que todos - 

los actos del ejecutivo se derivan directa e inmediatamente de 	a .11 

legislación. La función 

bernativa. En la actualidad loa problemas del trabajo, la seguri 

ejecutiva ea asimismo administrativa y qu 
nz4  

dad social, la salubridad, la vivienda, la industria son asuntos y.,91re 

fundamentales de loa que debe hacerse cargo la administración est.1.4 

tal, y de los que, de hecho, se hace cargo en forma progresiva. 

Como indica el Licenciado José López Portillo en 

nGenesis y Teoría General del Estado"(9). 

"Hay que ir a la función cotidiana4e,cual 
guiar Estado; para entenderla', hay qué es 
tudiarla concretamente. La administra--: 
ción es tan cambiante como la vida: re---
quiere un acto aquí y ahora y otro acto -
allá y mafiana' Los fines estatales se -
encuentran diariamente un obstáculo diver 
so que la administración debe resolver di 
versamente. Claro que habrá obstáculos - 
que requieran legislador y juez, pero 	-
esas son otras funciones". 

La función judicial es mucho más vieja que la función 

Legislativa y Ejecutiva'. Esto originado seguramente porque una -

de las tareas políticas fundamentales de la autoridad de todos los 

tiempos ha sido la facultad de dirimir tan controversias entre ciu 

danos para quo vxista paz. Baste rocortlar quo on la Biblia lon - 

(9) 	Ibidvm. (Pág. b32) 
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jueces preceden a los reyes en el gobierno de Israel. Salomón 

además de ser rey fue un gran juez; el juicio sobre el niño di 

vidido habla de su gran capacidad judicial. 

Para asegurar el orden normativo de las leyes, en los 

'casos de controversia, de incertidumbre y demás circunstancias 
, 

análogas, se requiere una función específica para resolverlas. 

Es necesario entonces establecer el derecho de cada quien, de 

acuerdo con las circunstancias concretas de los casos que se -

presenten. Y esta función de seguridad se otorga a un indivi-

duo especializado que se llama juez. La función se llama judi 

cial. 

B.- LUCHAS 1.1091ALlp, 

La aparición de los tres poderes del estado moderno -

no fue obra de la casualidad, el Poder Legislativo está inte-

grado por representantes populares, es decir por el pueblo. - 

Los tres poderes aparecieron como una conquista popular frente 

al poder absoluto du los reyes. Esta lucha se estableció en -

todos los países con un objetivo muy claro, la Justicia. Pe he 

cho, lo que se busca es una /sociedad más justa para todos los 

integrantes de la sociedad, en decir se busca la Justicia Social, 

Quivnes han promuvIdu 1a lucha en busca de una so- - 
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ciedad más justa han sido quienes se encontraban en mayor des 
, 	 • 	• 	1 	 . 

ventaja dentro de la sociedad; quienes se han unido para lu--

char por sus derechos. En la antigua Roma fue famosa la cebe 

lión de esclavos encabezada por Espartaco, y aplastada por 

Craso. Estas luchas se han presentado a lo largo de la hiato 

ria, en cada momento bajo circunstancias diferentes, pero Biela 

pre con el fin de buscar, en última instancia, la Justicia So 

cial. 

Las luchas laborales nacen verdaderamente cuando se 

produce el fenómeno de la revolución industrial originada, a 

su vez, por una serie de inventores ingleses que permitieron 

una serie de cambios industriales que llevaron a una fornida 

ble expansión económica de las. empresas industriales. Al ex-

pandirse la empresa, requirieron de una gran fuerza laboral. -

Toda empresa industrial busca antes que nada la magnificación 

de las ganancias; de aquí que buscaran mantener la remunera---

ción de len trabajadores en el más bajo nivel posible. 

Fue de esta manera, que nació en Inglaterra, en los 

alrededores de 1760, (10) el fenómeno que posteriormente fue -

tipificado como lucha de clases. 

(lb) 	

Enta lucha no plantea como una contradicción de in- 

De buen Nentor. L, "Dereenn delTrabap'.  
Portua, Mi;xico 	14fY 	

Editorial 



- 
temes que ocurre en la empresa. Por un lado, cada trabaja- 

dor busca las mejores condiciones de trabajo posible (mínimo 

eifuerzo y máxima renumeración) y por el otro; la empresa bus 

ca magnificar las ganancias. Esta ea una situación conrlicti 

Desde otro punto de vista, la empresa tiene los me-

dios de producción, pero necesita dm los obreros para hacerlos 

producir yel obrero necesita de ingresos para vivir. Lo ante 

rior hace que el empresario y el trabajador se necesiten mu—

tuamente, aunque tengan intereses conflictivos. De aquí en que 

surge la lucha de clases: la clase de los trabajadores y la - 

clase de los empresarios. 

El sustrato de la lucha existía desde el inicio de 

la revolución industrial, tal como ni fuera una bomba de tiem 

po colocada en cada empresa industrial. Muchas de las bombas 

explotaron cuando los empresarios abusaron de su poder con el 

fin de magnificar sus ganancias, abusando excesivamente de los 

derechos de los trabajadores. Ocurrieron una serie de hechos 

que fueron desencadenando la lucha ubrera un muchos lugares,- 

lo cual llevó paulatinamente a una unión do más y más trabaja 

dores, hasta llegar a asociaciones internacionales. Para lle 

gar a ente nivel transcurrió un siglo aproximadamente. La lu 

cha obrera llevó finammento los derechos do los trabajadores 
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hasta' lasderiatittrcionei dé MticheS PaíSes. AUnqué esto tomó - 

casidos aigioi de'la'1UCha obrera; itie la Constitución de M¿ 

xide de'1917' li Primera en incorporar los diareehdede loa tre-

bajaderea buscados por éstos en los dltiMos 100 años; por eso, 

conviene'deseribir el proceee con mayor detalle. 
:1, ,),,, 	1.1, 	'1,,,,J, p,i u 	:., . 	,rt 	. --,11t.ili 	, 

-'. Ia'revéltición industrial lipifiCa un ferldMeno social 

muy. amplio, -én el cual' la técniea Originó Una serie de fenóMe-

nos qué' afectarón rió sólo'la'iridúdtila misma sino le economía 

general, teniéndose efectos socialeS colaterales. También ile 

vó a la, aparición de ciertos intelectUales que buscaron enten-

der y modificar el fenómenwprimitivo dé la revoluciÓn indus-

trial., -,,,d"r1  

Para los trabajadores la revolución 

múltiples consecuencias. La primera 

reunión solo lugar, do muchos trabajadores en un de ollas 

caba una diferencia fundamental respecto a los 

industrial tuvo 

consistió en la 

pequeñose imPli  talle 

res artesanales del sistema gremial. Esta reunión no fue ca-

prichosa, ya que las industrias de hierro, de mecánica,de la-

minación y de fundición, exigían producir en gran escala. En 

otros casos, por ejemplo, en la fabricación de productos quí-

micos o de maquinaria, era necesario establecer cierta vigi—

lancia que sólo era posible etectuar reuniendo a los fabrican 

teu dinpurson. (1.1) 

(11) 	IbItIpm . Pág. (141) 



Otra consecuencia, derivada de la necesidad de manoHr 

de obra, fue la prolongación de la jornada dp trabajo., Yri 

1792 se comenzó a utilizar gas de carbón, para. la iluminación y 

fue pos.l.ble laborar después do la puesta del aq1. Esto iuq r 

obligatorio inclusive para los niños y las mujeres. Los prime 

ros llegaban a trabajar durante doce o quince horas diarias, a 

pesar de que en algunos casol, eran menores de siete años de - 

edad. Es importante señalar que los niños y las mujeres cobra 

ban, por trabajo igual salario inferior al de los hombre0.-kla 

ta es una de las razones de que la fuerza de trabajo estuviera 

integrada en su mayoría por niños y jóvenes. En su libro La 

Revolución Industrial Inglesa, T.S. Ashton señala, que en 1816, 

en la fábrica de Samuel Greg, el 17% de los 252 trabajadores!- 

eran menores de diez años y menos de 30% excedían los diecio-- 

cho años. 42) 

Por otro lado, las condiciones en que se desarrollaba 

el trabajo eran contrarias a la salud de los trabajadores. Ilu-

bo algunas medidas para aliviar esta situación por ejemplo, en 

el'año'de 1802 se promulgó la 	sobre la Salud y Moral de - 

los Aprendices" (13) que limitaba las horas de trabajo y fija-

ba niveleá mínimos para la higiene y la educación de los traba 

jadores pero además de que ello so litzo cuando el peor período 

de la revolución había pasado, no tuvo la eficacia que el Par-

lamento Inql(511 estimaba. 

(12)  Ibidem (Paq. 142) 

(13)   Ibldem 	142) 



trosa, y.aestá-etapa corresponde, en parte poi- la falta:de lo 

necia fracciónada,Awaparición del sistema de Oago'del salarió 

con vales-o'fichas;'lo cual llegó a constituir un'alltema 

mal de satisfacer, por el patrón, uus obligaciones salariales. 

pero Situaciones similares se presentaban en el resto de Euro-

pa,Estas eran las condiciones reinantes en Inglaterra'- 
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La situación económicarde lbs tiabajadores-eia deáás- 

principalmente'en Francia y AleMinie. - hitas condiciones - 

hicieron que aparecieran pensadores interesado en un cambio de 

condiciones. •! En Inglaterra fue. importante Roberto Owen, en - 

Francia destacaren Saint-Simon, Fouriér, Cabet y Sisemindi. Es 

te grupo fue el dé los precursores del movimiento conoCido poi 

teriormente'como socialismo. 

Claude Henry de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760-- 

1825), era un aristócrata amante de la libertad que participó 

en la Revolución norteamericana.: Creía en el progreso humano 

y afirmaba que "cada etapa constructiva en el desarrollo de la 

humanidad había llegado mucho más adelante que las anteriores", 

(141 idea que tomé Marx posteriormente. 

Para Saint-Simon la sociedad tenia que ser organizada 

para el Stenentar do los pobres, a 

a 	r 	?, 

.aunque ereía quo los indus--- 

tliles, #11 an ('aracte de dirigente di 	 a la nueva stwipdd, ac 

(14)  (P:ul. 144) 



tuarian,coss,,tutorea„de los pobres aumentando,lacapacidad de 

compra, msjorando„asi ,au nivel de bienestar. ,  Uno .de:los,aspec 

0e,e4ie imp0/1.eritel lie atitesis es que proponía, unir a.1,01,cla 

*al industriales, incluyendo, tanto a los trabajadores cama a 

los duelos,de,la riqueza, en contra de los ociosos, básiesmen-. 

te la nobleza, tanto la antigua como la creada por Napoleón y 

los ailitarea., 

.111 seguidores fueron mdltiples, incluso,01 propio 

Carlos .  Marx fue uno de ellos. Los •.Saint-Simonianom preconiza-

ban la exaltación del,,trabajo,y de loa derechoa de los produc-

tores; una gran oposición a la ociosidad y a toda riqueza here 

dada yno,merecida,;,uha gran insistencia en la necesidad de - 

una planeación económica central, la Igualdad de los sexos y -

la insistencia en que el principio directo de toda acción so--

cial ha de sur la mejora "de la clase más numerosa y pobre". -

Se puede observar que de estas ideas son vigentes en la actua-

lidad, lo cual marca la trascendencia de Saint-Simon en la his 

toria. 

Prancois-Mario - Charles Fourier (1772-1(137), decía-

que el trabajo debía de elegirse voluntariamente y por lo tan-

to como nadie quería encargarse de los trabajos desagradables 

tenían que hacerlo los niños, ya que a éstos les gustaba poner_ 

se SUCIOS y dance una inclinación natural a fuma:: grupos.(15) 

LIS) 	11,1,Wm. 	14',1 
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1M -CréáCiÓMát"MolUMidadie dé trabajo 	"Éalirlite— 

rits"'Iritégrádas, 'IloiMPiMmiiideM4ite : 111001 1jersOnes; En Matan 

comuMidiades'eie thituírlin'aiete aCtivIdIdeMindUetrielea a SS 

ber:'él trabajo domésiIMM, el ti.abájo'ágricOldi; el trabajó fs;.¡-

bril el trabajó ColiarCiál,'el'trabajó'de- leenseflanáa,' él 'motu 

dio' y uso détle'MleriCiae;el'eatudio 

Los "falanátérios"'Sé eatiablecIan'y finanCiaban , Mo con dinerM 

del Estado simoMiedianté ipertacionea'vOlUnteriás' de los capita 

listas; a quienes FoUrlerConátantementeHalelaba, fundimental 

mente por ratonés'húmenitariai para qué ofrecieran el'dinero né 

cesarlo.' Sin duda la:Parte- más sólida de IMUOCtrina de Fouj--

rier ea el intento de mostrar la necesidad de adaptar las insta 

tuciónéMábciales'a loe'déséos htiManos. 

Etienne Cabét (1788-1856), autor del iilro, "Voyage en 

Icarie", do donde derivó el nombre de "Icarianos" para sus se— 

guidores, pasa por ser el primer comunista de la historia. 	En 

1849, Cabet partió hacia los Estados Unidos con un grupo de sus 

discípulos y estableció su "'carta", en un antiguo centro mormón 

de Nauvoo, Illinois. Esta colonia no llegó a tener más de 

1500 habitantes, en vez del millón que imaginó Cabet. En ella 

no integró una comunidad comunista efectiva, en realidad consis 

t ió en una combinación de propiedad individual con vida colecti 

va. La eulunta fue dirigida por Cabet durante siete atún. El tririto 



de Cabet no está,t,anto,en su pensamiento, gusreflejsprinci--

palmente,la "Utopia" de Tamal; Moro,, sino on.ol becho,da haber 

concebido, una sociedad completamente comunista, en la cual to-

das lela actividades principales estaban en manos del estado, 

en donde se respetaban plenamente la igualdad, la ciudadanía: Y 

el voto popular. Asimismo se establecían, planes de producción 

para acabar con el capitalismo, paso previo necesario al esta-. 

blecimiento de su comunidades. Elystado seria quién fijara y 

elevara los salarios.minimog, a manera de.quefuelle imposible , 

obtener mediante .1a explotación privada del, trabajo.. Proponía 

que el Estado se encargase de :proporcionar habitación barata - 

general, así como de conseguir trabajo para todos los ciudadanos.

En el manifiesto comunista de 1648,. Carlos Marx y Fe 

derico Engels exponen su opinión sobro los socialista utópicos 

mencionados, en quienes ellos encuentran las raíces de algu— 

nos de los principales conceptos del socialismo cientifico.Los 

siguientes párrafos están tomados do dicho documento. (16) 

"Los inventores de estos sistemas se dieron 

-- 

cuenta del antagonismo de las clases, asf. - 
como de la acción de los elementos disolven 
tes en la misma sociedad dominante. Pero - 

guna independencia hintórica, ningún moví-- 
advierten del lado del proletariado sin 

miento político que los sea propio. 

Corno el desarrollo del antagonismo de las - 
clases va a la par con el desarrollo de la 
industria, no advierten de antemano las Co!! 
diciones materiales de la emancipación deT 
prololarlado, y 80 av(11mran en busca, tan- 
Lo dc una ciencia nocial, como de leyet; 8n- 

(11, ) Ibidvm, 	1!,0) 

 



diales, con el fin de crear esas condicio-
negf,, 

A la actividad social, anteponen su,lpropio-
ingenio; a las condiciones históricas de - 
la emancipación,concepciones fantásticas; 
la organización gradual y espontánea del -
proletariado.en claileai.unaorganización: T. 

completa fabricada por ellos. El porvenir 
del :mundo ae decide,cokla l propaganda,,y, AIG 
práctica de sus planes de sociedad. 

En la elaboración de sus planes, sin embar 

iniciada con setiVO do las royo-

luvionem do 133.333. Esta situación tuo aprovechada por Karl - 

: : go,tienen la ,  concienciLlidedmfmnder antiv 
todo los intereses de la clase obrera, por 

conciencia.; 

;ser liiI clase,que:ImM 	- usufre.,E1 , ,proletariaie 
do no existe para ellos sino bajo el aspec 
to de la.clase , que,mám,pedece, 

Pero, la forma rudimentaria, de 'la—lucha de 
clases, así como su propia posición social, 
los lleva a considerarse muy por encima de 
todo antagonismo de clases. Desean mejo— 
rar las condiciones materiales de la vida 
para todos los miembros de la socidad, has 
tapara los mátuprivilegiadoti llorconse7 
cuencia, no cesan de llamar a la sociedad 
entera sin distieeiónvIVAlsiMieme se  diri 
gen con preferencia a la clase dominante. 
Porque, además, basta comprender su miatema, 
para reconocer quo es el mejor de todos - 
los planes posibles, la mejor de todas las 
sociedades posibles. 

Repudian, pues, toda acción política y so- 
bre_todo aquella acción revolucionaria, y 
se proponen alcanzar su objeto por medios 
pacíficos y ensayando abrir camino al nue- 
vo evangelio social por la fuerza del ejem 
plo, por las experiencias en pequeño que - 
siempre fracasan, naturalmente". 

A partir de 11360 resurgió i.1 movimiento obrero, una 

vez disminuida la represión 
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Marx; quien, con motivo de celebrarse en Londres, en el año - 

'de 1862, una Exposición Universal, establece contactos con los 

obreros quevienen"e visitarla 	" 

El día 15 de agosto de 1162, Marx celebra una reunión 

de cofraternidad-internmeioneUen-oTree Nesonim Taver", local 

que es facilitado por la masonería inglesa. Allí se propone - 

crear un Comité de Trebejo' para el intercambio' de correspon--

dencia sobreAascuestionesAleae,  industrie internacional, que 

anticipa la creación dele Primera Internacional, fundada cua-

tro años después, celebrando un 'Congreso General en Ginebra - 

del 3 al 8 de septiembre de 1866i 

La Anternecional'tuvo'cle'becho seis congresos, el ól-

timo en 1873, también en'Ilinebre¡ en donde los escisionistas - 

de Bakunin organizan simultáneamente un congreso. Allí el 

anarquismo toma el control do la primera internacional. 

En París, en la Sala Petrelle, tiene lugar el primer 

Congreso de la Nueva Internacional, del 14 al 21 de julio de - 

1889. Es interesante reproducir los acuerdos, particularmente 

porque interesa encontrar los antecedentes de nuestro artículo 

123 Constitucional. Al ver la resolución de Parfs, resulta ob 

vio pensar que los integrantes del Congreso Constituyente, ron 

nido en Querétaro entre 1916-1E7, la hayan tomado en conside-

ración. (17) 

(17) 

 

ibidem (Páll. 176). 

• 
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,1 	;• 	,» 	¡di 	, 
protectora y 'efectiva del-

trabajo,as,abaolulamentene9ssarisan 
doí 	OáfáeídOnde 1ápiira 	producción 
.c114,t411SIMC9M9.,b10,91'10,1iTtl,1410.1141--,  
ción'al'Congreio reclasas 

5k1,‹  
a) ,T. limitación de la jornada de 'traba1

jo 
al máximo de8Mormayara los adultos. 

b) i- Prohibición del,..Irsbejot e,101.180,P9F11 	, 
de 14 oficial dé-il`l 18 'rolídeecidii'dél.li*-  
jornada para ambos sexos. 

Supreeión,deltrabajo nocturno, salvo, 
,en aquellas. rayas "eh 1'á' 
por su olIWOleil  exigen iul,ZanoionaT. 
miento ini'nterrumpi'do. 

;1 1911OhibiCiWdel'Ilabajd'a'llaa etaéreá 4  
en todaslas rasas dela,indSet..0.1 que 

	

"DI 
	

áfaCtan shw partictilármente 

cy1.7,  Supresión 01, t1411Je.S091urh9,paya 
aís mujeréh Irlol'Obtercia de lanoa'de 1. 
18  408. 	

;95: 

.0.7,  Reposo ininterrospido,de ,30 horas por 
''' 	lo menos leaanailente,'Para todos 

trabajadores. 

g).- Prohibición de ciortos,,génerps,de in-
dustrias y'de ciertóa' modós-de'fabrl-
cación perjudiciales a la salud. 

h).- pupreaide del regateo. 

i).- Supresión, del pago en especie, así co 
ibb de las' COoperáti'llas' patrOnales. 

j),_ Supresión de las'oficinan de coloca-- 
ción. 

K1.- Vigilancia en todos los talleres y es 
tablecimientos industriales, compren- 
diendo la industria doméstica, por - 
inspectores retribuidos por el. Entodo 
y elegidos, al menos lo mitad por Ion 
propios obreros". 

El movimiento oni...ro intern.wional !;iou:ó HUll C411-- 

• f 
	t. 



ces; en España tuvo una gran influencia el anarquismo preconl 

zado por BakUninj 'premovido,per'llYsegUnda internacional, en 

México también' fue iMportante'él'anúqUisme,', principalmente -

en el movimiento,Iniciadoporloa hermanos Ricardo y Enrique 

Flores Magón. ' Lá lucha Obrera-se dió fundamentalmente en las 

huelgas de Cananea yió Rió Ria00‘ 

El movimiento de Caninea, él'que se ha atribuido - 

una especial'isipertanCia.  como expréiidn'del descontento con-- 

tra el porfirismo responde a una situación especifica y no 

una condición general de .1a claae obrera mexicana. En primer 

término se trataba de trabajadores que dentro del nivel nació 

nal disfrutaban de Salarios:OS:altas. En el segundo lugar,- 

detrás del movimiento obrero existía una Clara orientación po 

litica en este caso Flores Magonista y'a cargo de gentes pre-

paradas para la lucha social. En tercer término, con toda -

precisión se reclamó probablemente por primera vez en México 

la jornada de 8 horas y, lo que es más importante y ha carac-

terizado fundamentalmente a la huelga de Cananea, se exigió 

la igualdad de trato para los trabajadores mexicanos y la pro 

porción mayor de su número respecto de los extranjeros. Es--

tos hechos tuvieron lugar entre el 31 de mayo y el 3 de junio 

de 1906. (18) 

El acontecimiento que tuvo lujar en lío Blanco, Ori 

taba en el eat.1410 (14, Veracruz, el día 1 de enero de 1907, Con 

( 1 ti ) 	I( aleen 	( I' ..141 



te difeirente'&11''huelga'dó Cananewi" 

trabijadOrespiesenta.,caéacteriaticaa que lo hacen-eaencialmen 

y los sucesos de Río flanco tuvieron más el carácter de una 

protesta social.giai'de un attá'obrero 

de eUGran'Circult de'Calreros'de.Rfo Blanco, con - Ya' interVéri-

El' movimiento se'inácW-de hecho, con la'fundación 

En realidad el movimiento de huelga fue muy anterior 

'49 

un' isildoelevadiailaoAS muertói:Y"heildos; por parte de'los - 

Ción principal•del 440.1111sta' JOsé Neira. , :ComOconaecuencia de 

Gtrerot Libres', el.Cual fué reorganizado,' en él silo de'1906',',  - 

diverSoOsucesow, tuvo lugar la disolución del Gran Círculo de 

bajo la dirección de José Morales, el'- típico dirigente Médiiti 

nado. 

parte do 1 

dos de Puebla y Tlaxcala, "El Centro Industrial Mexicano",- 

como un organismo de defensa patronal al que después se adhie 

ren los dueños de las demás fábricas. Loa patrones prepara-- 

ron un reglamento con claásulas verdaderamente espeluznantes 

(prohibición a los obreros de recibir visitas en su cama, de 

leer perládicos o libros ato previa censura y autorización de 

los administradores de las fábricas; aceptación do descuentos 

en el salarlo, pago del material estropeado y horarios de 6 - 

de la mahana a las H de la noche con tros cuartos de hora pa-

:: el mes de septiembre de 1906, se constituyó, por 

propietarios de las fábricas de hilados y tejí- 



ra gmlF 	:!,Ite„Y010,111,010 flié-reghig149.:POVIOs 

; obrero. texlilou de Odmi.s,seel .delblebWYTI4Rc140,.,Eato:-

llevó a una declaración dia,hualga geniral„altfracasaf.40i ten 

tativaa conciliatorias, el día 4 de diciembre de 1906, en 30 - 

rOriqlefdo la milia.aong. 

El conflicto fue,alse140 al arbitraje del Pros/dan 

ta,d1. 1.kRapóblica,a1GeneIal PorfirioMmz.7: El,  Ministro de 

Halland4J,JoaiVIvea,41mantour,,Ouglrló..un,paro,palronal para - 

,contraryastal lasolideridad,de lom trabajadores textiles.del 

4014.,can7sua:compañarol,de Puebla,y Tleacala.,..En este paro 

cavada incluida la fábrica de Río Blanco y afect0.1,urLtotalAe 

gull  de .50,A,00;  trabajadores. 

El 4 de enero de 1907, Porfirio Díaz emitió un laudo 

que fue entregado a los obreros por conducto de sus represen--

tantas entre los cuales ae incluía como observador a José Mora 

lea. En dicho laudo se favorecía totalmente al interés patro-

nal y en él me ordenaba a los trabajadores reiniciar laboras -

el día 7 de enero de 1907. Los obreros de Río Blanco se reu—

nieron en Orizaba, en el teatro Garantiza para ser informados 

del laudo por José Morales. El acto concluye en un mitin de -

repudio a José Morales y con gritos en contra do la Dictadura. 

Loe obreros de Río Blanco ce niegan a volver a cu trabajo en -

la maRana del día 7 de enero. Un día, por el contrario,orga- 
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„,,, 
nizan un mitin enfrente de la puerta de la fábrica y después - 

atacan al almacén de Víctor García que fungía como tienda de - 

raya, el cual incendian. Los obreros marchan sobre Nogales y 

Santa Rosa en donde incendian las tiendas de raya, también pro 

piedad de García, las cárceles en donde estaban algunos traba-

jadores y la casa de José Morales. En este momento interviene 

el ejército para reprimir bestialmente a loa obreros, terminan 

do el movimiento con un saldo elevadísimo de muertos y heridos 

entre los trabajadores. 

	

!i. 
	 ;u. 

11.1 

Así como Cananea da cuerpo al establecimiento de la 

jornada de 8 horas, al principio de la igualdad de salario y - 
, 	• 	. 

al derecho de preferencia de los mexicanos, Río Blanco se con-- 

vierte en la razón para el régimen revolucionario prohiba, pos 

teriormento, las tiendas de raya. 

En México, el movimiento do lucha obrera más destaca 

do antes de la Revolución fue el encabezado por Ricardo Flores 

Magón, y por su hermano .Enrique, quien llegó a ser un auténti-

co revolucionarlo y cuya presencia resultó siempre incómoda no 

solamente para Porfirio Díaz, sino también para los gobernan-

tes revolucionarios. Ricardo Flores Hagón aceptaba todo proce 

no revelog:lonario, aunque fuero ajeno a su ideología anarquis 

ta; 	oe pone de mandleato col 	trahaw "La Revolución - 

Puna", 'al el cual allrma que, "La Movoluelón de Rusia no en 

una 	revoloyvín nacional sine .l u,' un ona luvnlucic.tn mundlal 
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Los bolcheviques son los verdaderos internacionalistas. Ellen 

son los úniCos que desean ver extenderse por todo el mundo lan 

ideas de la revolución". El programa del partido liberal ola- • 
; 	,1 	• 

borado por Flores Magón constituye el documento de mayor impor 

tancia del proceso pre-revolucionario. al  menos desde el punto 

de vista social. 
oll 	 !,, r1:.  

En San Luis Mitisouri, Estados Unidos, el Partido Li 

beral Mexicano, cuyo presidente era Ricardo Flores Magón, lan-

zó el lo. de julio de 1906. su programa de acción política. Ea 

te programa se ha afirmado que constituyó la base ideológica - 

de la revolución mexicana y el fundamento del artículo 123 	- 

Constitucional. A continuación se transcriben los puntos co--

rrespondientes al capítulo "Capital y Trabajo". (19) 

"21.- Establecer un máximo de 8 horas de 
trabajo y un salario mínimo en la propor 
ción siguiente: 1 Peno para la generali 
dad del país, en el que el promedio de - 
salarios es menor al citado, y de más de 
1 peso para aquellas regiones en que la 
vida es más cara y en que este salario - 
no bastaría para salvar de la miseria al 
trabajador". 

"22.- Reglamentación del Servicio Domés-
tico y del Trabajo a domicilio". 

"23.- Adoptar medidas para que con el - 
trabajo a deslaio los patrones no burlen 

dla aplicación el tiempo máximo y sala— 
rios 	mínimos". 

Prohibir en lo absoluto el empleo 
de nidos memoren de 14 anos". 

(19) Prueba Urbina, Minuto 	Derecho del Tralrajo:, 
Porro.;, 1980 (Pa. 1). 



! 

,,,#!25-.4,obligar'ailbouldueños, dti'Minit5,''fil 
bricas, talleres, etc., a mantohor,ls 7 
mejores condiciones de higietiOón'SeS"'=' 
propiedades y a guardar los lugares de - 
peligro en un estado que preste seguri—
dad a la vida de los operarios". 

"26.- Obligar a los patrones o prepieta-
rios rurales a dar alojamientó higiénico 
a los trabajadores, cuando la naturaleza 
del trabajo de éstos exija que reciban - 
albergue, de dichos patrones, o propieta— 
i.toál : '• 	' 	 (, e 

"21- Obligar' alias'Oritrón'eá'at Oagar'in 
demnizaciones_por accidente de trabajo". 

"28.- Declarar nulas las, deudas actuales 
'''dé lbs )Orrialerbá de Campo patWtOn'tol 1 

amos". 

!, 

"29.- Adoptar medidas para que ion duw-- 
•-- 

`'datarióii'de sus' propietários Per lan me- 
joras 

ñon' de tierra -no abusen de lori medloroa? 

"30;- Obligar a' ros arrendaderos 'cid

. 

	da-- 
sas y campos que lndemnicon O loa,arren-

joras que dejen en ellas? 

"31.- Prohibir a los patrones bajo seva-
raa penás que'págUen ál trabajaddr de 
cualquier otro modo que no sea con dine-
ro en efectivo; prohibir y evitar que se 
Impongan multas a los trabajadores o tic 
lob hagan descuentós de su jornal o tre - 
ietarde el pago de la raya por más de - 
una semana o se niegue al que ne separe 
del trabajo, el pago, inmediato de lo que 
'tiene ganado; supriMir Vas tiendas de Ila

'   

ya". 

qoeinciones a no ocupar entre sus emplea 
"32.- Obligar a todas las empresas o mi-

den y trabajadores sino a una minoría de 
',Manieras. No perMitlr en ninpls vano 
que trabajos de la misma clase se paspien 
peor al mexicano que al extranjero en el 
minoro establecimiento o quo a Ion mexten 
nos no len pague en otra turma que d loo 
extrantoros". 

"11.- Hacvu obligatoria vl donconao qomi 

'93 
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. 	, 

Este documento contiene la estructura básica del ar 

tículo 123 Conát1tUCiobil 

Puede afirmarse qUal'al articulo 123 fué, consecuen- 

cia de la lticha obrera 

En esencia le luCha obrera es la luche .del ser hume 

i~k, 1 

no para conseguir su propio emancipación., Loe seres humanos 

hemos aprendido; Ya', que no existe 'ningún meilas que tenga la 

posibilidad de 'descubrir, él soló, una utópia que pueda ser -

adoptada por decreto por todos los demán integrantes de la So-

ciedad. Sabemos, por el contrario, que para alcanzar esa for 

me superior de vida hacia 	que tiende, irremisiblemente la - 

sociedad actual`por 'su propie_deearrollo económico, se tendrá 

que pasar por largas luchas; por toda una serie de procesos -

históricos que transfermárán las circunstancias y los hombres. 

C.- LA CONSTITUCION DE MÉXICO (EL ARTICULO 123) 

Por más que la Constitución fue promulgada en 1917, 

ya Don Francisco 1. Madero había marcado en abril de 1910, en 

el programa quo presentó en el "Tívoli del Eliseo" de la Ciu-

dad de México, al ser proclamado candidato antirreeleccionista, 

los siguientes lineamientos (20): 

(20)  Idem (Pág. 12) 

 



91aré queAsepwesenten,lesi iniciativasde 
Ley convenientes para asegurar pensiones 
a los OrerruileUt11,1400 
en las minas, y en la agricultura, o bien 
pensionando,a.mu pariente,cuando,áquelles 
pierdIn'la vida en el servicio de alguna 
ámpresal ,Además,de estas leyes haré,10: _ 
posible para dictar las disposiciones que 
sean,convánlelaMI LY,tavoreceWla:promul-, 

r gación'de Leyes que tengan por objeto me-
jorar,la,situación ,dellobteroiY,Mlevarlo, 
de nivel inteleCtual y moral". 

,13L 
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, 
Don Frenciedó se lanzó a participar en ln campaña de 

1910, al amPáro'de 161 principios de'Sefragio Efectivo y No - 

keelección que'entusiasmaron a las mas'as, para impedir que con 

tinuara al frente del Poder Ejecutivo.  el anciano dictador. 

Presionado en todas formas y a punto de ser apresado, Don 

- Francisco 'se vió obligado a lanzar el "Plan de San Luis", que 

aparece firmado en San Luis Potosí, el 5 de octubre de 1910, y 

en cuyo artículo 7, señala el 20 de noviembre para que la ciu-

dadanía tome las arman contra el gobierno de Porfirio Díaz, y 

la Revolución estalló el 20 de noviembre de 1910, y triunfó. 

Al triunfo de la causa revolucicnowia en elecciones -

verdaderamente democráticas, fue electo Presidente de la Repú-

blica Don Francisco I. Madero, iniciándose una nueva época po 

líttca, económica y social. Como primera base social se expi—

dió, a iniciativa suya,e1 decreto del Conqresu de la Unión el 

1t de diciembre de 1911 que crea la oficina del trabalo, depon 

diente de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria - 

p.ird Int,.rveniu en los conflicton emite el Capital y el T' iba- 



jo. Entre otras actividades auspició la formulación del con--

trato y tarifaii,de 'la industria textWen'1912 y resolvió más 

de 60 huelgastá favor de ilós obrerosI''Per'etra parté ya tenia 

en cartera loa primmrós proyectoe'de Leyesnagrariás 'y del Tra-

bajo, por conducto del Secretario do Haeienda'el Presidente -

Madero envióa'la. Cámara de Diputadofi'de'll'EXVI'Legislatura -

Federal la iniciativa dé L'Y del- 25 de'tiptieibre de 1912, que 

creó un impuesto de hilases y tejidos de algodón para favore--

cer a los trabajadores textiles. Esta iniciativa originó te-- 

portantes debates en dicha cámara en donde se dirimieron por,t  

primera vez en nuestro país los conceptos más; avanzados del so 

sialismo, habiendo sido aprobada la misma 

Víctima de una traición por parte de. Victoriano Hui 

ta el Presidente de la República, Don Francisco I. Madero y el 

Vicepresidente José Maria Pino Suárez, fueron asesinados el 22 

de febrero de 1913, desencadenándose por este hecho la revolu7-

ción constitucionalista jefaturada por Don Venustiano Carranza, 

quien se lanzó a la lucha con el Plan de Guadalupe del 6 de 

marzo de 1913, firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila,-

el cual dice textualmente: (21) 

"1Q.- Se desconoce al General Victoriano 
Huerta como Presidente de la Repii- 

"2V.- Se desconoce tambWn n Ion Poderes 
Legislativos y Judicial do la ~oración. 

(21 ) (Pág. 22) 
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se l desconoceAulosiobernadores.de 
les,Eatadosi.que aúnlreconotcan loalpodel. 
res.,Vederaleivque'Vorban,la actual:Admi-
listración.  30 días , despuésAe,livpublica 
ciénHdel-Plan."- 	 ,,! 

Para.la organisación,delliEjército 
_encargado de hacercumplir;nuestro:propé 
sito, noábramos como,prioor jefe:del, , ..- 
ejércitol Auo:se:denominsrá,..!,Constitu- 

- cionalista al cludadano,VenustianwCa- 
rranza Gobernador del Estado de Coahuila? 

"59,- Al ocupar. ellejército.constitucio-
nalistala Ciudad de,N4Iico, , swencarga-
raiinterinamente del .Poder. Ejecutivo,e1 
ciudadano Venuatiano:Carranas, primer je 
fe del ejército, o quien lo hubiera sus-
tituido en el mando? 

"61?.- El Presidente Interino de la Hepd- 
, blica convocará e elecciones Vederales 

tan luego como se haya consolidado la - 
paz entregando_el poder , al ciudadano que:: - 
hubiese sido elector 

"712.- El ciudadano que funja como Primer 
Jefeldel Ejército Constitucionalista en..  
los Estados qué hubieran reconocido 	a 
Huerta, asumirá el cargo de gobernador -
provisional y convocará a elecciones lo-
cales, después de que hayan tomado pose-
sión de su cargo los ciudadanos que hu--
biesen sido electos para desarrollar los 
altos poderes de la Federación, como lo 
previene la base anterior". 

El primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Don 

Venustiano Carranza, pronunció importante dincurso del. 24 de 

septiembre de 1915 en el salón de Cabildos de Hermosillo, So 

nora, expresando por primera vvz el lavarlo noelal de la revo 

lución constitucionalista en Ion ti'-minan slqulentes: 	(22) 

(22) 	11)1~. (Pág. 23). 
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"..ialero:se0auelpueblo-deNésicó que,"-
terminada IsAuchousrneda'Auque'. cOnvocal-
eUPlani ,deAusdalupetendriAtiopprinci. 
piarAormidsbWrasjestUosia, liAnchalso 
cial, la lucha de clases;'querásásolno-
queramos nosotros mismos y opónganse las 
fuerealAue ,ésvoponlanlawnueysá hiela 
socialeavtendránAus'imponersé en' nuestras 
sasasitaendremosiquerevolverlolodo,-crear 
una:nUevi , Conátitucidn''cuyiusccidnAllenéfi 
citsobreTlesmassWnlidie ni nadk,pUede,H= 
evitar.. » 

Nos faltan leyes.quelávorescan al campe-
sino' rel , obreroAierO éstasseiain'prOmul 
gadoslpor ellosAalemos'i puestolUe'ellos 
lerin'los queltriuhfen" 

1 r191Lw 
• 

Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, jefa 

turada por D~Venustiano:Carranza, el paso a seguir era la or 

ganización , de1, 4obierno sobrovlasIbases , pálticas,  y sociales ea 

tablecidas durante la lucha armada, las cuales estaban en 

abierta pugna con la Constitución Liberal de 1857. 

En la sesión inaugural del Congreso Constituyente de 

Quer¿taro el 12, de diciembre de 1915, el ciudadano Venustiano 

Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encar-

gado del poder Ejecutivo Federal, pronunció importante discur-

so y entregó el proyecto de Constitución al Supremo Parlamento 

de la Revolución Mexicana. 

En la sección del 26 de diciombre do 1916, se dió - 

lectura al terror dictamen ruforento al proyocto dol artículo 
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5o. de la Conl“lución, el definitivo, . El origen del Articulo 

123 se encuentra en el mencionado dictamen y'en lea diiposicio 

nes que motivó.: L4Hedaóción aprobada para el articulo 5o,  

fué  como sique;'(23) 

"Articulo'lo.. Noil pddeá sár 
obli4adO a preatár trabajos per 
sonáles =sin la júst4,-.retribo--T 

( 211 	

ciónyo4r1 plenricontentiMiento 
salyo el ttebojó-impueeto COMO 
penA por la.  autoridad jUdicial. 
La Ley Perseguirá-la vagancia -
y determinará qUiénea son los - 
que incurren en'eate delito. 

Ibidom. (Pág. :16) 



En Cuanto a los aérVitibe pÚbliCos'áóló : po 3  
drán,ser obligatorios en los términos que 
establezcan lass-leyes respeCtivas, 
las_armas 	 en el ramo judicial; 
pira.  todos VisWinégadoá'cle'lá República; 
el de jurado el de los cargos de. elección 
popular y obligatoria y gratuitas laá fun ' 
clones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a 
efecto ningún contrato, pacto o convenio -
que tenga por objete,e1 menoscabo, ,la.pér-
dida o el irrevocable` Sacrificio de la-,11..= 
bertad del hombre,'Ya'.S9a:pór:Cátilidde'tia' 

fue adicionado con 3 garantías de tipo social, me inició el deba-

to que transfoimó radicalmente el sistema político constitucional 

y 	se oilqinó la destrón del Delot.ho Constitucional de trabajo. 

r or:lamen t 	en la IV:: I 	lb' 1911) (Mili 1 t'IX /..1 	d V111 (1111 lw 1 	 Fans 

bajo, de educacióhOcle vete.  religiOlo, 
Ley, en consecuencia ;: ne "permite 

que sea la deneMlnaciOn yóbjeté con que 
tencia de órdenes monásticas cualquiera 

pretendan erigirSe. T'empoco.  puede admitir 
convenio en el que el, 	pacte su des- 
tierro o en el que renuncio temporal 	por 
manentemente a ejercer determinada prorn-- 
sión, industria o comercio. 

El Contrato de Trabajo sólo obligará a 	- 
prestar el servicio convenido por un peno 
do que no sea mayor de un año, y no podrá 
extenderse en ningún caso a la renuncia, - 
pérdida o menoscabo de cualquier Derecho - 
Político o Civil. 

La jornada máxima de trabajo obligatorio - 
no excederá de 8 horas, aunque haya sido - 
impuesto por sentencia judicial. Queda - 
prohibido el trabajo nocturno en las indus 
frias a los niños y a las mujeres; se esta 
blece como obligatorio el descanso hebdoma 
darlo". 

Con la lectura del dictamen sobre el artículo 5o; que 

t tic I oild 1 	,•uti 	'1 	a1 , 1 , 111.• 	I 	CC 	i 	tCCtcía 	p01 	1 



qaclásiciu,ucuando , los.diputadowjacobinosireclamiim 14 lnelUsión 

de la reforma social en la constitución; lo cual propició lo for 

mulación del artículo .123.YV 

y al 

Posteriormente a mota discusión,urugrupo de , constituyen CX1 

tes se interesó por:Aa:lorltilaciónAwUn • estmtutcrewfavor de - 

los trabajadores. Informalmente.me,constituyó , unlpequeño comité 

encabezado por el DiputadO Rouaix parwelsborair uwproyecto que 14 • 

fue presentadoante• .01 Congreso el 13 de enero de 1917 y al ser 

conocido por todos los diputados estalló el entusiasmo de éstos 

en manifestacionewelocuentes de jgbilo.1.•.  

En cuanto a la tesis del proyecto, redactada por el Geno 

ral Francisco 	btújical en el sentido de que la Legislación de 

burla de versar :sólo..sobre el .trabajo económico fue ,  modificada - 

substancialmente por, el dictamen del comibl,.para proteger toda_ 

actividad laboral comprendiendo no sólo el trabajo económico 

sino el trabajo en general, pero sin modificar las finalidades 

de la propia legislación del trabajo para la reivindicación de 

los derechos proletarios, punto de partida de la socialización 

de 19l7. Por considerariorip importancia para la evolovión del - 

empleo en 

El articulo 123 rue aprobado vn Utlut;taro el 21 de enero 

euestro País 	a iwuar 	:Hl Pxt~ló w ran r n,:. tut.the - 

del capital.. 

"IelZ 

E..4 

CIA 
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el texto íntegro aprobado por el congreso constituyente.(24), 

"DEL TRABAJO Y DE PREVISION SOCIAL''  

Articulo 123.- El Congreso de la Unión y 
las legislaciones de los Estados deberán 
expedimleyes sobre.el trabajo, fundadas 
en las necesidades de cada región, sin - 
contravenir, a, las'beaes siguientes, les 
cuales regirán el trabajo de los obreros, 
Jornaleros,' empleados,1 domésticos y arte 
sanos y de una manera general, todo con-
trato de trabajo: 

I.- La duración de la jornada máxima ,se-
rá de ocho horas; 

II.- La jornada máxima de trabajo noctur 
no será de siete horas. Quedan prohibi-
das las labores insalubres o peligrosas 
para las mujeres en general y para los -
jóvenes menores de dieciséis años, que-
da también prohibido a unas y a otros el 
trabajo nocturno industrial, y en los -
establecimientos comerciales no podrán - 
trabajar después de las diez de 	noche; 

III.- Los jóvenes mayores d e doce años y 
menores de dieciseis años tendrán como -
jornada máxima la do seis horas. El tra-
bajo de loa niños menores de doce años - 
no podrá sor objeto de contrato; 

IV.- Por cada seis días do trabajo debe-
rá disfrutar el operario de un día de -
descanso cuando menos: 

V.- Las mujeres, durante los tres meses 
anteriores al parto, no desempeñarán tra 
bajos físicos que exijan esfuerzo mate—
rial considerable. En el mes siguiente -
al parto disfrutarán forzosamente de don 
canso, debiendo percibir 
nu salario integro y conservar su 

(24) Ibidem, (Páq, 99) 



empleo/ y s los ~Os' aval hubieron' efipairldo por ,' 	Si'7?• 
oantrato:' ,Ovel Orlado de la illetallei& tirdrál doler: 
descansos 'extraordinarios 'por 	/debofia hora- ca /5 

	

de uno, pra-abosettar cual hijos:4 `4 14r: 	,;1? , 	" 

VI.- El salario sdniao gla deberá disfrutar el tra-
bajador ,esrá'el cffire'ea considere bastaitailatandien 
do a laslobiliCioneszde cada regiánatera /carlota= 
oder las ,nacesidadis boniales da/11« vida (lel 'obreroilll 
su idiacacidn y 'sus placeres honestos, clonsidoirárdo., 41 

commi isse,de 	 ,,, 	44/ .4'. 	/,, 

En / toda '.usipraea , imiccilail comarcial',14 fabril/ o mine 
ra, /10s;trailijadores, taidrán derechola uta/partici- 
pactan',  itt Tata Utilidades , /- teas agá regálala cosi dios 	azar, 	/ 	, 4,, , 	d t .  

VII.- Para trabajo igual dske correspxidsr salarlo 
igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad: 

VIII .1- El/ salario biaba> quedará' eiroaptairdo de ab- I - 

	

barrpO; obipensacit% otcleacusnba; ,  / • t //. 	I 

Iddr fijación del-tipo de salarió/ 111blillb!y ds 
la participo:1án' in,  las /utllidsclie 'a qui es regle 
re la trabbidttift `ari'hard;por /atelaiLones aspacia: .4i 

/ 	 :  
les iplei N >tomarán+ en:cada 	 mixedina- ,, 11 
das a la Junta' Central ,de Conciliación que es; es-

in tableoerl oada 	 • 	 //,/ 

X. El salario , daberá papares 
nada de curro legal,` no siendo permitido usrifi.-4 /./, 
corlo con morcancias ni con vales, fidao o cual..,  
quior otro signo representativo con que so pretera 
da aubstittiir la moneda: 	/, ‘.4/ 	,./// //  

XI.- cuando por circunstancias extraordinarias de 
loan suirsntarss ,  las , horas de jornada, /as abonará 
caso salario por e1 tieepo eteredante un, porcenta 
je ibis del fijado para las horas nonailas. En 
ningún caso el trabajo extraordinario podrá podrá 
eieeder de tres hora diarias, ni do tres días con 

i  

socutivos. Las hogares amores de dieciséis añosa 
ylas imujeres de cualquier edad no serán admitidos 
pn cata clase do trabajos; 

XII.- En tala negociación agrícola, induutrial, -

minora o cualqpiera otra clase do trábalo, lou pa 

illiadorkiti 	taciotios ciótaidas e tlignInicán, 

limen ornarán obligados a proporcionar a Ion 

wat° p)r (nonti) nvnnual dog valor oatasIral 	de 

tan rilico podrán cobrar rinItm que no excilder.tii del 

la:: t rnc.cti. Iqualmont o kieborán ontabl veo: onetto- 

	

lar„ unlortnin Í.1:4 y don'ts sorvior(In oo,..o+3,11 ion 	I.t 

• , 	•,,, 

• • 	• 	 I . . 1 • 1.1 
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comunidad. ‹,111 las negociaciones estuvie 
rens situadas dentro de las poblaciones y 
ocuparen un mísero de ,  trabajadores MeV«, 
de cien, tendrán , lalprimera de las obliga 
clones mencionadas: 

ensestos mismos.centrowde 
trabajo, cuendosbu población:excede de: 
doscientosbabitentes,Aeberábbservarge 
unceepaciode terreno,queno seré menor 
de cinco mil metros cuadrades,Aierivel , e1 
tablecimientoe de mercados pdblicos, ins-
talaciénsdivedificies destinadoebs,losaer 
viciosbunicipelesybentrosbbcreativos. 
Quedbprobibidobn todbcentrosdetrabajo 
el establecimiento de eapendiolIdebehi-... 
das embriagantes y de casas de juegos de 

XIV.- Los empresarios serán responsables 
de los accidentes del trabajo Yde lee en 
fermedades profesionales de los, trabajado 
res, sufridas con motivo o en ejercicio -
de la profesión btrabejo que,ejecuten;, - 
por-lottanto,sles.,petroneeldeberábpagar 
la indemnización-correspendIentssegdn Lr• 
quebaya,traidobome consecumacialsmuer-
te o simplementesincapacldsd temporal o 
permanente para trabajar,: de acuerdo con 
lo que las leyes determinen. esta respon 
sabilidad subsistirá aún en el caso de -
que el patrón contrate el trabajo por un 
intermediario: 

XV.- el patrón estará obligado a observar 
en la instalación de sus establecimientos 
los preceptos legales sobre higiene y sa-
lubridad y adoptar las medidas adecuadas 
para prevenir accidentes en el uso de las 
máquinas, instrumentos y materiales de -
trabajo, así como a organizar de tal sane 
ra el trabajo, que resulte, para la sala 
y la vida de los trabajadores, la mayor - 
garantía compatible con la naturaleaa de 
la negociación bajo las penas que al efec 
tu establezcan las leven; 

XVI.- Tanto loe obreros como los empresa-
rios tendrán derecho para coligarse en de 
tensa de sus respectivos interesen, for--
mando sindicatos, asociactones profesiona.  
les, e tc ; 



Laa'ieYea leconobarán'Como-un dére-
Cho de loe'libteról y de'lOillatrónéa'llil - 
huelgaa'1,1OSAlaroal 

XVIII 	Lint'hUelgas'ilékábAtoital'éUando - 
tengarli por'Objeto"ConsegUir-ll'aguilibtio 
entie'lóSdiSetiol fictorée-de'la'OrodUc--
clón- aiaionliandó los detechos del;trabájo 
con los'del capital 

servicios públicos leí& Obligátotio 
para loi'liábájadotal:daráviao'COnAiét - 
disi'de intleilióiÓn'S Ia'4UntSde Cencl--
.1UPióny Arbitraje,' de la'friCha'aehalada 
párSla'sUslinatónAél-  trabajo." Liá'huel-
gas serán considerádás-Ceme'll1Cilás'única 
mente cuando la, mayoría de loa huelguistas 
ejerciere ' actos violentos' contra lisa' pareo 
nat'ó-  las próliedadel;o:én'ciiso dé guerra, 
cuando pertenezcan a los' éalabledimientos 
y seryicios que dependen del•Gobiernoi' Los 
obreroii'de los eatablecilientób fabriles -
militares del Gobierno de la República-no 
estarán comprendidos en las disposiciones 
de"astlfraccidó,,por-:seradimilados'al 
>Ejercito` Nacional';' ' 	' 

XIX.--LOs'parosserán'libitos dniCamente -
cuando el exceso de' prócitiCCión liágn necesario 
suSpender'el trabajo para mantener los'pre 
cios en un 'limite cesteable,-previa sprobi 
ción del Consejo de Condiliación y Arbitra 
je; 

XX.- Len diferencias o los conflictos en--
tre el capital y el trabajo se sujetarán -
a la decisión de un Conéejo de Concilia---
ción y Arbitraje, formado por igual número 
de representantes de los obreros y de los 
patronos y uno del Gobierno; 

XXI.- Si. el patrón se negare a someter -
sus diferencias al arbitraje o a aceptar 
el laudo pronunciado por el consejo, se -
dará por terminado el contrato do trabajo 
y quedará obligado a indemnizar al obrero 
con el importe de tres mesen do nalario, 
ademán do la responsabilidad quo lo resul- 
te del conflicto. 	Si la negativa fuero do 
Ion trabajadores se dará por terminado ol 
c-ultrato de trabajo; 

-105 



XXII.- El patrón que despida a un obrero -
.,,sin qlulkJullifigsde,o por., haber ingresa-
, dova-MMA 109000160 o  4i01940.,0  por 

bar toáado parte en iinM,bOilgalf411 ,:es-
taré obligado, a eleCCide del téabajader,- 
01941P141; 1,190P1009.4,indeplisarlo , con 
ey4mpartede,tris 	 - 
41114ménte,tendr4,elleóbligaciÓedoXn dó - 

.eldOlierO se retire del servi4OMe.falta 
de prObidad de parte del, Patr04:POi7, reci—
bir de él malos tratamientos, ya sea en su 

jexo,bermápos.,ElpatiOn m0,0014  eximir 
sede esta respánXibbili4S4 	 jaa-- 
los 	PrevengaádeÁépendielites 
ci,r11.11111i410,01"lbrin1.90 1.1~111:114en 
,11,0.:104)0~d«011l,„  

. XXIII.- 	trSbajadorel - 
que 	adeuden por rialsri:Oee:Xiieldes 
divMájoideeee el último fdiM.YP'cir' inOi11111- 
¡le/enea,' tendrán preferenCialObre cual---
quiera Otros, en loeCaloa:de-ConCurso - 
de.geiebra; 	- 

XXIV pe las delidaS contraIdaápol01 - 
trabajádores a levor'de iOS.latronesde -
sus asociados, familiarei: 6 dependientes,-
sólo aera. responsable. el !sieso trabajador 

,y,:en ningún caso y por ningilbOil0t1V 0i se 
podrán exigir e'loe mieábros de:SO:familia, 
ni serán exigibles diChis deudiapor la -
cantidad excedente del sueido'del trabaja-
dor en un ees: 

XXV.- El servicio para la colocación de - 
los trabajadores será gratuito,para éstos, 
Ya se efectúe por oficinas 'municipales, -
bolsas del trabajo u por'clialquiera otra -
institución oficial o particular; 

XXXVI. - Todo contrato de trabajo celebrado 
entre un mexicano y un empresario extranjn 
ro deberá ser legalizado por la autoridad 
municipal competente y visado por el cón-
sul de la nación adonde el trabajador ten-
ga quo ir, en el concepto de que, además -
de las cláusulas ordinarias se especifica-
rá claramente que los gastos de repatria—
ción quedan a cargo 1101 empresario contra-
tante; 

XXVII,- Serán condiclonos nulas y no obil-
garán a los contraypntos aunqup my vXpie - 
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sen en el contrato: 

a).,T,Lallque,satipmlen.une jornadainhums-
nS:plar:WMplorismente emcesiveildadaAa , i. 

lndoloi401,M4b4joil 1,1 ,¿ 

b).n.1444 	salarioquelno se-1 

'ílictunPrIdOrla,juáciwde low.Consejos del-
COlipili10.4n, y Arbitraje. 

qUe.,eatipillenun.plaitomaYer'doi-
uná semana para la percepción,deVjornall'i 

d).- Las que señalen un lugar 	 recreoti  
fonda, café, taberna, cantina o tienda pa-
ra sfectear,e1 pego del salarloi7euandoito 
letrale,de,empleados 	esos, eatableci 
mientes: 

e).- Lis que entrañen obligación directajo 

-11,k 	

f).,r Las que lermitanlretener el salario 

sumo en tiendas o lugaresAeterminados. 
indirecta de adquirir loa artículos de con 

én concepto de multa. 

g).- Las que constituyan renuncia hecha 
per A„obrexe,dej.ap,iademnizacionewaigue 

enfermedades profesipnales„,  perjuicioweca 
tengácleredho .por accidente del trabajo y 

SionadOs per el incumpliMiento del contra-
to o despido de la, obre. 

h)..-„Todas las demás estípulaciones.que -
i consa-
grado
mpliquen renuncie 

 a favor del derecho obrero en las le 
impliquen renuncia do algún derecho  

sies de protección,y auxilio a los trabaja-
dores. 

que constituyan el patrimonio de familia,  
XXVIII,- Las leyes determinarán los bienes 

bienes que serán inalienables: no podrán -
sujetarse a gravámenes reales ni embargos, 
y serán transmisibles a título de herencia 
con simplificación do las formalidades de 
los juicios sucesorios; 

XXIX.- So considera de utilidad 
establecimiento de cajan de omitir 	o) 1. 
res, de Invalidez, de vida, consoló 	yo- 

otros con finos análogos, por lo cual, tan r':11 "''  

Iontaria de trabajo, do accithmtt 	y 

socia]el 



to el Gobierno Federal como el de cada Es7. 
tado:deberitude fomenter- IWOrgénielétón 
de,institucionea de eáltelAdóle~a?Alen 
dir e incUlcar la previsión'' popul'ir: 	"`^ 

, Asimismo , seién conaideiedes de 'utill 
dadmociaLlaseociedadee'cooperatiVaiiiie: 
re la construcción de casal baratts'e'hi-
giénicas destinadas para ser adquiridas en 
propiedid:pou:loautrabájadóres-en plazos 
determina4os. 

presentado en el mes de julio de 1929. (22) Habla sido redacta-

do por una comisión integrada por 'Enrique Delhumati, Pré:tedie 

Balboa, y Alfredo Iñarritd por encargo del Presidente Portes 

Gil. La oposición de las agrupaciones obrerai, fundada no sólo 

en los errores que presentaba el proyecto en materia sindical - 

y de huelga, sino también mula antipatía hacia Portes Gil de-- 

terminó que fuese rechazado. 

El segundo Proyecto, que ya no llevaba el nombre de - 

"Codiqo", sino Ley fué formulado siendo Secretario de Industria, 

Comercio y Trabajo, el Lic. Aarón Aáenz. La cominión redactora 

(21) 

TRANOITORI0 

g a Queden,extinquides dwplenó derecho l 
deudasique por'razoki deLtroibilo 'hayanCon 
traído los trabajadores hasta la feche de 
esta Constitución, con los patrones, ,sus. 

	

familiares ,o4nteriedierios". 	 •-- 

D.- LAS MES LABORALES: 

El primer "Proyecto de CódigOPederal de . Trabajo", fue 

. 	. 	. 	. 

De Unen Nestor. Op. Cit. 	(Piiq.l.l9) 

•: 
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la intagrarowOoal,icenciadbo,Eduardo Suáres, Aquiles Crús 	- 

PayetaneMu4,94101„qglenaatuvierowconmideración ipara5prepa-- 

rarlo 	do una.PonVención,,Obrero Patronal; 'organi- 

zada per la ,pleplsecretaría,de Industria.:, La Ley , fusi promulga-

da por ,e1 presiOente, PII9ua1-.9rtisv$ublo m1.18 deliqoatoJde'1931. 

Es importante destacar el hecho de que on'el:arttculos=14'iranstto-

rio se declara derogadastodaslas Leyes y Decretos expedidos con 

aPt9r19ridade 

Independientemente de los valores de la ,Leydo 1931, - 

particularmente en, relación a las-condiconom mínimas que concedie 

ron a los trabajadorea,•04.verdadera trascendencWdebede'encon- 

trata° ow.tres instiluciones:,elisindicato: , la, contratación , colec 

tiyayei. Derecho,de•,huelpaque. como:Eueronreqlamentados y no- - 

obstante de los-Nigios derivados,dosu,m)licacidn , práctica, -han - 

constituido el instrumento adecuado para una mejoría constante pa 

ra una parte de la clase : obrera. En vez de ser ungran •instrumen 

to para laindustrlalización y, en.genoral, para él detiarrollo - 

económico, la ley, gracias a esos tres instrumentos, ha hecho fac-

tible la paz social dentro de un desarrollo económico de las -  rola 

ciones obrero patronales. Es importante reconocer que, paralela-

mente, produjo un efecto indirecto. La mayoría de lon trabajado-

res mexicanos han seguido el margen del sindicalismo, o bien sur-

gen de un sindicalismo entroquista. A ellos no tes han tocado - 

lua benufictua du las revisiones bionalon do lott condiciones de - 

trabajo. 	III• oil() resultó quo, al cabo do un t.tempo Importante 	- 
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riaiudelmague establecíanAos beneficioi'alcanzadoe 	contratos 

,trató distorrar,- -elevendo alM'Categoria de Yriorwee'genérales -alga 

cclectivoistalewdolio 	 VacaciOniiii, "la - 

re0;questlsiiiimumlieytomolo'IseaelMen eMOChididn'd'emetivoa, 

un diterenciel\redicaYen:la'condiciÓn-econónici-de loe 'trabajado 

(transcurrido entre loa actos 1931 y 1970), se hubiera producido - 

Airiiisedm,antigiiedad,etc, 	 D',1 

Por no ser auticiente la Ley, el Ejecutivo:hm venióei - 

reales. ,tPueden'mencionarse loé alguienteiti' tbá'leglamentos Inte 

rieres de:Trabajó:de:la Secretaria derTrIbájo y Previsión locial, 

Ale,la,-JuneaHSocial: Federal de-Concilincidn'Y' ArblitaSe- y'dó la - 

Juntei_Localide.ConciliaciónLdel , Dietrito 'Pederá', el'ReglaMenO - 

de, 	 ii Plocureduria de 'la Detens.Generil'del'Trabajó; el de la.  Ins—

pección General del Trabajo; el de AgenCias de ColocáCióh de Ju—

risdicción Federal, el do Medidas Preventivas de Accidentes de - 

.Trabajc, el de. Policía Minera y Seguridad de los Trabajos de las 

Minas, el de Inspección de Calderas de Vapor, el de Higiene del - 

Trabajo, de Higiene Industrial, y el de Labores Peligrosas e Insa 

lubrus, 

- 

una Comisión encargada de preparar un Anteproyecto de Ley del tra 

bajo. Dicha comisión quedó integrada con el Secretario de Previ-

sión Social, Salomón González blanco, el catedrático de la Facul- 

tad de Derecho, Mario do la Cueva y con 	Prvaidontes de las 	- 

creando instrumentos legales que han surgido de las necesidades - 

En el año de 196U al Presidente López Mateos, nombró 
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Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federal Y Local del Distrito 

Federal, Cristina Salmorán de Tamayo y Ramiro Lozano. Los traba 

jos de la comisión concluyeron en la redacción de un anteproyec-

to que no fuó presentado como tal, pero que sirvió de base a las 

reformas constitucionales y reglamentarias de 1962. 

/4 1967 el Presidente Diez sardas, designó una segunda 

comisión formada con las mismas personas antes mencionadas y con 

el catedrático Alfonso López del Castillo, el anteproyecto fue - 

termtnado en los ),primeros días del año de 1968. El Presidente -

hizo remitir el proyecto a los sectores interesados para que expu 

dieran sus puntos de vista. La clase patronal se abstuvo de ha—

cer comentarios, motivo por el cual se estimó oportuno que los -

sectores nombraran comisiones para la discusión del. Proyecto con 

sus autores. Formulado el nuevo proyecto con las observaciones 

de los sectores se remitió la iniciativa a la Cámara, donde, de -

nuevo acudieron las partes interesadas. La clase patronal presen 

tó un estudio que se dividía en tres partes: aspectos no objeta—

bles, aspectos objetables, y conflictos administrativos y económi 

cos. A las cámaras tambign acudieron los miembros de la Comisión 

Redactora del Anteproyecto, para un cambio de impresiones. 

La nueva Ley entró en vigor ot lo. do mayo de 1970, en 

la fecha 	que se conmemora a los mártiron de chicaqo. 	(24). 

(24) 	Tr"ba Orbina 	 EdIto 
rial Porrúa, S.A., Mk., x1co 1900. (Pág. XXV) 
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"PLANES NACIONALES A CORTO PLAZO" 
1. 5 	 11 1 	1 	n) 	1.1.9 

t 	,,kWo 	,'tiW'151 1::'5:1 / 1 41 t 	1111 	1'.1114 1 	1: 
Desde el punto de vista lingüístico se encuentra que 

1 	92.,It11 	 47, 
°Plan" está definido en el diccionario como 'intención o provee 

to de hacer cierta cosa', o bien 'escrito en que se apuntan las 

fk.,UP 	 1)1 	'y tira 	131iplIs4¿; 
grandes lineas de una cosa'. Esta palabra es de origen francés, 

u 	1',7't1(• 	!'..4pi1 	11i1!44) 	 (4t. f14 

originalmente °Plant", qué significaba 'Planta', es decir el 
;:y1),I1 	1 4 	Gok,~d 	 trf.~ 1) 4  

'espacio que ocupa la base de un edificio'. Esta definición se 
(11 014). 	G.MD 

originó por la similitud que guarda la planta de un edificio - 

con la planta del pie. 
elíubv, 

' (16111~ 

I-. 
En realidad,Iom planes haáexistido desde siempre. Las 

. 	; 	. 	. 
pirámides egipcias, .0- ,17.F.1,010A;(19141490polis ateniepee, el , 

viaje de Cristóbal Colón á len Indias fueron necesariamente pla 

neados. En el sentido moderno, la planeación tiene una connota 

,11!fflo41 	c4:54~ 
ción económica implicita. En los actuales planes nacionales la 

connbtaciÓn eedn6lIca 

'Los planes nacionales han surgido como una respuesta - 

del Estado Moderno a la necesidad de la sociedad de cumplir lo 

mejor pósiblo con el 'fin pérnegu o por cada' uno de os in to- - 

graótes de esa sociedad: 

"VIVIR MEJOR CON LA AYUDA U1 LOS MIMAS° 

En cualquier núcleo humano actual uy puede conutatar 

CAPITULO TERCERO 
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que esté PrineiPiO dé la vida en sociedad se satisface de mane 

ra muy desigual entre sus integrantes. No todo el mundo vive 

mejor en lea sociedades humanas del presente. 
t 	r..,1  

Aunque es muy difícil establecer en que consiste el vi 

vir mejor, se puede decir que ea lo que se acerca a lo máximo 

a que puede aspirar cualquier ser humano, lo cual puede esta—

blecerse como sigue (1); 

"Alcanzar el estado adulto (biológico, 
afectivo y mental) y conservarlo hasta 
el final de su ciclo biológico natural 
teniendo acceso' permanente a los majo 
res satisfactores disponibles para la 
humanidad en irmomentó históricó en - 
que transcurre su ciclo vital". 

Este postulado es universal, pero es asimismo extrema 

demente dificil de determinar de manera precise y rigurosa pa-

ra cada individuo, mucho más dificil aún resulta determinarlo 

para los millones de individuos que integran un país, En Néxi 

co somos 67.5 millones de habitantes en 1900 ; con las he—

rramientas actualee,deunminar lo anterior para todos los mexi 

canos representaría un esfuerzo para muchos millones más que - 

la actual población del país. Por esto no es posible la detor 

minación cuantitativa rigurosa. 

1), 	SLIvalet Cutral, kudi-Primo.- "Moludoloqía pura una Pla- 
w,dción InInractuante".Suctodad Mvxicana 	intionierou.-
Mxico 19H1. (Pág. 2) 



Loa; planos nsctonales;4e #401490: táenden.,00,unao.4e otra 

MeneFe,e,setieleer,ele!IIPIre9011 »hueeleip4Iceu,, Per..4n,lado, 

la. P1949060 dellIele01,:0-blenoster, atigicientee. para la poblé 

ción (alimentación vestido,,habitación, salud y:educación), y - 

por,e1, otro buscen. ganerel OePlee illuf$cieetelmWe que todos los 

mexicanos en edad adulta,..puedan tener acceso •.esos elnimee'' 

de bienestar,. con, la retribución recibida por *l'empleo desempe 

hado. 

En el presente capitulo se describirán los aspectos más 

relevantes de los planes nacionales recientemente aprobados 

por el gobierno. Aunque anteriormente echará una breve_presen 

tación de la diacusión. actual alrededor. de, laplaneación.. 

A).- MERCADO LIBRE VS. PLANEACION CENTRALIZADA. 

Las rafce■ históricas del sistema fundamental en la li-

bre iniciativa empresarial, el mercado libre, se encuentran en 

las escuelas económicas liberales del siglo XVIII. Desde el -

punto de vista económico, el liberalismo se consolidó alrededor 

de la convicción de que la libre acción de la fuerza de la oler 

ta y la demanda, el espíritu combativo de las empresas y los me 

canismon de un mercado perfectamente competitivo, eran capaces 

de garantizar ol ordenamiento automático y eficiente de la acti 



vidad económica. Tal convicción excluía la intervención econó 

mies del titado-y'juigabm'péijUdicilWWinterVénélehismo para 

IljkoiaenAléseMpefilidel'Iégiiiiendil'libertad'etehdizicifcapítáliWu 

En Suáqaftoo~lbrmación-i''éLimOdeltílibérail 

ciónAwls-'aCtividicteconómica- ámlatábi'dh lei ¡tributo poi  

tivos de Wcapacidad ,orientadoroildel'isiteidl, redutiendo'al',1,  

-Estmdolmipapal deJagenteAuó áblamante'dieberladoPértiét0ii/c 

setividademeconómicas en'loe'cádoselérementit'locisliái 

dos fuera del área de interés y de influencia do la iniciativa 

privada. 

- 	Lis propumstas'de organización liberarcelitalista for 

lauladasAurante 	 recenbeida'cale 

cidad-olientedoradellsistawde Pretiositntrárbn"en'boldáibil 

con las teorías socialistas desarrolladas en el siglo XIX, que 

pretendtán:la-áliátitudión'de lá libré 'IniciatiVi y de la cospe 

tencia empresarial por un sistema que fuera controlado total-- 

menta por'ellIstado; En el 	caso' de'esa segunda alternati-

'va, el'aistema do precios 'y 'la libre'manifestáciÓn'delait 

fuerzas 4.1mercado capitalista no serían los principales 

orientadoree'de la actividad económica. La función de esos me-

canismos sería desechada. En su lugar, serian planeadas cen-i-

trales do planificación con la capacidad de asumir e] papel 

- desempañado por la libro manifentaeión do fuerzas en el merca 

da capitalista, 
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De hechtkle.reálidadiAlconómicaAhotual lee uniupugasugnt 

tre el mercado libre y la planeación económica centralizada. - 

Comaidiorandóquereate enfrentámientor)pivvigentinger,el,Némico 

convienalhacerAunaAoacripción,mimudetailladli,de:la,eVello 

ción-Tmetawde cadwuno!de,loe modelowlecondmicos,wencion400.6 

,1 	fiZJVailt:47134)20 G1. ,ObW,190 

1 k• 	Hasta 	XVI la,: organizaciáni de 4at prodklcOónbpi l  
rete babell per manee idorlimitadar por' .triter íos mxtrompliv 	r es ¡c›, b 

nallimmovy latiteauficioncim.9 hEril el.kmillo! XII) se) inició ,unal 100 te )4.  

expansión íurbana,ique :favoreció ItueritomenteJel.demarroklP:41101alii 

activldadmicopmercialemik21.1.101 r. plotomL14., ,q, !,773;ljt rsult  

•ii. 1.0,1111 nnt 

no7A1Principlos-delRenacimiento~a9lituaril6n .014frló,ffiwbm  

dificatieneSamportantespropieiandoiallimurgimionte de una 

dadera revolución ecunómida. , q£1.regionalimme~momo.~ :cara!l l  
terina a la sociedad feudal, comenzó a ser menos vigente durante 

los stgloiv1V,y , XVI, principalmentevor la demanda.de nuevas ru 

tascomercieler. Paralelamente;Aosicommrclantesi  
cambiatas'y hombres de naclocitwalcanaaron nuevos.nivelve b0913 

Sus actividades recibieron reconocimiento y simultánea-

mente se estimuló In.acumulación dwcapital,.tortalaciónduse 

las tasas que impulnnban el progreso económico y rovIgorizando 

(2).- Ronsotti, donó P. "Introducción e le Economía" Editorial 
noria. México. 1479 (77.-pl. 24157-- 
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leslInverslones y -losnuevoceistemas.tecnélogicosi 

í, 	 j 	is ;:.‘ 1, • 	 Áil 

"L'LégiCenentÉG -la,organizaciónidele actividiWeconómice, 

sutridAWimpacto;de , todosestos ,calibios. Adevein.contier en 

el.patiel, reguladoudel sistema de precios,ni. en le , capacided 

orientadora del mercado, la organización de la actividad en el 

per/alai-Comprendido entre:el , siglo XVI Tle revolución,libleral 

de 'le'segundeAmited del siglo XVII/ tuvo cono base , lefuerte la-, 

tervenCiénJeéonómica déLEstedo.1 , ProteccionlsmoiLicestriccionku, 

mo; ,  Concesión de subsidios-a, les:actividades industriales, poli 

tics fiscal de estímulos a la exportación y de desestImulos a --

las importaciones, establecimiento de reglamentos para práctica 

mente todas las ectividades ,deinetureleza económica, fueron al-

gunos de los procedimientos que los Estados mercantiles adopta-

ron basta el advenimiento del Estado Liberal. 

El siglo XVIII, estuvo marcado por el racionalismo 	- 

francés por lo cual es llamado "El siglo de las luces», y por.. 

le aparición de le revolución industrial. El Estado Mercanti-

lista desapareció tan pronto como la libre iniciativa empresa—

rial encontró imporwitze corrientes de pensamiento económico pa 

ra justificarla. La intervención del gobierno en la vida econó 

mica fue sustituida por el 'sistema de libre empresa. El indivi 

dualismo, el interés personal, Ion mercados libres, y la compe- 

tencia empresarial, surgieron como telón de fondo para la 	- 



emergencia del Estado liberal. (3). 

1!;t1 
En 1776, año de la declaración de independencia de En.- 

.., 
tados Unidoi,'apareCiópublicada en Inglaterra la obra Clásica 

de Adám Smith "La riqueza de las Naciones". En esta obra Smith 

establece princlpios,p0I0,elanállels.101i,valor,!de la división 

del trabajo, de4ticro„del„.intereio,-de l los rendimientos de la -

tierra y desarFOIWt¿clri99,0105re1a distribución, del crecí--

miento económico,,.la, inlervención del„Estadó, la foFealización 

y el empleo del capital ,,p, 

Francois

Ef 

 Queanay. h asildea0A0.,Quesnaylque.se fundamenta-- 

rancia 0111.444 1a escualo fisiócrata, cuyo, fundador 

tus 

ron en el liberalismo y en el individualismo, eran diametralmen 

te opuestas a las prácticas absolutas del estado monárquico. - 

Los fisiócratas acuñaron la famosa frase de liberalismo económi 

	

co: "Laismoz Fnlre, 	LaisseiPasser, le monde va do Lui- mame" 

(4) (dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo) . Propo-

nían qUe las actividades económicas no debían de ser excesiva-

mente reglamentadas, ni tampoco coordinadas "por tuerzas exte-

riores antinaturales" pues "un orden impuesto por la naturaleza 

y regido por las leyes naturales" superaría con mucho provecho, 

para toda la sociedad el conjunto de las "coorcitliactanes artifi 

cialos. practicadas durante el potíodo merenntiltata. 

(3) Idem 	-:41) 

(4) Ibídem 	11',19. 

; 	, 
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Estas ideas siguieron fortaleciéndose, con la idea de im 

pedir que el Estado volviera a mantener los controles tan estric 

tos que tuvo durante la época mercantilista. Se .  volvió clásica 

una observación hecha por Fréderic Bastiat, (1801-1850)1 (5) 

00fli, l ,ciOnadasliedwel'skiminietro'dotAos, bithes-' '. 1°"11  

F131,-,z; 	 -.;., 	: 

W).1. 1'- 1 ';ib un intrineedolliberinlóáÚlntentera'eval 

dWeVitátlqiié sualtibitentee'iman'éor. ''"1) 
- 61  g• chnslimoAtie dierilmente-dében"de , VenCeri- 

luar la enorme cantidad de artículos de - 

"La imaginación del hombre se perdería en 

un organismo 	" 

esencia del pensamiento liberal. Quienes defienden esta posición 

hablan de una "Mano invisible" que dirige y guía con sorprenden 

te precisión las actividades de millones de individuos y las d 

cisiones de millones de empresas. Ellos pregonan que el libre 

e 

funcionamiento de los mercados y el mecanihmo de los precios y 

la manifestación permanente de lan leyes de oferta y demanda, - 

son la fuerza que gobierna las economías liberales. 

(5) 

las barreras para entrar a París, con el 

prendidos por el hambre, la rebelión y el. 

tro, el millón de habitantes de Parísmori 
ria en muy poco tiempo. Sin embarghlla 

ni siquiera un instante ante la perapecti 
tranquilidad de esa gente no se perturba 

va de tan aterradora catástrofe, a pesar 
existir un 

que coordine todas las actividades rela-- 

y servicios indispensables para su vida". 

En este párrafo se refleja con bastante claridad la 	- 

Ibidem (Pág. 2641 

110': 

0.,1E/I3 



ellosla solución de loaiproblemasleconómicow 

fundamentalse en lassociedadeavbasadas en la,librovempresa eapi 

taliste Megthvel.  modeloclásicoliberall-puede,alcanserselledian 

te mecanismos libreadelimistemade.precios a través de los cua-

les. se ajustan continuamente los planes.y.las acciones de laso 

lectividad y de las unidades de producción. 

.Estas ideas estuvieron vigentes, avalando: el florecimien 

to 	basw1930, agoten que se sintieron sweami 

todos los países-deLmundo.occidental,los efectos divune:grawde 

presión .y eldesemplewae. convirtió en una plaga permanenteEn 

ose períodwJohn Maynard Keynea (1883-1946).,, me entregó a refle-

xiones-. sobre los máwigravos problemawdelkAlsteme!capitalistmí l r 

no creía en el "Laisaez Fairo". ni. en el mecanismo autoreguladol.,-

de las economías de mercado, por lo que trató de encontrar la te 

rapéutica exacta que permitiera la recuperación de loa países, -

sacudidos por la gran represión.- Esto fue plasmado en au obra - 

"Teoría General del Empleo, del Interés y el Dinero". Publicada 

en febrero de 1936. 

principios 

  En las primeras décadas do la Revolución Industrial los 

delsalario real 

aportaron una expansión apreciable de la - 

eficiencia productiva, y por consiguiente, un cierto incremento 

real de las clases trabajadoras. Pero muy pronto 



las deelgUeldedeivedenómicas se hicieron evidentes coinsosteni--

bles.-:En ningún- ice:so el incremento,del_ingreso de ~clases - 

tirsbajadoram•podríacompararse:con el enriquecimientoAs kilijC14 

mes empresariales. t.as.esperanzashumenitariesdelAiberaliszio 

no se realizaron; el-sistema se constituyó casi exclusivamente:- 
, 

'- - 

'en un premio a la capacidadrdeAos empresarlos. 

Los socialistas creían que las instituciones básicas del 

competencia a travéwdol,sistems de pre.- 

•Oloey•-propiedad-privada de los•medios de producción), eran res- 

ponsables delawdeáigualdades en la distribución del ingreso - 

• social y de las continuas crisis sectoriales. Eliminar esas in, 

. 

titucionea suabetituyéndolas por otras, constituyó el-objetivo,- 

específico-dr:As revolución socialista. 

cer a la sociedad y la organización de la actividad no debería - 

guiarse por las ganancias, ni por el individualismo, ni por la - 

competencia capitalista, sino por un único centro de decisiones 

que persiguiera el interés colectivo. 

Unta el operario trabajaría libremente, en vez do estar bajo la 

mano dura y mochan veces arbitraria do la autoridad. Con estas 

expoclativan, loo vneritores nocialintan no nuponían Ion rigores 

capitalismoilganancia, 

La propiedad de los medios de producción debería pertene 

Los socialistas creían que desaparecido el patrón capita 



1; 	t.. 	!t( 	\.. 
de la planificación integral. En Cierta forma, todos subestima- 

ban los problemas prácticos que fatalmente resultarían *al elimi-- 

nar las instituciones económica». Dos meses después de la revolu 
,1 	y 	, 	.1 	, 	• 

ción de Octubre de 1917, Lenin creó el Consejo Supremo de la Eco- 

nómia Nacional, el "Vesenkha", con el objetivo de realizar la rlal 
4 

nificación Global de todas las actividades internas de producción 4 

,041  
e inversión. (6) Los primeros años de esa fase se caracterizale..é 

por loe malos resultados. La situación de dos mecanismos inheY 4  

rentes a la libre iniciativa por un nuevo sistema basado en la 01--4  

planificación global, creó inicialmente un conjunto de barreras 

institucionales y psicosociológicas. 

0, 

El sistema ruso ha seguido a lo largo de 10 planes quin--5:A 

quinales varios ensayos de organización, oscilando entre el con--5.4  

1.*11  
trol centralizado absoluto y la descentralización de las decisio- 

101 

10'4  

En la actualidad en todos los países de la tierra existe 

una participación creciente del Estado en relación con el conjun-

to de la economía, Esto ha sido originado principalmente porque 

el Estado participa, en algunos palpes, hanta con el 30% del pro-

ducto nacional bruto lo cual hace que el gobierno tenga amplias - 

posibilidades de orientar la actividad económica. Mucho de esta 

nes. 

(6) 	ihidem. (1).1q. 261). 
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orientación se hace a' través de las obras colectivas (presea, ca- 
1 . 11‹,3 '1 	 . 	It;'),ff 	 7,t 	1 

rreteras, obras de saneamiento, etc.), cuya construcción genera - 
s,„: 	 11 ,“1 

empleo, Asimismo el gobierno interviene en sectores de la economía 
1 1)6 

que resultan poco atractivos e la libre empresa pero necesarios - 
“ 

para un desarrollo económico armonioso. 

,,, 	

VII 

bre empresa, evolucionaron notablemente desde la posguerra hasta 
, ; 

.... 

-nuestros días. Loa primitivos caminos del liberalismo y la plani 
;,, 

ficación integral fueron sustituidos por fórmulas más flexibles.- 

De un lado y de otro las tensiones sociales acumuladas, el avance 

,, 

tecnológico, la presencia de vicios y las oscilaciones y, sobre - 

todo, la resolución de las espectstivas sociales y económicas de- 

terminaron' 	
of:-Lop. 	}.t! "..~1 

la búsqueda de nuevos recursos (7). 

alcanzar; en primer lugar la maximización de la tasa de desarro-

llo, con extensión de sus beneficios a todos sus ciudadanos, y se 

gundo lugar la descentralización del poder político para que las 

ciudades puedan disfrutar libremente de los beneficios del progre 

so. En sus concepciones radicales, tanto el mercado libre como - 

el Estado fracasaron. Ni el liberalismo pleno ni la planifica—

ción integral fueron capaces históricamente de hacer compatible - 

(7) 

, 
Los doe sistemas alternativos, planificación total y 

';5-.11•.1 

La economía contemporánea tiene dos grandes objetivos que 

Ibidem. (Pág. 286) 
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ELIMODELO IMMONICO'nEXICANO 

i. 	, 

a le -iniciatiMa' privadivciMula eficienciautotalni la libertad - 

de elicción±con la raciónalidald'econóMicaf.' 	lo'tanto parece - 

sét-flue lalsoluciónTee una economía,  mixtaf;:mamino 'por. •l cual 

xico'ha tratado divconvertir swirevolucidn en unavida'"mejor's, pou 

ra cada uno de los mexicanos. 

El empleo es el medio por ,elcual'Ioe integrantes de una 

sociedad participan enAa.qeneración de , bienes , y servicios,y-a. - 

su vez, reciben los ingresos para acceder a ellos.he esta manera se 

relacionan indiaolublemente , con'laproducción'y la-generación de 

ingteaom•del,eistemaleconómieo.~ -  

A.13 ocupación de mano de - obra se asocia, como fenómeno a 

'   

loa  cambios estructurales que ocurren a medida que la economía va 

transformándose: a ellos se sumen, las modificaciones experimenta- 

das en el comportamiento de la población. Por 

situación destacar las condiciones más generales de la 

en particular aquellas que han conducido al actualtución   hetero- 
geneidad e los mercados de trabajo y de desajuste entre la ofer- 
ta y la demanda, con los consigulentma efectos diferenciales so-- 

bre niveles de vida. 

La trayectoria de la economía mexicana en las últimas cua- 

esto ea importante 

del empleo, 



trwdécadas.se sustente en una estrategia, que. postuleml crec1.1-, 

miento, del: 	industrial:como, ejmdinámtco de la .economia 

pára permitirv,11141IsenVolVimiento-die los sectores'primariovde 

servicios,  que respectivamente producirán bienestar social compar-

tido. 

Una primera etapa industrial, que puede situarse entre 

los años de 1936 y 1952,Hamloriente'hacia la producciónde bienes 

de consumo final, donde la sustitución de importaciones era más - 

fácil , y viable, tantoifor,razonemtécnicas.y de montos de capital 

requeridosicomo por razones de mercado., (b) 

linlesta,etspit:la situación del emplea - no adquirió el.ca--

rácter de problema el considerarse,comoefectivamenteocurrió 

que el crecimiento del aparato productivo llevaría aparejado un - 

incrementOlen la creación de puestos de trabajo. La segunda gue-

rra mundial favoreció a este propósito de sustitución de importa'-

cienes pero a finales de dos cuarentas, cuando volvía la competan 

cia del exterior, se hizo necesario delinear una estrategia for---

mal de industrialización que requirió la adoptación de métodos 

proteccionistas por parte del gobierno, el estímulo a la industria 

significó, por un lado, proporcionarle un mercado cautivo y, por -

otro, facilitarle la adquisición do maquinaria e insumos importa-

dos que alimentaron los procesos de producción e impulsaron la 

formación de capital. 

(ti) 	Plan Global de Desarrollo 1U80-19132.5peretarta de"Progra- 
mación  y Presupuesto':  W(Ico. 1Uli0 (Páq. 141 



129 

En una , Asegundwetapa,-que se inicia aproximadamente 

1953,AwproducciówHindustrial..empazó , a.Aarientarse hacia100 1)11 

needeconaulio durable,:como-respueata; en- parte, 	 lduexpeneión 

de,lálUemanda:ejercida porelosArupos de. ingreso más 	:111 

crecimiento,:de laoferta de este;tipo.deHbienes ,ne básicos, tuse.  

acompañadw.posteriormentemediadosde,lowAñosAfesenta,,porr• 

une incipiente producción deciertoe bienes: de capital,,einterml 

dios mientras que la de,bienew-deconsumo no;duradero fUOU , Per7T!? • 

diendo importancia Sin embargo, este .proceso de industrializar 

ción no previó alcanzar en forma paralela la.integración.del , , apa 

rato,productivo,• por lo que fue necesario no.sólo mantener,, , sino 

aumentar,-las. importaciones y.cambiar.au  estructura. En efecto., 

la falta de vinculación entre los mecanismos, productoregrinterrr 

nos contrajo el proceso multiplicador del empleo derivado de la 

•expansión industrial y por otra, parte acentuó la dependencia tec 

nológica respecto al exterior, si esa dependencia es ya, por si 

misma, algo desfavorable dentro de-la relación del intercambio ,  

también significó la adopción de tecnologías intensivas en. el 

uso de capital y no de mano de obra. Si lo anterior se suma a - 

la tendencia de loe empresas a adoptar su- producción a patrones 

de consumo extraños so puede comprender el porqué do la desvincu 

loción cada vez mayor entro la forma de crecer y las posibilida-

des y cunveniencias derivadas de los recursos naturales y huma—

nos del país 191. Acelerar el ritmo de crecimiento económico se 

(9) 	 .1I' 	del Traba jo y Prev isión :Social Ips_sziLatua__Na- 
Er1110.11.9._y_,0í)-82". Sintf.s1 . 1919. (1'11. 1?) 



convirtióJeniel -puntwlocal de latestratmglaestono pudo ser - 

con elzaborro internoJdebidO»,sUconsumo sUntuatio -edemésideqUe 

selteníaune exportación deliroductosagrícolasia precioe1senoll 

tés querlos de los productos importados.- Esto .11evó,a lebdsque 

da!de,capitales-extranjerosienforma de préstamos (Ydeilnversión 

directalwcual-a:swvesllevóla-unpredominiodelcapitalex.,. 

tranjeroeeramas dinámicas detlaJindustria'y delos: serviciow;_. 

imponiendo out patrones y.afectando'as1Aa.estructure'productivm 

de:nuestro País.' Esto expulsó del mercadwa las pequeñas y me 

dianaM . industrias:las características de esta nueva estructura: '¡.• 

productiva'Whacían alejarse de len necesidades . básicasideAas 

grandes mayorías nacionales al mismo tiempo que:existía poca 

competitividad en el exterior. 

Para ejemplificar los efectos de la nueva estructura pro 

ductiva, baste con señalar las estadísticas del trabajo: (101., -

para 1975 el ingreso medio mensual por persona en el ámbito ru--

ral fue 990 peson,en tanto que en ol urbano 2, 014 pesos. 

Para 1977, alrededor de 500 mil familias que representa-

ban el 3.4 por ciento del total de familias percibieron más del 

26 porciento del ingreso familiar, do acuerdo con la encuesta de 

ingresos y gastos familiares en México. 

(lo) 	

En concordancia con la Idea de que industrializando al - 

'dem. (Pág. 13) 

 



pais,  fleconaeguirilJell:creeimientwarmónicoe integrado 4. toda 

la, economialgoblernolaapoyó. con ;métodos tales como  

low4inceles, yastabilided bembiaria, y , preciosbajos porAbidio. 

de subsidios, al mismo tiempo el gobierno :realizótobras deis, 

fraestructura y aumentó su participación en bienes de uso. 	Eh 

losIcasicuarentw.añosAtuaplicatestau'estrategialmo,se , han ob- 

tenidolos: resultados esperados 	tI  

151!El: problema principalyes que no hay una Integración cisi 

todo ,elAwarato-productivo debido wlque se produce para un mar: 

cadocautivoiain competencia:del exterior,  con importación de 

bienes intermedios y de capital.. Elresultado fue altoslcos., 

tos y baja calidad de los productos. Esto unido a que las obras 

de infraestructura del gobierno al ser realizadas cerca de los 

. centros.d. población, 'favoreció , e1Aesarrollo económico 

de .estas zonas, marginándose a la población ilejana - de las urbes.  

Por otro lado nunca se ha tenido en el país una políti 

ca congruente y permanente hacia el empleo. Aunque es una rea 

lidad que el gobierno sí ha sido un gran generador del empleo. 

Al a  l 	

a 

c 	t 	zi cena 	ol ector indun trtal en el eje alrede 

	

se lcanzaria el de5a 	o n grollo 	uóMICO, el 

dor  del   

papel 



dig¡gmado si sector egropécuario quedó.limitado,,en lalarácticei 

laY'eWproductorde asterias prisas;, de alimentos pare:ruso -in-. 

tern:y:kVA* geberadorAeldivisem ylalde,proveederdeleano de-

obrcberetwpara otros sectores. - 

1 Ala:4,mo~ elldesarrollo, de :estas luncionewes Impulsé 

decididamente a las áreas de por, mi: mía:eficientes y producti—,  

vas de la actividad agropecuaria, a través de'amplia dimponibi 

lided:de, linenciamiento, de insumos,y de obras de infraestructu 

re. IncaMbio, 	áreas de agricultura tradicional carecieron 

de u:ti:poyo integral y de permanente, lo que en gran medida dio 

erige:v.4 la crisis:por la que atraviesa este sector desde 	- 

1955-1 (11 

late desarrollo desigual llevó no solamente a la pérdi-

da de capacidad de producción sino a la expulsión de la pobla--

ción del campo. Los problemas ocupacionales en el sector se - 

agravaron al aumentar la inactividad de los campesinos. 

Por otro lado, el empobrecimiento de los campesinos mo-

tivó el abandono de parcelas temporaleras y obligó a los mini--

fundistas a buscar trabajo como asalariados, en el mismo sector 

o en otras áreas de actividad. 

(III 	Ibidem. (Pág. 15). 



nacional bruto (12) 

El sector industrial, como sector favoreCido, Creció en -

la década de 1950 aun promedio de 7.1 por ciento anual y en la 

de 1960 de 8.7 por ciento, lo cual contribuyó fuertemente a lo--

grar las altas tasas de incrementos registrados en el producto - 

El sector'terciario ha sido el que ha tenido el mayor 

crecimiento de los tres, y las modalidades particulares de su 

funcionamiento reflejan en cierta medida los desequilibrios gene 
• 

rales del modelo.de.dpaarrollo adoptado.. 

11 

La dinámica de este sector se ha,debido, ,en.gran parte,- 
. 	• 	, 

al crecimiento de,,laiv.activid~coMerviales,, ya queila partici 

pación del comercio en el producto nacional bruto pasó de 29.7 

por ciento en 1950, al 31.1 en 1960 va1,11.9 por: ciento en 1970. 

Sin embargo su participación en la,generación.de • empleo no ha si 

do tan alta. En 1950, la población activa _dedicada al comercio 

representaba el 8.3 por ciento del total, en 1960 el 3.5 por 

ciento, y en 1970 el 9.2 por ciento, Aqui tanbién se ha dado 

una concentración cada vez mayor, como se puede ver al saber 

que el 4.2 por ciento de los establecimientos concentraban el - 

70.2 por ciento del capital, pagaba el 85.7 por ciento de las re 

numerado!~ y absorbía el 38.1 por dont() de los ocupados en 

(12) 	Inidem. (Pág. 15) 
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• 

una actividad (13). 

!, 	!'.J! 

- EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO. 

El día día 15 de Abril de 1980 el presidente José López Por 

tillo firmó el decreto sobre el Plan Global de Desarrollo 1980-

1982 en el cual se destacan cuatro grandes objetivos quo, según 

el plan, se fortalecen y apoyan mutuamente: (14) 

"Reafirmar y fortalecer la Independencia 
de México como Nacidn democrática, justa 
y libre en lo económico, político y cul-
tural. 

Proveer a la Nación de empleo y mínimos 
de bienestar, atendiendo con prioridad - 
las necesidades de alimentación, educa-i- 
ción, salud y vivienda. 

Promover un crecimiento económico alto, 
sostenido y eficiente. 

Mejorar la distribución del ingreso en--
tre las personas, los factores de produc 
ción y las regiones geográficas°. 

El plan está concebido como un Plan Nacional y no sólo 

como un plan de gobierno; Para lo cual propone acciones concer 

toda» entre los diversos sectores de le sociedad, por lo que -

es en realidad un Proyecto Nacional que toma de los principa--

len movimientos sociales los principios políticos fundamenta-- 

(13) Ibtdom. (Pág. 17) 

(14) Plan Global de Desarrollo 1980-1982?Set:retarfa de Pro-
9ramación y  Presup25,sto:' México, 1980. (Pág. 54). 
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les que lo conforman. De la levolución de 1919. tema un nuevo 

concepto sobre los fines del estado, el mandato de crear las - 

condiciones materiales para hacer efectiva la libertad, las ba-

ses para una economía mixta y el énfasis definitivo en la copa 

cidad libertadora del nacionalismo. 

del plan, buscando expresar así las, luchas del pueblo mexicano. 

Y Y 

- 	- 	 ' 

La libertad y la justicia definen la orientación básica -.  

;J, 

15 	

75 	k 	/4. 	. Y 11 1,  
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La filosofía que sustenta este proyecto nacional es la de un 

conjunto en el cual todas sus partes (satán interrelacionadas. A 

partir del conjunto, se deberá encontrar congruencia, entre lpe, 

postulados.nacionalea básicos, y las accionempóblicee y la, con 

ducta de los mexicanos. 

La estrategia global para el empleo recoge las propuestas 

del movimiento obrero organizado para una transformación acele-

rada de la economía, con el fin de alcanzar nuevos estadios de 

productividad y justicia. Aunque no seyersigue un crecimiento 

a cualquier costo, sino de uno cuyo ritmo , si bien alto, no - 

ponga en peligro su permanencia y su equidad. El plan busca 

un crecimiento que, reconocido la incertidumbre de la situa 

ción internacional, mantenga el equilibrio entre sectores y re-

giones y ponga en marcha el desarrollo del país. 

en los sectores productoren do bienes 11a/ileon, social y nacio-

nalmente nocenarion articulados por la indunttia de bienes de 

Se apoya - 



capital, dando prioridad a las actividades con mayor potencial 

paía'geilérir-emPled persónente y' OrtiductivO 

Elietról'ed'eatá considerado dentrO de la viabilidád 

deiá estrategia, porello el plan propene .  4tié' su explotación 
• 

y exportación estén condicicnadostier''leii‘'necesidedea interna 

y de acuerdo a la capacidad de absorción de la sociedad. Ade- 

wtíti 	réCürsos procedentes del petróleo, lá estrategia de 

financiamiento del desarrolló del país se baseée lá amplia- 
laS finanzas' Públicas, la generación de ahorro interno 

y la- formación dé capital. En suma, podría decirse que la es- 
trategia del plan es el camino por el cual el pala busca wieder 

nizarse y Siipetai.  til'rete de la margináCién social con un mil, 

lo propio. 

La estrategia fundamental del plan está integrada con 

veint idós políticas básicas que utilizan concertadamente todos 
los instrumentos y medios a disposición del sector público. La 

lista detallada aparece en el apéndice "A", 

miento del producto interno bruto de por lo menos B% anual en 

promedio, las importaciones de ion bienes y servicios observa-

ron un ritmo elevado, pero con tendencia decreciente, aunque - 

el promedio sería de 20.8 por ciento. Lan exportaciones de bie 

En el aspecto global, el plan prevé una tasa de crecí-

, 



137 

nes y,serviciosalcanzarán.aegúnellplan.una.taaa4e14:4anuml 

enlprossdio, con une. tendencia ascendente en la4mportancla de 

manufacturas. 

En lo que se,refiere, a,laocupación. el plan propone -

una generación de 2.2Altilloneadeempleos,t151 que implicaría -

un crecimiento promedia,de'4.2% anual en.elempleo: loquelper-

mitirá absorber el incremento anual de 3.4% en la ofertade!tra 

bajo. Con esta absorción de mano de obra se reducirá asimismo 

el desempleo. abierto y el peso relativo del subempleo, inicián-

doce el ,proceso de solución al. problema ocupacional. 

En el plan se advierte que, para lograr las' metas ante 

riores, se requiere de un esfuerzo coordinado en el manejo de - 

los instrumentos de que dispone e1. Estado para orientar el de-

sarrollo, así como de la acción responsable y conjunta de todos 

los elementon de la sociedad. 

Si unto se logra, la producción interna se mantendrá en 

tasas superiores al 7.0 por ciento real durante S años consecu-

tivos (1976-1902) dando lugar a un crecimiento alto cuya perma-

nencia nunca antes no había observado. (Ver apéndice "B"). 

El sector agropecuario registra (a en el sexenie una ex 

•---•.---- 

(15) 	(dem 	Wi) 
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Aianaióntwohiediolde3.1,  Poriciento, anual: por,  su parte, el aec-

tor/nduatrial,en su conjuntoyaantendria'un.ritmo de expansión 

de 9.7 a lo largo del sexenio. 

• a.eispleo, a•su vek.creCeria!en' alrededor de 4 millones 

de. personal empleadas,' lo=cual'reprefientariatina generación de .-

empleo.auperioria.la que se logró.én los veinte años anteriores 

,e 1916.1k. 

La.Polltica de Empleo ocupa un lugar prioritario en la 

estrategia, del pian global, debido a que trata de que el dere-

cho al trabajo, establecido por la constitución, sea una reali- 

•dad efectiva'. 

El plan está orientado a la acelerada creación de em---

plao productivo y permanente. Asimismo se busca que se asegure, 

por lo menos, el acceso a mínimos de bienestar para él y su fa-

milia. 

La política de empleo no sólo va dirigida a acabar la -

desocupación abierta, sino también al abatimiento del subempleo, 

meta que se planea alcanzar en el mediano plazo a través de la 

política general de desarrollo, la consecución de los ob3etivos 

do empleo se pretende lograr mediante el nstablocimiento y la - 

consolidación de altas tasas de crecimiento del producto y por 
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desarrolloAe:los sectores.quelpropicien a todw trabajador la 

oportunidadide'obtener una-formación profesional que la9klite ,  

su ingreso alHtrabajo:yque clasifique las necesidades: actuales, 

y futuras del personal calificado. 

Se luscareducir latasa,de.•Aosocupaciónl aiun,61por,j  

ciento m1982, así como absorber a ;los nuevos trabajadores,que 

ingresen. al, mercado de trabajo .: disminuyendo de,eakslianer* el 

peso relativo del desempleo.. 

El plan propone que para lograr estos propósitos se 

apliquen:todos..los instrumentos; de.politica económicaitratando 

de .atender,conAJr,ioridad a lassctiv140400.tradicionalesen 

ámbito tradicional y a los sectores marginados de las áreas 4r-

banas, Asimismo se propone dar impulso a empresas con alto po--

tencial productivo a través de la, asignación. del gasto corrien-

te; finalmente su propone impulsar el desarrollo de.la mano de 

obra y en especial de la productividad. 

D).- E4 SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM) 

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) es uno de los ele 

montos del proyecto naciunal quu se impulsa actualmente por par 

te del gobierno 	con la Intencit5n de lograr para todos los in-

dividuos de nuestra sociedad una vida mejor. El SAM contempla 
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elWbjetiVO-db ,auteauficienciaelimentariaAvtravés de acciones 

en 'el' diailbitoAele'produccidny,del'consumolo.cuellincluynAds 

siendübeidn'igéOpécUariey'pemguera,' la. industkia .-

tecnología de alimentos, la comercialización, la distribución y 

el consumo, así como sus relaciones con el resto de la economía 

y laa'ziodaildádee'de'eu ,bwerchcoWillAlistema alimentarlo in-

terneciónal'Al mismo tieipo em'unAnstrumento de planifica---

ción integral; pues plantem'Objetimos - metas.euantitativaa a:  -

instrumentos de acción a corto y largo plazo', ligado: Fama vi--

sión totalizadora. 

• 'E1 SAN hace auyol ios cuatro objetivos fundamentales -

del Plan Global dedeeeérollo, mjustándolos, aUlmbitoy alimenta-

río flGY. 

(1h1 

"1.•-• Reafirmwy fortalece la independencia 
del país al orientarlo hacia la autosufi—
ciencia alimentaria, asegurando así la so-
beranía nacional ante el llamado "Poder - 
alimentario" quo cobra singular relevancia 
en la coyuntura actual. 

2.- Tiende a proveer ocupación mínima de - 
bienestar a la población al propiciar la - 
creación de empleos rurales y a reorientar 
el consumo de las mayorías hacia la satis-
facción de sus requerimientos mínimos. 

3.- Musca mejorar la distribución del in-- 
greso entre len personas, factores y recur 

Oficina de Asesoren del C. Pvenidenle "Sistema Alimenta-
rio Mexicano. Medidas Operativas Agropecuarias y pesque-
ras Dintribucicinj Consumo de los Productos de la Canas-
t75--UP;ica recomendable.  "Mayo 19110. -174. 2). 



.:Asosnmedlante reactivación de los producto- 
res y zonas temporaleras y la reasignación 
de los recursos. 

4.- Promueve un crecimiento económico alto, 
sostenido y eficiente de toda la cadena ali 
sientáriaa'lavezolue-buoica!la-autonomia 
tecnológica nacional en dicha actividades". 

..1.1; APVF09011099 119P 19 Y-1 111414!314: 191gP1.1)1119A' 11yem  

trategia global del desarrollo, depende en gran i parte del 411to 

que tenga el desarrollo del sector agropecuario, ya que la falta 

de,producciónde allmerito,ocreatepsioneseri.todo,e1 sistema, 

las cuales, 

gravesprobleoas.para el,avancey,modernizaclóndel, pais. 

El.SAM,89. convirtió en veinte subproyectos, selecciona-- 

des de acuerdo a i la visión. de sIstemasletegralesIn el Apéndl- 

, cp ,"C" aparecen descritos estos proyectos. 

. de llIniar “mitpl  intolerables, podrían derivar en • 

primordialmente por los campesinos' de temporal,porque son los - 

que mayor potencial de respuesta productiva' tienen,' porque esa 

es la opci4n nacional para ofrecerle empleo e ingresos a millo-- 

nes de mexicanos y porque su reactivación productiva un la mejor 

solución a sus problemas de subalimentación. 

La base primordial de la estratoqia que propone el SAM 

para lograr la autonufietencia alimentatta ea, un general, una 

mayor productIvida3 cn las zonas agrícolas de lemporal y en el - 

bector peliquero. 11eciila manera propicia una mecuencia teettóloqi- 

ea tentoda la pioalin y manta 	c jo comorial 	1 	a 	ii nilimvto:i y una 

• El sAM pretende que se produzcan más alimentos básicos,- 
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participación equitativa de loa productores en;t1 Ingreso que - 

genera la cadena alimentaria. 

El SAM plantea la necesidad de impulsar agroindustrias 

integradas de coparticipación campesina, en unidades agropecua-- 

risa intensivas' en trabajo con proCeaos de transformación inten-

sivos en capital. 

El SAM propone la delimitación de un' °espacio aconómi'co 

alimentarlo-  nacional" que'lnvolucre a todas las aCtividades que 

conforman la cadena de Producción-consumo de los alimentos que - 

integran la canasta básica recomendable (ver el apéndice Dl, cu-

ya bale integradora y dinamiladora son las agroindustriales. El 

patrón de consumo alimentario que está detrásde la canasta bási 

ca recomendable, las cantidades de alimentos querequiere la me-

jor alimentación nacional y el tipo de productores que proveen 

esos productos, fijan el contorno y la estructura del espacio 

económico alimentario. 

El SAM propone quo este espacio económico se expanda y - 

se adectie de manera dinámica para garantizar el acceso de la Ila 

mada población objetivo a los niveles normativos de consumo. 

Dado que la producción ganadera comprende procesos bioló 

gicon de maduración relatIvamento largon, los programas de produc 
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,11q1L:n) 	 1.,)1$;¡IiriFj Hbbf, 1,13015 

ción tendrán respuestas productivas en el mediano y largo plazo. 
,..1pG ob lywy7,U~). 	nobeltr. 	 ,"Ilbúclm 

Existe un potencial de producción en el pala que permitirá 

grar en 1985 un consumo percápita promedio de alrededor de 14.6 

Kg. anuales, con esto se cubriría la meta de consumo propuesta - 

en le canasta básica recomendable, sacrificando 6.2 millones do 

cabezas de ganado. 
no 	 1.;,¡ 

11.,q1 	uh IL y,. Olij.il 	y. oo ooloioelu owp 
La pesca y la acuacualcultura adquieren un papel relevan 

	

11 	 •,;11) 
te para la estrategia central del SAN, tomando en cuenta el enor 

. 	• 	 I 	• 	,  

me potencial productivo, el cual puede traducirme a corto plazo 

én aumentos sustanciales en la disponibilidad de alimentos. Pa- 
!1‘;.•;, 	f•  

rá ello se requiere la' adopción dé medidas integradas que se - 

w-1 	 .(Vn 	t!,(ol o!"10-/nu,., 
orienten al objetivo prioritario de satisfacer las necesidades 

:i,;;•11; 	 t1.2 
de alimentación de la población objetivo, para esto se propone 

• • 	 És5 
una nota global de captura para 1982 de 2.4 millones de tonela-- 

daS anuales de diferentes especies, con lo que se tendrá en ese 

año un consumo pereiapita de 91g. que serán suficientes para cubrir 

loa 25grms pt4cápitadiarios que se han establecido en la ea-- 
, 

nasta básica recomendable como promedio nacional. 

La acuacuttura en una actividad catratégica para la solu 

ción del problema alimentario, puesto que ofrece la posibilidad 

de establecer de manera directa el connumu de las comunidades ru 

ralas y los mercados locales con productos do bajo preclo. En - 

eute campo, ata estima un potencial de captura nostonffile en 150 



que siguieron un patrón de desarrollo similar al de México, indi 

ca que de no haber condiciones especificas para aminorar la de-

pendencia financiera, la crisis que ésta ocasiona se torna cró-

nica. El estancamiento económico y el desempleo a que da lugar, 

exacerban el malestar social y debilitan progresivamente las ins 

tituciones políticas 117). Entre más tiempo se mantiene sate pa 

trón de desarrollo, más profundas se hacen las deformaciones de 

la estructura productiva. La falta de empleo limita el mercado 

interno y restringe el crecimiento de la productividad, lo cual 

impide a la industria expander sus mercados externos. Esto, a - 

su vez, restringe todavía más la eficiencia y la capacidad rompe 

~cien' frente al exterior. En lo interno me establece una pul 

titiva. 

na entre los grupos sociales por la distribución de un ingreso - 

cada vez más exiguo que trastoca toda posibibilidad de ordenar - 

la actividad productiva. 

(17) 	"Flan Nacional de Desarrollo industrial. 1979-1982",  Se-

La experiencia de otros paises en proceso de desarrollo 

Se- 

cretaria de Patrimonio y Fomento industrial. México 1979 

El circulo vicioso resultante acentúa la dependencia fi 

(Pág. 19). 
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toneladas anuales de especies de escama (carpa, truchas, tilapia 

bagre, mojarras, etc.), en todos los enclaves de agua existentes 
- . • t, 1 	1 I, 
en el país. 

• 1.1 

E).- PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL. 



sistema, es decir, de 

to económico. 

recursos no , generadosiporsu propio apara- 

A menudO selba"propmeato; - como solución para salir de es 

ta crisis, disminuir el gasto Público'restringiendo , e1 crédito. 

Una política de estar;estilo'atadá-tan &él*thintomas , y no lee cau 

111.O. Estas medidas actúan conteniendo4wimportaciones, restau 

rando así el equilibrio externolimiede-incluso abatirse la infla 

ción a la largali Pero esto ,haceAue liv'reduaca'áén ,Més el crecí 
;.; 

miento de la población y del empleo. 

1“'t  
1+',1 

Loa países-quelianpodido:superar una crisis similar han 

tenido a su favor un aumento de recursos financieros'eXógenos al 

En aquellos paises que no han contado con esto, la crisis 

se ha vuelto'crónica y no parece 'haber , soluciones ala vista. 

En el caso de México, la posibilidad•de superar la crisis 

radica en el potencial financiero que brindan los excedentes deri 

vados de la exportación de petróleo. 

La existencia de estos recursos permite aspirar a una ma 

yor autodeterminación financiera. En el momento que vive México 

según el Plan de Desarrollo Industrial, se requiere (181: 

(18) 	Mem. (Pág. 21). 



:.9morienter-la, producciónhaciaibáenee 
consumo básico con el sustento real de una 

1,..remuneróciécuedecuedaídek trabajo., 

Desarrollarramse deualWproductividad ca 
paces de exportar y sustituir importaciones 
doumaneraeficiente..,, : 

litación del pais han surgido planea, aunque en general se ajus- 

taban a las asignaciones del momento, sin orientar y regular le 

nueva en el pais. En distintas etapas en el proceso de industria 

x:  

1 

a actividad social. También les faltaba una perspectiva e mediano 

y largo plazo, pero, sobro todo, el Estado no tenía recursos 

suficientes para convertirse en el agente que asegurara la conse 

cución de las metas básicas. 

loros de la magnitud detectada, que son patrimonio Nacional, 

transforma este orden de copas. 

Tales recursos otorgan a la economía un mayor grado de - 

Integrar mejorAesstructura4ndustrial,pa 
ra aprovechar en mayor medida loa recursos 

La,necsaidad de programar el,crecimiento,económiconoAs 

naturales_ 	y,pari,deserrolla! 
como las productoras de maquinaria y equipo. 

Muilibrarlasestructuras deveercado, ata- 

territorialmente la actividad 
económica, orientando las inversiones hacia 

del,,país. 

desAue,puidanoonVertirse,,enyaIterhatiVisi 
las costas, las fronteras y otras localida- 

viable. a los grandes centros industriales 

cando las tendencias a la concentración oli 
gopólica en las industrias más dinámicas y.- 
articulando a la gran empresa con la media- 
na y la pequeña". 

1Jp 

La existencia de excedentes potro- 

, 
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autólietermínádión 	WiliMóttieehd'que'fortelecel le loniCidn'fi 

nanciera del Estado. Le daiiOa capacidad rectora de la'qúe 

tes carecía. 

En esta medida.; él'Estado peedó desempeñar Un' papel pro- 
- 

minente en la programación económica. Las metas propuestas pus-

den ser cumplidas con'ingresos prOpios, en Su mayor parte. 

La solidez de las finanzas públicas; es solamente una con 

dición necesaria para la programación en una economía,mixta. 

Por su propio carácter,' una' economía así exige inatrumen 

tos para concertar acciones; controlarsO curso y eValuar sus re 

sultados. Se requiere que estas acciones concertadasetan encau 

zadas. En este sentido las metas'que se'establecen para el sec-

tor privado y social son indicativas. Deben surgir del diálogo 

y del conocimiento y culMinar en pactos concertados. Una vez 

concertada la acción, sin embargo, las metas adquieren carácter 

obligatorio. En ese momento se tornan exigibles por parte del -

Estado. Esta es la esencia de la llamada alianza para la produc 

ción. (191. 

El éxito del plan está condicionado al cumplimiento del 

conjunto de motas que establece para los sectores público, so—

clal y privado. Por otra parte, las metas irán ajustándose con 

el tiempo, a Id luz dt,  k:ircunolancias nuevas. El plan de deua-- 

(19) 	lbidom. 	(Pág. 221. 
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rrollo industrial se preSenta  con una serie de acciones, entre - 

las,ouales destacan las migulentes 120)i 

"Establece metas dentro del marco de 
coherencia macroeconómica y sectorial 

,para 1980, a mediano plazo 119797811, 
y ál largo plazO (1981-19901. 

, 
tndiCe prioridad'por ramas InchiStria' 
les en función 411t su, capacidad para. 
contribuir a los objetivos generales. 

Destaca regiones prioritarias, a fin 
de-ordenar y orientar la descentrall 
zación territorial de la actividad -
económica. 

Da un tratamiento preferencial a la 
mediana y pequeña empresa, con el - 
propósito de equilibrar las estructu 
ras de mercado y contrarrestar las -
tendencias oligopólicas en el ámbito 

,,industrial. 

Configura,un conjunto .de inatrumen--
tos, entre los que sobresalen los es 
timulos vinculados a las prioridades 
sectoriales y regionales ya estable-
cidas y al tratamiento preferente a 
la mediana y pequeña empresa. 

Constituye un marco institucional en 
el seno del sector público para la - 
aplicación de la política industrial, 
regido por normas de carácter general 
que tienden a eliminar la confusión 
y el consumismo burocrático. 

Señala mecanismos para pactar compro 
misos con los sectores privado y 	- 
social, seguir su curso y evaluar su 
comportamiento", 

El plan establece que la industria absorberá alrededor - 

del 30 por ctento del Incremento anual del emplon alcanzable ha- 

(20) 	Ihtdom. 

r:f 
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lo las metas 491 pkan, el resto será absorbido por lossectores - 

primario.y terciario. El crecimiento anual del producto indus—

trial será, en promedio, superior en 2 puntwq Al crecimiento del 

producto interno. 

El plan ataca el problema tradicional generado por el mo 

delo de desarrollo del país, la existencia de unas cuantas macro-

urbes frente al desolado país. El plan busca desarrollar nuevos 

polos industriales con estímulos a las nuevas empresas. El plan 

,propone concretamente lo siguiente (21): 

"Zona I.- De estímulos preferenciales. 
.tomprende cuatro Puertos' indmitriales 
(pootzacoalcos, Lázaro-Cardenas- Las - 
Tredhaa','Sáliná Cruz 	S,  'SUS 
municipios aledaños (prioridad 1-A) y 
otras ciudades con potencial de desa-
rrollourbano industrial (prioridad - 
1-131.. El'éCnjunto 'abarca once áreas. 

Zona II.- De prioridades' estatales. In 
cluye los puntos que los ejecutivos de 
las entidades federativas señalen como 
centros de actividad industrial un sus 
estados, conforme '.a convenios que con 
este propósito se concerten con el Go-
bierno Federal.  

Zona TII.- De ordenamiento y regula--•-
ción. Se subdivide en una "área de -
crecimiento controlado", integrada por 
el Distrito Federal y sus municipios - 
conurbados yuna área de consolidación, 
en que están núcleos de población den-
tro del radio de influencia de la pri-
mera. En esta zona.. .las nuevas empre 
san no recibirán entímulos".(Ver 
dice "E"). 

(21) 	lbidem (11,5(146 ). 



.- EL PLAN DE DESARROLLO URBANO.' 

, 
las expectativas sin el plan. 

Pc1 	 ,d :J. 

en promedio al año, 100 mil eipleos más que lee expectativas 

el plan.` 

Para 1982, la cifra subirá a 810 mil, 220 mil más que 

Las estimaciones del Consejo Nacional de Población mues-

tran que, con las tendencias actuales y sin política de planea—

ción familiar, loe..67.11111/onevdehábitantesque,tiene México - 

en 1980, seremos cerca de 116, millones en el.  eilb10151. 

Así mismo, d'e contiTiailas lendenciai del crecimiento 

urbano, prevalecerá la concentración en las tres ciudades más 

grandes del país (México, Guadalajara y Monterrey) debido al cre- 

cimiento alas del incremento natural de su población y 	las corrien-- 

tes migratorias que seguirán orientándose a ellas preferentemente 

con lo que llegaría a representar el 29% de la población del to-

tal de país en 1982 y más del 37% (48.5 millones de habitantes) - 

en el año 2000. 

La zona metropolitana do la ciudad de México seguiría - 

siendo el principal punto de atracción de la migración, por lo - 

que pasaría do loa 13.2 millones de habitantes que tiene a 16.5 - 

Seqdn las meta'. del plan, entré 1978 'y 1962 je'erearian, 
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1.1 

en 1982 y alrededor de 35 millones en el año 2000. Cabe hacer no 

tar que unta zona está creciegdo a una tafia de 5.6% anual, lo 

cual representa un ritmo superior a cualquiera de las ciudades ma 

yores do 5 millones de habitantes del mundo (22). 

Por su parte, lise.ciudades de Guadalajar,a y Monterrey re 

cibirían también fuertes corrientes migratoria» que, aunadas a su 

crecimiento natural, darían como reaultado,qua en 1912 tuvieran -

2.8 y 2.4 millones yl  para el año 2000,7.2 y 6.7 millOnes, respec-

tivamente. (23). 

Tal fenómeno, de continuar ahí, limitaría el crecimiento 

de otras ciudades; de•esta:manera,, se.tendrian-para el año 2000 - 17~4  

otras 10 ciudades mayores de un millón de habitantes, que tendrían lem.m4 

una población equivalente al 12% del total del país. Así mismo - m.101 

se mantendría una inadecuada distribución geográfica, ya que el - 

62% del total de la población ubicada en ciudades mayores de 15 - 

mil habitantes estaría arriba del nivel de loa mil metros y sólo 

el 38% por debajo de ese nivel, donde so encuentra la mayoría de 

loa recursos. 

En base a lo anterior se roalizr5 el Plan Nacional de De-

sarrollo Ulbano, que fue aprobado por el Prontdente de la Repúbli 

ca el 12 do Mayo de 1978. El plan ontá concebido para apoyar el 

(22) Cominión Nacional de Desarrollo Urbano. "Plan Nacional de - 
Denal:ollo Urbano". 	SAHOP y :WP. 141',xico 1978. (Pág. 231 

12') 	ld,m. 	( P.'11 . 	2 	) . 
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desarrollo económico buscando evitar, disminuir o resolver los 

problemas que este pudiera ocasionar y contribuir a multiplicar 

sus efectos positivos. Las características més relevantes del - 

plan, y sus beses, son las siguientes (24): 

•Será obligatorio para el sector póbli 
CO 'tomar en ciiimita los objetivos 'y .po-
liticas previstos en el Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano, al definir cada 
dependencia o entidad sus acciones y 
proyectos diainVeriiién 'que incidan en 
el desarrollo urbano. 

En caso de acciones e inversiones no -
previstas en los objetivos y políticas 
del plan, pero que estén debidamente -
justificadas por objetivos o directri-
ces de la planeación económica y social 
consideradas en ese caso T'aumento co-
mo de mayor prioridad o urgencia, la - 
declaión,se eveyeré ee la°evalueción - 
de los costos y beneficio& de los pro-
yectos correepoedieetee. 

De acuerdo' con' las feceltadee, qmela -
Ley General de Asentamientos Humanos -
confiere a la Secretarta de Aaentamien 
ton Humanos y Obras Públicas, las Se-
cretarías de Programación y Presupues-
tos y la de Hacienda y Crédito Público 
coadyuvarán, en le esfera de sus res—
pectivas competencias, a la debida eje 
cución y evaluación del plan. 

Los Convenios Unicos de Coordinación -
serán instrumentos mediante los cuales 
un acordarán, entre Federación y Esta-
dos, las acciones en materia de dona--
rrollo urbano. 

So utilizarán los mecaninmos 	progra-
máticos ya establecidos en los Estados, 
Comités Promotores del Desarrollo So—
cioeconómico de las Entidades (CUPRODES). 

174) 	iblti,•m. With PO 
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para tener, un"foro:dondause' inteream-,  
blaréneoinic*ms: e información l'Hm, 
licitarán o:presentarán1as propuestas 
correapondientesLariSecretaria dm 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas '  

en cada entidad, como miembro do esos 
comités ofreceráasegiorWtéenlea en 
materia dedesarrollo,urbano, , todo . lo 
cual permitirá el cumplimiento y, en - 
su caso, facilitará la actualización 
del PlanSacional-de,DesarroliwUrband 

El ejercicio'de'ilás , facii1tades'adminit- 
trativas sobreotorgamiento'de 
siones, autorizaciones -y permisos''- 
otras similares, deberá tomar en cuen- 
ta los objetiVosylpoliticas ~tent-- 
dos en eloPlan.. 7 .! , i 

Los programas de acción concertada que 
forman parte del Plan, se integrarán - 
de acuerdo con las disposiciones que -
dicte el C.-Presidente de lwitelláblica 
y se implantarán los mecanismos de pro 
gramación y presupuestación existentes 
con la P4YiciPaCión  quo .94Fre4P004 1, 
los respectivas COOrditiadOreá de sec-
tor, conforme a sus atribuciones lega-
les. 

Por último, se establece que las modi-
ficaciones de los principios generales 
del Plan se podrán hacer en au caso, -
cada dos 'años, a partir del primero, da 
diciembre de 197(3. La programación y 
prenupeestación que se deriva del. Plan 
no harán anualmente siguiendo los pro-
cedimientos que dicten las dinposicio-
nes en vigor". 

El. Plan tiene objetivos a largo plazo, establecidos 

base el diagnóstico y al pronóstico y considerando que los 

cambios no podrán lograr muy lentamente. Estos objetivos 

son Ion siguientes (25). 

(25) 	ibidvm (Pág. 23) 



G).- EL PROGRAMA NACIONAL DEL EMPLEO.,  

"Racionalizarle distribución,en,,elyte ¡I 
rritorioAlacionel.. de • las actividades, 
económigiwyl,de 	 L s. 
zándolaa en:leguionae,de mayor poten,„:, 
cial 

Promover 01,desarrollo,urbano integral' 
y equilibrado en los centros de publa,., 
ción. 

Propiciar,condicionem,favorables para,—
que la población pueda resolver num ne 
cesidades desuelo urbano, vivienda, 
aervicios,,públicos, Infraestructura y 
equipamiento,urbano, y 

Mejorar y preservauel medio.ambiente 
que conforman loa aaentamientson hurra 
nos". 

El Prográntaliacional del Elpleo tesis báeile en el primer pá 

rrafo del artículo 1.23-(26): 

"Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil, al efecto, - 
se promoverán la creación de empleos y 
la organización social para el trabajo, 
conforme a la ley". 

Los objetivos del Programa Nacional del Empleo se inserí 

ben dentro de los propósitos nacionales de hacer efectivo el ac-

ceso de todos los mexicanos a la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

(26) 	Constitucidn Política de loa Estados Unidos Mexicanos - 
PMO. (Pág. 90). 



Sipún el Plan, én il'proVicto dé poild - 41 Me 	se aspl 

re, se .priáindi 

eaPriciócrámílálCióWilléniiWdliiSl 

qnSrSUnProdUctooPotel'one' qUien'Wrellisajúnraehti---1 

miento' 	'del  'rikilet:61 	 Y-  da 'Utilidad* aaciail'•`' 
ul >zt ca 	 1'1.1 u14G:I'V h 	Hl 

Coso objetivo' de largo plago; el Prograsá'pOatulalqUe 

la sociedad proporcione, a iódaia pobliCión'qué'isUlo.deméndt, 

empleo productivo en aituaciones que reananp al menos, m'intima - 

isiabiéCidei 	 rónelelacidn,' jOrhada la- 

bo'ral:'seqUridíci enel tribajo'y condiciones adicionales ,pire - 

su desempeño. Al mismo tiemblo, el plan buscargarantizer 	da..! 

cipel eñ fótSa plena en el esfuérso écenóMico"de 
4-.1(4 bbf-,11f,11. 	 1,r,! 

041ii'dllós'del'Proqraili 127), 'hacia aliso 2000 laso-

ciédad énxicana debetá tener Capacidad de proporcionar-empleo'- 

a cerca de 30"milienes persones que representarán el-30% de los 

104 millones de habitantes que, según el Consejo Nacional de Po 

blación, se estima eSistirán. en el año 2000: Las metas defini—

das para eso año incluyen conaideraciones respecto a la partici 

pasión 'de menores, mujeres y personas de mayor edad, así como - 

un abatimiento sustancial del desempleo. 

(27) 	Secretaría del Trabajo y Previsión Social. "ylkirama Na-
cional de Emplea 1980-1982".  Proyecto 1'resentar:13n Resu-
mida. 1979 (PAg. 17.) 



Parau.avantallIn los propósitos deseadOa:Para el año 2000 

jajjaela.dalyr9gramaparal$12emxbalirla tasa o desempleo - 

abierloa,5.1419,r,ciento,en tanto, que,,eleubempleo ; no mlontie 
1 	7 	 • 

T11° ? 7 

la,aelual,teedencla decrecían- 

activa respecto a la total. el 

m!) Y 19N2, es 

,1114•2 ' 	• • • 	- • • - 	• 

.el .programa postula jmetaa goa conducirán a mejorarla 7  

cal/40,0,10, pueatol. de trabajo YJOe,caracteristicas de le - 

trabajadora,,coexp son: asegurar el pago de los sala-

rioajainimolvel,cumpl,imiente,de,,la,jornada laboral;,atenuar - 

1.. disparidades gue,exialen entre,lasdiferentes zonas del - 

país; ampliar hacia la población no asalariada los servicios de 

seguridad social y la cobertura de los programas de alimenta--- 

ción, 	
., 

vivienda, educación y, recreación; 144 como coneollclar los 

sistemas de capacitación y formación de los trabajadores. 

Considerando que las tendencias observadas señalan que 

los niveles y ritmos acelerados de expulsión de los trabajado--

res rurales llevarían a mantener, e incluso aumentar, el porcen 

taje de subocupación do las áreas urbanas. Por ello el Progra-

ma propone actuar sobre ambos problemas, retener en el mediano 

plazo a la población rural mejorando substancialmente sus condi 

Per encima de av volvsee,aotOilli 

hasta 40.e por ciento V revertir 

te de la proporción de población 

to implica crear 2.2 millones de ,  

decir. un Proaedio de 750  1111  al 
' 	• 
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eiones de productividad e ingreso. Por otro lado, el Programa 

propone reorientar la absorción ocupacional en las áreas urba - - 
• ,k 	 1. 1, 	;k 

nao, sentando las bases para una creciente generación de 

	

, 	• t.-,,t tt...tLy 
picos para las ciudades, a partir de 1990. 

El Programa propone una disminución en la velocidad de 
t 	,,t 

calda de la proporción en el sector primario, para llegar do un 

40 porciento en 1975 a un 33 porciento en 1990. El Programa - 

. 	!" 
contempla un crecimiento moderado en la participación del sec-- 

tor terciarioy.- unlmaY9r,c.rfnil.199t9 1174.1141/9491,ector indus-

trial. Este pasaría a •emplear a un 30.5 deltólal de población 

ocupada en 1990, en comparacion con el 24.2:4)..975. Mientras 

que el sector dm,seryiclos,particlp4rjk,con,11.,36?5 del 1990, - 

en tanto que en 1975 absorbía un 35.6 liáV 

 

Para lograr las metas propueStas, el Programa propone - 

tres núcleos fundamentales de políticas. 	primer lugar, el - 

de crecimiento económico y de las formas en que se genera el -

excedente; el que se refiere a la elaboración de dondiciones de 

vida y de trabajo y, por último, el que so relaciona con la re-

distribución de la población y de la actividad económica en el 

territorio nacional. 

priMor núcleo, la estraioqia de tImploo prepuesto 

(201 
	

Idom. 	(Pilq. 18). 



. 	 , 

tiende a asegurar que el crecimiento económico del país reúna - 

las carateriaticas que permitan generar ocupación productiva - 

al ritmo que demanda la oferta activa y potencial de tuerza de 

trabajo. 

01, 

Para ello requiere (29): 

medidas, que además de proveer a los trabajadores de medios su-

ficientes para satisfacer las necesidades básicas de él y de su 

familia, respecto a su vida y su salud ffsica y mental, le deje 

tiempo libre para su descanso y distracción y le permita reali-

zarse como individuo y cumplir otras funciones sociales. 

anterior el Programa Propone (30): 

(29)  

(30)  

2 La 'cOmbináción óptimáde'ritmos'de'cre 
cimiento 4. las actividades económic  

4 

as. 

Para superar el nivel de vida el Programa propone siete 

Ibídem (Pág. 19) 

Ibídem (Pág. 22) 

3 La incorporación adecuada del progreso 
técnico. 

La-adaptación diniMiCs'entre fuerza de 
trabajo y,eparato productivo. 

La atenuación de la heterogeneidad es-

Un aumento sostenido del producto na- 

5  
tructural, atendiendo a loa sectores - 
informal urbano y tradicional rural". 

ot111-  

Por lo 



"Asegurar al Trabajador ingresos suficien-
tes'rpara,AiatiáfaCer atieSedesidedee'bilii" 
cas y las de su familia, y procurar una ma 
yOrPprotecCión -,en'eVejeleidiC I del leise'Inj:' 
graso. 

En materia do seguridad social, se tomarán 
las medidas operativas necesarias para ex-
tender a todos los trabajadores sus benefi 
cios-deAlcilardOncon:el ritme'qUe eliprópi"S' 
desarrello del peWpermIta:,,; 

1 1 	 1 
. 	En materia de seguridad e higiene, se 
plantea'uña sejon,permenente'dél-embiente 
Laboral. 	 1,“ 

. 	En materia de jornada, la organización 
del trabajoluerealitari ,dweaneraMe'per 
mita al trabajador tiempo para-Su'déséenso 

-I 1 	t -cipaciówdoiu-losiittabajadóreal-ehrIe'tomaid;' 

Doioi 

co-

pleo propuesta por el Programa Nacional del Empleo es el rela—

cionado con lo organización de la poblacit5n dentro del territo-

rio nacional, nuntentado en dos arcas hánican de política; la - 

de anunlaMl~ns humanon y la demográfica. En ~neta, nun po-

-organización deltrábajo y'eriellrefórza! 

h 

superación personal y atención do otras - 
responsabilidades sociales. 

In-mataría 	teintenido' 
del trabajo, propone apoyar la mayor partí 

decisiones que afectan su actividad, en le 

miento de los esquemas de formación y supe 
ración,profeelohalll 

berán ampliarse las oportunidades a toda - 
En materia de formación profesiónal de 

la fuerza de trabajo, independientemente - 
do su condición laboral y de la actividad 
que desempeñan. 

can la equidad y proporcionalidad en las - 
relaciones do trabajo'! 

 En materia de justicia laboral, se bus 

El tercer aapecto fundamental en la estrategia del em-- 

, 	n. 



1 

liti000 organilot4~ quo. oPOYabiii Por diversos-instrumentos, 

• PlOntIon un "Wijunt90111 1 1IngiselifltelPriar&tariel.i!Dtr/ loa 
cuales destacan (31): 

' 	• 	t,i 

"Un dIallr9114 0114110110 Sonamjulorikarloo, 
para alesnas, unamajor ldiltribsció&de!Wy 
población en el' territorio nacional. 

La relocallsOciówen ,1mPollOnlók4 el fo- 
mento al desarrollo de sistema urbanos,iny 
tegrados.  

El abatimiemto-maile4aMildecrecimientoi,-,‘ 
de la':polalaciónt.,'w,Lorn 

El Programa4lecloaal•del Impleo;_adoptm.lospoinuladmiqrs 

en estas materias cOntemplawel:PlemOachinal , deDeserrollo Ur-

bano, el Programa de , PlanifiCaciów,PasillariAos planteamientos 

de Política Desiogrifica Regional y las,disposiciones sobre re—

gionalización dictadas por. el becutivmPederal. 

U).- ~RAMAS Y NETAS DEL SECTOR EDUCATIVO. 

La educación es uno de los mininos de bienestar que bua 

ca el Plan de Desarrollo Global. El gran problema nacional, la 

crisis de fondo, es la crisis social. Somos todavía una nación 

dividida entre la miseria y la opulencia. Nuestra educación pa 

doce atrasos y manifiesta, en forma abrumadora, estas injusti—

cias sociales. 

(31) 	Ihlclem. (Páci. 21). 
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En México, el promedio de escolaridad ea de sólo algo -

más de tres años y eitstén''6 millones deadultOs analfabetos. 

Es importante también considerar aquí losA3, millones de adul.--

tos que no terminaron su-edúcación'primariaj Existen 12 millo-

nes de niños en, edad' escolar que'aún'carecende'escuela prima—

ria, y 1.2 millones indígenas que no hablanespañol, además de 

que cada año 200 mWjóVebes'cumplen 15'años-sinsaber leer ni 

escribir. 

El Gobierno pone énfasis en la educación como vía para 

elevar los niveles de vida. Se aspira a un desarrollo centrado 

en la persona humana Y no en las cosaá"quóse producen, por va-

liosas que éstas sean. Mujeres y hombres requieren capacita---

ción para aumentar la eficiencia"dellu.trabajo productivo. Los 

hombrfes y las miderett capaces son los que contribuyen al desa-

rrollo económico de la nación. Son el recurso fundamental de -

la sociedad. 

De la capacidad para mejorar por nosotros mismos la ca-

lidad de nuestra vida depende el verdadero desarrollo, por ello 

el desarrollo general de.  México no puede ir mis de prisa que el 

avance que tengamos en In educación do los mexicanos. 

Cinco objetivos orientan y ordenan el programa Educati- 

vo del Oohierno Federal 	(32): 

(32) 	".P1..qurama:: k  Mota!; t1 '1 :;actor Ed•ualivo. 1981-I982".. So-- 
el- Maria do Educaolon 	19/9, cuadornos sEp 

(P4. 11). 



1, 	

el sistema productor de,bienes y - 

"1.- Asegurar la educación básica a toda 

14,- Mejorar lkatmosfera cultural del - 

2,- Vincular la educación 'terminal con 

3.7-Elevar la calidad de la nducación. 

necesarios. 

la población. 

servicios, social y nacionalmente - 

país y fomentar el desarrollo del 
deporte. 
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5.-  Aumentar la eficiencia del sistema 
educativo". 

programas, de los cuales doce son prioritarios, éstos son los - 

siguentes (33): 

"Primaria para todos. los niños. 

Castellanización de la población indígena monolin-- 

Educación de Adultos. 

Los objetivos se persiguen a través de cincuenta y dos 

Coordinación y racionalización de la educación supe 
rior. 

Fomento de la educación terminal del nivel medio su 
portar. 

Impulso a la formación superior y a la investiga--- 
ción Pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacio- 
nal. 

Mejoramiento en el sistema de Maestros. 

Mejoramiento de los contenidos y métodos educativos 

Promoción del hábito do lectura. 

Mejoramiento de la eficiencia administrativa. 

Desconcentración de la administración y de la opera 
ción dt, los servielos educativos federales y mejora 
da la administrael(Sn da raeursos humanos". 

(33) 	tdem. 	(Pág. 15). 

 

. 	, 
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En $áxico lon:11nnlIn leróó:11Slene'lue4n:istar des -

ligados de le evoluCiÓnde'le'humenided. ea daóir,' del resto de 

los países. Para este'efeCtonuellre:laLsAeberlebicarse en 

el contexto del mande, pari.cOneCerd9vantleSMO 
dem más probables que tendremos cómo'huianided, sin por ello 

olvidar la realidad mexicana. 

-según Ray:Amara, Presidente del Instituto.pera'el-PUturo 

de Nenlo Park, en Californie,, existin siete naciones bien pro--

vietawde recursos naturales esencialesy que han demerrollido, 

o estén,desarrollando,.los, hectoreweertcoleAtAndustrial eds-

cusdaments. Estas naciones sowsegún Rolf Asara= Estados 

Unión Soviética, México, Brasil, Australia, Canadá y la Repdbli 

ca Popular de China.(1) Este grupo de países evolucionan hacia 

una mayor dependencia y hacia el fomento de vínculos limitados 

con otros países. 

Lo anterior coloca a México en una posición privilegiada, 

porque teniendo recursos naturales superiores ea posible plan-- 

tear solucionen convenientes para todos los mexicanos. 	Sónico 

tiene, simple y sencillamente, problemas de organización. 	Le 

(1) 	Spekke Andrew A. "Los Péoximos  25 años, Antesala del Si-
glo1XX1". Editoren Anooiados 1918. (Pág. 16) 
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organización debe.de realizarse para (2): 

"Lograr que todos los mexiconos,4ey 
ellécéa 

de,alcanzar el estado adulto. fisi-
éo mental y efectivo'y lo cOnsair 
van basta el.final de su ciclo bio- 
lógicó 	lOsibilididdi 
acceso permainentna todos los satis 

Patii'le'bimini»' 
dad en cada momento histórico". 

El lograr este objetivo planteado de manera tan simple, 

reo:u/ere desuna sociedad Muy organizada, ea decir. lo que se co-

noce:comosociadad•postindustriel. lato, implica. para México, 

imcofdleoe cambion;-en , primer lugar. intuciimbio en la, manera de _ 

pensarde,lommexicanoe.:amtes.que'lom,simples cambiowcualitati 

voculucuantitativos de la sociedad como conjunto. COM  una atoes 

tse del tipo de cambio de mentalidad gua ae tendrá. se presen-

tan pares de razonamientos lógicos en la era industrial y la era 

post-industrial: (3) 

LOGICA DE LA ERA INDUSTRIAL 	LOGICA DE LA ERA POST-INDUS- 
TRIAL. 

Estandarización 

Homogeneidad 

Competencia 

Jerarquía 

Desestandarización 

Heterogeneidad 

Simbiósia 

interacción 

   

(2) 	Stivalet Corral, Rudi-Primo. "Metodología para una pla-
nación interactuantn" Sociedad Mexicana de Ingenieros.-

(Ii-357-11 

(11 	Spekkv, Andrew A."Lou Pióxlmos 75 ano!;,. Ante: ;ala UC1 /1 
cito 	Echtote ÁUO'CI40. 1978. (rig. 71). 



Conquista de la-Natúráleta 

Satisfacción 

Eficiencia 

‘l67 

Se piensa en Categoríaii . '  

Aregnia ten la Naturaleza 

Satisfacción Cultural 

acética. ' Etics' 

Se Pitintia'el el Contexto. 

El problema del fiituici'na'sldo . éíiÜdi00 por'muchisimos 

autores y existe una abundantísima bibliografía sobre, el tema. - 
• , 	• 

Las alteraciones de evolución más posibles o Verosímiles para la 

humanidad han sido analiiádaS desde muchos Ontes de Vista. Kahn 

y Wiener (4) mareáncaMbicis'importántes . én el!  dltimo tercio del 

siglo XX, los trece aspectos marcados en los puntos que se enume 

ran a continuación: 

• 

ContinúaciÓn de lá tendencia' básica 
múltiple a largo'Plazo 	' 

2.- Aparición de la Cultura post-indus--
trial. 

3.- Aptitud a escala mundial para asimi-
lar las nuevas técnicas. 

4.- Mundo muy reducido: necesidad cada 
vez mayor de contar con "reglamenta-
ciones zonales" a escala regiOnal o 
mundial para problemas de control do 
armamento, tecnología, polución,co--
mercio, transporte, población, utili-
zación de recursos,etc. 

5,- Altas tasas de crecimiento (1 al 10 
porciento) del PNB percaptta. 

b.- Cada vez se da más importancia a la 
idea del "mentido y finalidad". 

(41 
	

bahn, Herman, An1(Jny d. Wtorwr "El Aho 700". Editorlal 
19/0. (1),1q. ')9/. 



grandel disturbios en las naciones - 
nUeves Y posiblemente en las que es-
tán en tase di industrialización. 

.qerta.poaiblidad de movimientos po-
~ates constantes de carácter una--
tivista" mesiánico o do otro tipo. 

9.- Segundo auge del Japón (hasta conver 
tirae potencial, nominal, o acaso -
realmente, en la tercera potencia 
álildiel) 

  

10- Algúnóa'nueVos avances de Europa y - 
China. 

11.-   Aparición de nuevas potencias inter-, 
medies Como'Brasil, Máxido, Pakiátán, 
Indonesia, Alemania Oriental y Egip-
to:. 

12.- Cierta decadencia (relativa) de Esta 
dos Unidos y de la Unión Soviética. . 

13.-   Una posible ausencia do los proble— 
mas angustiosos de "vida o muerte" - 
en los terrenos político y económico 
de las naciones antiguas. 

La evolución de todos los países avanzados es hacia una 

"sociedad post-industrial", término acunado por Daniel Dell 

. Esta sociedad tendrá características diferentes, en cierta 

medida, de las sociedades modernas. A continuación se 

enlistan algunos de loa principales aspectos que caracterizarán 

a ente sociedad. (5): 

1,- 	Renta "per capita" superior en cerca 
mifin.  de cincuenta veces n la de la etapa - 

pre-industrial. 

(S) (Pág. 61). 	

- 
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2.- La.mayovparte,de.las,actividades " 
"económicas son terciarias qicuslp 
ternarias (orientadas hacia los -
servicios), en lugar de primarias o 
secundarias (orientadas hacia la - 

Iproducción).-. 	,h 

Lwlempresa(privadmlyanw.conatitu-1 	• 
ye la principal fuente de las inflo- 
Vactones 	L,1n-ín;,7nntu :..plkFL;c,1; 	•;i I; 

14.- Ea posiblovgue!selpreste,mayoraten- 
ción alas necesidades reales de la 

S9  1—leociedadgueAvlasespreeades. a.trwi 
vés del mercado. 

5.- Tope mínimo efectivo de renta y bis 
nestar. 

El: "rendimiento!' del trabajo ya no 
ocupa un lugar fundamental. 

• • 	:, 	: 
7.- El mercado juega un papel secundario 

en comparación con el sector,públi-• 
co y la "contabilidad nacional". 

8.- Uso generalizado ue la cibernética. 

9.- "Mundo reducido". 

10.- Duplicación característica de las -
magnitudes sociales y económicas en 
un período comprendido entre tres -
y treinta años. 

11.- La sociedad está en continuo proce- 
so de aprendizaje. 

12.- Rápido perfeccionamiento de las ins 
tituciones y técnicas sOucativan. 

13.- Descomposición ten lan clanon me—
dias) de los valoren fundadon en el 
trabajo, el triunfo personal y el -
progreso. 

14.- ¿Descomposición de Ion valores Fun- 
dados en el "Intors nacional. 



15.- Se convierten en fundamentales los 
crIterioaliensuallstasi amolaste», 
humanistas-y , guisé egocéntricos.». ,.  

Una de las principales características Más importantes 

de la sociedad Post-industrial va a ser una técnica muy avanzada. 

Se tendrán máltipleivInnovacionesAécnicas. In; el apéndice "IN 

se enlistan cien posibles innovaciones a.presentarse antes de 

que concluya el; aiglo:XX.;(6);Estem;innOvaciones se.irán presea 

tando poco a peco,vtransformandode.manormAleuletina el vivir co 

tidiano de quienes vivan en los próximos años. 

Esta eociadad'iuturaies un simple potencial en al ac:a 

lidad. Muchos de los cambios, aparcomdm 

mexicanos y no sólo a.un numero reducido. Con las técnicas ac-- 

tuales de planeación es difícil garantizar une distribución ade-

cuada de todos los bienes y servicios. Esto representará un ex-

ceso mayúsculo si se quiere tener en el futuro una planeación - 

que efectivamente garantice a todos los mexicanos los mfnimon. de 

bienestar que ne plantean en los actuales planes estatales. 

(6) Ibídem (Pág. 90). 

;. 

La función de la planeación a largo plazo es lograr que 

todos los beneficios de esta nueva sociedad lleguen a todos los 

impulsados por el afán 

de lucro de las.empresas.  



Los planes a'larg'o Plizo, en mucho, pbeden lel giras 

filaelie-cobilderinde ia-filti de expe'riencié'en'eate. t1PO'de 

actiVidadei. La humanidad'eilioezd'é éCUMulár'eiperienbli'Mniiité 

terrena hace apenas sesenta años, "con la ebonOmía'planificáll de 

la Unión' ioiética, por lo que he pUede esperarle' mubhOde'la 

efectividad' de los 'planes ni de laó"metaii a' alcanzar en el' mél• 

Alano ylargo'plazo. 'Podría deciise-gne . lois'Olibea-ii'cOrtó'llá 

zo son planes cuantitativos y los planes a largo plazo son'cuali 

tativos. Esto significa que los planes a largo plazo implican - 

la transformación dé la sobiedad. 

Transformar la sociedad es un asuntOextreládamente di-

fícil de precisar. En última instancia no puede haber una trans 

formación que no esté contenida dentro de nuestro potencial co-

mo seres humanos. La única transformación posible puede ser pa-

ra llenar de manera mis plena las necesidades de satisfactores -

materiales, educativos, y afectivos que permitan a todos los me-

xicanos alcanzar el estado adulto y conservarlo hasta el final -

de su ciclo biológico. 

A.- MININOS DE BIENESTAR: 

boa mínimos de bienestar que se empiezan a plantear en 

nuestro país posiblemente conduzcan a la autosuficiencia en un - 

número do anon no excesivamente grande. Esto no en una aprecia- 
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ción Onetiva,sino que, está en el contexto mundial la supera—

ción. paulatina de_los bienes y servicios para toda la población. 

legtlnálculosralcinablemente exactos,, (7) se estima que11 

blagión,mundial aumenta cada ano, en aproximadamente 2 por cien-

to,,queLel,producto,bruto_mtindial parece mantener un aumento; me-

dio_del 5 por.iento anual detide 'el ano de 195.0, lo cual signiFi 

ca,: gue1,1 . producto.brutoper,cápita sube .a razón de un 	porcien 

51)u14,  

bruto mundial Crecimiento del producto 

mundial se duplicará cada 35 anoS, el producto bruto mundial ca-

da 14 anos y'  l producto bruto pe r capita cada 23 anos. No obs-

tante las 3 tasas de crecimiento están iniciando una dedlinación 

más o menos lenta lo cuál llevaría a lo que se ha dado en llamar 

crecimiento cero. En un momento se tendrá una tasa de natalidad 

equivalente a la de mortalidad y la producción no estará crecien 

do sino que los mercados serán estables. 

icas, aunque en el  presente existen posibilidades técnicas con 

( 1) 

te. 

I 	1; 

e continuar estas tasas do 

11 	

crecimiento la poblaCión' - 

Esta visión en el presente os considerando las estadis- 

t 	

Spekke, Andrew A. "Los Pl'oxlmos 25 anos, Antesala del -  
Slsilo 	t t,  XXI". 	Udtorm AsociadoY4 19711. 	(P‘lq. 43) 

'. 	tt:Y 	

,I-• 	t;♦ 

11  it P 

Crecimiento de la población 	2% 

Crecimiento.de producto bruto per-cápi 	751- 
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las que se puede prever la produccidn'the'calorleallproteinew- 

Or VlidedMiai'filbricasde'aliMentól 	fUnCiónárdn con' mdtbdos 

mulVMVínaideinire estái'tolchiCab-pódrian'menciónaree'lls.,''-

sisiienies:''‹WCOnVeisidn déli.cetUloss'en M'idear mediante en-

rielas; conversidn'de desechos peirolerol en' organismos unicelula 

reo. Cultivos vegetales diversos en ambientes especiales, con - 

pbeibilided de legral:- Ccieechis'inualesde diet'a'cien veces supe 

riores' iia'qUe se-ebtiehlnton'161 eidtedoe'médernoe'convencid- 

' Hables.; v'COn'iéner gasio'de'ágUa.' ;Ei'dáble'esperat'quellOs'pre-

giagioa cientitices én eité caálo'ciintribUirdwal-logro de la' 

abundancia, es decir una riqueza general. 

)t 

El debate'én terne 'al' peligrd'IotencilUde'hambre,y des 

nutriCidh mUndialMS'alcanzS ini-nueVe apogeo 'con la 	 - 

de 	de la AIimentacién, efectuada' en Roma 

en 1974 y cuyo Maldo Iue la difundidssensación de que podría-

mos sufrir dichos problemas "a perpetuidad, tal ver sea así.' 

Para desarrellar 'un pOco más' este punto conviene exami-

nar, por ejemplo, un hipotético mundo del MI° 21S1, el cual, en 

los dos siglos transcurridos desde nuestros días haya aumentado 

su producto bruto porcápita al modesto ritmo de 2.3 Porciento 

anual. El resultado del cálculo es simple poro contundente: 

el promedio de ingresos anuales serla convertido en ricon,a poner de 

(In 	!dom. 	(Pág. (11). 



que" eollíneqe -81.Mul4r411,,9.01 P9111190n,delorden de los 20 000 

mbIllonle.P1Mi,,011991,VOICIDO 11. 0g114 1C19411.41Th1194rleyelliOF 

. .cosechoodzi,dieve•c4iye9e1,MalY9X11,1140, la producción anual,  

eetual.defflechas plintos .comeotiblem en invernaderos de,pléatico •  

.con un ,mínimo 94110.  de agua Y de torikill!ntei ,  

El.problermaceetral,pare.loqrar uncrecimienloconvenlen 

te para nuestro,plig,,y.de elle,manereJegrar • loe,minimos de bis-

neotar,decororroa para : todos loamelicenos, está ubicado en el man 

tenimiento doaue . equilibrio: rlin4mi90 y,equitat1vosetre le pobla-

ción y loa recursos nacionales. Eate equilibrio debe considerar 

que los recursos nacionales no son inagotables, ya se trate de 

tierrearze4tiYablei. 00011111114Ma4d04lel. aire. equo o minera--

Aso, El eequndo..factor es la aparición de uneserie.de  presiones 

len pro de una redistribución de losinspresol.y riquezas entre lo-

dos len habitantes del país. Baste recordar que en la revolución 

de 1910 murieron un.millón y medio de mexicanos, cuando el pais -

tenia 15 millones de habitantes, pare extender la fuerza que en -

México puede alcanzar en favor de una mejor distribución de la ri 

_queme entre todos los mexicanos. 

B.- TRABAJO Y OCIO CREATIVO, 

Según parece, la tendencia Actual respecto a las horas - 
do trabajo semanal continúa siendo la observada desde el siglo pa 

nado, es decir, disminuye continuamente. Esto plantea cada vez 

mayor tiempo libre para la población económicamente activa o bien 
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)i1,2°00 

32.0 

aa 	
. 1°1 ComOOna gbil 

tadni iÍnidoSen'dOnde'lie estimO'gue'Para'el año 2000, se tendth 4111 

una semana laboral dé 30 á'32'hdráá', para ver'esto cón mayor 

32.1 

32.1 

30.1 s--44 
14 

Esta tendencia a la disminución de. las horas de trabajo 
01,d 

a la semana abre perspectivas muy amplias respecto al trabajo y a 	(,,,TA 

su relación con la producción de bienes de uso y de consumo. 	Se 

estima que en Alemania, para el año 2000, la cuarta parte de la - 

población será capaz de producir los bienes necesarios para toda 

la población del país. Debido a la presión laboral, a través de 

los sindicatos, os muy posible que esto llevo a una reducción de 

la semana laboral. 

(9) 	Kohan, Herman, Antony, J. Vienen,- "El Año :000". Edito-
rial Enser. Vaitoroh. 1970 (cuadro )(1 T-1 

riciaá ld'PodémOS'observii''Ol Cuadró siguiente 
".11 	 '1 	`)It 	r‘r 	V.":11 	Irr 

(•1 

rt 	Ir 

J1) /, 	1965; 1875t11 1985 

Industria Manufacturera 41.1 41.5 38.9 

Industria de la Construc 
ción .37i4 35:6 ,- 13:.8 

Comercio al.por menor 36.6 35,3 34.0 

Comercio al por mayor 40.8 38.6 36.4 

Minería de:Carbón 40,1 37.2,,  34.3 
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Conviene considerar en este momento el migare de horas 

de trabajo por año. Actualmente ya se discuten alternativas de 

_es8asal4abOra/es,ds_cultroy cincp.días ala semana (10). 	En 

los dalos que.enonciaré,posteriormente en dos. cslumpas,me presen 

tan diversas opciones para ambasalternativas. Es diticll en es 

te momento predecir Cuál de las, opciones va, a ser,lamásI vliapl!, 

esto dependerá de las discusiones sindicales, principalmente. No 

obstante, debe de destacarse que en caso de adoptarse uno de los 

;̀modelos de. los cinco días laborales a la semana (11): 

NUMERO DE HORAS 	FESTIVIDADES 	SEMANA DE 	•, TOTAL 	'D'AS 	' 1119TAI. 
DE TRABAJO A LA OFICIALES 	VACACIONES 	DIAS 	DES- 	)ERAS 
SEMANA. 	 TRABA CAN- TEMA 

JO. 	so 

40 10 2 240 124 1920 
40 10 4 230 134 1840 
40 10 6 220 144 1760 
37.5 10 5 225 139 1687 
35 10 4 230 134 1610 
35 10 6 220 144 1540 
35 10 8 210 154 1470 

El trabajador promedio podría dedicar algo menos del 

cincuenta porciento de loa días del año a su ocupación principal, 

trabajando de siete a piste horas y media en cada jornada, algo -

menos del cincuenta porclonto del total de días a una ocupación 

accesoria, o a simple entretenimiento, y todavía le quedarían uno 

o dos días a la semana simplemente para descansar. En otras pala 

(10) 'dem. 	(Pág. 252) 

(11) lbidem. 	(cuadro X, Pág. 252). 
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Una.nnülitClén accealita con' tinta 

1ittainiUalítóao 

cer otros finen. 

'Eh' el-ca'so de adóptar-Iiin modelo 'de' castró días de tra 

bajó a la semana iáiio¡iciónes'ión 1121:' 

1  TRAÉPO0' 	'CiALES. 	CiáNts7 ''DIAS '''•'11.-9CANSO ' :11101111130.::: 
LA SEMANA 	 DE 

30. 

30 10 4 	184 	180 1380 
30 10 6 	176 	180 1320 

1, 	30 - 	, I ;1- 10,,,,Jk.t ,e 	gu.1 	,,,.,140,, 	,,19G 	,j,. ;1260 
30 10 	, 10 	160 	201 1200 

`oil 	30 :1 nu 1. 1011e,u1:-3. 12 	it:r1 	,1152, 	,,,1 21.2: , !¡,,,t 1.140-: 
30 10 13 	144 	220 1080 

-,.. 	1!211, ' • 10 Alt: 	::::, 	184-1,:,0'189 ;,.,1208!,.{:..  
28 10 8 	168 	196 1096 
28 10 13 	144 . 	. 	220 :984,,,,, 

:C.- TECNOLOGIAELECTRON1CA, IcompuwAohAs). 

La eléctronica esté invadiendo el-campo del empleo: a. - 

través de los robots. Los robots hicieron su aparición gracias a 

un problema de lo industria de los Estados unidos: rl declina- - 

miento de la productividad. Entre 1947 y 1945 la productividad en 

Estados Unidos croció un el orden 3.4 poiciento al ano, pero el - 

crecimiento baj4 a 2.3 un la siguiente dtScada y abajo do uno on la 

(12) 	Ibidom. 	(cuadro XI, Pág. 253) 

.;1CIAILIC "TUWIL;DE' 
HORAS, DE 	DES CU-- 	DE VACA 	DE - D1AS DE 	HORAS DE 

! 1 ,4V1111.1') 	1E 	 ,• 



41904a, de 4/70., En contraste,, 01 ProcillIMPt9 da la ProldOctivlóbd 

~Japón ha thalbdo aboleutUudu a un Prus0d10 Anual ,(1001r0d0dur, d9 

7.4 porciento. 

.40,eiteaeión,)unida,adps descubrimientos clave dió 

vida a los Robots Industriales. ,,,Unorfum tecnoló99•, 01. desairo 

llo a mediados de la década de 1960 del microprocesador, un compu-

tador tan,peguaño 44919.40e ler inchildoeh una cápsula de, siliÇcío 

no más grande, gue Utichicharo. Al reducirse en tamaño y cOalb: la 

computadora se volvió práctica para convertirse en el cerabrOpára 

dirigir un robot. 

'El otro elémentwtlave fue la inflación en loa sélarios¡, ,[p 

esto volvid'Costeablivalos róbóta. En 11 actualidad un robot tipi. 

co cuesta alrededor de'cuarenta mil dólares, los precios varían en 

tre 7,500 y' 150,000 dólares. 

La mayorcompallia, fabricante, Unimation Inc. fue funda 

da en 1959 y no obtuvo ganancias sino hasta 1975. En la actuali--

dad produce 50 robots mensuales, cOh buenas ganancias. 

En la actualidad los robots están toniendo un gran au-

ge, en la industria, principalmente para efectuar soldaduras; esto 

ha hecho que la industria de los automotores consuman alrededor - 

del 40 porciento de la producción total die robots industriales. 

ES posible encontrar robots en prácticamente cualquier industria.- 



En unaillanlp,dm.:11pplIdo,11 vac4o redujo,lknO1n.a.ds perponpl 

,de,yar1oa„91sntos dp hombrea Laplamente 
t.k.1,;371; 

, 4 , 	4,1,  

Todos loe paises industrial1lados del Mundo lienan 

una cierta cantidad de robots. A finales del año de 1980 la 

distribyc1On ,aPropimada,era c01119009ue:  (13) 

) 
	 10,900  

• rIS, 
	 Estados Unidos 
	

3,990  

Alemania 	 15° 

Suecia 
	

600 

Italia 
	

500  

s. 	} c 	Francia 	 .2°9: 

Unión Soviética 	25 

Uta situación vendrá a incidir aún más sobre la dis-

minución de necesidades do fuerza de trabajo. Copo se indicó - 

arriba, esto despertará la lucha de clases tradicional para ob-

tener una disminución en la jornada semanal de trabajo. 

0.- AFECTIVIDAD Y ESTADO ADULTO. 

Desde tiempo inmemorial, el ser humano busca la feli- 

cidud. Este estado ideal resulta dlrIcil de describir. Muchos 

"The  Robot  Revolution".- Rovtata Time. December 8, - 

19110. (Piig. 39) 



autores han imaginado mundos felices. Algunos han imaginado un 

ia imeité; 

cantidad de religioiieliéá'bdsqüedi'dil la fel'icidad' ái"un'le 

conocimiento de la dificultad que el vivir diario representa pa 

en su "Oto:liaa n'pore:Ogum'e:::::::::.:le Imagina--

ron un mundo ideal, en'dónite cada ser humano actuaba correcta--

mente, en base a pri¿Ciliós éticos inquebtintabreii Ambas con-

cepciones del mundo eran, en esencia, lugar en—el'cual el com—

portamiento humano se'despoja de todos los rasgos negativos. -

Ninguno de los autores mencionados señala algún' Calina para le, 

grar la transformación del mundo que conocemóW, en'll mundo ar-

monioso concebido poi ellos. 

'uarioá Marx fue el 'primero en Señalar algún posible 

calidnd. Ei manifietó que la 'sociedad humana es uná sociedad 

decir, ajena a sí misma, considerando Pór ende; 

alimoitso  integrantes 	eáa sociedad, como seres enajenado's'.

a  

Marx consideraba que la onajenacldn surgía en el mo-- 

me 	

en que un hombre trabajaba para otro y no para sí mismo.- 

Al trabajar 	otros, el hombro deja de vivir para si mismo y 

no ouaiona. ro ente momento surge la lucha de clanes, volvién-

dome vl homhio un enemigo del hombro,, "homo lioniq11~", como 

ya dPeídin lo:: romanos. 



Mara prectiiiiíanaqUe con MI incialialn se 

primero a una dictadura del proletariado, la cual conducirla - 

a una sociedad Justa para todhs, en el cuál me terMinal4 la - 
, 	, 

lucha de clases y el hOMbrereehbrária su original finalidad 
, 	 • 	•-, 

natural. El hombre sería en ese momento,' el fin' de 
1,,b1V 

Otro pensador; siámUnd Preud, plantad un iÇsquewa di- 

ferente, según él, el hombre es un ser neurótico y por ello me 

le dificulta el diario vivir. Esta neurosis se origina en la 

niñez, por algún trauma, el cual le genera Un complejo 

vo. Según Carl Jung, los complejos afectivos Son'unaimágen 

afectiva de la niñez que nos haCe actuar de manerta inCongruiihi 

te con el momento en que vivimos. 

Esta Incongruencia se cOnVierte eh Un comportamiento 

infantil, inmaduro, cuando se espera de nosotros un Comporta-

miento adulto. Carl Jung advierte (14) que el máximo peligro 

para el hombre no son nf el hambre, ni los temblores de tierra, 

ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo, lo que -

constituye el mayor peligro para el hombre. Esto, originado -

por nuestros complejos afectivos que nos manejan inconsciente-

mente. 

En la actualidad está empezándose a ont.endor un poco 

(14).- ,luna, C,,r 1 r,.. "Los Complejos _y 1,1 1 nconse 11'1110" Al tan- 

'.t 1:dlt c,t 'al. 	19 i4. 	Pág . 	450) 



cha por el sustento y la seguridad económica 

la finalidad más importante. 

se convierte en - 

182 

más.el comportamiento de nuesta afectIvidad. Es posible pen—

sar.que en el mundo futuro podremos vivir una vida más natural, 

menos enajenada,o menos neurótica. Esto nos puede conducir a 

un mundo en el cual el comportamiento de todos sea adecuado a 

nuestroisomento. Un mundo en el cual cesen las fuertes presto 

nes que rigen la vida cotidiana del hombre actual. .Esto puede 

ser alcanzado en plazos no demasiado lejanos. 

Muy posiblemente para el siglo XXI o XXII sea posi— 

ble que la humanidad pueda plantear alternativas diferentes a 

las que nos rigen en la actualidad. Hasta el presente, la lu- 

Con la aparición de los robots y el ascenso de la - 

productividad puede pensarse en semanas laborales cada vez más 

reducidas. 

En ese mundo el hombre puede dedicar a sí mismo una 

parto del tiempo semanal. La sociedad humana de la abundancia 

no es un planteamiento descabellado en la actualidad. En ene 

momento pueden ser una realidad Ion planteamientos de Marx y 

el hombre será un fin para sí mismo, sólo que en ese momento 

ul hombre estará a merced de sus complejos. En ese momento 

tendrá que haber un conocimieinto más profundo de la afectivi- 



te una afectividad adulta. 
1,.01.,4 	 Ir 	ri 	I 
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dad humana, que le permita a cada ser humano alcanzar plenamen 

Una vez alcanzada la abundancia material, el'hombre 

tendrá que cambiar de dimensión, y la sociedad en la cual los 

adultos vivan verdaderamente responsabilizados de la sociedad. 

Este estado adulto es aparentemente fácil de definir 

(15). 	En la afectividad de'los riereis humanos existen única 

mente cuatro núcleos afectivos naturaíes: valores, amistad, - 

profesión, amor. Los núcleos neuróticos pueden'ser muy divet-

sos, pero cabe señalar que estos húcleds neuróticos son ajenos 

al ser humano y el comportamiento que generan es un comporta 

mientoinmaduro. 

El ser adulto verdadero es aquel que ha resuelto 	- 

esos cuatro núcleos afectivos naturales. En cada uno.de los - 

cuatro debe haber entrega, es decir unión permanente a un sis-

tema de valores, a un amigo, a una profesión y a una pareja. 

Cuando se logra esta unión permanente en lon cuatro núcleos se 

puede afirmar que se ha alcanzado el estado adulto. (16) 

Alcanzar el estado adulto sorá difícil: vl comporta 

(15).- Stivalet Corral Uudt-Primo "Atvellvidad Humana". Ensa-
yo 19110. (P4. 10) 

(16).- Idpm. 	(Pág. 27) 



miento i humano tradicional es inmaduro. Difícilmente podrá al-

canzarle el comportamiento adulto pleno en el plazo corto. No 

obstante, esta búsqueda debe empezar a plantearse de manera - 

abierta, como un mínimo de bienestar a alcanzar por todos los 

integrantes de la sociedad. 

011;  

E.- MEDIO AMBIENTE. 

El hombre ea, antes que otra cosa, una especie bioló 

gica surgida en la tierra al igual que los demáo animales y - 

que las plantas que pueblan actualmente el planeta. El hombre 

es parte de la ecología. Esta simple lucha ha empezado a co-- 

brar cada vez mayor importancia debido a los fenómenos de con-

taminación del ambiente. 

La contaminación ambiental es un fenómeno que ha 

existido desde que apareció el hombre sobre la tierra. El ele 

mento perturbador más importante de ion ecosistemas naturales 

es el hombre, ya sea por la introducción de cultivos y planta-

ciones, o por los afectos colateralesde los proceso de trans—

formación de materias primas en la producción de satisfactores 

(17). Ambos están basados en una desestabilización del compor 

tamiento del ecosistema. 

(171.- Loff, Enrique.- "Hacia un  Proyocto  do Ecodeearrollo".  

Comercio Exterior, Enero de 1975 1134. 1171. 
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. "Deidii'sitimPré sé ha'éncontradoN la'existithdia'de una' 

relacián'entre' 	Medió'ambienté y'lad'enferliSdaidesí SipUriv;.' 

tes, haeé .'mileniós eiStábleeid . Wrilládión'entre liii -enferModá 

des y 'los vientos.; el oliMi' y lásRpropiedades'del'água (18) 

Sin'embhrgcv, junto' con los'etérnos'ProbleMas del aglisi'lóá'd¿ 

seóhós'.y.el'aire', - hiih'áOárecido'idemátt'los'Próductoá'ySubpro 

ductós de UnaAlóda'indústriar (19).'En'algunoó clios corlo 

el' cáncer y lis enfermédadéS dardiovásCUlares,' se-ha Sugerido' 

que del 60 'al` 90% de'eliát'Sé dében'a'iá¿tores'alblentalés. 

(20). 

En este punto Cabe preguntar , teuáles Son'laa ariPirá- 

cioneS'y reisPonSablilidadel de:la-soCiédad'Córi reSpeCtó 

dio ambiente;4'latgo-Plaio? 

En'primer lugar debe destacarse . que la responsabili-

dad primordial es para asegurar el agua potable en ríos, lagos 

y mares, aire puro, eliminación de desechos humanos e indus—

triales, para garantizar alimentoS sanos, nutritivos y adecua-

dos, 

Estas necesidades no han desaparecido ni tampoco se 

1161.- Wolman, Abel.- "El Medio Ambiente y las enfermedades".-
Buletin de la Oficina Sanitaria. Panamericana. (Págs. 
455) Noviembre 1976. 

(191.- ldpm. 	(Pág. 456) 

(20).- 	Inidem, (Pág. 456) 



haaso/ucioa100,,haataal,PFaaaate., de Mabarl.uniVersal. De - 

hacha,„pue4a,gfiraaraa.(100'19 que  h0,0LWadido conel,tralac0r7  

so daltbyeap0 hasidbanaialghificaciónda 10s problemma.. La, 

excesiya,urbanización, la ,induatrial/zación y el .croclmiento,,- 

demográficg,,,fanómepos: de01,41blmos decanios,,ha0 

Cado  lagn111110das.,Por,allo.ilaa,conjmbisras.acerco,del4u- _,_ 

turb, más que una,wofecia paligroaa,,rapresentan al comino, 

más sensato hacia la,aolución,01.,s1110, problemas para garanti-T  

zar la calidad de la,vida da../as futuras generaciones. 

Si bien las actividades del hombre han llegado a ser 

ecodestructoras, incluyéndole a él mismo, las posibilidades - 

de,,gue éste :intervenglk para elevar lk,calidad d4, loa,ecosiall- 

mas naturales aún no han sido suficientemente exploradas. 	El 

hombre puede intervenir en los ecosistemas para mejorar la ca-

lidad de su propia vida, en particular para la generación de -

alimentos. 

Todo.proyecto de adminaitración consciente.de un eco 

sistema debe partir de una caracterización de los elementos 

y variables que lo afectan, para determinar aquellas que tie—

nen un carácter dominante y establecer rangos y formas de ac—

ción sobre las variables no dominan ten (21). En este nentldo 

lou suelos y los climas suelen ser los elementos más earacte--

r(nticon do los econinteman terrestres; éstos reprenentan a SU 

(21).- Comisión Nacional do Desarrollo Urbano. "Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano". 5/111)P y SPP, bblxico 1919. (Pár1.-
47). 



Yln1111,11,910qtt,es191,11h4f11 4,h419401Lf~4t,.w44,. 
9b~oi 	bld11.31in ng onnLq r:; 

unit c.mtá Rkit/O.,09.9rilneitntiln149;.$19,t09kak eit11019~40,01ik ret., 

191~4,1nli51°,1M1fal-Alth9MbItlY4tIllelPell4OLYI 

YV, 4909.819 i?,!?tlf.1 199. t'II!, :4111190 tspocttsgtos • 44;11~10M 

!II°1911111119hU,anqa I1(WM400%4111V459414414kTr 

51,!1!;(1M,-Yr5+104.1a1,11,4111.1.,1,119.1110,14. 11.1~9,141i) 411,MOMe. IreesM" 

y vitaminas. 'Otros'serian menos eprovechablés si se dieren - 

”91,1111.eint411i4 4%11.11„41,1, <'1ga914.13, 	L 1~1091'91 i•,P4'.40.1149.1411 

Y°1143Sluf11111.11900114A11114191410111O1 COns4 em4is,grapeet1 

clreSles!PI,L59,qh111,191t9d,-1 4110111,m1P41,19 POSO, 	transfor 

que se suministra actualmente al ganado (22) 

táreas boscosaii 0231 '30% 
 r•  it.áási.selvaa'trolieilea 

les de las cúalée 

del territóílOniclonaly:,elelinockppiOnt9.4111,Pu ecología es 

ticas. 

aún incompleto, (II): 

(22).- Leff, Enrique.- "Hacia un Proyecto de Ecodesarrollo". - 

(23).- "Programa Nacional de Ciencia_y Tm:1)010_9(a 1978-1902."-

1241.- 

Comercio Exterior, Enero de 1975. 	(PAg. 90). 

gh 

El trópico húmodo_constituy9.0,4% 4promimadamente 

Consejo Nacional de Ciencia y Toenología. 1978.(Pág. 37) 

11191 lo u.' nbtluJdLlfelb vit ',1w5k.ir,nvl 

"At,'?JN9tltgilPI,qIlg9!514m10919 1c9h 4, sillones de hec 

En el territorio de los asentamientos humanos es don 

ffi.(4n9"9999eali)1411A1P11111(1,Paracterim 

Idum. (Pág. 313). 

ASENTAMIENTOS HUMANW. 

— 
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de mayores avances se han logradó para establecer metas a lar. 

go plazo en nuestro país. Se están tomando en cuenta las me-- 

tes proplieltas'per'el Plan'Nacional de PlanificaCión Familiar 

según las cuales, al reducirse la taseanual de crecimiento'de 

redoidorAél'1%'en (d'año 2000-.-  'Se pronostica que el'Oaísian 

mográfico de 3.2% en 1976, al 2.5% en 1982, hasta llegar 

dría'104 millones de habitantes apróximadamente en el año 2000. 

En base a las metas de pobliciónpara el 'aiió''2000 y 

Desarrollo Urbano". SAIIOP y SPP. México 1977. (Nig,- 

a'la situación actual del país, el Plan Nacional'de Desarrolló 

Urbano propone los siguientes objetivos a largo plazo: (25) 

tabinció  "Racionalizar la distribución en el terri- 
torio

(251.- comisión Nacional de Desarrollo Urbano. "Plan Nacional  
de 

(2C').-

'  
nacional, de las actividades económi 

cas'y de la población, IoCalizándoles en - 
las zonas de mayor potencial en el país; 

Promover el desarrollo urbano integral y - 
equilibrado en loa centros de población; 

los tres niveles normativos siguientes: (20 

Propiciar condiciones favorables para que 
la población pueda resolver sus necesida-- 
des de suelo urbano, vivienda, servicios - 
públicos, infraestructura y equipamiento - 
urbano, mejorar y preservar el medio am--- 
biente que conforman los asentamientos hu- 
manos". 

Para alcanzar los mencionados objetivos, el Plan es- 

(Pág. 24). 



"Políticas de ordenamiento del territorio 

!,paraltender.1110rbbIllátickinterurbank 
de carácter nacional y regional. 

Políticas de desarrollo urbano de loa cen- 
,I.,troydes,P941404,,,aplicablem 

interno de cada localidad. 

Políticas que se relacionan con los elemen 

tgfivg:,.9011130flOrlteklY .099k4111111:, stol., sector, ,-; 
asentamientos humanos para la SatisfacciÓn 
de l la:  demanda 13.111,13.11.0 ,roer.4..ok." 

Al Plab,cogaidorl.~...la,4istrlbuclón,gás racional - 

. d9 	1031~ W,91.0.1it9luP4r4 #4, 09,19P9 - 

‘suporlducil..1~10119ntq.cle 	sena, urbana de la ,ciudad, - 

de México, para que no exceda,de .aproxiladaNente 20 millones, - 

de habitantes. En este esquema, Guadalajara y Monterrey osci-

larían entre 3 y 5 millones de persopasicat4 mna y existirían 

además, otras 11 ciudades de más de un millón de habitantes, -

,cuya ubicación apoyaría a un desenvolvimlento,regional más 

equilibrado.:  Así mamo habrío 17 ciudades de 500 mil a un mi-

llón, de habitantes y 74 poblaciones de 100 a 500 mil habitan-- 

Ello permitiría un mayor equilibrio entre las ciuda-

des grandes, mediana y pequeñas, ya quo la zona metropolitana 

de la Ciudad de México representaría el 19 porciento de la po-

blación total; 13 ciudades de más de un millón de habitantes -

tendrían el 19 porcientu, y en vl resto de 14n ciudades de 15 

a un millón de habitantes su ubicaría curca del 40 porcionto - 

de la población del paín. 

489 

hl! 
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Para poder lograr lo anterior, el Plan propone la - 

configuración de unhaistele urbano Nacional que representarla 

la estructura básica del territorio y estaría compuesto por va 

ríos sistemas urbanos integrados, a partir:de.ciudedes con ser 

vicios regionales que apoyarían el desarrollo do sus áreas de 

influencia, en'las cualealiabria una sona'de población de di--

versos tamaños hasta lot' aientamientos.rUreles dispersos. 

Lem'Ciudadem'cOn'aerviciós regionales serian sufi—

cientemente dinimicas'part Ofrecer, a mediano .plazo', fuentes - 

disOzipleo, prestación'de servicios, actividades industriales,-

efflicativas y Culturales, 'adecuadas. 

G.- -PLANEACION. 

Después que la Unión Soviética, empezó a planificar 

su economía a raíz de la revolución, muches. naciones comenta--

ron a evaluar los pros y loe contras de este tipo de organiza-

ción. En loa Estados Unidos, se desató un fuerte ataque hacia 

esta actividad, por considerarla asociada al comunismo. Consi 

doraban que la planeación implica el acabar con la libre empre 

sa. Fue hasta después de que un país no comunista, Francia, -

planeó su recuperación después do la Segunda Guerra Mundial, 

y lo hizo nin planeación centralizada con cualquier filosofía 

política mi rs organizacional. l'urde aumentar la efectividad 
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noid m.1 	111.,1v,51,  ;ni 9:Ingrnh: 'Hup lo¡c 	I;c11 

tanto de una democracia descentralkz4daypalhde,npa,ffimlooyao4a, 

--,190merilli~1,111q101M9M,4t4YR4,10,,1141iinc1,9Teensalm 
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cosas tal y como están. De (aqui 941,creau, que cualquier 

vención tiene pocas posibilidades de mejorarlas y muchas de em 

peorarlae. 	isAu 

,Loa reactivimtayrefiermn un .e9tado anterior ml ,1100, 

se encuentran y creen quejas cosas van de mal en peor—D,„ 

aquiquy ellos no oólorelistan,9ino.que tratan de regresar a,  

donde se estaba antes,,deabaciando caalios.va efectuados. 101 

proactivlIta no desean las cosas ni como son ni como eran;, 

cuánto mejor, dependerá de qué tan bien se esté preparado para 

ello. De cala manera, ello:; buscan predecir y preparar. Bus-

can alijo más que la nupervivencia; desean crecer, volverse más 

granulen, mán ricos, mán poderosos, muchas; mán condli. desean ha- 

(21).- Ackott, RtsnntI Pedenigniu the Future". Editorial 
John WIley y Sonn. 1974. 	(Pirri. 



192 

cer las cosas mejor que solamente bien; desean hacerlo tan bien 

como lea' posible,'' optimizar. 

los interactuantes no desean las cosas tal como Ud-- 

tán ni 'desean regreaar al pasado. Deasan dibeñar un fUturo de 

séable e inventar la manera de hacerlo' realidad. Consideran 

que sómós• capaces de controlar una parte'importinte del fuluro, 

ami como áui efectos' sobre nosotros, tratan de evitar, no sólo 

prepiráise, para lasamenazas' y crear,'no solaMente explorar',- 

los beneficios. Los interactuantes no sólo buócan la suPervi-

vencía o el crecimiento. Buscan el autodesarrollo, la auto--

rreslizáción y el autocontrol: Una mayor habilidad para dime-

hár-y controlar sus destinoh. (28) 

En realidad, lo que está sucediendo con el paSo del' 

una actitud interactuante. Esta actitud es una actitud adulta. 

Cada vez más no damos cuenta do que los únicos que podemos cam 

biar nuestro destino somos nosotros mismos. Cada vez dejamos 

más y más do lado la esperanza de que las cosas se arreglen - 

después de nuestra muerte o de que haya alguien que necesaria-

mento arregle todos los males del mundo. Esto requiere la so-

lidaridad humana, puesto que ninguno de nosotros está capacita 

do para arreglar por sí mismo todos los males y carencias que 

non aquejan. 

(211).- 	Idum, 

tiempo es que existe cada vez mayor cantidad de individuos con 

(Pág. 21). 



" .Silfrnuestro:pelivéatii sOlidaridad , adn . no:se , ha dado; 

emiste Una granrdesconfienWantrel,todowlessectores_del país: 

EstwItieselialadó poruel(isresidents . JoséLópesPortillo lente -, 

los-académicos-deAlOvoaibirsk..129) 

j1teconoato'quenosotros , ténemowlmüdkoa pro 
blemai y muchos defectos que son el resul- 
tado de ,nthestra'propia'responsabilidad.t , -; 
Por ejemplo; reconozco; como envidiable el 

, -sistema Mediante-el'cualustedes!vinculan.. 
los programas de gobierno, loa programas - 
escolares y académidowiula capacidad ins- 
talada. Esto, debo decirlo, es una de las 
cuestiones más severas que a mí, en lo per 
sonal más me inquietan. 
Paraiiideseeperacióniylo'reconozeo,-en.- ,  
mi país los programas de Gobierno son dia-
tintos'de-lomprogramas académicos de la 
educación superior y lo que es más grave; 
Lowlprográmas .degobiernoylempregramas ,  
de educación superior están disparados de 
la capacidad instalada, de-trabajw y endel:,, 1 
transfondo de todo esto, y lo he reiterado 
muchas veces, hay una desesperante descon-
fianza entre el Estado, las universidades 
y las empresas. Y esta falta de comunica.- 
ción hace que se disparen como tres fle--- 
chas distintas a distintos blancos las 	- 
acciones quo ustedes han logrado constituir 
en un solo haz. Esto, claro, es nuestra - 
responsabilidad, es el resultado de una se 
rie de complejos factores sociales que pu; 
den ser investigados y aún explicados; pe: 
roque non vigentes, que son operativos y 
gravísimos inconvenientes. De ahí que se 
explique con qué admiración contemplamos -
lo que ustedes han logrado". 

(291.- Secretaría de Programación y Presupuesto "Cuadernuide fi-
losofía Política" José López Portillo, en la URSS y Bul-
57171a". (Pág. fin) 



111),1) irLa capacadacs instalada del país i incluye,; todos los ea 

tablecimientos idedicados a la producción ,de ,biensa y servicios, 

ea decir,  »al los !sectores ,  primarios secundario In buena parte , - 

del terciario. El sector educativo )está, integrado no bolseen-

te por las investigaciones de enseñanza superior, sino parlas 

tecnologías de enseñanza)media, loe centros de capecitación y 

la misma enseñanza primaria,y secundaria.) Ese estado corres--

ponde no solamentel al poder ejecutivortederal sino.los gobier-

nos de los estados' y de losl municiplos;_ )  

Para lograr que• México acceda al, siglo XXI con posi- 

bilidades de mejor vida para todos los mexicanos,deberá hacer 

se un gran esfuerzo de planeación), 'pero esta< 	 planeación deberá 

de ser planeación interactuante. 

Esto :significa que todos los mexicanos nos coordine- 

; , 

mos, para que juntos logremos, cada quien a )través,de las fun-

ciones directivas que le correspondan, conducir .a nuestro país 

hacia una verdadera Sociedad Humana, en la cual todos y cada - 

uno de los mexicanos tenga acceso permanente a todos los bie—

nes y servicios disponibles pare la sociedad. 

, 	) 

  

f 	' 	 L , •‘,,  

•I 
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CAPITULO QUINTO 

"D/SCUSION DE R.EStiLT‘AD'OS 

En el presente capítulo se hará un análisis sistemático 

de los puntos más destacados presentadoa én loa capítulos ante— 

riores. El orden a seguir será el marcado por los caPítulos. 

Del primer capitulo se desprende una visión amplia de 

loa puntos esenciales en la problemática del empleo. Lo más im-

portante es el hecho obvio de que se requiere tener un empleo pa 

ra sobrevivir en una sociedad integrada económicamente. Es en -

busca de esta supervivencia que cada mexicano busca empleo. 

Se puede observar en ese Capittilo r que en nuestro'país no 

se ha logrado un equilibrio entre la produccíón de bienes a pre-

cios accesibles para toda la población y la generación de empleo 

adecuadamente renumerado para quienes están en posibilidades de 

trabajar. Esto se puede observar al comparar las aportaciones -

de cada sector al Producto Interno Bruto y el empleo que generan. 

El sector primario para 1975 ocupaba al 40.2 porciento 

de la población económicamente activa y uólo aportaba el 1U por-

ciento del Producto Nacional bruto de ese ano, Esto plantea una 

gran desigualdad :Ricial frente a los otron !lectores. 	El sector 

torul.irto, por ol contrario, ocupaba el tS.6 porciento do la 



fuerza laboral y aportaba .151 porciento del producto nacional 

bruto del mismo año de 1975. Esto implica, obviamente, desigual 

dadas notables entre las remuneraciones a los trabajadores de 

los diferentes sectores. 

Por otro lado, para el año de 1978 existía 47.5 por 

oiento.de personas sub-ocupadas y 7.0% con desocupación abierta. . 	• 	, 

Este hecho es impactante, pues estos porcentajes incluyen a va—

rios millones de personas que están en empleos no adecuados para 

ellas, agravando aún más las situaciones de baja renumeración.  y 

con ello las desigualdades sociales. 

La desocupación abierta tiene una tendencia creciente - 

en el campo, pues al avanzar tecnológicamente, los agricultores 

requieren cada vez de menos cantidad de mano de obra para produ 

cir la misma cantidad de bienes, ea decir, aumenta la productivi 

dad. 

Esto hace que se deban abrir empleos en el sector secun 

dario y en el terciario para absorber esta fuerza laboral. Ob--

viamente, esto requiere de capacitación pues es un cambio de ac-

tividad profesional y por ello en necesario un reentrenamiento -

ademán do la generación de lan plazan renpectivan. 

De la intormación presentada en el primer capítulo so - 

puede ohaervár que Id Industria máa dinámica y Culi mayor aporta-

cicín al Producto Nacional bruto es la industria de ~cesamiento 
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- 

`Caria la lcuaila'Par'te: fl  'ÉtIte'secteitaddirilimico 

puede 6n ti- ikiiáé la Tia sóliicidn- 	Tos 15robl'eéiaia' dé 1 dia.:3cl 	ti' a 

él¡roirltiáíriad. .ta 

	

	Plántearielé 

prodUctoi'dél'eamPo»''' 

Es oportuno menciáliiel 

primario destaca el problema del campo mexicano que aún no ha si 

dd-r.eaueitO:'''ÉSEe'hedbo''éi'mét'iélpdr.titété Was'toriiidera que 

lpitsadó'fieteiitaaflóii'dé'que 	 rééoltición'héclaL-

prihCipálmen€e pór'lea'camOblindid:-  ta'dóháécúéficill'Idqica'dees 

te hecho es plantear la deuda que'lbia 'gobiernos emanádos'de tiría.  

revolución tienen con los campesinos. 

Dél'aeqUndó capittilo sa - déSPrende'dOn'rcida Claridad la 

esencia de'lá'leyes. 'Las Leyes'Láboralea . fuertáru el 'resultado de 

una lucha de casi dos siglós: tsta'lncha fue sostenida por tra-

bajadores sometidos a condiciones de trabajo totalmente injustas. 

Las leyes'aparecen de esta manera editó Un mareo de justicia para 

todos los trabajadores. 

tá sumamente interesante haber encontrado la ubicación 

entre quisnes en nuestro país defendieron primero a los trabaja-

dores, los hermanos Flores Macjón con el Partido Liberal Mexica-

no, y el Movimiento Socialista Internacional principalmente, con 

los anarqui:;tas encabezados por IltiKnN1N, guiones luchaban por 

,:()ndletou"s humano: pata loo txabajadorou. 
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Esta , y 1 	al país a ,tener .una Constitución con,- 

g/andem,ambigiones loe/ales. ,01beclio,, la Constitución de México 

Al 1117401,1a,IplieerIMM IMcO/pmr4,1olygetulados,de la lucha - 

9breIa,4 19,19, pl!,14°. :1!".P°"9111413s socialistas deI 11501°114  

sedo fueron incorpoadosdentro de, la Constitución, en psrticular 

en el artículo 50 y en el artículo 123. Esto, antes que &percebe

a,  rasa. —TImbljo_de 1011.  

,- 

...,    	, 	-      

,,,„,,•.:, 	-!.,! 	1 1 

, il 1.1JKI,,,Illeetro 0111491V.911011101  de la revolución conocían 

la lucha,de clases entre 9breros ypatrones,y,Apoyabana,los obre 

rom.plinclpaleente Madero y Venustiano Cerranza, como se puede - 

observar en.ek capítulo segundo. 

Al analizar la estructura de loe 3 poderes en el Estado 

Moderno, se puede ver que las ,Leyes son el punto inicial, surgi—

das del pode/ Legislativo; toca al Ejecutivo ponerla en práctica -

y al poder Judicial el vigilar su cumplimiento. 

En el capítulo tercero se observa la participación del 

Poder Ejecutivo para generar empleo y mínimos de bienestar para -

toda la población de nuestro pais. Se puede observar tambien la 

pugna existente entre las dos filosofías económicas extremas: La 

libre empresa y la planificación central. 

Es interesante deacubrir qun los planes nacionales del 

sexonio 1976-1962 están encaminados d equilibrar los dos puntos - 



torales de la economía de cualquier país, la generación dé 

factores para todos los integrantes de la sociedad y la genera- 
: 

ción de empleo para dos individuos económicamente activos. Este 

planteamiento aparece como el único sensato para una sociedad 

bien organizada. 	El partir de un planteamiento centrado y senas- -....4 

to, si bien no garantiza la obtención de los resultados, si es un 01-4 

buen comienzo para llegar a ellos. 	En este sentido es de ciernen - a. 

tal educación reconocer que el gobierno ha hecho una buena labor 

de planeación: es deseable que la labor de realización sea lleva- 
441 

-1h.lcrt 
da a cabo con la misma eficacia. 

114 
Al estar cerca el final del sexenio del Presidente López Portillo 

(::) se pueden observar algunos efectos de la planeación llevada a ca- sem4 

bo en su régimen, como una conclusión positiva se observa que el 

Sistema Alimentario Mexicano hizo que en el afio de 1981 se obtu--

viera una cosecha de cereales recórd en la historia del país. 

No puedo decirse lo mismo de la estrategia de financiamiento del 

desarrollo del país planteada por el Plan Global de Desarrollo, -

que se apoyaba principalmente en los recursos procedentes del pe-

tróleo y en la ampliación de las finanzas. La devaluación de la 

moneda y la crisis económica por la que atraviesa el país son ele 

mentos más quo suficientes para concluir que, en su concepción 

fundamental, el Plan Global de Desarrollo estuvo totalmente equi-

vocado. De manera elegante y metafórica, el Prenidentv López Por 

tillo reconoció nu error al decir que un pruniduntv quv avvalúa - 
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Seguramente que estas consideraciones obvias serán tomadas en 

cuenta después de que el mercado internacional del petróleo oca—

sionó la crisis financiera por la que atraviesa las postrimerías 

del régimen lópezportilliata. Seguramente que en las próximas 

actualizaciones de los planes mencionados se tomarán en cuenta 

estos factores y la economía mexicana se centrará cada voz más en 

la exportación de productos industrializados, cada vez con mayor 

valor agregado. 

Es notable que el Programa Nacional del Empleo se haya diseñado - 

con la intención expresa de hacer realidad el primer párrafo del 

artículo 123 de la Constitución. Aquí cabe señalar que pasaron - 

60 años entre la aprobación de dicho artículo en Querétaro y el 

establecimiento del programa mencionado, con esto se puede consta 

tar que la Revolución Mexicana sigue vigente a pesar del tiempo - 

transcurrido. También se puede observar que la lucha sigue, en - 

otros campos, y que los mexicanos seguimos buscando soluciones a 

los planteamientos de los constituyentes de 1917. 

Es importante el hecho de que el gobierno de México haya hecho su 

yna lan banderas de los revolucionarios y esté haciendo plantea--

mientos para todos los mexicanos. Esto es notable en lo tocante 

a la iniciativa privada, ya que a través de las acciones concerta 

das, el gobierno ha logrado que la iniciativa privada haga suyos 

los pt9gramas indicativos, convirtiéndose así en obligatorios. 



Se puede ver, por la información presentida en el ter-- 

eer capitulo, que el modelo económico de desarrollo adoptado por 

México,de fortalecimiento del sector secundario, está siendo modi 

ficado al empezarse a descubrir que el campo estaba en situación 

de desventaja. El programa propuesto a través del llamado Siste-

ma Alimentario Mexicano es una búsqueda para fortalecer económica 

mente al sector agropecuario, que tradicionalmente ha sido el me- 
. 

nos favorecido. Este programa es congruente con los postulados - 

revolucionarios de 1910. 

Los planes nacionales del presente sexenio tienen mu---

chos puntos en común con los postulados de la lucha obrera por la 

justicia social. De hecho la lucha obrera se da cuando existe in 

justicia social. Los obreros se enfrentan a los empresarios a 

consecuencia de los síntomas de la injusticia social y ninguno de 

los dos es capaz de ceder ante otro. Es el Estado el que puede -

lograr la transformación de la sociedad para lograr una verdadera 

justicia social. 

En por esta razón, seguramente, que cada vez no acepta 

más la participación del gobierno en la transformación de la eco-

nomía de la suciedad por medio de la planeación. Ente plantea, - 

de hecho, que la liberación económica sea consecuencia de la lu-

cha de clases, aunque de hecho,la lucha de (-limes en sí no resuel 

ve el )roblema, pues es un simple síntoma de injusticia social. 

La plancacIón actual 	Mt.'‘xico seto'• la v,)Jrient, 
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las economías mixtas de Europa Occidental, más que el modelo so-- 

viético. Esta plantación es indicativa y se realiza por I* con-- 
Ir 

certación de acciones con las empresas a fin de lograr la consecu 

ción de las metas de planeación. 

Fue interesante descubrir que, aunque loa planeo son 

posteriores a las leyes laborales y son congruentes con éstas, - 

las leyes en sí no generaron los planes, sino que ambos rueron - 

consecuencia de la lucha de quienes están en mayor desventaja por 

acceder a mejores niveles de vida. 

Estado y los sectores productivo y educativo en el único verdade-

ro camino hacia la solución del problema dual de cualquier socie-

dad, equilibrar la generación de empleos. 

dad no se distribuyen de manera espontánea entre todos los inte-

grantes de la sociedad, los que están en desventaja son quienes - 

buscan una mejor distribución. Considerando esta situación, es - 

de esperarse que sea la lucha de clases la que siga dando a nues-

tro país el dinamismo que tiene. Fai México la lucha de clases ha 

sido violenta: la revolución de 1910 fue planteada principalmente 

como una lucha de los campenlnon contra los de tentadores del po— 

der econcímlco de 	épOCa. 

- 

Cabe señalar que la concertación de acciones entre el - 

Considerando que los beneficios económicos de la socie- 

EH 1.1 capitulo cuarto se puede conntatar que nuentro 



pais está llasadOl'jtigar tin paPet Preponderante-én el futuro. - 

Este es tina afirmación de difereriles'eatedios'delYuttiro de 1# hu 

smidad, i.ciameXieanoS'cieberésos'acesttiabrainos'a *simia» este pa 

pul preponderante en el contexto de las acciones: .  

NéXice'debe prepararse para conVertirmieb'uni sociedad 

posti'ndeStrial.—  Esto' deberá'haCerse a ttáVés'del. áiStemá Nacto- 
1 	. . 	, 	. 

nal de Planeación, en Planes
, 
 Nacionales Sexenalea. Posiblemente ,  

se-requieran 5 6 6 sexenicia'de'biénos' planes hará que'esto mem 

Unavrealiciad. 

De datos presentados en el cuarto capítulo sobresale la 

noticia de que'el mindo tiene pasibilidadea de oenerárcada vez 

mayor proporciári de Satisfáctores'Para loa seres lit:manee. Esto 

refuerza aún más las esperanzas de lob mexicanos párá resolver su 

problema de alimentación. 

Se puede observar que el número de horas de trabajo se-

manales tiende a disminuir. Esto plantea un ocio cada vez mayor 

para los trabajadores. Esto está esforzado por la aparición de -

cantidades crecientes de robots industriales, que toman el lugar 

de muchos obreros. 

Al diiiponer cada vez do mayor tiempo para sI mismo, el 

tralialador (11,1 tetero aendr.1 posibilidades de superarse como indi 

video para llevar una vida cada vez ulti digna, 



Se pUede,yer,que,apciaten buenas perspectivas para Méxi-

co en el ler99.3)1119?„,,Nuestra,generación tiene ante si perspecti 

vas halagüeñas paraconatrull3a estructura social., que deseamos 

todos los mexicanos. 

9ulenss.ajergaeps lik.profemiOn, de Abogado. tenemos mayor 

concianc441Ae¡.liuM!c9410414:00441t4111 94a1.0o ea extraño - 

puel„queMade llél,todoe losAyetidentels de México hayan sido - 

abogldoseivnotalle,que,'el,1.4qemclado.,Adollo López Mateos haya 

sido Secretario de Trabajo y Previsión Social antes de llegar a 

la Presidencia. 

Esta continui4101:.4  114001relFo r,9110101  en la primera ma-

giatratul “1_MOxioo,. enAohlernosomanxdpsde'la Revolución, po-

dría explicarse, en,parte, por la fuerza que las luchas laborales 

de los últimos siglos le imprimieron a nuestra Constitución, 	- 

principalmente al articulo 123. 

.„, 
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CAPITULO SEXTO 

Las conclusiones más notables que pueden tenerse alter 

minar este trabajo son las siguientes: 

'1•- En nuestro 'paislatileyes ,laborales han permitido 

un marco de 'justicia para ,el'empleci,,aunque'no han sidolnarantía 

do'emploo bien renumorado para-todosLlos mexicanos, puewon 

actualidad más de la mitad de los mexicanos económicamente acti-

vos están subempleados o desempleados. 

2:-.' En.nuestro país, el establecimiento constitucional 

del derecho›allempleolue un logro_deilarevoluciów:mexicana„,):-

quo hizo, suyas.lasbanderas, de la lucha obrera anterior a ella 

tanto en'México como °n'Europa, en los dos siglos que le prece—

dieron. 

3.- Los planes del gobierno están ubicados en el marco 

de legalidad que vive en el país, pues fueron emitidos en apego 

a las leyes nacionales. En particular, el Programa Nacional del 

Empleo busca hacer la realidad el primer párrafo del artículo -

123: "Todos los mexicanos tienen derecho al empleo". 

4.- No existen actualmente posibilidades de planeación 

a largo plazo por las carencia de recursos estadísticos confia—

bles y por la ausencia de indicadores que midan adecuadamente 



las aspiraciones de los humanos como conjunto. Aqui se abre una 

posibilidad de legislación para generar estos instrumentos de 

planeación a largo plazo. 

5.- Los planes actuales del gobierno están ubicados en 

la esencia de:lo que busca cada. individuo en una verdadera *ocie 

dad humana:.  'Vivir mejor con lAuayuda de los demás": principio 

que se puede desprender también de la Constitución Politice Mai 

cana. 

6.- No existen posibilidades de que por decreto se lo-

gre que los planes se conviertan en mejores oportunidades para -

los mexicanos. Los planes indican un camino para la acción co--

lectiva, pero deberemos lo■ mexicanos todos lanzarnos a una lu--

che continua para transformar nuestro pala en el México del ter-

cer milenio; es decir, para convertir al actual país en el país 

con el cual, desde siempre, hemos soñado los mexicanos. 



APENDICES 





5.•1..‘ 
APENDICE 	A :'n 

la 	 ^: 

POLITICAS BASICAS DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO. 

;1'»! 

1.- Fortalecer al Estado. 

2.- Modernizar loa sectores de la economía y la sociedad. 

3.- Generar empleo en un ambiente digno y do jUsticia como pro- 

pósito básico de la estrategia. 
	1 ,,  

4.- Consolidar la recuperación económica. 

5.- Reorientar la estructura productiva hacia la generación de 

bienes de capital. 

6.- Racionalizar el consumo y estimular la inversión. 

7.- Desarrollar, en forma acelerada, el sector agropecuario pa-

ra que se eleve el nivel de vida de los campesinos y se sa—

tisfagan las necesidades alimenticias de nuestra población. 

8.- Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. 

9.- Fomentar el gasto prioritario y reforzar a la empresa públi 

ca, eliminando los subsidios excesivos. 

10.- Utilizar el petróleo como palanca do nuestro desarrollo eco 

nómico y social canalizando los recursos que de él se obten 

gan a las prioridades de la política de desarrollo. 

11.- Estimular una política de productividad y una adecuada dis-

tribución do sus beneficios entro lon trabajadores del cam-

po y de la ciudad, y a la sociedad en nu conjunto. 

12.- Dest innr mayoren recurnon para la plovIsIón de mínimos de - 

Imenontat, partlenlarmollto para la pohlat.l'in maldinada, ur-

pana y 1~1. 



15.-  

16.- Vincular la educación terminal - media y superior - con las 

17.- Impulsar la capacitación y la organización social para el - 

18.- Desconcentrar, concentrando, la actividad económica y los - 

19.- Controlar y reducir el ritmo de la inflación. 

20.- Avanzar en la estrategia de nuevas formas de financiamiento 

21.- Establecer una vinculación eficiente con el exterior que es 

simule la modernización y la eficiencia del aparato produc-

tivo.

22._  

productivo. 

Ampliar y mejorar la educación básica para niños y adultos, 

necesidades de trabajadores capacitados, técnicos medios y 

profesionales, que. requiere ol sistema nacional de produc-

ción. 

asentamientos humanos en un nuevo esquema regional, con én-

fasis en costas y fronteras, 

del desarrollo. 

Ampliar la concertación do acciones entre los sectores 

biteo, social y privado, en ni marco de la Alianza para la 

Producción. 

214 

13.- Inducir, con pleno respeto a la libertad individual, la re-

ducción en el crecimiento de la población y racionalizar su 

distribución territorial. 

14.- Obtener una mejoría en el nivel de la población, mediante - 

un incremento sustancial del consumo, a través del empleo 
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APENDICE 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR ECONOMICO.  

Tasas Medias Reales de Crecimiento. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

1.- Agropecuario 

2.- Silvicultura 

3.- Pesca 

4.- Minería 

5.- Petróleo y Petroguí 

mica. 

6.- Manufacturas 

1960-1976 1977-1979 1980-1882 

6.3 6.1 8.0 

2.9 2.6 4.0 

3.0 5.9 5.6 

3.0 6.1 9.4 

2.7 2.3 6.8 

9.0 14.9 14.0 

7.7 7.0 10.0 

6.1. Bienes socialmente - 

necesarios y de con- 

sumo habitual. 

6.2. Química 

6.3. Bienes durables y de 

capital 

7.- Construcción e insu- 

M08. 

0.- Electricidad 

9.- Comercio 

10.- Comunicacionen y 

Trannportem. 

G.2 5.1 8.0 

10.4 3.6 9.7 

10.5 11.4 13.5 

7.9 7.5 11.1 

11.7 0.8 10.7 

6.1 4.1 6.7 

1.5 8.1 9.5 



216. 

1960-1976 	1977-1979 	1980-1982 

11.- Turismo y Servicios 

de esparcimiento 6.8 5.5 6.0 

12.- Otros servicios 6.0 5.5 6.0 

1{i 

,1:.^.1-fq 



APENDICE "C" 

SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

Proyectos J0divicluaime, 

Número 	Descripción 

1.- Marco de Referencias 

2.- Perfil Nutricional del país 

3.- Balance de Oferta y Demanda de una canasta 

de alimentos. 

4.- Analisis del Sistema Alimentario Internado 

nal. 

5.- Insumos y Servicios Estratégicos. A la Agri 

cultura. 

6.- Producción Agropecuaria 

7.- Industria Alimentaria 

8.- Mercados, Comercialización y Distribución 

9.- CONASUPO 

10.- Políticas de Consumo, Distribución del 

Ingreso y Mínimos de Bienestar. 

11.- Sistemas de Granos Básicos 

12.- Sistemas de Oleaginosas. 

13.- Sistema de Alimentom protectores 

14.- Sistema de Penca y Aeuacultura. 

15.- Sistemas "Complementarios". 

16.- Alimentos no tuadicionalos y enriquecimien-

to sir básicos. 



17.- Suministro de Alimentos a zonas criticas. 

18.- Tecnología de Alimentos 

19.- Promoción y Publicidad Alimentarte 

20.- Análisis Institucional, Legal y Administra-

tivo del" Sistema Alimentario Kexiciono. 



APENDICE 	"D" 

SI11124A ALIMENTARIO MEXIC 11110, 034511210 PER CAPITA DIARIO RECOMENDADO 	219 

No. 	Productos 	Nivel do la 	C.B.R. 	Porción Co- 	C.B.R. 	Porcientu 
Variable 	Ingest 	meatible 	Gro. Bru 

Neta grs, 	 tos p r 
p/cápita 	 cápita 
diarios 	 dlarioa 

Cereales 
Maíz 197.19 516.45 43.74 

1 M---M-  en grano 	E01/ 221,48 0.92 240,74 20,39 
2 Tortillas 	EO 268,25 1.0 264.25 22.72 
3 Masa 	 FJO 7,46 1,0 7.46 .63 

Trigo 106.14 106.14 9.0 
4 Harina de Tr. 	LO 16,6 1.0 16.6 1.41 
5 Pan Dulce 	IX) 16,78 1.0 16,78 1,42 
6 Pan Blanco 	LO 30,0 1.0 30.0 2.54 
7 Galletas 	60 0,76 1.0 8.76 .75 
II Pastas 	 EO 16.0 1.0 16.0 1.36 
9 Arroz 	 60 18.0 1.0 10.0 1,52 

Leguminosas 52.0 52.0 4,40 
10 Frijol 	 EO 52,0 1.0 52.0 4,40 

Feculantes 23.04 20.1 2.30 
11 Papa 	 EO 23.04 0.82 28.1 2.38 

Verduras 35,59 40.9 3.46 
12 Jitomate 	EO 30.13 0,IH 14.3 2.91 
13 Chile 	 eo 1.02 0.91 1.0 .17 
14 Cebolla 	69 2.66 0.86 3.1 .26 
15 Lechuga 	60 0.24 0.62 13,4 .03 
16 Zanahoria 	LO 0.69 0.63 1.1 .09 

Frutas 41.53 63,9 5.41 
17 Taila 	IQ 17.88 0.60 26,3 2.23 
18 Manzana 	 ec 0.93 0.67 1,4 .12 
19 Limón 	 LQ 4,77 0.62 7.7 .65 
20 Naranja 	EC) 17.95 0.63 28,5 2,41 

Prods.Orig Antill. 278.58 306,0 25.94 
21 Carne de reo 	EO 13.11 0,69 19.0 1,61 
22 Carne do Puerco 	Da 7,1 0.71 10,0 .85 
23 Carne de Ave 	EO 6.72 0.511 12,0 1.02 
24 Carne de Ov1c, 	371 5.46 0.76 7.0 .60 
25 Huevo 	 60 25.52 0.80 29.0 2.46 
26 Leche Fresca 	U] 1.0 210,0 17.79 
27 Manteca de P 	60 2.0 1.0 2,0 .17 
213 Peso, y mar, 	EQ 0.67 0.51 17.0 1.44 

Otros 67.0 67,0 5.67 
29 Aceite Vulatal 	E9 17,0 1,0 17.0 1,44 
30 Azúcar 	 1./3 50.0 1.0 50.0 4.23 

T 0 T A I. 1.1-01.7 .  ,100,49 100,00 

1/ 1:1.)117:títo máxImo y mínimo de consuma, debido a que el objetivo de la corrida fue 
cuantificar los niveles O macro y mferonutrlento$. 
2/ Arroz Palay 
3/ Precio ole la CII8 a precio ,11 1.1111t (I do 1900: 94.0311. 1.4.4 variaciones ( 1 do precion 

be tullo on para 1970 'bel hvill'il tiwIonal do proc1dm al oonnsimidor (altmonton y bebí 
das alt:Ult)Iican) del "11,310fn Monnu41 da Intnimae1.1n yeLsixImicit ti.P.r. , Palero, P.69 
y fue de 24.04; y plyn 197.1 DIOICIA do 20.1 

4/ Proc.  in prorw‘lio r..., : irmal de 14 ':emulen' do Sala, Ion 111(11111\14 0,•Vi1t ,1.0 10/1 .pl.' 1 Innen 
aulorliwo 1•1. 

ruentt,  Ut lelna 1.. tutott,A,,m di•I l'. PrP,U , S.,`Ilt 1' 110 1,1 lyop11,11 tca . 





—HH Y L 1 A PENDI C'ER''-9 :E " 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Regionalización de Actividades Industriales 

ZONA IA:  

De prioridad para el desarrollo portUárindustrial 

Lázaro Cárdenas: La Unión. 

Salina Cruz: Juchitán de ZaragoZliliia Marla'ladani, 	- 

San Blas Atempa, San Mateo del Mar., San Pedro 

COMitatiCilio:Sán* Pedro WililbltePéc,'Sánta Ma-

Tahuantepec. 

,u1;:utl 

Coatzacoalcos: Cosoleacague, Jaltípan•de Morelos, Minati--

tlán, Zaragoza, lxhuatlan del Sureste, Mo--

loacan. 

Tampico: Altamira, Ciudad Madero, Pánuco, Tampico Alto, - 

Pueblo Viejo; 

ZONA ID 

De prloridad para el desarrollo urbano luduutrlal. 

Aquanrallentes: Aquascallenten. 



Baja California: Znasnada, Mexicali, Tecito, Tijuana. 

Campeche: Clapache. 

Coahuila: Acuña, Pedrea Negras, Matamoros, KoncloVii, To--

rredM• 

Colima: Mansanillo. 

Chihuahua:,  Chihuahua. 

Chiapas: Bochil, Chispa de.Corso, Ixtacomitán, Ixtapa, 

Pichacalgo,»Pueblo Nuevo Solista- 

huacán, Reforma, Solusuchiapa, Soyaló, Tapachula, 

Tuxtla. 

Durango: Gómez Placio, Lerdo. 

Guanajuato: Apogeo el Grande, Celaya, Irapuato, León, Sa—

lamanca, Silao, Villegrán. 

Jalisco: Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, San Juan de 

loa Lagos. 

Oaxaca: Asunción Ixtaltepoc, El Barrio, Ciaudad Ixtepec, -

El Enpinal, Matías Romero, San Juan Guichicovi, - 

Santa Marfa Petapa, Santo Domingo Mapa. 



Querétaro: Querétaro. 

Quintana Roo: Payo Obispo. 

San Luis Potosí: Ciudad Valles, Ebano. San Luis Potosí 

Tamuín. 	 :,._11 

Ahome, Culiacán, Guasava, Mazatlán. 

Sonoras: Agua. Prieta,.Cajeme, Cananea, Empalme, Guaymas, - 

luatabaapo, Naco,. Nogales, Santa Cruz. 

Tabasco: Cárdenas,Centro..Comalcalco, Cunduacén, Haiman-

.guillo,Atacumpana, Paraíso. 

Tamaulipas: González, Gustavo Díaz Ordaz, Manta, Matamoros, 

Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso. 

Veracruz: Acayucan, Alvarado, Bpca del Río, Chinameca, 	- 

Coatsintla, Jesús Carranza, Oluta, Oteapan, Poza 

Rica de Hidalgo, Sayula, Soconusco, Texistepec, 

Tuxpan, Veracruz. 

Yucatán: Mérida, Progreuo. 

7,aca1vt:an: Zacatecati. 



224 

ZONA 11A. 

Arca de crecimiento controlado. 

Distrito Federal: 

,toq  • I 	' 

- 

Hidalgo: Tizayuca. 

Estado deiNálticoI Acolaan,,Aaecameca,-Atenco, Atizapán de 

ZONA 

Arca 'I'. colui , d 1 d a 	n. 

: 

t-,..!Ecatepoo¿,,EcatzingaiLMibahuatocal,Miixgui 

lucan,,Isidro Fabela.Ixtapaluca, Jalten 

Nextlalpan, Nicolás.Romero, Nopaltepec, 

Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapando, 

:;¡Coacalco,Cocotitlán, Coyotepec Chiautla Cuauti- 

Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán - 

co, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Mel- 

chor ()campo, Naucalpan,Netzahualchotl, 

Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martían - 

de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, - 

Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyu-- 

can, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc,Tepetlix-

pd, Tepotzotlán Texcoco, Tlaimanalco, - 

Tozoyuca, Tlalnepantla, TultiTec, Tulti-

tlán Zumpango. 



221. 

Nidalsoo:.AAjaquha, Iploya,;Apan,Atitálaquia, Atotohllco 

UP11.1a, Mpazoyucan, Mi-. 

da Juárez. Pachuca, La 

orIa, ~1A9VatIP,Tlaxlaqa. ,Einquilucan, Tepea 

pulco,,Tepejide Ocaapo,;.Tepayil4g,..Telepanqe, 

OM :1144411111 Iiylahuelilpan, - 

,„•:.,¡,-„T14n4111pap,.TlailcplpIn-T91q0Ylica?  Tula de Allen, 

deJuárez,Zeapoala, 

Mexico:Alpplpy“m 1)uáre.z.14aPloya del 10, Apaxco, Atiza 

pán Calimaya, Capulhuac, Chapa de Mota, Chapultepec 

Jueypoxtla, Ixtlahuaca, Jalatlaco, Jilotepec, Jiqui 

,t11911PiJ9F914 ,1 4t,g990."!111°•40Y",/1011nal.9°' 

.Mstepec.• Moxicalcingo,. Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, 

,91zolotepec, Rayán, San Antonio la Isla, San Mateo 

Atanco, Soyaniquilpan de Juárez, Temoaya, Tenango - 

del Valle, Tequixquiac, Texcalyacac, Tianquiatenqo, 

.Timilpan, ,Toluca, Villa del Carhán, Zonacatlán, Zi-

nacantepec. 

Morelos: Atlatlahucán, Cuautla, Clernavaca, Emiliano Zapa-

ta, huitzilac, Jiutepec, Miacatlán Ocuituco, Te--

mixco, Tepoztlán, Tetela del Volcán Tlalnepantla, 

Tlavacapan, Totolapan Xechltepoe, Yautepec, Yuca-

pixtla, Zacualpan. 



226 

Puebla: ''Aétoópan,`Cohúecan, Dómingo Arenas; 

CilOmg COicinango; Cúautlancingo, - 

chiáDtiingo;'ChicOnoslitla, Hlaguechula, Huejottin- 

go, Juin' C. 	Ocoyucan, Puebla, 

San Ahdréi OholVla; Sin'Pelipe Teotealcingo, 

San ótátiiiriii AtidIpa, San Jerónimo Tecuanipon, 

San WattinTekielucanl SanAlatias Tlhlancaleca, 

SanMigUel XoXtla San Nidolás los Ranchos, San Pe 

dro Cholula, San Salvador el Verde, Santa Isabel -

Cholula, TePtimaxalcb, Tianguismanalco,, Tlahuapan 

Tochíei co. 

'TlaXcala: AMaxac 	Guerrero, AntOniO Carbajalp Calpulal--

pan, Chiáutempan, Domingo' Arenal,'EspaAita, 

HuOyotiiPan, Ittacuittla, José Maria Morelos, -

Juan Ctiamatii, Larditábal, Lázaro Cárdenas, Ma—

riano Arista, Miguel Hidalgo, Nativitas, Panotla 

San Pedro del Monte, Santa Cruz Tlaxcala, Tenan- 

cingo, Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatlahuca, 	- 

Tlaxcala, Totolac, Xaltocan, Xicoténcatl, Xicoh-

tzlnco, Vauhguemnhcan, Zacatelco. 



APENDICE "F" 

PRODUCCION BRUTA POR SECTOR DE LA ECONOMIA 

Miles de Millones de Pesos, Precios de 1975. 

1975 

1 Agricultura 83.516 
2 Ganadería 47.577 
3 Silvicultura 3.060 

4 Pesca 2.130 
5 Minas Metálicas 10.537 
6 Minas no Metálicas 7.421 
7 Petréleo, Petroquímica 43.400 
8 Carnes y Lácteos 23.743 
9 Harinas y Nixtamal 39.483 
10 Otros Alimentos 68.964 
11 Bebidas 25.839 
12 Productos de Tabaco 6.789 
13 Textiles Fibra Blanda 28.000 
14 Otr s Textiles 4.315 
15 Calzado y Vestimenta 49.411 
16 Madera y Corcho 7.720 
17 Papel 15.439 

18 Imprenta y Editorial 11.753 

19 Cuero 5.284 
20 Productos de Hule 7.436 

21 Química Básica 8.002 

22 Petroquímica 11.298 
23 Fertilizantes 6.862 
24 Jabones y Detergentes 6.522 
25 Farmacéuticos 12.285 
26 Perfumes y Cosméticos 5.004 
27 Otren Químicas 7.415 
28 Cemttnto y Vidrio 18.540 
29 Metálicas Básicas 35.181 
30 Productos Metálicos 23.078 

31 Metal Mecánica 18.353 
32 Maquinaria Eléctrica 24.129 
33 Equipo de Transporte 13.287 
34 Automotriz 38.121 
35 Otras Manufacturas lb.702 
36 Construcción 128.146 
37 Electricidad 11.500 

38 Esparcimiento 8.851 

39 Tr4nsporles 40.770 

40 Comunicaciones 7.913 

41 Comesrio 315.100 

42 Alqu1lot 	do 	Inmuebles 59.849 

43 	(lote 1r;: 	Rrs1aurantos 11.49? 

44 	Cvc:dito 	y 	St.qutos 
U1tom :;v1vIr1ob 
'1' t T A 1. • 1414.'109 
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APENDICE 
	G  
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA REMUNERADA POR SECTOR DE LA 
ECONOMIA 

MILES DE PERSONAS 

19 75 

1 	Agricultura 4406.793 
2 	Ganadería 209.400 
3 	Silvicultura 91.132 
4 	Pesca 15.111 
5 	Minas Metálicas 37.623 
6 	Minas no Metálicas 37.423 
7 	Petróleo Petroquímica 107.943 
8 	Carnes y Lácteos 47.715 
9 	Harinas y Nixtamal 203.825 
10 Otros Alimentos 160.107 

11 Bebidas 
12 Productos de Tabaco 
13 Textiles Fibra Blanda 
14 Otras Textiles 
15 Calzado y Vestimenta 
16 Madera y Corcho 
17 Papel 
18 Imprenta y Editorial 
19 Cuero 
20 Productos de Hule 

21 Química Básica 
22 Petroquímica II 
23 Fertilizantes 
24 Jabones y Detergentes 
25 Farmacéuticos 
26 Perfumes y Cosméticos 
27 Otras Químicas 
28 Cemento y Vidrio 
29 Metálicas Básicas 
30 Productos Metálicos 

31 Metal Mecánica 
32 Maquinaria Electrica 
33 Equipo de Transporte 
34 Automotriz 
35 Otras Manufacturas 
36 Construcción 
37 Electricidad 
38 Esparcimiento 
39 Transportes 
40 Comunicaciones 

41 Comercio 
42 Alquiler de inmuebles 
4i 	Rontouranten 
44 crédito y Seguros 

(tttot servIclum 
41, (;‘)bi,!rno 

D)TAL 

90.693 
9.861 
90.935 
28.126 
352.921 
219.571 
51.172 
70.938 
22.431 
35.906 

20.145 
24.519 
10.598 
7.979 
46.303 
13.693 
23.910 
168.996 
90.579 
182.651 

128.466 
170.020 
190.573 
96.692 
140.653 
770.396 
67.459 
122.775 
443.509 
71.962 

1300,933 
8.184 

335.062 
141.177 
1320.b77 
1307.460 

11494.94', 



• 

• : 

1..111 
• • 

O 	11:,3 5 
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«Cien innovaciones técnicas que se producirán muy probable--

mente 'en s1•último tercio del:siglo XX." 

1. Aplicaciones múltiples deilasers viaasers para fines 

sensoriales, de medida, comunicación, corte, cadente-

- miento,:soldadura.Aranaporte.divenergia,. iluminación 

destrucción (aspecto defensivo) y :otros.. 

2. Materiales básico■ que resistan grandes presiones y/o 

grandes temperaturas. 

3. Géneros nuevos o perfeccionados do gran, resultado (pa 

peles, fibras y plásticos). 

4. Materiales para equipo y aparellaje nuevos o perfec—

cionados (plásticos, vidrios, aleaciones, cerámica, - 

intermetálicos y cerámica metálica) 

5. Nuevos vehículos aéreos (máquinas de dirección desde 

tierra, VTOL y STOL, superhellcópteros, reactores gi-

gantes y/o supersónicos). 

6. Extensa aplicación comercial do explosivos. 

7. Prodiecionvn motonfolóqican do mayor confianza y al-- 
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8. Desarrollo intensivo y/o extensivo de la agricultura 

y riqueza forestal en loa trópicos. 

11 

9. Nuevas fuentes de energía para instalaciones fijas - 

(por ej., energía magnetohidrodinámica, termoiónica,-

:y radiactividad). 

10. Nuevas fuentes de energía para transporte terrestre 

(acumuladores, pilas de combustible; propulsión (o em 

puje) por campos electromagnéticos, motores do reac—

ción, turbinas y otras similares). 

11. Utilización intensiva y fixtendida en todo el mundo de 

cámaras de gran altitud para, confección ,de mapas, 

prospecciones e lnveatiqaciones catastrales, de la ca 

pa terrestre y geológicas. 

12. Nuevos métodos de transporte marinos (como grandes 

submarinos, buques cisterna flexibles y para un uso - 

determinado o utilización más extendida de grandes bu 

ques automatizados para el transporte de carga a gra-

nel). 

13. Importante reducción di+ las taran hereditarias y con-

génitan. 



114-JAWOlioi'lsO:idelécnictilciborgánices'1speratoel laecáni-

,cósatixillares)o ,recalbioll' artificiales de órganos, 

• sentidos Miembrtelu otrairpartes del- cuerpo humano). 

14. Control relativamente eficaz del apetito y del peso. 

11. 	Nuevas técnicas e 	educación de 

adultos. 

18. 	Plantas y especies animales nuevas-yAe gran utilidad 

19.' Hibernación` humana'dura'Ute cortos periodos Ahorae, -

días) comfinesmédicos. 

'20. 	biaeño y obtención a bajo coste de artículos en se—

rie mediante la utilización del análisis de computa-

dores y do la producción automatizada. 

21. Relajación y dueño controlados y/o de gran aprovecha-

miento. 

22. Técnicas argnitúrtónicas más sofisticadas (bóvedas - 

geodésinas, cubiertas tensadas de fantasía, envuel-

tas pinuilzadwi y materiales esettIrteesl. 

del 'medio 'ambientM., •Ji3 /J4G 

15. Nuevas técnicas para la preservación y saneamientod - 
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Técnicas.,nueveso:perfaClionedas.0.01(PlotecOn de - 

lowocéanoarlmineríay,extracción_da minerales, agri 

cultura controlada, .fuentes de energía:y otras sial- 

Labores domésticas y de conservación de la casa con 

.24. 

21.  mayor automación o mecanización..  

26. 

26.  ticos.... 

Fotografías, ilustraciones„velícolaevtelevisión en 

tras dimensiones. 

25.  

Uso extendido de reactores nucleares con fines energé 

presiones y/o para .producir neutrones u otra radia--Z 

Empleo 

tierras y minería, generación de energía, acondiciona 

miento de explosivos; 

temperaturas y 

cían. 

Utilización 

actividades 

29, 

	

	Centralización extendida o intensiva (o interconexión 

automática de información actual y pasada en asuntos 

personales y de negocios mediante ordenadores de da--

ton a gran velocidad. 

general 

gerencia y producción. 

de la automación y cibernética en 

para movimientos de 

lares). 



30., Otras, téCnices nmevas.y posibletlente de gran penetra— 

, I 

	

	 ción perilla vigilancia ~ecuación y control de pareo 

nes y organitacionee. 

:1511 

31. 	Cierto control sobre la temperatura Y/0 la climatolo— 

gía. 

,32.1,Wvevas sWerinentacionem 9 fflwillValpermanentes o tren 

sitoyion)41,~440 aMbiente epterierH(por,ej., el ere 

ciaiento permanente de C-14.y la contaminación transi-

toria de radiactividad debida a explosiones nucleares, 

lwAeneración Cada:vez.laYor de,P92,en la atmósfera, -

los proyectos Starfiere, West Fordy,Itoria Fury). 

33. Nuevakticnicas educacionales :Y, Profwilwn4Loti940 más -

seguras para influenciar y estipulación del mismo. 

34. Empleo práctico do la electrónica para la comunicación 

directa con el cerebro y estimulación,del mismo. 

35. Hibernación humana durante periodos relativamente am-

plios (de meses a aboa). 

36. Arman para le guerra central y mintemas armamento a ba 

joconto y fáciles de conneguir un cualquier parte, 



tiTéCnical'icoht1Mtrévolucionaria0) nuaviWy: relativamente 

!:19, 1 	lQifibaceguieltambién técnicas' revolucionarias). 

38. Nuevas técnicas de control de natalidad baratas. cómo-

"das y segiirás' 

39. Nuevos medicamento mis variados y seguros para contra- 

" 	'""'Ihr <  la' fatigiG la' relajación, el estado de alerta, el 

''t eatido de-hbolor»li'lersonalidéd, lea pircepciones, la 

faiitasia y 'otr-oli 'eitados palcolbiól6qicoa. 

de'elbgir el'aexo de los niños todavía no 

41. ,Capacidad perfeccionada para cambiar el sexo de los 

niños y/o adultos. 

42. Control genéticó de otro tipo y/o influencia sobre la 

cónatitUción básica de una persona, 

43. Nuevas técnicas e instituciones para la educación in--

fantil. 

44. Elevación general y muntancial de la duración de ja vi 

da, retrano de la veloz y rejuvenecimiento hasta cier-

tos límiten. 
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...45..,;;;AllMOIA119/4.11.91151.191 5P1.04F9k.90P0coPtaOóngegeral 

17.9PPPMtit YPIJJP0 J,IIMP191,111.1 1 °!1141 91rbono, gra-

sas, proteínas, enzima., vitaminas café, té, cacao y . 

(0,99rP141901449141) 

46, 	Atención médica de primera calidad a las zonas no de- 

, 	z•;. il)0 y 1.41.1r,19.414,41.1.15119,r, ,11*151) 9, # 	;Plédi— 

cas y técnicas, hospitales,11W.1?ilóticcst,.!apectrales y 

plasma sanguíneo artificial). 

.;:tm..Acnw11:.11; ;iot~AL, 

47. Diseño de proyectos y puesta en práctica generalizada 

r de,medloa,amlientesadequado9y,muy,cuntroladolpara - 

su utilización privada y pública (para fines recreati-

vos, educacionales y de formación). 

48. M4odós no,nocivos.físicomente,para conseguir la leni-

dad. 

49. Técnicas,sehcillas para transformaciones cosméticas ge 

neralizadas y permanentes (rasgos, figuras. quizá 

la complexión e incluso el color de la piel y hasta el 

físico). 

50. Aplicación más generalizada del, transplante de órganos 

humanos. 
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51. Éstacio'nea- satélitesl ysluhatel'Ieraiáhenteeente ocupa-- 

' 91  • 'das 'por'elSeMbreiajezi - interllanetátios. 

52. Aplicación de los sistemas de' vid* espacial o técnicas 

similares a las instalaciones terrestres. 

, 	. 

53. Estaciones sUbMatiñas - continiiimente habitada y quizá 

basta colOnias. 

54. Supermercados y grandes almacenes automotizadoa. 

55. Úso generalizado dé robots y máquinas esclavas de -

'los homitht-eM. 

56. Nuevas aplicaciones de túneles subterráneos para 

transporte privado y público y otros fines. 

57. Sistemas de crédito, inervención y bancarios automati-

zados a escala universal (instantáneos). 

58. Métodos químicos para perfeccionar la capacidad de me-

moria y aprendizaje. 

59. Uso mayor de construcciones subterráneas. 

60. Mate: talen y equipo nuevos y perfeccionados para edifi 

Cios e inteutores de viviendas (cristales de aranspa-- 

tvne s a Val I 	0:1 	o' a 11.1 acc 	y t t'O 	1 , ;(q. .1 1 • 1 4511 1/01" elec 



61. 	Uso extendido de cricSgenos. 
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tos termoeléctricos.* iluminación electroleminispente 

y fosforescente). 

. 	 Control,químico,perfeccionado de ciertas enfermedades 

5Nentalee y de ciertos aspectos de la senilidad. 

63. Métodos.  mecánicos y químicos para perfeccionara la  • ca- 

pacidad de discurrir del hombre de manera más o menos 

directa. 

64. ,lécnicas Opidasy de bajo coste para la perforación -

de túneles, y cavidades en tierra o roca. 

65. Importantes perfeccionamientos en el movimiento de tic 

rras y en general en la maquinaria de obras. 

66. Nuevas técnicas para conservar la forma física y/o ad-

quirir aptitudes físicas. 

67. Extracción comercial de petróleos a partir de las piza 

rras. 

68. Recuperación de los propulsores pata hacer más económi 

cris las ow..raelones de lanzamionlo al espacio. 
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69. Plataformaa volantes individuales. 

70. Sencillaa y baratas cintas de grabación y reproduc-- 

ción visual para'UsO 
	 . 

71. kicii:ós de comunicación íiáritba, de amplia capacidad 

escala mundial, regional y local ípara'éines domésti--

cos y profesionales; quizá se empleen satélites, la---

seres y COndUCCiones por hadeS'Ilminosblir. 

,1 	bL.,1,1-1 

72. Empleo práctico en casas y oficinas d'e aparatos de co-

municación visual, tanto para teléfono como para T.V. 

(incluida` la posibilidad de repródutir' material-filma 

do desde biIiidteCaa 	Otros 

y recepción rápida de facsímiles ((incluyendo posible-

mente noticiarios, material de bibliótécas, anuncios -

comerciales, entrega instantánea del correo, otros im-

presos. etc). 

73. besalinización práctica en gran escala. 

74. Empleo generalizado en negocios de computadores para -

el archivo, ordenación y reproducción de información. 

75, 	Computadoras (Oblicos u interconvotadon71 cuyo uso - 

se puede compartir generalmente para ttnes domsticos 

y de til.,q0c1011 	ner..;cto pot oonta,lor. 
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11.p ( 	hOW:j2) 	iq ~1,1 

	

76. 	Empleo generalizado de computadores, asimismo, para ac 
yuffl 

tividades intelectuales y profesioniles (tradicoiones, 

enseñanza, investigación leterarla, diagnosis médica, 

control del tráfico, averiguación de crímenes, cálcu— 
lo:~  

los, proyectos, análisis y, hasta cier1O. luntó, cohibo 
410 ., 

ración intelectual general). 

	

b1,1 	gh 
77. Posibilidad general de adquirir elementos transuráni— 

.0Ctflt".^:Hb C,P1Cd &W, y oinl'imin 
coa y otros esotéricos. 

1 P,  Al1í1,11 . 1 

78. Sistemas defensivos espaciales. 

79. Defensa balística por missiles con base terrestre, a 
. 

bajo coste y raionblemente eficaces. 

80. Edificios de muy bajo coste para uso particular y de - 

negocios. 

81. Avisadores de uso personai (guizá incluso teléfonos 

de bolsillo) y otro equipo electrónico de uso personal 

para comunicaciones, cálculos y programas de ordena---

cién do datos. 

82. Emisiones directas desde satélitom a rocoptores domés- 



83. Receptores de televisión a bajo precio (menos do 20 dó 

lares), de larga duración y cargados por baterías muy 
; 	; 	1 	;! 	., 	• 	.1 

.9V111-. 

, ;.•1 

84.  

	

,

85. 	Equipo electrónico y de otro tipo sin necesidad do man 

	

87, 	Sueños según estímulos y planes previos y quizá hasta 

80. 	Reproducciones en blanco y negro, rápidas y de gran ca 

119. 

ss. 	Conferencian por 'I'. V, (1.,1111() en ciiesito cortado como 

Coputadores domésticos para dirigir la cada y comuni-

carse con el mundo exterior. 

tenimiento y de larga duración. 

86. Educación en el propio hogar mediante aparatos visua-- 

les y aprendizaje programado por computadores. 

programados. 

posteriormente, reproducciones fotográficas en color - 

lidad, a bajo precio (menos de un centavo por página); 

y con gran detalle, quizá para uso doméstico y de ofi-

cinas. 

Empleo extendido de amplicadores perfeccionados cam— 

biantes. 

(,lOgraMam píblWon). 

• `91:•.V.t:11. 

241s, 
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91. Flexibilidad punitiva sin nec1sidad de hacer uso de - 

prisiones (mediante métodos modernos de vigilancia, ob 

servación y control). 

92. Uso común de fuentes de energía individuales Uds lar-

ga duración?) para luces, aparatos y máquinas. 

93. Transporte humano y de mercancías a bajos precios a es 

cala mundial. 

94. Transporte barato sin peaje de carretera (y otro■ ser-

vicios gratis). 

95. Nuevos métodos para una rápida enseñanza de idiomas. 

96. Control genético generalizado para plantan y animales. 

97. Nuevos métodos biológicos y químicos de identificación, 

localización, incapacitación o creación de molestias a 

las personas con fines militares o de policía. 

96. 	Métodos nuevos, y posiblemente muy sencillos, para la 

guerra letal; biológica y química. 

Lunan artifJcialen y (Arca ilitodou de iluminación noc-

lulna de grandun extmnnienes. 



/AJO. Empleo generalizado de procesos biologicos 

tracción y selección de minerales. 
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