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INTRODUCCION! 

JUSTIFICACIQN, HIPOTESIS Y OBJETIVO, 

La ·in~uietud que influyó para el desarrollo del presente 

trabaJo ha sido sin duda el haberme percatado durante a~os que 

tanto la elaboración de los planes ~e desarrollo como las 

t~cnicas de evaluación, control, coo1•dinación y cons•Jlta popular 

que se han llevado a cabo para el logro de los obJetivos 

nacionales han sido insu~icientes y en su n1ayoria erroneas, por 

la falta de in~ormación y, el mal n1aneJo de la misma .y el 

subempleo de la tecnologia con la que cuenta el Gobierno al no 

explotar en su totalidad los beneficios que nos brinda. 

Expongo como hipótesis la posibilidad de corregir y prevenir 

muchos de los problemas que en~renta la planeación actual; por 

medio de una red de in~orn1ación gubernamental que hago posible el 

pleno conocimiento de la situación del pais tanto sectorial como 

regional en un tiempo minin10, ddndonos un conte>~to del rumbo y 

desarrollo nacional y la vulnerabilidad de los di~erentes rubros 

ante la crisis internacional, lograndose con todo ello agilizar 

la toma de decisiones en los di~erentes niveles gubernan1entales, 

mismos que estardn apoyados a su vez con la in~ormaciún veraz de 

la consulta popular realmente pe1•manente y den1ocrdtica. Mi 

obJetivo es aportar algo a mi patria marcando la pauta para 

iniciar la transformación en las técnicas de planeación; con una 



problema es porque no desarrollamos por nuestra cuenta, sino 

estarr1os atenidos a lo que nos permite el contexto de crisis 

internacional. Ahora es tiempo de desarrollarnos partiendo de los 

bases y variables que vivimos día a día, para ello expongo la 

necesidad de diagnosticar la situación nacional e internacional 

sistemati~ando uno cantidad •n• de datos para la proyección de 

factores econóruicos, pollticos y sociales que puedan influir en 

nuestra economía y en las economías de los estados que aFectan la 

interna; realizandose con esto el pronóstico mós viable, adn 

claro estd; de no ser el ónice. 

Aqui planteo la posibilidad de un cambio estructural en la 

administración pdblica para poder vivir una realidad y de ella 

p lane1l. r el f"ut1.1 ro, planteo l•l. posibi 1 ida.d de organ iz1J. r realmente 

el es~uerzo gubernamental y ~ortalecer lGS instituciones 

enmarcándose den.tro de un sistem11 de posibilid11des de des11rrollo 

o.utónomo, po.ra que las decisiones se vean presionadas de abaJo 

hacia arriba conforme a los criterios de la inFormación con que 

se cuent11, con el sentir del pueblo.por medio de la consulta 

popular permanente, y contar no solo con 111 opinión dE? 

representantes que en la ~ayoria de los casos no saber) las 

necesidades ni demandas del pueblo y ql1e parten de un todo, 

tratando de deducir lo particular; ello los 

grandes problemas, en el óltimo nivel 

decisión. Por ello propongo los sistemas de in~ormación~ para 

que por medio de programas de captación y undlisis de la mis~a se 
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puedo partir, de lo particular a lo general previendo decisiones 

nocivas; y revolucionando el concepto de participación ~opular 

que llega en verdad a Formar parte de un todo, presionando las 

decisiones hacia un camino que vincule mds al Gobierno con sus 

gob~rnados y que parta de la realidad nacional en donde se 

obtiene la participación de todos. 

El presente trabaJo es muy discutible, precisamente por el 

cambio estructural que se propone hacer, pero: Que no es ahora, 

el momento de trans~ormar nuestra realidad, y acondicionarla para 

ese ~uturo que ya se deJa ver ••• ? 

los mensaJes entre el hombre y 
las mdquinas, entre las mdquinas y el 
hombre, entre las mdquinas y las 
m4quinas estdn destinadas a tener un 
papel siempre creciente.• 

NORBERT WIENER, THE HUMAN USE OF 
HUMAN BEINGS, 
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I ANTECEDENTES 

I.1 ORIGENES DE LA PLANEACION. 

Lo. plo.nifico.ción surge en Rusio. después del triunfo de lo. 

Revolución Civil de 1917. En reo.lido.d ésto. no es uno. técnica del 

sisten10 ca.pi t•J.l ist.a, sino del modelo socialista surgida 

posteriormente o la socialización de los medios de producción, en 

el momento de un cambio radical de estructdra social, politico y 

La planificación m4s que una técnica, es uno. estratégia de la 

que se sirve el Estado, tomando en cuenta recursos, obJetivos. 

medios y Tuerzas eco.nónlica.s, socia.les y administ.rat.ivo.s po.ra 

lograr metas de desarrollo en deter~inado pais. Implen.entando 

pallticas y estro.tegias po.ro. el ruds pronto lo~ro de sus 

objetivos; la planifico.ción implico. una alta po.rticipación de 

los trabajadores; siendo el Esto.do due~o de los medios de 

producción, teniendo una. estructóra. institucional que permite Ql. 

trabajador su intervenciún. Uno da los objetivos primordiales de 

·lo. Planificación es la e~evación del nive1 de vida de los 

trabo.Jo.dores y satisfacer necesidades socio.les. ** 

•En la econoruia socialista, los trabajadores son propietarios 

colectivos de los medios de· producción. En esta economia 

·¡-;¡i--véase--Betterh e j_ m Ch (l r 1 es' PlQniFicoción y Crecin1iento 
Acelerado, Op. cit. 
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no existe mercado de traboJo, en el sentido propio de1 término, 

ni mercado de capitales; por tal razón en el f'uncionomiento y en 

el desarrollo "de dicha econom!a los n1ecanismos del mercado han 

cedido f'undamentalmente su lugar a la planeoción que determina 

las condiciones de la reproducción socialista. 1/ 

E1 ~so de planes fue adoptado también como resu1tado de lo 

implantación del Régin1en Socialista en los paises que quedaron 

baJo la in~luencia de la Unión Soviética. en Europa Occidental. 

siendo··SUS resulta.dos variQdos en f"unción de las pQrticula.ridades 

de coda. pais+ 

Los paises de Occidente adoptaron la planif'icación par~ poder 

dise~ar los programas de reconstrucción de Alemania y Francia al 

término de la Segunda Guerra Mundial; dando un resultado 

sumamente satisf'actorio en Alemania Occidental, logrando superar 

la ér:is.is económica de la guerra en un periódo relativamente 

.corto y convirt.i~ndose en un po!s altamente desarrollado. 

·En toda Europa se producen cambios importantes en el cuadro 

económico incorporóndose al campo socialista en el marco de uno 

planificación central. En esa. époco. lngla_terra na.cionali20 el 

banco cent.rol, las minas de carbón, la indus~ria e1éctrica y 1os 

¡7-~;¡¡;i~;¡;-E~~~ies, •Plani~icación y Crecimiento Acelerado•. 
Fondo de Cultura Ecoómica. Mé>:ico, D.F. Sept. 1984. Póg. 9+ 
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transportes. Francia nacionaliza la banca y comienza a programar 

la actividad económica mediante la elaboración de planes globales 

de desarrollo de carócter indicativo. ANos después Holanda, 

~Japón y otros P•J.1ses c1J.pit1:ilist1J.S instauran t•J.mbién sistemas de 

planificación indicativa. 2/ 

En la planeaciún de los paises capitalistas al existir la 

propiedad privada y debido a la economía de libre mercado el 

Estado desempeNa un papel de indicador y regulador de la 

económica sin poder modi~icar las relaciones de 

p reducción. 

•La economia capitalista es la ~arma mds desarrollada de _lo 

cconcmic. de mercado. Tal economía est.d co.racteriz.ada 

~specialmente por la eMistencia de un mercado de traba.Jo, pues 

los t~abQJadores estón separados de sus medios de producción y 

deben vender su fuerza de trabaJo para poder subsistí~, en ~anta 

que los medies de producción son acaparados por una clase social 

restringida.: l•J. ca.pito.lista.. Esta ho.ca valer sus medios de 

producción a ~in de opropiorse la mayor po.rte posible de lo 

producción y la.s condiciones de reproducción del ca.pita.1.• 3/ 

Entre los teóricos existe el debate sobre que la economia del 

~;-~~¡¡¡~~-~;¡~;~;-.Planificación Económica a lo Mexicana•, 
Ed, Nuestro Tiempo. M~xico, D.F. 1980. 

3/ Bettelheim Charles, Op. cit. pdg. 9. 
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mundo capitalista no puede ser planeado ya que el desarrollo estó 

determinado por 1a libre competencia sin considerar la 

deter~inoción de precios, control de demanda, etc. Con la que 

los grandes monopolios presionan el mercado. •nos sistemas 

econóffiicos se oponen a lo vez por naturaleza de las relaciones de 

propiedad, por los mecanismos que determinan el funcionaffiiento de 

cada uno de estos sistemas <el mercado por una partep y el plan 

por otra) y en consecuencia por finalidad de tal funcionan1iento: 

el bene~icio individual o lo satisfacción de las necesidades 

sociales.• 4/ 

La planeación se orienta a los intereses de las clases 

favorecidas por el sistema, este obstdculo es lo que ha hecho que 

solo pueda fiJar obJetivos en la actividad econ6mica de una forma 

indicativa pero en realidad lo dificil de fiJar no son los 

obJetivos y metas, sino los medios para lograrlos~ que existen y 

muy diversos, y poro ello debe utilizarse la planeación 

fundamentada segdn la información y los requerimientos politicosp 

económicos y sociQles sin que sea simplemente indicativa pero 

tampoco con autoritarismo estatal. •El simple hecho de que al 

término planificación se le agregue el adJetivo •indicativa•, es 

una clara muestra ·de que existen di~erencias cualitativas 

importantes entre ésa Y la planificación socialista. La 

planificaci6n indicativa no pretende suplantar al mercudo como 

mecanismo asignador de recursos.• 5/ 

4/-B~ttelh~iñ.-Ch~;Ies, op. cit. póg. 10. 
S/ Guill•~n Arturo, Op~ cit. pdg. 27. 
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En varios paises Latinoamericanos he aprendido que el 

principal obstóculo al desarrollo nacional no es la falta de 

soluciones a los problemas particulares de desarrollo. l'lbund<ln 

las soluciones para la mayoría de ellos. el problema crucial mós 

bien estriba en como lograr la aceptación y la imp,lanto.ción 

efectiva de una solución a un problema de desarrollo. Dicho de 

otro modo el problema no es determinar qué cambios deben hacerse, 

sino cómo ponerlos en prdctica.• 6/ 

Asi vemos que la planificación determina y la planeación 

indic1J., sugiere; la pr~mera debe alcanzar forzosamente sus metas 

en donde el Estado rige su forma-~e- vida o acción. L1J. Segundo, 

dicen varios •planificadores• que al menos debe intentarlo, pero 

d.if'iero en su Tormo de pensar definitivamente,. siempre eNisten 

formas para poder integrar a todos los sectores en una estrategia 

de desarrollo que sea benefica para los paises ~ue utilizan la 

planeación y que no indique dnicamente sino que abra las v~os 

para transitar hacia un desarrollo real. 

Al existir dos sistemas socio-econdmicos que di~eren en sus 

medios de producción en donde el sistema socialista impone un 

plan y el sistema capitalista. el Estado so!o sugiere, indica.; 

Jomds se padrón tener los mismos resultados~ no por ello digo que 

nb se pueda planear el desarrollo económico de los paises 

~7-~~~~~~~-[:--~~;;ellr •un Nuevo En~oque a lo Planeoción del 
Desarrollo Nacional'. Cuadernos INAP. Serie·Paxis No.13• 
Mé>:ico. It.·F. 1978. 
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capitalistas; y con ruayor razón en una economía mixto como lo de 

M~xico, en que el Estado Juega un papel de rector, existiendo 

iniciativa privada pero en donde el Gobierno también en 

diferentes casos pertenece al sector productivo como es en los 

casos de Comisión Federal de Electricidad, TelJ~onos de México, 

PEMEX, etc., en si yo ha habido resultados bastante 

satisFactorios, pero adn no se ha llevado a cabo un tipo de 

planeación con una tecnologia so~isticada, adecuada o la ~ro, en 

que se proyecten hacia un futuro cada día mas compleJo y dificil 

de programar. Por tal rozón los Sistemas de Información ofrecen 

un horizonte diferente a los dos esquemas existentes sobre 

desarrollo y ploneación dando oportunidad de que lo tomo de 

decisiones sea mds adecuada, certera, con una información veraz. 

y oportuna que rebase los problemas de·~ambios administrotivos y 

de coordinación y puedo llevar al tomador de decisiones la 

inFormac·i~n 

necesidades. 

real del sentir del pueblo, 

20 
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I.2 LA PLANEACION EN MEXICO 1930 - 1979. 

El esFuerzo de México por organizar su economía, en su 

~ituación social, de tenencia de. lo tierra, etc.~ se deJa var 

desde 1930 cuando la planeación tomo esencia, promulgdndose el 12 

de Jul~o de ese mismo o~o la •Ley sobre Ploneación General de lo 

Repóblica•, expedido durante la administración de Pascual Ortiz 

Rubio que tuvo co1ho obJe~ivo conocer los recursos naturales y 

sentó los bases poro la planeación de la econom{a. 

En el artículo lera. de dicho Ley se establece que lo 

planeoción de los Estados Unidos Mexicanos tiene por abJeto 

coordinar y encauzar las actividades de las distintas 

dependencias del Gobierno poro conseguir el desarrollo material y 

constructivo del país, o Tin de realizarlo de una Terma ordenada 

y armónica, de ~cuerdo con su topograf{a, su clima, su población, 

su historia y tradición, su vida runcionul. social y econO~ica. 

la de~ensQ nacional, lQ salubridad póblicQ y las necesidades 

presentes y futuras. 7/ 

En 1933 en la segunda convención nacionril ordinaria del 

~~-5;~;~~--E;;~~~¡;;- José Luis, •Lo Planificación Económico 
Nocional de los Paises Atrasados de Orientación 
Capitalista•, México, D. F. 1984. UNAM. 
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Partido Nacional Revolucionario CPNRI que se llevó a cabo en 

Ouer~taro, donde ~ue postulado como candidato para la Presidencia 

de la Repóblia el General Lózaro Córdenas; se aprueba también el 

proyecto del plan se>renal 1933-1939 nrismo que inició una nueva 

concepción en la planeación mexicana para orientar el desarrollo 

En dicho plan se establece a la ploneación como 

instrumento para la rectoría del Estado en el proceso de 

desarrollo, asi como el ordenar las acciones del sector póblico, 

apoydndose en las responsabilidades derivadas de la Constitución 

de 1917. 

El contenido principal del plan se encontró determinado por la 

necesidad impostergable de n1aterializar los ideales surgidos de 

la Revolución, centrando su obJetivo principal en el meJoramiento 

del .nivel de vida de lo población rural basdndose en el 

cumplimiento del articulo 27 Constitucional, con el Reparto de la 

Tierra se. propone nacionalizar los derechos del subsuelo, 

garantizar la oferta nacional de productos mineros, el 

establecimiento de exploración o~icial para determinar regiones 

miner~s as! como impedir monopolios territoriales y la 

conservación de tierras petroleras. 

"El primer plan sexenal 1933-1939 surgido del Partido, 

signi1-icú la suffia de las experiencias de los gobiernos del 

propio régimen, la unidad de las Fuerzas populares, la 

cuanti~icación de posibilidades gubernamentales y la prevención 
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de los obstóculos ~uturos para proseguir dentro de la ley, l~ 

marcha progresiva del prograffia de lo Revolución Mexicana•. 8/ 

En 1941 se esteblece el ConseJo Nacional de Econom{a de los 

Estados Un~dos Mexicanos; el cual venia operando desde 1928 con10 

ConseJo Nacional Econúffiico; mismo que ~ué integrado por 

representantes del gobierno, de los obreros, industrialesp 

comerciantes, can1pesinos, la banca, las sociedades científicas y 

los consumidores; para ~uncionar como un órgano consultivo 

permanente autónomo y de iniciativa libre, con la ~unción 

principal de Qnalizar y proponer sol•Jciones a los problemas 

económico; y sociales del pais.* 

•La r~1~orma que se estaba haciendo era de manera sustancial; 

ya no dependería de Presidencia de la Repóblica Nacional, sus 

~unciones serían las de resolver las const1ltas que le ~ormulara 

el EJecutivo Federal sobre problemas económicos y promover 

iniciativas necesarias para el desarrollo econón1ico del pais•. 8/ 

Para ~inales de 1939 se reunió la primera asamblea del 

Partido de la Revolución Mexicana <PRM anteriormente PNR> en la 

cual se aprobó el plan que regiría de 1941 a 1946 postulóndose en 

~~--~~;¡~--~¡;¡~¡~~ al Sr Horario QuiNones el 12 de diciembre de 
1956. Córdenas Lózaro; Epistolario, Tomo I Siglo XXI Editores 
México, D.F. 1976. 

91 CeceNa c. josa Luis, Op. cit. póg, 77. * Véase Revista Planeación Democrdtica ~ 1 Op. cit. 
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la misma al General Manuel Avila CarnachoP como candidato a la 

Presidencia de la Repóblica; en esta segunda ocasión se 

deJaba sen~ir uno continuidad de las acciones del Gobierno, por 

medio de uno planeación que trozaba obJetivos y metas tanto 

económicos como sociales; en este segundo Plan Se}~enal a 

di~erencia del primero •se quiso presentar a la Asamblea Nacional 

del partido, un estudio verdaderamente técnico y congruente que 

abarcdrQ en toda su amplitud los di~erantes problemas nacionQles 

que propusiera ~órmulas precisasp concretas, realizables para la 

solución n1ds e~icaz de las cuestiones actualmente planteadas ante 

la Nación; y que ademós, posibilitaran para el ~uturop el 

desarrollo de un~ político social y económica rectamente dirigida 

hacia el bienestar colectivo del pafs; 10/ aún cuando el segundo 

plan se en~ocaba o consol~dar la econom1a, redistribuir el 

ingreso etc.; éste no ~ue aplicado en realidad entre otros muchas 

razones por circunstancias derivadas de la Segunda Guerra 

Mundial, sin embargo. se continuó con la reducción del g~sto 

póblico e incrementando el de ~omento económico, se introduJo el 

impuesto sobre la renta lo cual mitigo la in~laci6n en 1943, se 

pron1ulgó la lay del seguro social y se inició lo fiJación de 

salarios m!niffios por razones económico-geogrdficas• 

•se aFirrua que hasta 1947 el Gobierno Mexicano no conoc!a su 

propia organización, ni el número, ni los categorías de sus 

¡~7-~~~~¡~~-~;-¡~-~evolución Me~:icona. Segundo Plan Sexenol 19~1-
1946. Hé~~ico~ D.F. Noviembre 1a. 1939. P. VI-V!I. 



empleados'.11/ La ign~rancia del Estado sobre sus propios 

recursos as{ como la proMimidad de la campoNo presidencial paro 

el periódo 1947-1952 hicieron que todo quedara en el papel, Para 

dicha campa~a presidencial se elaboró por ~arte del Partido 

Revolucionario Institucional PRI Cantes PRM> el tercer plan 

q~e Jamds se puso en prdctica ya que su ~laboración se 

realizó de fines de 1947 a mediados de 1948 .lo que hizo que no 

~armara parte de los programas del partido oficial siendo 

rechazado Cel problema sobre~ la fecha de elaboración de los 

planes y las ~echas d~ can1bio de adminis1.ración guberna~ental 

hasta el momento existe el cual se resu~lvv 1:on sistem~~ de· 

información pormanentes den1ostrdndose asi la hipótesis en 

cuestión>. Independientemente de ~ue algunos han sido unicamente 

politices con ~ines de campafta electoral y otros los eloborados 

por el Gobierno que han sido meramente operativos. 

En 1949 el Departamento de Estudios Económicos del Banco de 

México y la Nacional Financierap presentaron un informe al Banco 

Internacional de Reconstrucciún y Fomento <BIRF> con el ~in de 

obtener un crédito. Misruo que se utilizario como base para lo 

plani~icación económica del poie. Dicho préstamo era por 250 

millones de dólares. •El tipo de cambio era de 4.85 pesos por 

dólar estadounidense y en ese a~o a partir del 22 de Julio de 

1948 se deJó la misma paridad en 8,65 pesos por dolar•. 12/ 

¡¡7--§¡¡~¡~~--A:--~ylen, El EJidol 'Unica Salido para 
Problemas Agricolas e Industriales de México'. Vol. 
4, México, D.F. 1952. Pdg. 266. 

12/ Schaeffer Gordon Wandell Karl, •La Administración 
Mexicana•. 
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El DIRF demandaba paro estudiar el otorgamie~to del crédito 

que el Gobierno Me>:icuno presentase, . conform~ Q un 

cuestionario fiJado por el propio banco~ estadisticas e 

in~ormaciones generales que le permitieran conocer lQS 

condiciones económicas del pais los dltimos diez aNosr asi como 

•e1 plan de promociones futuras a que se aplicaría el crédito 

pedido•. 

El plQn general de trabaJo ~ue Formulado por el Banco de 

Mé>~ico abarcando los aspectos principales de cada proyecto y la 

relación de organismos oficiales y semi-oficiales involucrados. 

Este documento fue en ralidad un plan que obligó al estado 

mexicano a organizar su economía y tener conocimiento de sus 

recursos. Desafortunadamente éste fué otro de muchos documentos 

que no paso del papel, YQ que fué negado el crédito por parte del 

BIRF. 

Para los a~os de 1953-1954 lo Secretaría de Hacienda y 

Crédito Pdblico, transforma la ya creado Comisión Nacional de 

Inversion~s C1948) en Comité para volver a operar como . Comisión 

en 1954 dependiente del EJecutivo Federal; todo esto con el ~in 

de coordinar de una ~orma mós adecuado las inversiones póblicas 

ddndoles un valor Jerdrquico basado ~n los necesidades y demandas 

sociole~ de mayor urgencia, asl como vislumbrar los sectores en 

donde se obtuviera mayor prod~ctividad. La Comisión elaboró el 

primer Programo Nacional de Inversiones 1953-1958 en la· 

adn1inistaci6n del Presidente Adol~o Ruiz Cortines, en este 
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programa se hoce uso por primero ve: de los cuentas nacionales 

que son el re~leJo de la captación y asignación de recursonr los 

niveles de productiv~dad por rubros y el estado general socio-

económico del país para ~iJar metas previstas de crecimiento, 

suJetdndose la inversión pdblica a un programa general de 

desarrollo, en dicho programe se buscaba como se sigue buscando 

actualmente elevar el nivel de vida de la pobla~iún, alCQnzar unu 

de crecimiento satis~actoriar elevar la producción, 

estabilizar ~recios, Tinonciar la inversión sin dé~icit, etc. 

Pero ya cuando el programa empezó a operar mostró groves 

desviaciones, las diVicultades a las que debia de enfrentarse un 

programo de inversiones eran demasiadas como lQ falto de 

coordinación regional y la gran centralización que existía ya que 

no se contaba con un plan general de deSQrrollo y los inversiones 

no eran acorde o los obJetivos ruacroeconómicos. 

•Por un lado, el obJetivo de independencia económicQ externa, 

medido ol menos en ~unción del uso del ahorro externo, nd se 

cumplió, puesto que •ué bastante dinómico el ingreso de 

inversiones extronJeras directas y se amplió el uso del crédito 

externo posando la deudo exterior de 185.B millones de dólares en 

es d•cir del 3.7Z al 6.0Z del producto interno bruto. El 

servicio de la deuda exterior y de la inversión ex~ranJera pasó: 

de 11.ox de los ingresos de cuenta corriente en 1953 a 20.4Z en 

1959". 13/ 

¡~~--¡~¡¡¡-[;~~~¡~~. Planea de Desarrollo Económico y Social en 
Mé>:ico. Sep-setenta. Secretaria de Educación Pdblica. México 
1975. Póg. 139. 
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Asi vemos que tampoco los precios encontraron la estabilidad 

deseada debido en gran parte por la devaluación de 1954; o su 

al no incrementarse los ingresos Fiscales, como se habio 

previsto y ol recurrirse excesivamente al crédito externo, 

de~initivamente el esquema de ~inanciamiento planeado no se 

cumplió. 

En 1958 aparece lo nueva ley de Secretarias y Departamentos 

de Estado, credndo la Secretaria de la Presidencia, la cual tenia 

como ~uncidn la de planeación, coordinación y vigilancia del 

pdblico y de los programas de inversión de la 

administración pública. En marzo de 1964 por acuerdo 

presidencial del Lic. Adol~o López Mateas se constituyó la 

comisión intersecretarial encargada de lo ~ormuloción de los 

planes de desarrollo económico y social, que elaboró el plan de 

··~cción inmediata 1962-1964. Dicho plan se Formuló cuando se 

había deJado s~ntir que el crecimiento económico era lento, 

agudizdndose tal situación en el inicio de la década de los 

-sesentas; en el primer trimestre de 1961 el gobierno ya ~enia 

proyectadas metas globales de crecimiento de la economía 

nocional, a partir de 1965 en adelante se hacen proyecciones 

sectoriales asi como estudios mds especi~icos sobre demando 

externo e inversiones industriales, aan cuando todos estos 

estudios y proyecciones no sirvieron para la elaboración de un 

plan o largo plazo, Fueron de suma importancia paro sustentar uno 

base con un enfoque globalizador y elaborar el Plan de Acción 
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Inmediata. Los resultados en este quinquenio no ~u e ron 

satis~actorios en virtud de que la in~ormoción estadística no era 

real, pues estaba de~asada en tiempo y había sufrido varias 

depuraciones lo que en un momento dado, lo 

con~rontación y coffiparación de las ru~tas proyectadas, con el 

comportamiento que llevaba la economía. 

Asi podemos ver que la ~alta de in~ormación no solo di~iculto 

sino, hace errónea las proyecciones y los resultndos que se 

obtengan de la misma, haciendo incongruente lo planeQdo con lo 

realidad, por ello la in~ormación es de gran importanciay no 

solo para la planeación sino para la toma de decisiones también. 

•En algunos casos debido a la insuficiencia de información, 

se utiliztlron cifras a precios constantes Junto can ci~ras a 

precios corrientes, lo cual di~iculta su ex4men•. 14/ 

El Plan de Desarrollo EconOruico y Social 1966-1970 ~ue 

elaborada par la Co111isión Inter~ecretarial p~ro ~ormular plQnes 

nQcionales de desorr~llo econón1ico y social misma que ~ue creada 

por el EJecutivo FederQl el lro. de Marzo de 1962; con este plan 

se · ve una vez mós el esfuerzo gubernamental por planear su 

economía y marcar las directrices para la obtención del pleno 

desarrollo social y económico del pa!s. Las metas de este plan 

como las de los pasados y los siguientes no difirieron ruucho, 
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sieffipre en~ocodas hacia el crecimiento del produc~o interno 

fortalecimiento al sector agropecuario.· meJoramiento del 

nivel de vida de la población. iffipulso a la industria. au~ento de 

exportaciones Y substitución de importaciones. mantener la 

estabilidad cambiaria y el combate a la inflación. Para llevar o 

cabo todas estas me~as se establecieron principios de 

coordinación ~le~ible del sector páblicor para que permitiera que 

el gasto póblico se,eJerciero con~orme a las prioridades fiJados; 

lo que hizo viable que parte de ésto se llevara o cabo ~ue el 

Programa de Inversiones P~blicos para el quinquenio 1966-1970; 

dicho programG fue elaborado por la comisión de programación del 

sector pdblico de la Secretaría de Presidencia, mismo que 

anteriormente habla sido un docun1ento de trabaJo titulado 

•Programa Preliminar del Sector Pdblico a 1970•. El documento 

estaba basado en los proposiciones de progrQmas de la actividQd 

pdblico de varias entidades y ~iJaba los politicos que coda una 

de ellos se proponía s~guir, los problemas, metas, medios para 

obtenerlas y los r~cursos ~inancieros que necesitaban. 

Las metas de ~inonciamiento de lo inversión se cumplieron solo 

parcialffiente. el déVicit de las empresas y organismos suJetos o 

control creció por encimo de lo progroffiado teniendo que ser 

~inanciada con créditos externos casi la mitad de la inversión 

pdblica; llegando a representar cerca del 50X de los gastos de 

capital y el 3Z del producto interno bruto el nivel de déficit 

del sector páblico.* 

*Véase Revista Planeación Deffiocrótico • lr 3 y 4 Op. Cit. 
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Con el l1lS 

acciones pdblicas, para mayo de 1971 se establecen unidades de 

programación de cada una de las Secretarias y Departamentos de 

Esto:>.do, organisn1os descentralizados y empresas de participación 

•:ivanz•indose en algunos planes sectoriales y se 

estableció taffibi~n en 1975 la Comisión Nacional d~ Desarrollo 

Begional. Pero no es sino hasta enero de 1977 durante la 

•:idmin istri:ic ión de José Lópe:: Portillo cuando es creada la 

Secretaria de Progran1ación y Presupuesto, la cual ~ue formada 

administrativamente por unidades pertenecientes a la Secretaria 

de F'residenci1:ir de Hacienda y Crédito Póblico, Pa.tri1T1onio 

y Comercio, y posteriormente con 

coordinación general de prog1·on1a de desarrollo de 

~ronterizas y zonas libres. 15/ 

Esta dependencia se instituyó para dar orientación y apoyo 

encomendóndosele responsabilidades para globalizar las 

acciones pdblicas y n1antene~ la visión integral econ6mica y 

socii:1l., asiffiis1110 µroµiciar la participación con los otros 

sectores nacionales. 1979 la Secretario se con~olido, 

obteniendo avances signif'icativos, tanto en su estructura como en 

la determinación de obJetivos: ~u organización administrativa 
1 

est•i enfoc•J.d•l do dif'erente 1t"1ner'•l ·~ l•J.s otr•J.S dependencias, se 

i~7--~;~I~~~--a;--~laneación Democr~tica No. 1, Secretaria de 
Programación y Presupuesto. Mé>:ico, D.F., Febrero 1983. 
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hacen es~uerzos para organi:or los tarcos de prograruación dentro 

·dQ un marco técnico-di~ciplinario que tu~icra una continuidad 

administrativa; en este sentido el esfuerzo realizado fue 

principalmente para racionalizar y dar continuidad a los procesos 

de planeación, programación-presupuesto, control y ~iscali:aciónt 

Todas las disposiciones que ~ueron tomadas en la Secretaria 

para evitar que la programación Vuera una utopía y a ~in de 

hacerla realista y viable, as! como para erradicar la inercia en 

el presupuesto y el aislamiento en lQ evaluación de las QCCiones 

pdblicas no fueron del todo satisVactorias. 

En este aspecto se pudieron reducir un poco esos problemas pero 

no podemos decir que se han controlado, al contrario entre mós 

responsabilidad tiene el Gobierno al enTrentar la ·crisisp mós 

prob1emótica existe entre la planeación, presupuestación, 

evaluación y control del gasto público y de los acciones 

gubernamentales, para la conducción del pais. 

Paro este tipo de problemas se hizo una 

modi~icación estructural en el drea presupuestol y se dieron las 

bases para unir el anólisis del gGsto corriente y de inversión y 

se propició uno organización sectorial interdisciplinario con 

un 

se 

&r'·~ que globalizara lQS accione~ preoupuestarias. 

logró dar un avance en lo que a admini~tración 
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póblico se t•e-fiere; en lo conr.erniente a evolu~ción se 

determinaron -funciones para tratar de evitar duplicación de lQs 

mismas, y se precisaron campos de acción, asi se trató de dar un 

nuevo en~oque tendi~nte al control y fiscalización de acuerdo al 

modelo de sectorización en donde se in~egraban los principQles 

instrumentos para eJercer el control. 

LQ creación de la Secretaria de Programación y Presupuesto 

~ué la pauta que se dió en cuanto a Rc~orma Administrativar el 

Estado hizo un es~uerzo por esclarecer sus obJetivo~ y tr~tó de 

tener mds e-ficacia y e-ficiencia. 1979 t"ué 

transformación de estf'uctóras y forn11:i.s de trabajo. 

un atto 

Dentro 

de 

del 

Gobierno FederQl, la Ret"orrua AdruinistrQ~ivQ hab!Q penetrQdo 

prof"undomente, conao se necesito.ba desde hQcio varios sex.enios y 

la reestructuración de los servicios al pdblico logro dar una 

~eJor i~agen al Gobierno Federal. Asimismo, la consolidación de 

las bQses pQra el t"uncionamiento ~el sistema civil del personal 

f"ideral, lQ creación del tabulador institucional de puestos y el 

organigrama intercomunicndo del sector pdblico, logro cambios 

tanto cuantitativos como cualitativos en lo ~dministroción Pdblica. 

• ••• En lo época independiente fuimos complicando coda vez mds 

los mecani~mos y procediffiientos administrativos y lo hemos 

seguido hociendo as1 en el Siglo XX, y ello nos ha impedido 

maneJar los ~ecursos con mós e~iciencia. Ello nos ha impedido 



administrar ~eJor dentro del Gobierno Federal. y del Sector 

Póblico Federal. fth1 esta la Justificación de lo Re~ormo 

Administrativa.• 16/ 

Reforma Administrativ1J. int.roduce n.odificac:iones 

~undamen~ales en el enfoque de 1as tareas póblicas y la ~orma de 

re1J.lizar1as, se ton1an en cuentG todos los instrumentos con los 

que cuenta el estado para. eJercer su función de rector de la 

econom!o.. Los distintos grados de avance de las acciones 

llevadas a cabo por el gobierno dieron la metodologio paru ~~ 

c:onst.1·ucción del Sistema. de Pla.neación; el 

establecimiento de P riorid•:t.des, objetivos y metas, la 

imp1ementación del presupuesto progran1ó.t.ico, la modernización de 

la contabilidad gubernamental y la implantación de la evaluación 

como herramienta gubernamental. Todo esto requirió de una meJor y 

cada vez mds coffipleJa información económico y social, por tal 

motivo se creó un sistema nQc~onal de estadistica e información 

car-t.og róf'ica, sin embargo este sistema de inforruación no fué., ni 

e.s., s1.1f'icient.emente adecuado conao paro. que la. Tema de Decisiones 

se simpli~ique; el problema es que en la mayor1a de los casos 

utilizan la in~ormartón nado mós para sacar grandes listódos 

sin q~e existo una interrelación que permita visluffibrar otro tipo 

de situaciones y dependencias entre distintos facto1•es~ lo cual 

¡¡¡--6~-¡¡-R¡a;¡a-~urtado Miguel, Presen-t.ación del Pproyecto del 
Presupuesto de Egresos de lo Federación y del Departamento 
del Distrito Federal para 1980. INDICE TEMftTICO DE PALABRAS 
1979-1981, Toffio I, Póg. 7, c. Gonzólez Balderas. 
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ha repercutido er1 que las decisiones toffiados no tengan el grado 

de certeza ad~cuado y en la mayor1a de los cosos Fracasen los 

esfuerzos para los logros de los obJetivos y metas trabaJadas • 

••• •se han elaborado estadísticas de o~pactüs par~icula1·es 

aunque sin la conaruencia de normas globales•. 17/ 

En efecto, 

es~uerzos realizados no den los ~rutos que pueden dar lo$ 

sistenras de i~~ormación bien explotados y sobre todo ~on el 

en~oque socio-económico y politice que en determinado momento 

h'1ce que se logreo documentos inform11t.ivos con gr'1n 

trascendencia. tanto nacional como internocionaimente; ya q~1e si 

se sigue una ruta de desarrollo viable dentro de lG política 

nacional se determinan los rumbos mds adecu~dos que tiene que 

tomar el pa!s conForm~ a su política e}:terior y el maneJo 

espec!~ico de probleruas que repercuten en nuestra ideología. 

econom1o y relaciones con di~erentes sistemus económicos. 

Sobre la ReForn1a Adn1in1strativo ven1os que todos es~os hecho~ 

sirvieron como bose de arranque· y para orticul•3Ciún 

del Sis:. tenia de Plane1lciún,. la orgo.ni=•lCi6n 

¡77---5;;--l~:i--MQd;:id H11 rt•:srlo Miguel• Prin1era Be•1n j t'.ln d~ 
Industriali=ación, 14 de nov1~mbre de 1979. INDI~E TlMl\TICO 
DE Pl\Ll\PHl\S 1979-1981. Tomo I, F'•1g, 162. C. Gonz•1l<>z 
Ita.lder•lS. 
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del Gobierno Federal para este entonces se divide en tres niveles 

de decisión; lo primerQ ~ase del proceso es a nivel global en 

donde la Secretar~a de Programación y Presupuesto norma las 

actividades y concertQ las acciones sectoriales coordinóndose con 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico para la adecuación de 

~inanciomiento. las dependencias pdblicas se les dió 

atribuciones especiFicas par~ r&alizar desde la planeación hQsta 

la evaluación y control a un nivel sectorial, osimisruo las 

Dntidades paraestatales se agruparon baJo la coordinación de las 

Secretarlas de Estado, todo ello para lograr un sistema de 

planeación a niveles móltiples con responsabilidad a nivel 

global, secto1·ial y de entidades, complementdndose con los 

l~bores de planeación de los gobiernos locales para la 

determinación d~ obJetivos y metas estratégicas. También se 

llevó a cabo la alianza para la producción coruo un mecanismo paro 

concertar las acciones entre el Gobierno Federal, 

de los Estados y los Sectores Social y Privado. 

La puesta en marcho del Sistema Nacional de 

los Gobiernos 

Planeoción en 

1979 ~ue el esfuerzo de conducción ord~na~a del 

c0ptan~o por un modelo de 

desarrollo 

desarrollo 

demócrata, dicho es~uer~o se trató de hacer totalizador, global, 

ideológicamente basado en nuestra revolución de 1910r en las 

deffiandas populares y en nuestra carta magna. Asi al estructurar 

el Plan Global de Desarrollo el Estado se ve en la necesidad de 
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~omentar el nacionalisn10, el federalismo, y deJar bien asentado 

que era un doc~ruento que refle.Jaba el sentir del pueblo; para 

poder manipular o lQs ruayor!os y tratar de establecer una nueva 

estructdra socio-económica. 

El inicio de todo este reruodelamiento estructural ha sido ·el 

mds dificil y peligroso de lograr, ya que pGra democratizar 

realmente al pa1s se tiene que tener lo mayor de las 

sensibilidades sociológ~cas para evitar reacciones enérgicas 

dentro de la misn1a sociedad y no sólo eso, el lograr una 

verdadera concientización ideológica y social del pueblo ha 

llevado muchas a~os de por medio del es~uerzo intelectual de los 

dirigentes del sector pdblica que hasta l~ fecha no han lograda • 
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II LA PLANEACION ACTUAL 

II.1 EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 1980-1982, 
<ANALISIS CRITICO> 

La necesidad de crear mecanismos para la meJor conducción del 

país hizo que se adoptara a la planeaciOn como un sistema de 

vida, con10 una t~cnica del Gobierno para el establecimiento de 

metas y obJetivos, asi como para poder llevar una racionalización 

económica y una coordinación que conJuntara el es~uerzo para el 

logro de una trans~orrnoción social conFornie o v11loras de~inidos y 

estratégicos para modificar la realidad. 

El Plan Global se instrumenta basdndose en el Sistema 

Nacional de Planeación, el cual define un método de gestar el 

desarrollo organizado con normas adacuadas para el logro de sus 

obJetivos, así también se establece un nuevo método de andlisis, 

de eJecución y evaluación; con el Plan Global se hoce el es~uerzo 

de tener una visión sobre todo el contexto de desarrollo del 

país~ en~ocado a una trans~ormación económica, politica y social. 

La construcción de un Sistema Nacional de Planeación 

democrótico participativo, adecuado a la situación del pais y· 

sus perspectivas, es una aportación del Presidente López Portillo 

a los mecanismos del gobierno mexicano. Es ademds de un Factor 
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indispensable de racionali=ación, clara e>:preoión de su vol1~ntad 

democr1itic 1J.. Sistematizar abJetivos mPto~ e in~trumentos y 

cuantiVicur espectativas, es odquirtr compromisos uofinidos~ q~e 

especifican1ente guien la acción. Lo. def'inición e>:pli.citr::l. del 

run1bo, lnt instrumentos~ las arci~~cs y la~ rn9'.ll~ados deseables, 

acerco a los ciudadanos y a los gr~1pos en que se integranr el 

conocimiento sistem6tico de las tareae del gobierno, hcciendo 

una meJc1· Forma~ión de 

la opinión pdblica y una mayor participQci6n ~n la •1dopción y 

e.jec·1ciün de l•:is pol:Í:ticas. 18/ 

El PlQn Global de Desarrollo f'ué un documento que dió én9asis 

a el rescate de las clases marginadas e impulsó el desarrollo 

hacia el rengl~n social; en el plan se intenta trans~ormor la 

riqueza nacional en factor de Justicia garantizar, las libertades 

individuales y conciliar lQS demandas de diversos grupos sociales 

en función del interés general. El plGn busca, en óltima 

instanc i1:i, no el desarrollo de los obJQtivos materiales, sino el 

de los personas, en su dignidad individual y responsabilidad 

De lo ~iloso~{a política indicada en el primer apartado 

del pli:1n, se desprende el modelo de pa!s ol que se aspiro con 

los req 11iei.t .. os q11e deben cumplir los sisterr11:is productivo e 

ir1stitl1cion•ll para lograr los obJetivos de empleo, mínimos de 

bie~astor y desQrrllo equilibrado. 1Q/ 

i~~--~~-~~-~~~;¡~-~urtodQ Migu~J, H. Pr~sentación del Plan Global 
rle l•t-?Z•lrr lJr.:; ~730-l9'C:!, 15 r-11: •1l..1ril de· 1980. TNDir.r. 
TEMATil;O D PAL.ABRAS. ~·~o+ 'l4, C~ 11on~ól~~~ Bulderas. 

L~/ Pl·~n Glob·~ ~e De$arrolln 1980-19U2, 



Cont·orme a en que el Plan Global presento su 

estratégio. de desarrollo, t~do pat·ecia. ~d~cuado y coordinado sin 

embargo aón cuando en muchos aspectos el plan sentó las bases 

para que el desarroll.o del pa!s se enFacara macroeconómicaffie11te y 

globalizara las estratégia.s y metQS deseables poro u11 desarrollo 

homogéneo,. éste ~racasó desde l~ introducción del plan a la vido 

del me>:icano~ ~e deJó sentir un recha=o de las 

diferentes cl~ses Eociales por el ~1ie~o 

El plo.n se introdu.jo ideolc)gicamen·Le basa.dos en una f'iloso-rfa 

politica que los ónices que la conocia.n eron lo~ que la 

introdu.jeron, d•indole su leg i timido.d en lo. Revol1.1c ión Me::ici:l.na, 

en los vieJos e idea.listas supue5tos del Estado de Derecho, del 

pacto social y de nuestra carta magna; en lo q~e respecta a las 

~lases trabaJadoras se les a~irmn que •a las ma~orlas corresponde 

gobernar• siendo que ni siquiera los métodos del control sindical 

se los permite. y que la ruayoria del pueblo y nada menos la que 

produce la riqueza nocional~ no gobernó, ni decidió_, ni 

participó, ni siquiera influyó en las grandes decisiones 

económico.s, po1!tic•ls y sociales que la a~ectabGn• 

en disquisiciones acerca de lo q~e el Plan Global de Desarrollo 

llaruo su filosofi·~ y la correspondiente cor1cept1.1alizaciún asii 

como acerca de su validez ctentifica -ya Gramsci decia que hastQ 

las lucubraciones y conceptos mds ignaros y aón ~anatizados del 

pueblo pueden cali~icarse como f'iloso~ia•. 20/ 

20/--c;;;Iótt·-::;-;;-¡:t]~~-; Revist.ü F·1~nblem1:ir; del Des•::irrr1llo :t 41, 
j :~. UN!',M, l ~~''-' 

·10 

p•\g. 



~dn cuando el Plan Global haya dado énfasis al aspecto social 

y se hayan ~ormulodo planes especi~icos para el rescate de las 

clases marginadas y una Justa distribuci6n del ingreso nacional. 

todo ~ué un antifaz del gobierno federal y de los gobernantes que 

en esa administración dirigian el pais, 

mismQ nos encontramos con la realidad 

ya qu.~ úl término de lo. 

de que solamente una 

minoria principalmente servidores pdblicoc acumulaban la riqueza 

del po!s, logrdndolo a baEe de ~raudes y deEhonestidad en lo que 

respecta a la administración y maneJc de los bienes y ~ondos 

gubernamentales haciendo que el tan mencionado •f'a:Ís al que 

aspiramos• Jomds se logrardp ya que desde la raiz nos encon~romos 

infestados de corrupción deJóndonoslo ver.en hechos y tratando de 

cubrirlo con criterios y declaraciones ~alsas. 

•Las autoridades encargadas de vigilar el eJercicio del gasto 

redoblardn es~uer2os y per~eccionarón los mecanismos legales para 

desterrar las prócticas de corrupción y TiJar responsabilidades 

de acuerdo con las leyes~ En esta lucha se requiere una acción 

colectiva de todos los sectores sociales ya que los distintas 

Tormos de corrupción es un mal qtJe inv1lde Q todos los, sectores;. 

Es necesario empezar el saneamiento por el sector pdblico, paro 

que 1a morQlidad y lQ e~iciencia de los f'uncionarios asegure la 

marcha de las instituciones. En este conte>:to ha sido op.robada 

una nueva Ley de RGsponsabilidades aplicable a ~uncionarios 

públicos.• 21/ 
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Como todo el plteblo mexicano se percatóp J~im~s se hizo nada 

por combatir la ~orrupción durante la vigencia del Plan Global 

sino todo lo contrario, nuestro patria ~ué saqueado por aquellos 

que dccian combatir el problema. 

•Lo importante es que el desarrollo del pois no sea un Juego 

p_irotécnico q~e nos satis~aga durante tres aftas; que nuestro 

desarrollo se logre sin medidas arti~iciales que hngan crisis en 

pocos aftas móc~ 

sector público, 

e imaginación; 

Estcmo~ convencidos que la noción entera, el 

el social y el privado pondrdn su meJor es~uet•zo 

lo meJor de sus voluntades y toda la buena ~é que 

los mexicanos aportan1os a la solución de nuestros problemas 

medularesT cuando la patria nos lo demanda. 

Esperamos que la mayor!a de la ciudadania opine de manera 

semeJonte al término de la presente administrQción. Sin embargo 

habrd opiniones divergentes. Ello es el producto y el re~ultado 

de una sociedad plural y de un clima de libertad a la cual este 

plan y la econam1a en su conJunto procurard servir, porque si 

algo h~ pretendido el Presidente José López Portillo es re,ormar 

integralmente el pals; re~ormarlo en lo pol!ticop en lo 

admi~istrativo Y en lo económico. Silenciosamente se ha 

realizado un11 reFor~a integral que sienta las bases de un n1odelo 

de des~rrollop que permitird que México sea día con d{ap una 

nación 1~ds ~uerte, mds Jltsta y mós independiente•. 22/ 
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Todo ~ué muy diferente a como lo planteaban y en efecto al 

término de la admini~traciún lópe=portillista la mayoria de los 

mexicanos opinó, pero divergentemente Q lo esperado. 

Los ffietos del Plan Global e1·on cuatro: rea~irmor y vigori=nr 

la independencia nacional; dar o la población empleo y bienestar 

social; proffiover un crecimiento económico sostenido y eficiente, 

y distribuir meJor el ingreso entre ias person~s, los ~actores de 

la producción y las regiones geogróficas. De estas cuatro metas 

nQ se cumplió ninguna, si bien no nos podemos olvidar la 

irifluencia econón1ica de la crisis internacional, tampoco podemos 

obJetar que el fracaso del plan estaba en ·el plan mismo ya que no 

se tomaron las med~dos preventivas para que la inercia 

internacional no afectara tan fuertemPnte cOffiO afectó nuestra 

eccnom!a interna. En el Plan Global proyectaron el desarrollo 

eco~a1ico, social y productivo del pois basados en lo entrada de 

divisas provenientes de lo venta de energéticos, sin tomar en 

cuenta el posible desplome del precio de los hidrocarburos como 

sucedió, prov~cóndose con esto el incumplimiento de las cuatro 

metas del plan, ya que México tuvo que recurrir al endeudamiento 

externo lo cual ni ~ortaleció, ni vigorizó la independencia 

nacional; al sobrevenir la crisis y aumentar la inflación de 18 a 

20% augurado a un 100%, la tasa de desempleo aumentó de una forma 

Jamós prevista. •E1 lo. de diciembre de 1982 se inició uno 

nueva administración en medio de una situación económica ~ 
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Por primera vez en la historia moderna del pai~ lo 

in~lación alcanzó 100% y el producto cayó en términos reales. 

Las expectativas de los diversos sectores re~leJab~n te~ores de 

que la situación continuaria en un proceso acel8rado rle 

Qgravamiento. Se teru{a el r~esgo de cierres ffiasivos de empr~sas 

y desempleo generalizado una situación de hiperinfl1lción 

permanente y descontroladay asi con10 la posibilidad de que el 

no p•Jdiese h1J.cer frente sus compromisos 

internacionales•. 23/ 

Con esto nos podemos dar cuenta que ese crecin1iento del SZ 

anual sostenido del PIB que el Plan Global habfo mencionado, para 

1982 ~ué nulo haciéndose imposible de Qlcanzar otra de las metas 

Si no hubieramo3 tenido que.~n~rentar el problema petroleroy el 

Plan Global era un documento valioso en cuanto al rescate de 

todas esas clóses marginadas. En el momento en que se elaboró 

dió la pauta al sector pOblico para organizarse o por lo menos 

dar las bases para que pudiera hacerlo, fué un documento que 

enfocó la realidad nacional de uno forn1a global, situación que en 

ninguno de los documentos de planeación producidos anteriormente 

se habla h~cho, si bien no podemos negar ·la problemdtica que 

e\1it.ó su realización total, ti:unpoco podemos evitar non1brar el 

~~7--E~~¡~~-§~iI~~~ de Gortari. Informe de Situación Económica, 
Acciones y Resultados del Prin1er Trin1estre de 1983. S.P.P. 
Abril. 1.983. 
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avance en cuanto o planeación se refiere; se tr•J.za ron y 

orienta ron las acciones y se trozaron obJetivos de gran 

trascendencia para la sociedad n1e>:icanq: as{ n1ismo económicamente 

se dió un nuevo enfoque a las acciones del Gobierno sobre 

inversión y pPes1.1puesto SE> O.VQOZÓ nobre lo. 

democrotizaclón integral, se d~finiPron Tumbos a seguir en todos 

los sectores y se conJuntaron todos los esfuerzos sobre 

planeación y1:i e>:is.tentes como ·fueron 1~1 F'l1J.n Nacional de 

Desarrollo Urbano, de Desarrollo lndustri~l, Pesquero, los PlQnes 

Anuales del Empleo1 Pl F'lo:i .. n N·J.ci.Clna.l de Turismo, de Desarrollo 

Urbo.no del Distrito Federal, el de Ciencia. y Tecnología y los 

avances de planeación en comercio, educación comunicaciones y 

transportes y agroindustrio., Sin embargo-la publicación de estos 

planes ~ueron o.nteriores o.l Plan Globo.l lo que hizo que di~iriera 

su congruencia,. complicada con una total indef"iniciún 

responsabilidades y atribuciones que competen a cada nivel de 

plo.neación y decisión. (Este problema se ~esuelve por medio de 

una planeaciún basada en un sistema integral de información, 

demostrandose con ello la valide= de la hipótesis del pre~ent~ 

tr;>bo..jo). 

Ahora bien, el plan globalizó todos los esfuerzos Y ploneú en 

todos los aspectos de la vida cotidiana del país, ~o~mulO met~s, 

obJetivos, que en la mayor11J. no se cumplieronp pero q~e sirvieron 

definitivamente como experiencia y base ·para loY siouie~t~s 

planes nacionales de desarrollo+ La elaboración del plan sirvió 
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para establecer una coordinGción de trabaJo en los di~erentes 

sectores y ~yudó para la compenetración laboral del sector 

público. 

Un aspe~to en el que de~initivarnente d~fiero es el que se 

haya n1encionado que el plan era flexible y adaptativo, tan no fué 

en grado m!nimo, que al enfrentarse con el primer 

obstdculo que ~ué la baJa del petróleop todos sus grandes metas 

se vieron afectadas, lo que hizo que el plan ~racasara. 

por las divergencias entre el presupuesto 

estimado y el realizado y ante una creciente insuficiencia en l~s 

ingresos propios•. 24/ 

Critico las perspectivas que se dan en el Plan Global, en 

primer lugar todo parte de supuestos y se enfocan ~uturos para el 

ano 2000, cuando no se pudo prever lo que pasaria en el 

transcurso de vigencia del mismo plan; no lo digo como si el 

~uturizar ~uera un error, al contrario, critico la ~orma de 

hacerlo; ya que no se tenían las herramientas su~icientes para 

poder definir una gran serie de escenarios económicos, por los 

cuales pod1·ia dirigirse la economia del pais; de no haber sido 

os{ se hubiera podldo detectar a tiempo la problemótica 

internac~onal Y lograr una flexibi1idod del plan pero al asegurar 

metas y definir caminos concretos, produJo lo in~lexibilidad y el 

rompimient~ de las metas en el momento cuando se vieron 

~~7--~;-¡~-R~~~¡~-Rurtado Miguel, Planeación Democrótica No. l~ 
Exposición de Motivo~ de la Ley de Planeación. 



afectadas en lo mós in1portante, que er•l la cantidad de divisas 

con las que se contaban por la venta de hidrocarburos; asi vemos 

que al no haber la liquid~z suficiente se tuvo que reducir el 

presupuesto gubernan1ental lo cual demostraba que ya no solo los 

que presupuestaron estaban ffial, después de haber hecho gran 

én~asis en la elaboración del presupu~sto de egresos de la 

~ederación de 1982; sino tan1bién aquellos que aprobaron dicho 

p res1.ipuesto, por no saber ni como e5tudiar si lo erogación del 

gobierno estaba bien ~•Jndamentada con~orme a la capacidad de 

liquidez para. respa.ld•lr dicht1 prc:>!:;upucn.to. 

En lo que respecta a la eval~ación en prin1er término cuando 

se hizo el 

rec•lig•1 el 

in~orn1e de avance del Plan. Global éste hace que 

reporte de la mayor responsabilidad de los actos 

realizados y los adelantos del Plan Glabnal sobre el Informe de 

Gobierno mismo que tampoco da una versión 

obJetivos y metas que el Plan Global realizó. 

firme sobre los 

No debemos de olvidar que para que una evaluación se haga 

correctamente no se puede ser Juez y parte, por asi decirlo, y en 

la Adn1inistración de Jo5é L.ópez Portillo quien quedó al mando de 

le eY~luac:ión como Subsecretario de Evaluación fué su propio hijo 

José Ran1ón López Portillo y Romano; con esto nos podemos dar 

cuenta de que ni el plan cumpl{a s'1s nietas y el que las evaluaba 

sien1pre lo hacia en la forma n1ós conveniente para da~ a la 

47 



•. 

in~ormación la interpretación mas conveniente, no para el pueblo 

cloro estd, sino pQra la clase en el poder, sin dar oportunidad 

de profundizar en lo reoli:odo y en lo que no tenia grado de 

avance; eso s~ presuruiendo de congruencia y eficacia por parte 

del Estado, hablando de eficacia como el grado de oportunidad de 

cumplimiento de las metas fijadas y si éstas habían cubierto la 

parte que les correspondia de las politicas derivadas en el Plan 

Glob~l, de las cuales la mayorla no se cumplieron, pero no hay 

que olvidar que todo quedo baJo la 1~esponsabilidad de la S.P.P., 

en donde se encontraban la n10Yoria de nuestros actuales 

dirigentes. 

~ ••• Llaman la atención la falta de evaluación y lo demora con 

que se presentan~ vis a vis, la continuidad politica de los 

gobiernos. Dado esto, resulta inevitable que, en lo grueso, el 

mismo personal que diseno un plan con~eccione el siguiente. De 

donde, la poca o ninguna evaluación de los planes precedentes, 

parece n1uy poco congruente, o bien indicatiVQ de que tales planes 

cumplen ~unciones latentes muy diferentes a las explicitas•. 25/ 

En el doc•Jmento &VQluatorio del Plan Global de la 

Presupuesto nos se~alan que el Plan se promulgó ya habiéndo 

transcurrido el primer trimestre de ·1980 y que el periodo ~ué 

considerado de enero a diciembre no siendo confiables las cifras 

3~7--G~i;~;~;i~-~;iJoú José c. Notas sobre el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988. Teoria y Polltica No. 1. Julio 
Dicien1b1•e 1983. 
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con que se contaban; en este aspecto no~ dama~ cuenta que volverd 

a suceder sie~pre lo ~¡ismo ya que segdn la nueva Ley de 

Planeación promulgada en el d~ario o~icial todos los m~ndatorios 

de la Nación tendrdn que presentar el Plan respectivo a su 

administración en el primer semestre después de que estos tomen 

posición del cargo; sin en1bargo yn vienclo eso situación se hace 

necesaria una infornaación adec1Jada para el momento que se desee 

puedan hacerse cortes o bclunces dG la situación económica y 

social as! como el grado de avance de los programds establecidos 

y de las me·tas ~iJadas. Y esto ec imposible-de hacer si no se 

lleva la in~ormación gubernamental por medio de sistemas de 

in~ormación~ pero no de la Forma con10 la vienen llevando sino en 

~arma central para dispooición del EJecu\ivo Federal, en donde 

converJan todas las fuentes de in~ormoción gÜbernamentales y se 

pueda en determinado momento veri~icor y evaluar sin tendenciQs 

que trans~orn1en la realidad en in~orn1ación poco conF~able. 

49 



II.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988. 
l~NAl.ISIS CRITICO!. 

El Plon Nocionol de Desarrollo 1983-1988 es el ~ltiffio 

intento en cuanto a planeación se refiere, aquí el Estado 

den1uestra la inquietud de coordinar meJor su desarrollo y marca, 

las directrices y políticas a seguir, ·PiJdndose nietas y 

estrategias para lograrlas; con el Plan Nacional se hace un 

intento de den1ocratiza1· realmente al país y se le da uno 

importancia· a la consulta popula1· que Jamds habl11 tenido, paro 

ello se acrecenta la administración póblica sobre todo en las 

dreas de planeación con el ~in de implantar la ploneación 

democrdtica como estilo de vida, adn cuando en la administración 

lópez-portillista ya se ensanchado el opárato 

gubernamental, para este fin, se volvieron a re~orzar las dreas 

de planeoción independientemente de importarles la situación 

económica por la que pasaba el pa!s, cuando las reservas del 

Banco de México eran nulas y la in~laciún era del 100X. 

El 1o. de diciembre de 1982 el Lic. Miguel de la Madrid toma 

posesiór1 del mando gubernamental y anuncio las medidos necesarias 

para llevar a cabo el reordenarniento económico •pongo en marcha 

un Programa Inmediato de Reordenación Económica cuyos obJetivos 

ccntrale~ son combQtir a ~onda la in~lación~ proteger el empleo Y 
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recupe1·or las bases de un desarrollo dinómico, sostenido Justo y 

e~iciente•. 26/ 

A los seis mese~ del inicio de la nuevo administración se 

promulgo el Plan Nacional de Desarrollo seadn lo 1°v de 

planeación formulada p~1·a tal efecto. Para la elaboración de 

dicho plan se instalan 18 Foros de ConsultQ Popular que 

~upuest~~ente dar!an la pauto pa~a saber la~ nec~zirlades y 

demandas del pueblo mexicano. Lo cual no fué os{ ya que no se 

programó lo consulta popular, y el mal moneJo de la información 

hizo que ésta se desperdiciara; pudiendose evitar si se moneJ~ 

adecuadamente segGn la hipótesis planteado, 

•En una sociedad plural y en tiempos de crisisp no puede 

esperarse que todos los planteamientos sean considerados•, 27/ 

DeFinitivamente la Consulto Popular que se llevó a cabop Fué en 

realidad deficiente y Jamds cum~lió con el propósito de •ver 

siempre por el interós de l•J.S mayor:Íos y guiarse por Sil 

opinión" .28/ 

26/--iie-l;:¡-¡::¡;:;;:¡;i;:¡-¡::¡urt·~do Miguel, Cien ·~Nos contra 1'1 c r 1sis r 
Discurso de toma de posesión, Mé>:icop D.F. 1983. 

27/ Plon Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder EJecutivo 
FedorQl. Resómen Secretaria de Programación y Presupuesto, 
p4g. 13, Mayo 1983, 

2~/ Plan Nocional de Desarrolloy Op~ cit. póg. 13· 



As1 en un o.ffibiente de esceptisisffio e& aprobado b~Jo decre~o 

el Plan NQcional de Desarrollo 1983-1988 y publicado en el Diario 

Oficial del 31 de ruayu de 1~83, ectableciendo la estratégia del 

plan, su propósito ~undamental y sus cuatro obJetivos. 

"La estrotcigia del Plan Nocional de De~nrrollo 1983-1909 se 

b~sa en lo necesid~d d~ ordenar el esFuerzo colectivo~ emplear 

rQCionolmente los recursos naturales con que cuento el país y 

logror lo. óptima utili;:aci~.'.Jn ctel potencio.l de sus 1~ecursos 

hun1anos a fin de meJorar y hacer e~iciente la cap~cidad de 

respuesta del Estado Mexicano ante las condiciones presentes 

internas y externas. 

Su _propósito fundamental es mantene~ y reforzar la independencia 

de la nación para la construcción de una sociedad que baJo los 

principios del Estado de derecho garantice libertad e~ 

individuales y colectivas en un sistema integral de democracia Y 

en condiciones de Justicia social~ requiriendo una Dayor 

fortaleza en la recuperación del crecimiento sostenido quP 

permita gener-•ir los empleos requeridos por l•l pobla.ciún en un 

medio de vida digno; y de la sociedad~ a través de unQ meJor 

·:dis~~ibución del ingreso entre ~amilias y regiones, y el continuo 

perfecc:iona111iento del régimen denaoc rótico, 

De este propósito fundamental se derivQn cuQtro obJetivos 

que son: 



f 

Conservar y fortalecer las instituciones democr4ticas. 

Vencer la crisis. 

Recuperar la capacidad de crecimiento. 

Iniciar los cambios cualitativos que requiere el po{s en 

sus estructuras económicas politicas y sociales•. 29/ 

El Plan Nocional de Desarrollo es ltn docun1ento qll~ maneJa 

con10 estrat~gia el cambio 8structural y o rc.IE:·l\1J.n1:i. r;:onto 

económico, pero na enfatiza cuantitativamente el crecimiento y el 

desarrollo econón1ico en su contenido. 

El Plan al evitar la cuantificación del crecimiento evitó tan1bién 

dar una base real para que la ~valuación pueda.ser verdoderap en 

él no se especifica cu1indo,· có"mop dónde,. con qué, n.i hast•J. dóndep 

lo cual refleJa lo falta de in~ormación y de maneJo de la misma; 

el plan no enfoca realmente de una ~arma especifica y basado con 

cifras ningdn aspectoy con esto evitaron fiJarse nietas imposibles 

de cumplir porque no tienen ni idea de cómo va a repercutir el 

entorno internacional en la econom!a interno del pa1s, así no 

trozan metas que no pueda cumplir el plan en pocos palabras 

cumple hast~ donde puede y por lo visto no puede ni eso~ 

•El plan evita rigideces y no ~e propone compron1isos 

numéricos inmoviblesy dificiles de precisar en tien1pos de 

incertid1.1mb re. en un rr1arco de 

principios y propósitos claramente establecidos. F'or ello el 

ª~7--fi;~~~~~-~~~-~i-que se aprueba el Plan Nocional de Desarrollo 
1983-1988, Diario Oficial del 31 de Mayo de 1983. 



plan es f~ndnmen·l~ln1e11te cualitativo y ~iJa las orientaciones 

generales; seffala el compromiso que el Estado asume para conducir 

los destinos nacionales en la dificil situación 

manteniendo la ~lexibilidad para adecuar los instrumentos y estar 

prevenidos para en~rentar situaciones inesperadas conservando la 

dirección ~undamental propuesta.• 30/ 

•El Plan Nacional de Desarrollo, es un t11nto su génesi3 en 

él, no se observa ninguna programación e>cplÍcita de nietas y se 

limita a algunas propuestas estratégicas y de politica Dcon6n1icat 

en muchos casos aparece como un puro an1ontonan1iento de vaguedades 

y recetas elementales de retórica ri~ua1•. 31/ Debiendose esto 

por almacenar datos sin que sean procesados para trons~ormarlos 

en in~ormación y ~iJar metas. 

•Estas estratégias como son llamadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo son contradictorias con el esquema que ~e aplica 

octualn1ente de corto plazo apegado a lQS norma~ del Fcn~o 

MonetQrio Internacional en 1o cual se vislumbrQ que el 

del corto en el mediano y largo plazps puede ser problemótico 

arriesgando la viabilidad de la estratégia del Plan Nacional de 

Desarrollo del cambio estructural.• 32/ 

i~7--~¡~~-~~~¡~~~i-~e Desarrollo 1983-1988. 
31/ Volenzuela FeiJoo José c. Op. cit. póg. 
32/ Vnlenzuela ~eiJoo José c. Op. cit. póg. 
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Con~irmdndo lo anterior, vemos que para 1984 se había 

programado un PIB entre O y 1% pero resultó de 3.5% ~estinaron, 

consideraron que ese incremento demostraba la Fortaleza de lQ 

economia Sin embargo ese crecimiento revelobrJ 

dificultades mds de ~ondo. En principio no estaba apoyado en 

bases sólidas atend!a mas al corto plazo y estuvo leJos de ser 

una recuperación sostenida como se decia. Con~orme avanzaba el 

aNo y se aclaraba la actividad económica, se empezó a notar la 

~rQ~ilidad de ese crecimiento. El superóvit comercial fue de BZ 

inferior al del ano anterior pero suficiente para cumplir con la 

preocupación ~undamental de las autoridades económicas; el pago 

de los intereses de la deuda. En los óltimos meses las 

exportaciones a desacelerarse mientras las 

importaciones crecieron 32.5Z mas que en 1983•. 33/ 

Analizando la estr11tégi11 del plan y transcurridos tres 

aNos de su aprobación nos damos cuenta que la necesidad que se 

ten!o por ordenar el es~uerzo colectivo. no fué tan importante 

como el Estado mencionó, ya que J•lmds se hizo el es~uerzo para 

tjue existiera una verdadera oraonización y un ordenamiento de 

éste y en su momento no importó el es~ue~:o del obrero, ni del 

ni del patrón, para frenar el cierre de empresas y 

evitar la pérdida de fuentes de empleo y productividad, de ig1Jal 

manera el gobierno, Jamds log~ó la óptima utilización de s~ 

ii¡---~~;;¡~-E~;¡~;: Deud~ Externo y FMI destruyeron los sueNos 
de reordenación. Revista Proceso No. 456, Julio 1985. 
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potencial de recursos burocrdticos demostrando su ineficiencia y 

su incapacidad de respuesta ante las condiciones actuales por las 

que pasa el pa{s. 

A los gobernantes se les ha hecho f4cil durante muchos sexenios 

agrandar o reducir el aparato burocrótico segdn sus necesidades o 

~aprichos pero Jamds han logrado ni con poco o mucho personal uno 

eficiencia y eficacia que nos nombran g cado momento y que brilla 

por su ausencia. 

··En 1985 ano en que se pensaba crear mós en1ple6 no se 1ograró 

crear s{quiera los propuestos. para cada uno de lo~ dos primeros 

aNos del se~enio; peor aón, debido a los aJustes·pr~supuestales 

~e congelaron plazas y suprimieron ·dependenc~QS del Sector 

Póblico, un~éndoles a esto la quiebra de pequeNas y medianas 

industrias por Valta de créditos y/o s~ diVicil acceso a él por 

11:i.s altaS ·tasas de interés b1:i.nc•J.rio. • 34/ 

El-propó~ito fundamental del plan era mantenei y ref~rzor la 

independencia de la Nación que si nos pon~mos a medir el· grado de 

dependencia que tenemos tanto en el aspecto 

internacional respectó a nuestra deuda~· así como la dependenci~ ~ 

:la que·estamos suJetos por el. monto de divisas que entran· ~i país 

por ventcis petroleras en donde la· ~luctuación dgl mercado nos YQ 

marcahdo a cada momento l~ imposibilidad de llevar d cabo nuestro 

•crecimiento sostenido• y no solo eso hace que nuestros 

mandatarios tomen medidas con10 la de reducir por cuarta vez en el 

ano el presupuesto gubernamental donde se deJa ver que no se 
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tiene ni ideo de cómo elaborar un presupuesto que sea adecuado a 

las necesidades y a la capacidad de liquidez del Estado debido a 

que no se toman la molestia de hacer proyecciones económicas 

variadas ni se toma en cuenta el entorno internacional, asf mismo 

podemos apreciar que los 150,000 millones de pesos que ohorraró 

el Gobierno •..1.l hob(.::-r rc~d111··ic"li.. c-·l (]•.lsto corriente no servir·~ de 

nada. En este aspecto los sistemas de in~ormaciún bene~iciaran a 

la presupuestación anual y lograran apegar n14s a la realidad ~l 

mismo, ya que podrd proyectarse el comportamiento económico 

y el grado de a~ectabilid·~d q1~2 pued~ tener el presupuesto por 

problemas nacionales e internacionales. 

Sostiene Clemente Ru{z Durdn que •E11 el gobierno hay la 

convicción de que el gasto póblicor que siempre consideran 

excesivo, es el que provoca los procesos inflacionarios y que por 

lo mismo hay que disminuirlos a toda costa. Paro un presupuesto 

de 18 billones los 150,000 millones de pesos que ahora se 

eliminaron son prdcticamente nada. Ademós es absurdo querer 

abQtir el déficit pdblico reduciendo el tomona del Estado. 

Mientras se siga destinando la tercera parte del presupuesto de 

9astos al pago de los int6rcses de lo deudo, habrd necesidad de 

seguir recortando y en co11secuencia, 

decenas de miles de ~amilias•. 35/ 

de afectar el bienestar de 

las re~o~mas administrativas que durante varios 

Entrevista ~ulio .1985. 
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sel<enios se han hecho, han logrado que el Estado cuente con un 

gran Gparato burocrdtico, n1ismo que est6 subutilizQdo y no se 

•1provec~a ni.se tien~ un bene~icio de la misma magnitud de lo que 

cuesta mantenerlo, ya que si se cuenta con una in~raentructura 

administrativa corno la que tiene el Gobierno Federal actualn1ente; 

debe utili:arse e~icienteruente en torno a una estrat~gio de 

planeaciOn que realmente dé in~ormación a un programa que maneJe 

v coordine la in~ornración sectorial y regional en un c~ntro de 

in~o~mación gubernamental a nivel EJecutivo Federal y agilica la 

toma de decisionen. 

Al plan independienten1ente de todos los antecedentes 

administrativos y de planeación que se han hechoy se le logró 

insertar legalmente~ re~ormóndose la constitución y decre·tdndose 

la ley de planeación anteriormante u q•Je el plan nacional fuera 

expedido. dóndole al mismo una base Jur1dica. Cumpliéndo con la 

nueva ley de planeaciónr el plan Fué dado a conocer dentro de los 

seis meses posteriores al can1bio de poder~ en mayo de 1983 tiempo 

relativamente corto tornando en cuenta la ~alta de maneJo y 

andlisis de la información, po1• ello en la reQlización del plan, 

no ··se tomaron en cuenta con10 deberla de ser, las propuestas de 

consulta popular; ya que la in~ormación que provenía de los ~oros 

sólo se utilizó de una forma s11perficial porque el andlisis que 

se hizo de lu misma, fue total1uente ineficiente y en ocasiones 

nulo. <Problema que se evitard con la red de informaci6n 
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referida en la hipótesis que tomard on cuenta le 

consu11.~·J. pop 1J l •J. r y 

democ.ró.tic•J.). 

Sin embargo se logró dar ~1r1 on~oque sc=ial ~n cu~lnto a las 

po11ticas a seguir en el desarrollo económico~ dR,jóndose bien 

0 1J.so:::nt.•l.-do como 1.!n renglón priorit•Jrio C?l me.jor•J.r:.iento c!'.:?l nivel de 

la cquitotiva distribución del inoreso / 01 logro de una 

sociedad ma~ igu~litoria. 

Ci~rt.o queft es rr1•Jy import~nte el satisfacer l~s d~~.u~da5 

sociales,. pero también se le ha dado demasiada importancia a los 

requerimientos sociales y se ha deJado a un lado lo que en 

realidad y en· determinado momento sea lo ónice que pueda sacar a 

f'lote la economia nacional y me re~iero a las f"uent.es 

productivas, con esto quiero decir que se han invertido miles de 

millones de peoos en el sector social donde es irrecuperable la 

inversión e improductiva en vez de que el gobierno dé mayor 

oportunidad a los inversionistas nacionoles y e:{tranJeros en los 

medios de producción que son los dnicos que puedan prod1Jcir un 

1hovimiento de c~pitalr generar empleosr aumentar la producción, 

etc., y que a mediano plazo se puedan satis~acer las demanda~ 

sociales que actualmente se subrayan como prioritQriaG,. sin 

vislumbrar que al ser satis~echas moment~neamente estas no 

lograr~n zubsanar la economia nacional- ni proporcionardn un 

desorrol~o en ningdn aspecto realmente productivo. 
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I I I Pf:OBLF.:Ml\S DF 1 (\ C•Ll'oN.: 'ICION EN l"F.:Y.!CO. 

III.1 l\SPECTDS JURIDICOS 

Ha dicho Maurice Duverg~r en •ino d~ sus estudios, que hoy una 

crisis legislativa en el mundo occidentul debido Q que no se ha 

comprendido, suficientemente lo que signi~ico l~ re~ponsabilidad 

determina.tiva, que algun11s veces se h•.1.Ce irresponsable por la:i 

labor colegiada en que se roaliza. Se puede convertir el ó1•oano 

legislativo en una institución sin almo que condenar, ni cuerpo 

cuando los representantes se ~scudan en su 

pluripersonal, desconociendo que la responsabilidad siempre ~s 

individu•J.l. Hay as! una gran di~erencia entre el gobierno 

representativo y el gobierno responsable. 

De los tres órganos del Estado, el legislativo es el que tiene el 

cuerpo pol1tico mds grande y también men,Js t~cnico y mds s11Jeto 

en muchos aspectos a 1afu presiones de los grupos de 111terés 

territorial y de otra naturaleza. 

Los legisladores act6an como directores de lo pol:!t.ica y 

usualmente como miembros de su partido, lo cual 

dualidad que en la prdctica p1·esenta graves problem11s. 

necesit•:in conocimientos técnicos que no siempre poseen 

Se 

los 

;~~gisladores para crear una buena ley, as! como comprensión de 

como debe ser, de los esfuerzos y recursos humano~ y ~inoncie1·05 
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que ella requerird para ser pues~o en operación y uno previsión 

de los efectos que tendrá. 

Existe un criterio bastante generalizado de que muchas de las 

deFiciencios del órgano legislativo obedecen o lo propio 

nomin•J.Ción de algunos de sus 1~iembros, selección que se hace 

atendiendo,. de pre~erencia a criterios de partidismo o o 

presiones de grupos u1ds que de competencia. Dicha competencia no 

pretende desde luego, variar lo naturaleza en1inenteruente po11tico 

que el órgano legislativo tiene; o crear uno croneoteco para que 

sea tecnocrdtico,. pero si meJoror notoblementa el nivel de 

actuaciones de los represen tates 

otros, de las siguientes formas: 

que se moni~iestan entre 

a> Ausencia de uno clara conce~ció~ de lo proyección 

b) 

e:) 

detcrmino.tiva.,. y clel 

importante papel q•~e J•Jega en el proceso de desarrollo 

integr•J.do. 

Se legisl•J.,. por lo general,. a base de necesidades 

'J rgente~- }' 

interés, 

pre$iÓn rle} ejecutivo~ dP CiertoF Qrupos rie 

de manera improvisada y sin visión global de 

conJunto, ni proyecciones para el futuro. 

Son •J.dcm=is,. 1:icti tude!: tanto 

personale~ con10 colectivas de irresponsabilidad que se 



n1oni~i~stan como ausmnciac prolongadas desinterés· 

ostensible en los asuntos que discuten, Falta de 

estudios de los mismosr -como por eJemplo del 

presupuesto de egresos- discusiones pro long odas e 

innecesarias de cuestiones sin importancia, e>:cesivo 

~ormolismo Jur1dico, y critérios personalistas, 

sectarios y localistas en lo tomo-de decisiones. 

d) No hQcen su~icientes es~uerzos reciprocas entre los 

legisladores del partido en el poder y los de la 

oposición, para "n1ontener una labor armoniosa en 

prosecusión de los importantes obJetivos nocionales, los 

que por otra porte no han sido de~inidos. 

No hoy reconocimiento acerca de que el órgano legislativo 

debe robustecer su conciencia sobre la in1periosa necesidad de 

lograr el desarrollo en el menor plazo posible; inclusive a 

través de los cambios constitucionales e institucionales que se 

hagan necesarios y aumentar su receptividad 0 ln aprohación o 

per~eccionamiento de leyes bósica~ para la modernización de la 

administración póblica, las relativas planificación, 

presupuesto por programas y aquellas que son ~actores 

primordiales para la forn1ación de ur)a ve1·dadera administración 

para el desarrollo. 36/ 

~¡~--3r;¡~~;---2~;¡ro Wilbrug 
De~arrol·lo Integral. F.c.E. 

Adruinistr·~ción Póblica 
México 1976. p4g. 164. 

para el 



Desde este punto Je viota, podemos analiza~ las reformas 

Juridicas que se han hecho y lo iniciativo de ley que ~ué 

aprobada sobre planeación. En la actual administración, el Lic. 

Niguel de la Nadrid Hurtado? presentó ante la H. 

Diputados las Re~ormas y adiciones a los articu?os 25, 26, 27 y 

28 Constitucionalez. Quedando las acciones plasn1adas y sus 

consecuencias son1etidas a un régimen de derecho pdblico a través 

de la Ley de Planeación presentada al H. Congreso de la Unión y 

publicada en el Diario Oficial del ruiércoles 5 de enero de 1983. 

•La iniciativa define la planeación nocional de desarrollo 

como un medio o instrumento del EJecutivo de la Unión para el 

eJercicio de las atribuciones que las leyes le con~ieren con el 

obJeto de intervenir en la vida de la Nación•. 37/ 

La ley regula el eJercicio de la planeación nacional del 

desarrollo que es obligatoria para la Administración Póblica 

Federal y establece la~ bases para la integración y 

funcionamiento del sisten1a nacional de planeación democrótica, 

que en realidad se inició en la anterior administración con el 

Lic. López Portillo como Sistema nacional de Planeación, y sirvió 

para la instrumentación del Plan Global de Desarrollo; ahora se 

le denomina democrdtica porque se supone que lleva consigo la 

participación popular# la Ley también coordina la planeaciOn 

entre lo federación y los estados; as! con10 de las acciones 

~,,---~I~~;~~I~~--~effincrótica No. 1. Miguel de la Madrid. 
Exposición de Motivo~ ~e la Ley de Planeación. 
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particulares y de la sociedad en general para su concertación e 

inducción. 

Articulo 3. Para los erectos de esta Ley se entiende por 

planeación nocional del desarrollo, la ordenación racional y 

sistem4tica de QCCiones que, en base al eJe~cicio de ·las 

atribuci6n~s del EJecutivo.Federal en materia de regulación y 

promoción de la actividad económica, social, pol!tica y"cultural, 

tiene como propósito la trans~ormaciún de la realidad del paisP 

de con~rirmidad con las norruas, principios y obJetivos qua la 

propia Constitución y la Ley establecen. Mediante la plan~ación 

se ~iJar4n obJetivos, metas, estratégias 'y ·~riorid~des; se 

a~~gn~rdn recursos, responsabilidades y tiempos de eJecución, se 

coordinardn ac¿iones y evaluardn resultados. 

l\rticulo 4. Es responsabilidad del EJe¿utivo Fede~al 

conducir la planeación nacionOl del' desarrollo ·con 

~~rticipa~ión democrdtica de los grupos socialesi de ~brirormidad 

con·10~ ·disptiesto en la··~resente Ley. 

, Artfc:ulO s. El Pre•idente de la Repdblica r~mitiró·el ~lan 

Cong·reso · ·de la Uniún'para su ·En el 

eJerci~lo de 'sus atribuciori~s c6nstitutio~~les ~ legales ~ en~los 

·di:versQS oc·asi"oné"s previsto~ por eS.t.a Ley, ··el ·Poder Legislo.1:.'ivo 

~ormuiard; asimismo, las obser~aciones que esti~~ pe~tine~tes 
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durante la eJecuciOn, revisión y adecuaciones del propio Plan. 

Por lo que hemos podido observar en el transcurso de la 

presente administración, ni -han trans~ormado la realidad del 

pois, ni la planeación ha permitido fiJar metas ni obJ~~ivos 

mucho menos estrot~gias, yo que si se coordirian acciones y se 

evalóan resultados, con1probarian el ~roca~o del Plan Nocional; 

as! ffiism6, 'de que sirve que el legislativo ~or~uie observaciones, 

si no sabe ni de lo que e~ta tratando, y pretenden una 

participación dernocrótica cuando la inform~¿ión de la consulta 

popular no es tomada en cuenta como debiera. 

Ca·n· la iniciot.iva del Art.:iculo 25 Constitucional, se 

establecen los 'ines de lo Rectoría del Estado en el desorrcllo 

nacional 'para que sea integral y fortalezca la sober~nía del 

Estado. Definitivaruehte si el Estado plane~ el rumbo del 

desa~rollo puede lograr que éste sea integral, dando mayor apoyo 

a las ó.rea.S_ .. ~ue tengan mó.s necesidad y orientar el desarrollo 

haciQ el rumbo que quiere seguir, siendo una formG de fortalecer 

su sobero.n1.c.. En cuanto al régimen de.mocraitico creo que es 

necesario hacer un anólisis desde qué enterideruo~ pof .democr~cia. 

en este mismo ~~ti~ulo se menciona que concUrri)·ó.n con 

re~ponsabilidad social el sector pdblico, el sector social y 'el 

sector privado, en donde el Estado 

coordinaró y' ori~ntard la actividad económico nacional ·y llevaró 
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a cabo la regulación y ~omento de las actividades que demande el 

interés general; aqui se sujeta sobre todo al sector privado a 

modalidades del interés póblico <sin tomar en cuenta que en 

Mé>:ico tomamos como interés pdblico, los 

funcionarios) y que esto representa la completa desprotección del 

sector privado que bene~icie el interés general (y que en ese 

aspecto,. se est4 ~omentando el Desarrollo del pa{s> el Estado o 

sea •1as modalidades que dicte el interés p6blico•P podr•1 hacer 

uso en bene~icio general sin garantizar Jamds al sector privado 

la pertenencia indefinida de cualquier recurso productivo, que 

tenga que ver con el interés general. 

En el articulo 28 Constitucional nos dicen •En los Estados 

Unidos Me>ticanos quedan prohibidos los monopolios•. Tomando esto 

en cuenta y o lo que se refiere o que las empresas de los 

sectores social y privado quedardn suJetas a las modalidades que 

dicte el interés póblico, en donde interviene la inVormación 

1hQsiva y el enagendn1iento o la concientizoción de la población,. 

nos encontramo~ con un gran monopolio televisivo que manipulo. Q 

millones de televidentes a crearse una ~orffio de pensar .Y una 

opinión determinada desde lo r'orm•J. de ver la vida, l•J.S noticias 

que quieren, d.e donde quieren y con determin•:ida 1 inea de 

in~luencio ideológica. 

'La Ley ~stoblecerd los mecanismos que ~aciliten la 
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organización y e>:pansión de la actividad económica del sector 

social, de los eJidos, organizaciones de trabaJadores, 

cooperativos, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 

exclusivamente o los trobaJodores y en general de todas las 

~armas de organización social para la producción, distribución y 

consumo de bienes y servic~os socialn1ente necesarios. L~ Ley 

alentard y proteger& la actividad económica que reali¿en los 

y proveerd los condiciones para que el 

desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

económico nacional, en los térn1inos que establece esto 

Constituc·ión.• 38/ 

Di~iero en que al apoyar las organizaciones sociale&, la 

expansión de la actividad económico serd beneficiadap esta 

situación la veruos simplemente en el campo en donde lo tierra se 

ha subdividido en 1n~imas ~rac~iones paro los eJidat~rios Y que 

en la n1ayoria de los casos, éstos solamente las tienen 

abandonadas sin que haya sido bene~iciosa esta división eJidal; 

se discute mucho sobre la adecuada tenencia de la tierra y en la 

deVensa del campesino contra el terrateniente y el no de~initivo 

al lat~fundismor pero e1 campesino no pone interés en lo 

producción, se encuentran un sindmero de tierras ab~ndonadaa que 

no producen, donde anteriormente se produc!an miles de toneladas 

de granos, ce~eoles, etc.p porque el Gobierno no permite la verita 

de eJidos, 
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y el campesino no ti~ne créditos, ni capital para invertir en 

agricultura mucho menos en ~racciones tan pequeftas de tierra; a 

di~erencia de los ganaderos, que con tal de tener grandes 

extensiones de tierra y aprovechando las disposiciones de 

agostadero que les permite el gobierno, tienen un minimo de 

cabezas de ganado en grandes extensiones de tierra improductivas 

ti:i.mbién. 

'Con base en esta Constitución, el Estado dispondró las 

medidas para la expedita y honesta irnpartición de la Justicia 

agraria, con obJeto de garantizar lo seguridad Juridica en la 

tenencia de la tierra eJidal, comunal y de la pequena propie~ad, 

y apoyaró la asesor1a legal de los campesinos.• 39/ 

El Desierto de los Leones, Delegación de CuaJimalpa de 

Horelos, es un eJemplo en donde el Lic. López Portillo repartió 

el parque nacional a eJidotarios y se acabó ese gran bosque 

totalffiente plagado y talado donde el Gobierno lo viene a 

recuperar cuando ya es imposible de hacer algo por el bosque mds 

cercano a la ciudad, esto en pro seguramente de la Justicia 

agraria. 

En lo que o organización de tr11b1J..Jadores re-spect1::i., nos damos 

cuenta de que ~stas estdn representadas por sindicalistas charros 

multimillonarios que en todo momento son una amenaza para la 
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Nación y en donde el Gobierno no hoce nada por evitarlov asi 

~dbricas y ffiedios de producción se vienen obaJo; si bien es 

ciert.o que 

manif'estación, 

permitir el 

productivas,. 

debe de existir el derecho a huelga y de 

cierto es tan1bién que el Estado no 

abandono de los trabaJadores o 

deberia de 

l1J.s f"•.Jentes 

existen paises en donde se ffiani~iestan las huelgas 

con gafetes roJinegros pero el trabajador ~igue en sus labores; 

si bien el trabaJador se puede negar a trabaJor en tales 

condiciones, podría lograrse una estratégia que al existir una 

huelga, el trabaJador no deJara da laborar, pero que obtuviera un 

porcentaJe de la ganancia empresat'ial en los dios de huelga, 

asentando legalmente tiempos y porcentaJes; asf cuando menos 

existiria productividad, pero si paran las empresas es n1ds daNino 

pQra la Nación. Un eJemplo de esto es el del Hotel denominado 

Tres Vidas en Acapulco, Guerrero, donde el estado no ha sido para 

dar solución a ese problema y estd cerrado hace doce ª"ºs por los 

trabaJadores <siendo la inversión del mismo, tanto o mds grande 

que la del Hotel Princes~) desperdicidndose en lugar ·de crear 

~uentes d~ trabaJo, y como éste hay miles y miles de eJeffiplos en 

donde el Gobiern6 no hace nada por remediar la situación; creo 

que hace ~alta un censo, de todos aquellos medios de producción 

que se encuentran desperdiciados y que son fuentes d~ empleo 

constantes y no solo emplear i:i tro.b•J.J1:idores· por algunos mes~s o 

d!as y que el estado diga que ha creado miles de ~uentes de 

empleo que terruinordn de un dia a otro, lo anterior viene en 
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relación a la noticio que la AFF' dió a conocer en el sentido de 

que •Mé>tico.recientemente le concedió o Cuba un crédito de 1~.5 

millones de dólares para la reparación, construcción o 

remodelamiento inn1ediato de ocho de los n1ds ~an1osos hoteles en La 

Habana, crédito proporcionado por el Fondo para Fomento de 

Exportación de México• 40/. Por lo onterio1• rios dan1os cuenta 

que no se hace nada en realidad paro fon1entar las exportaciones y 

subsanar nuestra econon1ia~ pero si ruetemos las ruanos al fuego por 

realidad Jan16s tendremos bene~icios de ninguna 

especie y que deterioran nuestra in1agcn .en el e~:terior al seguir 

estas polftic~s. 

•El Estado orgonizor•1 un sistema de planeociún democr&tico 

del des13rrollo nacional q•ie in1prin1a Solidez, dinonaismc, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la 

independencia y la democrati2ación politicap social y cultural de 

la Nación.• 41/ 

Que bueno que este articulo dice •orgonizaró un sistefüa de 

pl~neación• porque asf todQvfa tenemos esperan=as aq1Jellos qu~ en 

realidad desearuos un sistema que sea ~uncional para el Estado y 

d~mocr4tico para el pueblo. El problema qiie existe ~~ 4ue se ha 

hablado muthisimo de el Sistema Nacional de Planeación donde se 

vela por los intereses sociales, etc., pero todavía no se hablo 

~67--ij¡¡¡~i~;;~;-¡~~aciov Welcon1e semanario~ Julio lo. 1985. 
41/ Articulo 26 constit•Jc1onal. 
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ni se sabe cómo ha de ~uncionor este Sisten1a, para hacer realidad 

tales deseos, porque no podems hablar de sistemas, sin sentar las 

bases de los n1ecanismos y técnicas a seguir. 

•Los f'..ines del proyecto nacional contenidos en esto. 

Constitución determinardn los obJ0tivos de la planeación de los 

diversos sectores sociales, recogerd las ~spiraciones y demandas 

de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 

desarrollo.• 42/ 

Nuestra proyecto nacional es de~inido y basado en nuestrc 

Revolución de~endiendo que es popular porque la hiciere~ los 

c<ur1pesinos, los obreros y las clases l\'1edi.as. Por más de setenta 

a~os los dirigientes promueven nuestra Revolución para aglutinar 

a todas aquellas clases populares organi:adas, mismas que 

so~tienen el votop pero seria meJor definir las acciones desde la 

realidad misma que estamos viviendo, y no de una Revolución que 

sucedió hace casi un siglo; revolucionario es aquel que se 

adelanta a le situación y revoluciona por ello los parámetros 

eHistentes. El partido en el poder si es revolucionario, debe 

tomar la iniciativa paro. renovar les mecanismos de p~rticipacióri 

vigentes actualmente en las organizaciones populares, ya que las 

~armas que hasta la Fecha se han utilizo.do no permiten los 

accesos verdaderamente populares a los to~adores de decisiones 

Cdo.ndo cavido. a lo. hipótesis que se plantea en el presente 

tro.bo:i,jo). 

42/--Af.t7Cüi0-26-COñstitucional. 
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En lo que respecto a la participación del H. Congreso de- la 

Unión es inoperante, ya que los ~uncinari~s aón cuando 

comparezcan; ante les diputados de opoaición no responden a los 

preguntas hechas di.rectamente y Tingen falta de claridad y 

entendimiento tornóndose estópidos con tal de no responder; los 

Tuncionarios deben de comportarse de una Terma honesta y 

democrótico para seguir sosteniendo de una manera real el poder y 

no crear mds conTusión al pueblor saliéndose por la tangente lo 

cual reaTirma que sigue existiendo deshonestidad en los 

Tuncinorios póblicos y que la tan mencionada Renovación Moral no 

se da sino sólo en aquellos que ya deJaron de pertenecer al 

aparato burocrótico. 
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III.2 DEMOCRATIZACION Y PARTICIPACION POPULAR. 

Es necesario mencionar las formas en que han 

denaocratizar Ql pals ya que es utópica la Deffiocr6cia Me>:icana, en 

donde se pretende dar participación al pueblo dentro de uno 

desorganización gubernament~l y con una ideología meramen~e 

indefinida a la que llaman •Revolucionaria• y la cual no tomo 

ningón rumbo Cni derecha, ni izquierda) pero tampoco la propio 

p6r.q1..1.e se ho.n qued1l.do co.rtos de ide•lles contempo1'1ineos y sig•Jt?n 

luchando batallas yo ganadas por nuestros antecesores. 

Asimismo., es bien sabido de todos, que lo representación 

popular a. trovés de l•J. C1imaro. de -Diputo.dos, o.si como de 

sindicatos es inoperante, y que el senti~ de~ pueblo Jamds llega 

a los oidos del SeNor Presidente el cual tiene la dltima palabro 

y es el dnico que decide sin q1Je nadie le refute nada. 

'La Supren11~ Corte decjsión 

gubernamental clave y a pesar de la presencia de diputQdos de lQ 

oposición lu gran n1ayor!o del PRI en el congreso asegura su 

A~n cuando hagan claro esbozo de lo Participación Popular ·y 

Democ1•acia en la constitución, la mecanice dei poder es otro y 

~~¡--~¡~¡~~-~¡~;;-- Vecinos Distantes. .Editori•>l JoaqlJ '.i.n 
Mortiz/Planeta. Méxj.co 1985 
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opera n11iy indistintaffiente a los verdaderos ideales del p1~eblo Y•l 

que legitiman su democrócia en la Revolución de 1910 a lo cual 

aluden que por ende es popular, 

legitimidad popular. 

obteniendo con ello el regimen, 

Todo esta falta de ideología, de obJetivos ~irrues as! corr10 de 

decisiones es porque al pueblo se le trato de nuli~icar y no 

tomarlo en cuenta ya bien decia Maquiavelo: •En nuestros tien1pos 

se trota no tanto de violentar a los hon1bres como de desarmarlos, 

menos de combatir sus pasiones políticos que de borrarlas, menos 

de corubatir sus instintos que de burlarlos~ no simplemente de 

proscribir sus ideas sino de trastocarlas, apropiandose de ellas. 

El secreto principal del gobierno consiste en de~ilitar el 

espiritu páblico, hasta el punto de desinteresarlo por collipleto 

de las ideas y de los principios con los que hoy se hacen las 

revoluciones. En todos los tiempos, los pueblos al igual ~ue los 

hombres se han contentado con palabras. Casi invariablemente les 

basta con las apariencias; no piden nada mós. Es posible 

~ntonces crear instituciones ~icticios; es imprecindible tener el 

~alento necesa~io para arrebatar a los µ.~rtido~ c~a ~raseologia 

liberal y es preciso saturar de ella a los pueblos hasta el 

cansancio~ hasta el hartazgo. Se suele hablar hoy en dio del 

poder de la opinión; yo os demostraré que cuando se conocen los 

resortes ocultos del poder, resulta ~dcil hacerle 8Xpre~ar lo q11e 

uno desea. Empero, antes de softar siquiera en dirigirla, es 
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preciso sun1irla en u1cdiante 

ason1brozas contradicciones, obran en ella incesantes 

distorcionesp desconcentrarla mediante toda suer~e de movimientos 

diversos, extraviarla insensiblemente en sus propias vias. Uno 

de los grandes secretos del moffiento consiste en saber aduenarse 

de los preJ11icios y pasiones populures, a ~in de provocar una 

con~usión que haga imposible todo entendimiento entre gentes que 

hablan la misn1a lengua~ tienen los n1isn10~ intereses.• 44/ 

En México la fraseoloQ1a que se ha utilizado ya durante 

muchos sexenios de libertad, democr&cia y participación ha 

extraviado y ha nuli~icado la opinión popular cubriendo con esta 

dema9ógia la realidad despótica existente+ El problema que 

en~renta el ~obierno es el miedo de darle al pueblo la fuerza de 

opinión y decisión tratGndo de evitar con esto lo unión de 

~uerzas que lleven a otra revolución, y simentan sus bases 

ideológicas en una revolución pasada, defazada en tiempo y en 

ideales para evitar con ello la violencia con que p1Jede responder 

el pueblo 7 no han encontrado la ~orma para evitar problemas 

sociales. ~uturos y se posan atolondrando al pueblo con demagógia 

insana que no lleva a ningón lugar ni hace valer en realidad lo 

opinión popular+ 

En nuestra constitución se h•l de~inido el concepto de 

~~7---~~~~¡~~;¡~;--Joly Maurice. Didlogo en el infi~rno entre 
Maquiavelo y Montesquieu. Brucelas 1864+ Reimpresión 1980. 



dDu1ocr&cia •:<>n10 un~ e3·~r11ct.lJra ,_j1Jridicor un régimen político y un 

sistema de vida fundado en el constante n1eJorQn1iento económico, 

social y culturQl del p1~eblo; que garantiZ•l los derechos 

individuales y sociales, asi coruo la división de poderes con1D 

garQntia de libertad y legalidod. 

En nuest~a·constitución se definen ruuchas cosas como en todas 

constituciones; hay quien dice que los leyes se han hecho 

para ser violadas y las nuestros no parecen ser lo excepción, yo 

que el régin1en politice y el sistema de vida, no ha logr~do en lo 

mds mlnimo un meJoramiento económico, social ni cultura1 del 

pueblo y la gorantia de los derechos individuales y sociales se 

Ve anulado con lo n1isffia división de poderes, en donde somos 

representados por personas ignorantes de la situación reol del 

pueblo y que son nombrados por las gentes en el poder, no 

ex~stiendo un verdadero su~ragio. 

•Permitid que ante todo examine en si misnra, la mec~nica de 

vuestra política! tres podere~ en oquilibrio~ cada uno en s•i 

compartiruento; uno dicta las leyes, otro las aplica~ el t~~cPro 

debe. eJecutarlas. El Principe reina y los Hinis·tros gobiernan. 

:Bdscula Constitucional Maravillosa! Todo lo habéis previsto ·~ado 

salvo ~l movin1iento.,. - Creéis por ventura que los 

poderes se R1antendrdn por largo tieu1po dentro de los limi·Lc~ 

constitucionales q•.1e les habéis asignado, que no los traspasar~n? 

76 



Es concebible una legislatura independiente que no aspire ~ la 

soberan!a?, O 1Jna magistratura que no se doblegue al capricho de 

la opinión póblica? ••• En poco tiempo el desorden reinard por 

doquier; inagotables retóricos convertirón las 

deliberativas en torneos oratorios. La consecuencia de nuestro 

gran movimiento politice es en de~initiva el triunfo de una 

minarla privilegiada por 1•1 suerte, como la antigua noble=a lo 

era por nacin1iento. Vuestro sistema político, ·tomado en su 

pureza originalr consiste en d•lr una participación activa casi 

igual a los diferentes grupos de fuerzas que componen la 

sociedad; no deseóis que el estamento aristocrdtico prive sobre 

el democrdtico. No obstante, lo ideosincracia de vuestros 

institucion~s tiende a dar mayor Fuer~o a la aristocrdcia que al 

pueblo, mayor poderio al Principe que a la aristocrdcio~ 

concediendo de esa manera los ~oderes a la capacidad político de 

quienes deben eJercerlos.• 45/ 

En México vemos que aón cuando nos rati~iquen día con día que 

•nuestro sistema es democrótico porque, en primer término la 

.soberan!a reside esencia~ y originalmente en el pueblo y se 

insti~uye para bene~icio de este+• ·46/ 

Y aunque traten de poner en prdctica medios para hacer sentir 

al pueblo que es tomado en cuenta la realización de dichos 

~§7--R~~~¡~~;¡~;-J~ly Mnurice. Dr1. cit. P• 32,·. 33 y 34. 
46·' Plan Global de Desarrollo 1980-1983 S.P.P. 1980, p4g. 60. 
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progran1as o sistemas como el de planeación 

inoperante e irreal. Aón cuando ·contitucionafmente se haya 

implantado con10 sistema de vida, es una ~alacia que sea 

democrdt1co ya que para ello se necesita de la participación del 

pueblo y el pueblo no esta repr~sentado en realidad, ni se le es 

ton1ado en cuenta individualmente y la tan mencionada consulta 

popular permanente no e>:iste. Aón cuando se hayan instituido lo~ 

~oros de consulta populary todo ~ué uno maniobra politice que se 

habla empe=ado a gestar en la odn1inistración López Portillistap 

sin tener éxito. Así nos damos cuenta da que esa den1ocr&cia de 

la que hablaba el Plan Global 1930-1982 fué reton1ada como 

demagógia de campana polltica y plasm~da de igual Forma en el 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

Para la elaboración de dichos planes las gobern1:>.ntes 

mexicanos se basaron en la planeación ~rancesa y en las 

experiencias de este país, para tal e~ecto se llegaron a enviar 

~uncionarios a Francia, con el fin de reaFirmar sus conocimientos 

sobre planeaci6n. Corno resultado, los foros de consulta popular 

de México fueron una replica de •los comisiones de ffiodernizoción• 

que pusiera a ~uncionar Jean Monnet <padre de la planeación 

~rancesa) baJo la administración del GenerGl DeGaulle en 1945 

después de la Segunda Guerra Mundial. M~xico ha imitado a Francia 

en su forma de gobierno sin tener una ra=ón concretap ya que 

tonto l!l. división de poder.esp como su planeación y su f'orn1a de 
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democroti=ación han sido inoperantes en Mexico; donde el pueblo 

tiene otro sentir perteneciendo al mesti:aJe del nuevo mundo que 

tiene otros ideales Y Forma de ver las cosas asi como una baGe 

histórica totalmente diFerente; y la situación en que Francia se 

~ncuentra de~initivamente no es un eJemplo a seguir para el 

pueblo mexicano. Ya que los mismos ~ranceses reconocen el 

atraso tecnológica en ~l que se encontraban en 1945 que fué para 

cuando se utilizó el tipo de participación popular que se trato 

de implantar en México actualmente. 

•AJustes tan precisos, Junto con un es~uerzo tan masivo, en 

unQ época en que no existia todavía computadora, na podrían 

·decidirse y controlarse por algunos ~uncionarias• 47/ 

Hé>:ico al optar por el mismo tipo de planeación utiliza los 

foros de consulta popular como argones del Sistema Nacional de 

PlQneación Democr4tica poro re¿oger las opiniones y propuestas 

de los diTerentes sectores de la sociedad. Para dichos Toros se 

hace un llamado a loo representantes de organizaciones sociales, 

sindicales de obreras y empleados, carupesinosr 

emprcsarialesr universidades ~ institutos de 

educac~ón superior y de la comunidad cienti~ica y tecnológica, 

Dip1Jt~dos y Senado1•es al Cong1·eso de lQ Unión. Por parte del 

estado intervienen representantes del poder Ejecutivo Federal, 

@ditions Libraire General Francais. 
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como son el Coordinador Genpral, Delegados de l~ Coordinación, 

represe~tantes de los di~erentes sectores administrativos y 

~uncionQrios páblicos. 

Con puest1'.l. en march.:1 de los TOT'OS se b1.1sc11 

institucionalizar la consulta popular, precisar prioridades y 

estratégias de desarrollo de los di~erentes sectores, identi~icar 

posibilidades de concertación entre Estado y f.:epresento.Ht..es de 

los Grupos Sociales, registrar anualmente las aportoci.ones de los 

diTerentes sectores para su evaluaci~n posterior, h1J.Ciéndose de 

igual To~ma para los foros estatales, 

delegacional o subregionol. 

los de alcance municipal, 

·Todos los foros de consulta popular tuvieron determinado 

tiempo de funciones, de. ellos se recabaron una cantidad 

impresionante de ponencias, por desgracia no se tomaron en cuenta 

los recursos tecnológicos con que se contaba y dicha in~ormación 

en su mayor!a, ~ue desperdiciada o anal~zada sup~r~icialmente por 

analistaG inexpertos de la Secretaría de Prograffiación y 

Presupuesto, sin ser capturada ni depurada para un meJor maneJo 

de lo. rr1isma, sin peder obtener los logros necesarios, ni tan1poco 

una evaluación, ni identi~icar las posibilidades de 

concert.ación, mucho menos llevar el registro anual mencionado. 
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Toda esta inFormación se utilizaría para lo elab6ración del Plan 

de DesaJ.rrollo 1983-1988 mism1J. ~que f'ue escas•l y 

def"ic:iente. 

Por otra parte la consulta popular se instituyó legalmente 

como permanente; lo cual es f'also, porque si cualquier miembro de 

la co~unidod en general quiere presentar alguna propuesta, 

proyecto, etc., no se le es tomado en cuenta, ya que de 

principio los ~oros ónicamente f'uncionaron unos dios, 

1•epresento.ntes de org•J.nizaciones sociales no sie·mpre,. más bien 

c~si nunca representan los verdaderos intereses del pueblo. 

Si se optdra por la participacion .popular siatematizada, 

cualquier persona de cualquier sector o estrato social,. podrta 

h~cer del conocimiento dei Estado sus demandas, proposiciones, 

soluciones,. proyectos, etc., este tipo de participación seria 

realmente permanente, la información tanto federal,. como estatal, 

p•Jede ser capturado cotidianamente, as! como procesada y 

Qnolizado proporcionando a los tomadores de decisiones uno 

especie de termometro que mido las demandas del pueblo, asimismo 

se pueden rescatar todos aquellos proyectos importantes paro al 

desarrollo y el bienestar del pa!s que en algdn monrento 

~.f"uncionarios incompetentes les han cerrado las puertas ,, 
cualquier oportunidad de realización, y casi siempre se quedan 

empolvados, sin que el Gobierno tenga conocimiento de ellos. 
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Con este tipo de participación popular el ciudadano no tendrd. 

que ser representado ónicamente por porta-voces charros que solo 

ven por intereses personales, cualquier obrero, campesino, etc., 

podró quedar satis~echo de que se ha ton1ado en cuenta ya que el 

Gobierno podró contestar o agradecer sus propuestas. Por otra 

parte 

donde 

se evitaró la unión de ~uerzas y los debates, 

radica el peligro, si la unión hace la fuerzo, debe de 

tomarse en cuenta le opinión individual primero, para. 

posteriormente se analice en su conJunto el problen1a y evitar 

unir la irritación y descon~ianza del pueblo. 

•Por inevitable consecuencia un dia cualquiera el pueblo se 

adue~ard de todos los poderes, dado el reconocimiento de que 1Q 

soberania reside en él. Lo hard para conservarlos? No; al cabo 

de algunos dias de locura, los abandonard en manos del Rrim~r 

soldado aventurero que encuentre en su camino ••• BuscQd la 

Justiciap buscad el derecho, la estabilidad, el órden, el r~speto 

a esQs complicadas ~armas de nuestro mecanismo parlamentario en 

esas masas violentas indisciplinadas e incultas a las cuales 

habéis dicho: 

del Estado! ••• 

Vosotros sois el derecho, los amos, los arbitres 

La soberanía popular es destructiva de cualquier 

estabilidad y consagr1l. sienrpre el derecho a l•l revolución. He 

aqu1 el camino que in~ariablemente siguen las sociedades regidas 

por esos principios: La soberanía popular engendra la demagógio, 

la demogógia da nacimiento a la anarquía., la anarqu!a conduce al 
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despotismo y· el despotisn1or segdn vos, es la barbarie. Pues bien 

ved como los pueblos retornan a la barbarie por el camino de lo 

civilización.• 48/ 

Si se evita la unión de ~uerzas populares, toma.ndose en 

cuento lo opinión del pueblo, pero individualmente el seguimiento 

de los problemas se hard de lo particular a lo general, 

previendose problemas antes de que el pueblo se concientice pero 

si se permite la unión de fuerzas, el deb•>t.e y t.odo lo que se le 

permite a organizaciones y sociedades establecidas as{ como a 

sindicatos corruptos la manera de presionar siempre serd· 

inevitable y el Estado pierde veracidad, solidez y respeto. Los 

grandes cientificos siempre han portidq de lo mds senc~llop 

individual y particular, por ~Jemplo el ótoffio, paro crear un todo 

y trans~ormarlo no parten de un todo para acabQr en la nada como 

lo ha.ce el gobierno. 

Para log ro.r est•l. democ r&c ia ind ividu'al is ta prepongo que 1os TOFOS 

de consulta popular se estable:can en un domicilio permanente en 

donde pueda cada ciudadano acudir o ffiandar su opinión, 

proporcionando sus datos generales, a que partido pertenecen 

quien es su representante ante la cdmara sus inquietudesp 

problemas, proyectos, etc·., esta información seró capturado e 

independientemente de pasar a ~armar parte de las demandas 

nacionales populares de cualquier rubro, cada diputado tendrd que 

~§7---R~ij~I~~~¡~;--Joly Maurice, Diólogo en el In~ierno entre 
Maquiavelo y Montesquieu. Sex Barral Pdg. 39. 
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canta~ con el listado que pertenece o s~1 entidad ayudando a tener 

una clara visión de las necesidades que el pueblo tiene. y dar 

contestación a los ciudadanos póblican1ente. ademó.s de la que dé 

el Estado a través del Centro de lnVorffiaCión Estatal. 

Por otra parte en las asambleas de la c•im11ra baJa se les 

proporcionard la agenda del d1a con los tenias a tratar por órden 

de prioridades,. <realizada en el centro de inf'ormación 

gubernamental y siendo tomadas en cuenta las den1andas populares>. 

al pueblo se le contestaró sobre la demanda o proposición• etc. 

que hizo y se le dard Techa y hora en que seró tratado su asunto 

en lo cdmara; de la misma manera se llevard lista de asistencia 

para los diputados que serón destituidos si no se presentan con 

regularidad a las asambleas. Para las comparecencias de los 

f'uncionarios CSecretó.rios de Est•1do) c13d11 par.tido haró. un•:l minuta 

que se c~pturaró en el centro de información y se le presentaró 

un documento oficial <a1 Secretó.ria que no responda verbalmente o 

que ~inJa demencia o ~alta de datos para responder) paro que su 

resp1test.o. se•1 escrita y todos los partidos Cincl1Jyendo •1 los de 

oposición) adquieran respuestas certeras y ~irmes ya que de no 

ssr el caso se podró volver a refutar ante asamblea preguntas que 

no son esclarecidas. 

En lo que respecta a las asambleas sindicales deberan de 

vertirce en una hoJa (especial para asan1bleas sindicales y que 
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seró posteriormente capturada en el Centro de In~ormaciún> las 

demandQs y resoluciones asi como los nombres y firmas de las 

personas que apoyan determinada situación adn claro estd de que 

el obrero podró dar su opinión particular indepondientemente por 

medio de la consulta popular permanente sistematizada que formaró 

parte de las negociaciones entre funcionarios y 

sindicales. 

Así de esta forma se abre un horizonte a la participación 

popular legitimando la democr~cia y precisando las demandas y 

propuestas para que la toma de ~ecisiones sea mds certera y 

apegada a la realidad y evitando unir fuerzas de aquellos que.por 

muchos décadas se han visto defraudados por el gobierno que 

ahoga su voz con demagógia y que no tiene ni idea de la realidQd 

de nuestro pueblo. 
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III .3 COORDINACION SECTORIAL, REGIONAL y 
DESCENTRALI?ACION, 

Uno de los mds graves problemas que en~renta la planeación 

poro el desarrollo es la Falta de coordinación entre los 

di~erentes niveles de decisj6n, ccn di Fe rentes atribucion~s. 

J~rarquicasr óreas de competencia y ·funciones p~bliCQs. Para. 

lograr una coordinación adecu·~da el Gobierno Federal ha intentado 

de varios ~orn1as estahlecer programas determinando ~unciones y 

dreas de competencia; aún con todos los programas y es~uerzos no 

se ha logrado una solución que organice o los Estados ni Q los 

sectores collendo vez tras vez •en lo coincidencia de dos o mds 

•J.utoridodes sobre el misn10 dmbito geogró~ico o ,jtJPidico., 

podriamos decirr sobre el mismo dn1bito de la fun¿iún póblicar con 

~~pacidad y facultad para torr1•lr decisiones y hacer que estos se 

cumplan en el mismo dmbito geogr•1fico y/o en el mismo dmbito 

Juridico o de la función póblica• 49/+ 

Al existir este problema el gobierno duplica constantemente el 

es~uer:o y hace una erogación presupuestQl mayo1·r c1:.11.ts,..1.ndo 

incongruencia en y 

evitando que se llegue a formar una red de políticas y accionesr 

coordinada de los estados con los sectores y con las acciones 

globalbs del Gobierno Federal. pQra el logro de 103 metas 

49/ Pichardo P~ga:a Tgnacio. 
Cnlección Seminario~ No~ 6; 
Mé·:ir-c-., D.F. l.<:.l77. p,.i;Q .. 158. 

Coordinación Administrativ•1. 
S~cretaria de la Pre~id~nci•lr 



nacionales. De igual manero la ~alta de Jerarquización de las 

decisiones en los di~erentes niveles existentes hace que unas se 

contrapongan a las otras evitando el desarrollo homogéneo y 

coordinado que debe tener cado entidad, paro a su vez pasar a 

~ormor parte de un todo. y llevar la in~ormoción real a los 

dif"erentes nivelec de decisión gubernamental y el eJecutivo 

~ederol tenga pleno conocimiento de como se estQ moviendo la 

mecónica del desarrollo n1unicipol estatal y sec~oriQl para poder 

precisar politicos mós adecuados de desarrollo, así co~o para el 

conocimiento de las necesidades presupuestoles y los estimules 

que hagan ~alta en los di~erentes sectores de las entidades 

f"ederat.ivas. 

En nuestra constitución se reconocen tres ~iveles de gobierno 

que son el Federol, el Estatal y el Municipal; 

idea e>:isten 2,377 gobiernos municipales en toda la Rep(lbJ.ico 

HexicQOO.p 

Estados, 

los cu~les se encuentran situados en 31 diFerentes 

estos Oltimos con diFerentes atribuciones Jerorquicas, 

dreas de competencia y Funciones pdblicas. que a su vez pasan a 

~armar la federación que en un nivel di~erente ~iene ingerencia 

en la toma de deciones que repercutir6 en cualquiera de los otros 

niveles; con10 nos podemos dar cuenta, para coordinar a tantos 

tomadores de d~cisiones y lograr los equilibrios regionales que 

el pa!s est4 exigiendo se hace necesario modernizar el apar~to de 

la administración póblico y darle sentido o la descentrali:ación 
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las cuales se tienen que estimular y hacer realidad ahora que 

existe la coyuntura que por tantos a~os se esperó. 

Adn cuando el Gobierno FederGl haya hecho el esfuerzo _.~n 

varias ocasiones de coordinarse y hoya elaborado un sin nómero de 

programas, convenios, comités, etc. para lograr la coordinación 

de los estados y los sectores la mayoría de estos programas 

siempre han q~edodo inconclusos por móltiples razones entre las 

mds importantes nombraremos la situación económico que impera en 

el país y que· ha afectado de muchas maneras mds de las que 

debería haber afectado a la coordinación; si esta se hubiera 

implantado de una manera diferente como lo es mediante sistemas 

de información y no por medio de programas espec1Ficos a los 

cuales se les ha asign~do gran parte del presupuesto póblico y 

que no han servido para los obJetivos que Vueron hechos. 

En consecuencia la falta de jerarquización en les niveles de 

decisión ha creado otro grave problema al cual se le ha llamado 

el ~enómeno de la interdependencia y que lleva consigo la 

densidad y concentración de la población conocido como la 

macr.oce.Pal:i.
0

a de las zonas urbanas a causa de la migración de los 

-zonas rural~s a la ciudad con los c~ncecuentes problemas sociales 

y económicos que origina la concentración de las zonas urbanas 

cori10 l.:1 falta de empleo q11e crece d:Ía a d{a. 
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Ahora después de sept.ien1bre de 1985, se abre l<l oportunid<ld 

para llevar una verdadera descentrali::Gción, no unicamente en el 

~specto Visico de los dependencias gubernamentales, sino también 

de ~uncionesp atribuciones y sobre todo de Jerarquizoción de 

decisiones tonto EstQtal como Sectorial 7 después de todas las 

políticas que se han seguido tanto legales como territorio1es y 

administrativas. de estimu1ar el gobierno de los Estados par~ que 

promuevan y •omenten la planeación del desarrolio de sus 

entidades para ordenar y coordinar sus obJetivos y politicas de 

desarro11o con las prioridades y metas nQcionales in~luyendo 

progresivamente en la asignación del gasto o•icial y haber 

insertado Juridicamente en la Ley de Planeación. 

"La posibilidad de que los gobiernos estatales y las 

autoridades municipales de acuerdo con sus competencias, lleven Q 

cabo la planeación del desarrolloº en el dmbito de sus respectivas 

jurisdicciones ••• • 50/ 

Es hora de poner a •uncionar una política de desarrollo 

integral regional que engrane con las di•erentes politicas de 

desarrollo sectoriQl segón las necesid~des y capacidades de c~do 

entidad. con la cobertura adecuada para la toma de decisiones de 

cada nivel de gobierno y para el logro de un desarrollo autónomo 

Estatal que ayude a la homogenización de la •ederación para el 

5o/ ___ sistema--Ñacional de PlaneQción Demorótica. 
Organización. Secretaria de Programación Y 
CSin •echa de irupresión> póg. 67. 
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logro de las metas nacionales. 

El problema que existe y ha existido en cuanto o las 

pol1ticQs seguidas por el gobierno Teder~l es el de trQtQr de 

lograr un desarrollo con decisiones provenientes del mós alto 

nivel y proyectando programas que supuestQmente tendrón una 

repercución y un 

problemas de la 

adentraruiento hasta los mds 

población r1Jral, p rcvoco.ndose 

particulares 

la T<>lta de 

penetrabilidad de dichos proyectos, as1 como su inoperancia y su 

f'ro.caso. 

Se hoce necesario hacer menc~ón de los proyectos y progrQmas 

que ha realizado el Gobierno Tederal ,Para dar idea de la 

i~operabilidad de los m1smosr asi coruo el crecimiento del aparato 

burocrdtico que se ha necesitado po.ra cubrir por 1'egiones Y 

programas el territorio nacional a través de delegaciones 

dependientes de Secretarias de estado, como es el caso de lo 

Secretaria de Programación y Presupuesto asi como de dependencias 

que prestan servicios soci~les. Los programas que se han llevQdo 

•3 cabo han sido COPRODES (Comités Promotores del Desarrollo> 

mismos que fuero~ reestructurados en lo administroc~ón del Lic. 

López Portillo denomin4ndoseles COPLftDES (Comités parQ lci 

Planeación del Desarrollo Económico y SociQl de los Estados), ei 
PIDER (Programa de Inversiones el Desarrollo Rural) el programo 

de los CLIC (Convenios Unicos de Coordinación>, asimismo los 
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programas Federales del COPLAMAR <Coor~inación General de Planes 

Nacionales de Zonas Deprimidas y-Grupos M~rgina~os>. el Plan de 

Desarrollo de las Zonas y FranJas Fronteri~as y el Proyecto de 

Desarrollo de Puertos Industriales. 

En el cambio de admini~tración g11bernamental 1982-1988 se 

vuelve a retomar el problema de la coordinación regionQl y 

sectorial como parte estratégica para el logro del equilibrio 

socio-económica del pa!c. A la mayoría de los programas se les 

cambio de nombrey pero la~ metat; ~si como la mayor~a de las 

acciones gubernamentales, siguieron siendo las mismas; de es~a 

Forma se elaboró el CUD <Convenio Unico de Desarrollo), los 

programas PEI (Programas Estatales de Invprsión) PAZM <Programa 

de Atención a Zonas Marginadas> los PRODES de 

Desarrollo Estatal), PROSEC <Programas Sectoriales Concertados>. 

Con toda esta serie de programas el Gobierno de Héxico ha 

derogQdo miles de millones de peaos sin que se hoya obtenido 

satisFactoriamente resultados que se deJen sentir en el 

territorio nacional. Si bien ~e ha adelantado mucho en el 

la politica regionQl y secto1•1al tod~YÍQ su~ren 

problemas de coordinación y racionoli:ación de los recursos 

económicosp resultando ~on el1o una g~an cantidad de planes 

inoperantes inconclusos e inciertos. La Falta de información y el 

conocimiento para el moneJo de la misma es obsoleto y no utilizan 
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la in~raestruct.dra ni ~omentan 111 tecnologfa aón cuando la 

presente administracion es ~os tecnócrata que polftica. ~l 

gobierno lo que le 'alta y le ha 'altado durante mucho tiempo es 

tener conocimiento de la situación que impera en el pais as! sea 

de algón sector o algdn estado en ci~ros de segundos, a lo que se 

le denomina ignorancia de la realidad y esto es indiscutiblement~ 

por la ~alta de in~orruación coordinada y oportuna que ayude a 

evaluar el grado de eFicacia, adelanto, demora, perspectivos etc. 

que tiene determinado progroffia• os{ como si es operante o hay que 

deshecharlo por obsoletop una información veraz ayudar6 a la 

asignación de recursos· a programas. 

sectores que mds lo requieran. 

Gobiernos de los Estados y 

/\hora cuando existe la coyuntura para la 

descentralización debe de realizarse una rees~ructuroción 

administrativa moderna y tecnológicamente competente, una red de 

~nformaciún que coordine toda lo informQción de los diferentes 

sectores y Estados para que él, o los tomQdores de decisiones 

~engan un contexto global de la situación del país. Tan 

inoperante es la coordinQciOn que existe ac~ual~entc que los 

politicas de los municipios con los gobiernos de los est.1J.dos.- es 

in,lexible y partidista en lugar de convertirse en parte del 

desarrollo integral. 

Es necesario un instrumento institucional porQ orientar lo 

in~orruación regional sectorizada y cQpturoda por medio_ de un~ red 
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de telein~ormótica regional en que cada gobierno estatal 

proporcione la información de cada uno de los ~ectores de su 

Estado y sus politicas de desarrollo vidbles a seguir. Esta 

in~ormación estard agrupada en un centro de- inforn1ación 

a nivel eJecutivo ~ederal para consulta y 

agilización de la tenia de decisiones mismas que tan1bién serón 

tomadas a nivel municipal y estatal donde el progran1a de 

informática dnicamente proporcione información segón el nivel 

Y Jerarquia en ~1 sistema de toma de decisiones. 

•una planeación estatal mós sólida contribuye al proceso de 

desconcentración y descentralización de la toma de decisiones de 

las dependencias de la adn1inistración póblica federal y amplía 

los canales de participación social en la planeación, que 

necesariamente requiere de una organización capaz de recibir y 

responder a las demandas de la población lo mds cercano posible a 

su lugar de origen• 51/ 

Al sectorizarse la in~ormación de cada Secretaría de Estado 

se dard mds cobertura, para la eJecución de las funciones 

póblicas en cada Estado dependiendo las caracteristicas y 

po1!ticas del mismo. En el aspecto fiscal y de asignación de 

Recursos Económicos se podrd tener una mayor certidumbre de los 

necesidades reales de cada Estado, de esa forma el eJecutivo 

federal podrd descentralizar las funciones sin delegar el pod~r, 

3¡7---§¡;i~~~-~~~I~nal de Planeación Democrdtica. Principios y 
Organización, S.P.P. <Sin ~echa de edición> Póg. 66. 
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n1isn10 que J.e con·Fi0re ~u posición. 

Con respecto a la coordinación ésta serd reQl al pertenecer ~ 

un sistema integral de in·formótica en donde cualq•Jier decis~ón 

podró ser del conocimiento del SeNor Presidenter agili=ando de la 

misn11:i. m1:i.nerc. solución de los p r:Jblemo.s 1-eg ion•J.les v 

munic±p•:iles, estatales y sectoriales. en un m~.nimo d8 ~ierr1po, y~ 

que la inforn1ación se agilj.~ard y el proc2sa1r1ie11to a~dlis~s ~sj 

como el cruz1:imient .. o de in·form1J.ción pernd.tir15. visl!rn1br•1r otro tipo 

de opciones p1:ir1:i. el logro de l•:i.s m<;-~·t.üs t::·1 lü pol:ltic·:i. r~erJ"i.t"':H'1111. y 

sectorial; pudiéndose dar una mayor autonomia Esta·tül en cuanto a 

presupuestos y aspectos trib•Jtarios y evitando la duplicación de 

esfuer:os de control, de evaluación y organización y método~; de 

la n1isma rorma se cvi~arón los problemas de can1bio de poder en 

los Estadosy adn cuando di~ieran del calendario se>:enal Federal y 

los cambios.radicales de políticos y decisiones adn1inistrativas 

por los cambios de ~uncionarios gubernan1entales. 

1·elación entre la pl.Qneación nacionql y la 

planención estatal se realice de n1anera iteractivn~ 

que los sisten1as estatale~ de planeción den1ocrótica ~engan una 

estructdra institucional y administrativamente honiogéneap y su 

~uncionamiento y productos se articulen con los de1 Sisten111 

Nacionol de Plan~ación Democrdtica en cuanto a caracteristicas y 

temporalidad, representando las diferencias que ~e derivan, entre 

otr~s ·Fact .. orE.•::~ d~~l h~·.:hn d1:' que c?n l•'.l r11i:1yt'r pi:)1"'t2 de lo!;; 



gobiernos estatales el cale~dario se~enal dDl gobierno di~ie1•e 

del ~edera1.• 52/ 

Debido o la di~erencia de calendarios en 

poder entre GobernGdores y Presidente de 

los cambios del 

la Repóblica, lG 

coordinación con los gobiernos de los estados ha sido ~rustroda 

durante varias década~ y ahora cunndo nas a~ccntra~oc con una 

macro-ce~alia en ln ciudad de Mé>:ico y al intentor una verdadera 

descentralizació~p Ql gobierno ~ederol se tcpa con la· incapacidad 

de lo~ estados para recibir •x• c~ntidad de pobla~i6n por carecer 

de servicios y esto indiocutiblen1ente se debe al poco ~omento que 

se le ha dado al desarrollo homogéneo del pals. 

Ahora cuando ya no solo es un deseo o uno demagógia de planes 

de desarrollo sino que es una extrema urgencia el desaloJo de un 

porcentaJe alto de la población urbana del Distrito Federal a 

causa de problemas suffiamente graves de contaminación, es cua11do 

los gobiernos estatales requieren de instrumentos de coordinación 

económica, social y pol!tica que den agilidad Q la tarea 

administra~iva gubernamental y que marquen la pauta para que la 

toma de decisiones sea lo n1ds acertadap segón el desarrollo 

1·equerido 

de una 

en las Ji~e1·entes óreas de la Repdblica para el logro 

homogeneidad de oport11nidades y de desarrollo 

sustancialmente productivo que t1aga realidad las metas que Dl 

estado se ha ~i~ado. 
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IV, ES POSIBLE LA PLANEACION EN UN CONTEXTO DE CRISIS 

ECDNOMICA? 

IV.1 LA CRISlS INTERNACIONAL. 

Uno de lo~ problema~ que en~renta sin duda la planeación para 

el desarrollo, es la situación internacional que repercute d1a 

con dio en una ~orma creciente en nuestra econon1ia como en lo de 

los poises en vias de desar1·ollov la crisis internacional a la 

que nos enfrentamos hace dobleu1cnte diI'lcil. la r~cuperación de la 

economia interna y nos deJa conocer implicitamente la dependencia 

que tenemos con los paises desarrollados; el endeudamiento t11nto 

interno con10 externo que se ha venido gestando desde hace varias 

décodas y que dltin1amente se ha ag~1dizado, nos estó llevando a un 

camino indefinido de prórrooas de pago de interéses de la deuda 

en donde no se adelanta nado en el pago de capital y ónicamente 

se dedican a pedir ffieJores oportunidades en las renegociaciones 

de lo deuda externo, que ya r~presenta el 50% de .nuestras 

e>:portaciones; asimismo vemos la pre~ión que de unQ manera u otro 

la OPEP eJerce a los precios de nuestros hidrocarburos a6n cuando 

se en~oque de una n1anera distinta por no pertenecer a dicha 

organización pero nuestro 

deprimiendo el precio y la cantidad de barriles e>:portados~ 

Situación que o~ecta y ha afectado durante dos sexenios 

consecutivos a la realización de los planes de desarrollo 

~ormulados por el gobiernov n1ismos que han estado basado Y 



presupuestadps en la cantirlad de divisas proveenientes de las 

exportaciones petroleras, sin ton1ar en cuenta el posible derrumbe 

del precio de los hidrocarburos y escudóndose en 

deni1lcjógii:1 de la inercia y la incertidumbre internt.lcional 

imposible de preveer en lugar de yo estar preparados en los 

pol1ticas a seguir no solo globales sino de cada institución, a 

la posible baJo en la entrada de divisas y a los recortei 

presüpuestales que vez con vez se deJon sentir creyendo que ~l 

reducir el gasto pdblico resolverdn el problema Financiero del 

pals. 

Asi nos pod~mos dar cuenta que con10 resultado• la inf'lo.ción 

aNo con a~o sube mucho mós de lo progra~ado <siempre programan 

m<>ll que los niveles de dé~icit pdblico auIDentan y la 

especulación cambiaria se incrementa. Para tales resultados, el 

gobierno toma medidas que por conocidas es sabidop que no causQn 

ningdn bene~icio a nuestra economía, una de ellas ha sido el" 

aba~ir el crecimiento del gasto corriente mediante la reducción 

de· estructdras del gobierno ~ederal y del sector paroestat~l. 

estructdras que han sido agrandadas en una ~arma torpe sin 

percata.rse 

crecimiento" 

de los bene~icios o problemas que conileva el 

del aparó.to b•.lrocró.tic:o, as:! , tanto en 

administraciones pasadas como en la. actual, crearon 6.reas 

incosteables e inservible~ dentro de la administración póblica y 

el estado compró un sin nómero de empresas en quiebra, dejó.ndose 

sentir las negativas consecuencias por ser improductivas y estar 
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s•..1.bsidi•J.das: ahora c1Jando se proponen reducir mós ~l gasto 

~orriente gi1bernamentGl, ponen en venta una gran canti~ad de 

empresas todas ellas con ndmeros ro.Jos. 

En cuanto a la estructdra burocrdtica se reduJe1~on en 1985, 146 

cancelandose 25 n1il quinientas 

lo cual no irlfluyó de uno ~orma signi~icativa en l•J.S 

El Gobierno Mexicano se 

mencionando que se impulsardn lan e>:portnciones, se estin1ularó el 

ahorro interno, se evitard salida de divisos y supuestamente ha 

tomado medidas para el logro de s•~s tan rlombrados obJetivos 

imponiendo políticas que en ningdn momento ayudardn de alguna 

manera positiva a que dich~s matas se realicen, til.nto que hc.n 

hablado los ~uncionorios p6blicos sobre .la dive~si~icación de la 

plantQ productiva y e>:portodora, 

productos y que no 

que ónicamente se deJo sen~ir en 

han logrado dar un avance 

significativo a la diversificación de la producción; ot .. ro de los 

motivos y problemas ha sido lo sobre portección y el excesivo 

paternalismo que el gobierno ho dado a las industrias durante 

muchos a.tfos, lo c1~0.l ha traido con10 consecuencia la ~alta de 

competitivic11:Ld en calidad y precio de otros pl'oductos 

s1.1sceptibles a. e~:port•:J.ción. 

contra.restar la baJa del petroleo, el gobierno 

instrumentó medidas de mayor restricción fiscal y monetaria, y 

dió mayor liberación a la política de comercio exterior, lo cual 

debía haberlo llevado a cabo hace n1uchos o.Nos para evitar la 
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petrolizoción de_nuestra economio. 

De tal formo tom•Jron la d~cisión de ~~elerar el proceso de 

sustituci~n 

importación 

instrumental administrativa de permisos previos de 

por un sisteffia arancelario, reduciéndose las 

~racciones süJetas a permiso de 74.SZ en Junio de 1985 o 38.7% en 

agosto del mismo ano, optdndose pos·teriormente o la entrado de 

México al GATT, lo cual tracrd s~ec·tos ncgo·Livos y positivos a la 

planta productiva mexicana1 p~ro que sin d•.1da estimulor6 el 

control de calidad~ aOn cloro ectd, 

suPrird severas consecuencias. 

que lo pequeNo indu~tria 

Lo falta de congruencia en los polfticas gubernamentales ha 

hecho que todo la planeaciún que se ha llevado a cabo poro el 

supuesto fomento al comercio internacional seo infructuosa, 

independientemente de la ~alta de calidad de los producto~ 

mexicanos que ha~e ine>:i5tente la competitividad en los mercados 

del exterior lo cual depende mucho de las tari~os arancelarios 

impuestas a materias primas y maquinariQ industrial oón cuando 

dltirnamente se hayan quitado varios aranceles, existen en Mé~ico 

una cantidad infinita de maquinaria que est11 parada por ~alta de 

mantenimiento o capital y esto es sin duda por los obtusas leyes 

que operan.en México respecto a J.a inversión extranJera mismas 

que no dan segut•idad ni cobertura para que exis·ta un interés por 

invertir. 



•LQ sustitución de los permisos de importaci~n por tariFas 

arancelarias en mds de 7,000 renglones, que 1•epresentaron el 60% 

de las compras enternas del aNo pasado, tampoco puede plantearse 

como una medida que provoque un can1bio significativo en n1ateriQ 

de escacez de divisas; no es por ello, una medida para afectar en 

el corto plazo el desbalance externo; si es un paso signi~icativo 

que incidird estratégicamente en el intercambio comercial con el 

e~·tt.erior, en lus normas de tecnificQción de la planta productiva 

interna y en los n1ecanisn1os de detern1inación de precios, pero no 

se puede esperar que ello ocurra en los breves plazos que de~inen 

la actuql coyuntura. De nueva cuenta, lo que hay aqui es una 

conducta que pone en claro la paradóJica decisión gubernamental 

de apoyarse en la dificil situación para reiterar y hacer avanzar 

una linea estratégica.• 53/ 

Los industriGles le dan ~in NO di~initivo a las· exportaciones, YQ 

que si hacen una negociación licita el gobierno les paga en 

moneda nacional y al tipo de cambio controlado, en donde es1:.1ln 

perdiendo apro>:imadaffiente el 30% por dólar, hQciendo incosteable 

la -~~portación ya que al quererse recuperar aumcntQn el costo de 

prbdücción y no son co~petitivos en precio en el mercado 

internacional, as! vemos que las e>:portaciones dio con dio van 

disminuyendose o que si se hacen la mayoría de ellos es hecho de 

tal ~orma que la ganancia (en dólares) se quede en una cuent~ 

bancaria pero en el extranJero sin que produ:ca un beneVicio para 

537---GOñZdlez-R:---Edu•:irdo, Revist•:i Proceso t: 456, 
póg. 10. 

lOO 

J•Jlio 1985, 



la economía interna; haciéndose mós acentuada es~a fo~ma de 

proceder no solo de los posibles exportadores sino de cualquier 

persona que quiere proteger sus interéses y sentir mayor 

seguridad d8 stJ co¡1ital Qn dorlda miles de mexicanos cruzan la 

Frontera para abrir cuentas en dólares en la unión Qmericana. 

•Los proble~as en el ~rente externo obedecen en el fondo ol 

de las políticas de promoción y estin1ulo a los 

e>:portaciones manu~actureras, inesperado aumenta de ias 

importaciones del sector privado, especialmente en bienes de 

consumo~ que han crecido en 1985 en aox; a la especulación con 

dóla1•es que han provocado ademós de una enorme fuga de divisas 

una inesperada y grande presión sobre el peso. porque el dolar hQ 

pasado a convértirse en el activo mós seguro a los oJos de -los 

inversionistas qrandes y pequenos• 54/. 

•Los sistemas ~iscales. tributarios, cambiarios. ~inancieros, 

tienen como principio la base de 1a- con~ianza. la gente no lo 

tiene y por eso saca su dinero de los bancos. de los ~asa de 

bolsa. El mismo gobierno dice que la captQCión s~ ha caido 

Tuertement.e. Entoncesr hay que establecer la con~ianza. Como? 

teniendo un sistema económico y politice claro, un siste111ct de 

planeación donde ld gente pueda saber con certeza, que puede 

hacer con su dinero qu~ va a pasor con élr pero si sigue unQ 

poli~~ca económica que cambia todos los dios la desconfianza seró 

per~anente.• 55/ 

§~7-~~~i~i;i-~:--~a~ardo, Revista Proceso No. 456, Julio 1985, 
pág. 10. 

55/ Clemente R1.1f~t~·bur6.n. Revista Proceso· No. 456, J1J.lio 1985, 
p•ig. 11. 
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•La inestabilidad de los n1ercados internacionales de materias 

primas e hidrocarburos, aTectó al sector minerd incluyendo 

petróleo>, que suVriró una caida moderada poro el aNo en su 

conj•.into. • 56/ 

No se a que se refieren en cuanto a n1oderado, ya que ahora en 

inicios de 1986, el petróleo a baJado en el mercado internacional 

como nunca antes, temiéndose una caida hasta por debaJo de 10 

d6lares por barril. El eNceso de oferto y la falta de demanda en 

e1 mercado petrolero, ha logrado graves con~lictos en la 

economio de varios paises, sobre todo en aquéllos que su 

est.obilid1:l.d Tinonciera estó bas1:l.da en lo e>:portaciún del Cl'udo. 

Po~ otro lado lo Talta de inversiónp que cada vez es mds 

aguda, de~initivaffiente por la incosteabilidad de producir ya que 

si los tazas de interés bancario por créditos esta en un 90%r los 

costos de producción aumentan en una ~arma e):orvitante provocando 

con estop ruayar inflación, ya que al deprimirse la inversión 

productiva, el desempleo es füayor. la capacidad de adquisición 

baJa y los precios aumentan. 

•Hay una cerrazón ta~ en el gobierno que no admite las 

propuestas de la sociedad: piensa que su medicina, 

ahora ha resultado inservible, 
; 

dard meJores resultcidos si se 

~~¡7--E;¡i;;¡~~-~;~;;ales de politica económica para la iniciativa 
\. de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos 

de la Federación, correspondientes a 1986. Presidencia de la 
Repáblica •. 
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oplic~ en doFis m~s ~lta~ 57/ 

El gobierno no se orgnniza, no se de~ine y os incongruente en 

sus pollticas, el problen1a no es definir las metas, lo que no 

saben y nry busc~n son los m~djc~ y ~~o no~ d~muestra la falta de 

capacidad de los funcionarios póblicos. 

•Lo que sucede es que no hay políticos en el gobierno sino 

e>:cesivas politicas que ~e ''ponen lo~ unas •l la$ otr~s; asuntos 

en lugar de hon1bres d~di~Qdos a re:olverlos, progran1as del dlo, 

de la hora, del instante y no un ~in: aceptar, reconocer, 

negociar y poner los intereses de la nación por sobre los· 

demós." 58/ 

La pregunt.a de que si es posible la planeación en un 

contexto de crisis económica, deFinitivamente es s{, no solo es 

pos~ble sino que ahora es cuando es mds necesario el problema que 

e~frentan los funcionarios es que siempre han partido de un 

presupuesto para planear que hacer y es ahora cuando se hon 

cambiado los papeles hay quQ planear para producir riqueza y 

luegp presupuestarr la planeación para el desarrollo debe hacerse 

en ~orno a estratégias politices y n1edios para lograr el aumento 

de producción~ de contrc1 de calidad, de división espe~l~ica de 

trabaJo y de los tres ~ectores, y de 

implementar verdaderos de control tanto en 

Revista Proceso No. 456, Julio 1985, 
pdg. !O. 

58/ Garc1~ Canto Gastón. Periódico E~:ccl.sior del 12 de agosto de 
1?~~. 
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producción como en in·Jersión~ ~brir las pue1~tos o lo inversión 

extranJera? reducir el aparato b\l1·0 1:rótico sensiblen1ente como lo 

han hecho por eJen1plo, m~cani=ar las labores 

administrativas del gobierno federal para que los miles de 

traba.jadores al servicios d0l estado n~ sigan perteneciendo a 

dicho aparato en donde quincena tras quinceno tienen asegurado un 

pago inn1erecido por no hncer nada en lugar de pa~ar o ~arffiar 

parte de la plato~orn10 productiva de lo iniciotivo pt·ivada la 

cual se encargaró d~ q11e en r·ealidad su per~rnal traba.J~ 

eficienteffiente y aun1ente la prod11cti•Jit~Qd imperceptible ahora por 

les mismas razones; la venta de todas las empresas públicas 

in1productivas debe de llevarse a cabo lo ~ntes posible de tal 

forma que en el sector pób~ico solamente queden aquella~ personas 

in1presindibles 8n la ton10 de decisiones o en los trubaJos 

necesarios para la mecanización al traves de sisteffias de 

in~ormación que dar11n certeza? e>:actitud y oportunidad a las de 

d.ecisiones gubernan1entales as! con10 el control y la planeación 

cstratégica-d~.i~ri ~o11ticas a seguir por el ~stado. 
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rv.2 PROYECCIONES ECONOMJCAS. 

Indiscutiblemente en estos tiempos de crisis int.ernacionaJ 

se hace necesario el llevar o cabo un nómero •n• de proyecciones 

económicas para tener diferentes escenarios posibles de suceder, 

pero destocó que aón no es posible saber con certeza cuando se 

expandird la econon1iay las proyecciones económicas no son una 

declaración de ~ines o aspiraciones so11 un11 serie cautelosQ y 

prudente de pronósticos destinados o r~ducir el riesgo de las 

n1o:il··1n ~orr,reso•,,. 1:-.n .... r-:.,s ven:1.dc'1· ,·)sr p•~dieran servir coíl10 uno base 

verosimil para tratar lo cuestión presupuestaria; las námeros no 

son intencionalmente altos o baJcs ellos re~leJan un equilibrio 

de las probabilidades de di~erentes clases de ingresos y riesgos. 

•En la perspectiva de un plazo mds largo, ofrecemos 

pronósticos mds alld de esta ~echa (1983) y existe bastante 

incertidumbre respecto a estas ci~ras. Sin embargo, no existe 

duda de que es necesario tener un pronóstico a plazo m6s largo 

para la ~lani~icación del presupue~to, ~i queremos reducir el 

riesgo de sorpresas desagradables. 

; .. "Nuest.r1J. estri:l.tégio. •J.l hacer ese pronósticO •J. plazo m1is largo nr'.I 

es proporcionar estimados de trimestre en trimestre, sobre cómo 

es que la econon1ia se desarrollard sino recalc~r la tendencia 

bdsica desde ahora hasta 1988.• 59/ 

~~7-~~¡~~¡~¡;-H~~¡In, ConseJero Econón1ico del Presidente Ronald 
Reagan. Servicios de In~ormoción de los E.U.A., E~baJada de 
los E.U.A. Con~erencia de Prensa sobre el Plan del 
Presupuesto enviado al Congreso Norteamericano el 31 de enero 
de 1983. -
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d•J.n un•J. certidumbre dentro de l•J. incertidum'bre 

int.ern•:icional y consecuentemente dentro de 

económic•:i 

n•lcional, 

dependiendo claro esta, del nómero de factores que repercuten de 

una manera u otra en la proyección, lo cual nos doró una mayor 

precisión si se saben maneJar adecudan1ente dichos factores. Los 

p~oyecciones econón1icas no solo sirven para la elaboración de 

presupuestop tQn1bién nos ayudan o vislumbrar problemas sociales o 

politices; o continuación daré las e}~pectativas econón1icas de 

México para 1986, resultado de las proyecciones que se han 

efectuado en el INFONAVIT con~orme al programa de proyecciones 

~inancieras, realizado con tecnologfa y personal mexicanos. Pero 

sin dud•:::i.., esta tésis no ha sido elaborada e}:clusivamente para 

fomentar la~ proyecciones económicas en México; son 

unicamente un eslabon que ayudaró en la planeación del desa~rollo 

económico, pero no el dnico: 

Los problemas de la economía n1exicana se agravaron en 1985 Y 

particularmente durante el cuarto trimestre. La percepción de 

que el oNo resultaría crítico,se ha con~irmado con creces. 

hecho. el deterioro ha excedido lo cuantificación eFectuada 

durante la primera parte del ano. La desaceleración económica 

esper1:id•:i s1Jper11ndo 1115 est.i11111ciones y 

configurando una contracción para el aNo en curso. Las medidas 

de liberación de lo inflación repriffiida, a través de los ~uertes 

aumentos de los bienes y servicios suJetos a control de precios 

(tanto pdblicos como privados> que se eJecutarón proximan1entc 
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como porte dc la reintroducción del PIRE <Programa Inmediato de 

Reordenación Económica), garantizaron una elevación inFlacionario 

en el cuotrin1etre comprendido entre noviembre de 1985 y ~ebrero 

de 1986. La cuenta externa (corriente) orroJó un dé~icit en 

lugar de los saldos po~itivos de 1983-84. Lo demanda de dólareo 

libres, como re~ugio ante la incertidumbre, ha generado una 

explosión de su precio por encima de los pronósticos nido 

pesimistas de mediados del ano, presionando hacia una alza del 

precio controlado por encima de su valor Qdecuado, entendiendo 

por éste, aquél que mantiene la conpetencia e>:portadora de Hé~ico 

considerando la evolución del di~erenciol de inflación interna y 

e:·!tern'l.• Va.le record•l.r que ent.re los má.ltiples f1lc:tores que h•J. 

ocasionado este deterioro sobresalen,. en lo econúmico, el 

relaJamiento en la aplicación del PIRE y como consecuencia de 

ello,. la ~alla en el abatimiento de la in~laci~n. El Vracaso en 

el logro de esta meta clave (el PIRE originalmente pretendia unü 

inTlación del 15-20 por ciento para Tines de 1985), ha hecho 

imposible abatir las tazas de interes interno y el ritmo de 

devauación de los tipos can1biarios+ 

con los costos Vinancieros consecuentes,. ha resultado reacio a 

los es~uerzos realizados de adelg~zamiento, de hecho, se ha 

generado un circulo. vicioso entre inflación- tasas de interes-

déTicit póblico, ohorr:i que han recurrido al m4s costoso 

endeudamiento p~blico interno, ante la reducción en el externo. 

La hipó~esis siguiente,. es la reaplicoción del PIRE con un 

nuevo incumplin1iento del acuerdo con el FMI, cabe analizar 

lO'.' 



breven1ente, dos elemento~ m6s que determinan ~a evaluatiún 

econóffiic~ del presente aNo: la reacción del s~ctQr privado y el 

lc.bor'·1l, en lo interno)' ,. las per~pe~tivan del ~inanciQmien~o 

intern•:l.cional y del mercado petrolero en lo e;-:tcrno, En cutlnto 

al ~ector privadoy 

ruturo econó"1ico y pol!tico del pa!s es un elenrento clave de su 

r:omport•J.miento, la hipótesis inmediato consiste en esperar un 

retorno gradual y modesto de la confianza, con~orme las obras 

!'efuercen Consecuentemente la d8rnanda d~ dólares 

como medio de •J.horro e~·~terr10 se a:1bi::1·Le moder•J.damer1t~ en 1986. L•l 

inv~rsión privada sin embargo, no crece a un ritmo suficiente 

como para •11enar el hueco• de la contracción del gasto p~blico 

real .. 

El supuesto laboral consiste en un continuado apoyo del 

sector a es·te nuevo es~uer:o de estabilización por parte de las 

•lutorid11des. 

•J.umentos del 

sin emb11rgo,. que la 

salario minlmo nominal con una escala 

polltiC<l de 

<la 

trimestración pudiera implen1entarse en paralelo a las d~ los 

precios y tari~as) pretenderd evitar nuevas ca!das del salario 

_real en 1986, Este supuesto es critico, un intento de recupera~ 

el 33~ de perdida del salario real de 1982-1985 garantizaró el 

descarrilamiento de la reestabilización y pondría en el .cauce de. 

la inFlación ascendente, que se ha venido conteruplando en la 

interrupción del prograffia por causas internas. 
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En cuanto a l•ls condiciones e~·:tA~nQs del f' i n1J.nc i Gn1iento 

result•1 ~lar~ q~e la solicitud expresada por el Secretario de 

Hacienda y Crédito Pdblico de 7~150 n1il millones de dólares de 

requerimientos brutos de 1986 <4.820 netos> es solo viable dentro 

del contexto de reintroducción del progra~a de estabilzación, 

.combinado con un acuerdo de Financian1iento de corto plazo Cstand-

by) con el FMI, sin embargo, se prevee que seró menor el 

endeudamiento externo del previsto aproximadamente un 70X n1enos. 

En cuanto a los petroprecios, el supuesto es de el desplome 

de los hidrocarburos, y graves con~lictos estratégicos que 

en~renterdn las pa!ses productores del c1~rdo llegando a un precio 

Jamós previstos de 8 a 10 dólares el bar~il. Llegundo u es~e 

limite se estab±lzard el n1ercado petrolero el cual se tornord 

a~cendente a principios del tercer trimestre del aNo 1legando 

entre los 15 y 17 dólares por barril o ~inales de 86, habiendase 

reducido la exportación de crudo hasta 1.300 millones de barriles 

diarios para agosto-septiembre de 86 y aun1enta11do progresivan1ante 

hasta alcanzar 1.500 millones de barriles durGnte el segundo 

trimestre de 87. La caida de los precios del petroleo así como 

la baJa en el voldmen de e>:portación de petroleo. reduciró el 

ingreso externo de PEMEX entre 8 y 9 mil millones de dólares. 

Lu monetaria continuaró reestrictiva o•Jnq11e 

anticipamos una suovi~ación en el régin1en del encaJe bancario. 

l.as t~Gos dr interés se ~levorón Cespccialm~nte ]Qs de los CETESi 
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prira asegurar la captación y retención del aho1·rG liq11ido ~n el 

siste~a ~inanciero nacional. 

La subs~itución de permisos de importación por aranceles y 

precios o~iciales. de importación, su~rird rnodiricaciones 

zubstanciales debido al ~omento del comercio exterior por causas 

de la baJa en los precios del petroleo y a una pol!tica de 

emergencia que tendrd que imponer el gobierno para la 

diversi~icación y estimulo a las e:<portaciones, aunado d un 

riguroso control de producción y de FacilidGJ~s pQr·~ Gl logro ciG 

tales obJetivos. 

Con~orme a las expectativas se espera uno desacelerada 

econom!a en 1986, la aceleración de la in~lación en 1986-87 y una 

tasa en la vecindad del 90 por ciento 

incren1entandosc la posibiliad de un desbordamiento por encima de 

estas ci~ras. 

El gasto pdblico real 50 mantien~ practicamente al mi5mo 

nivel de 1985, el déficit pdblico como Fracción del PIB se 

incrementG hasta 1Jn 13%, una desaceleración del PIB con un 

crecimiento negativo del -4.3%, un dé~icit externo en cuenta corr~ente 

de1 orden de los 3000 n1il n1illones de dólares. 

Consideramos que la decisión de las autoridades· de 

r~in~roducir el PIRE en 1986, concertada con una extensión del 
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convenio de esabilización con el FHI, es firm~ y aunque la 

contracción presupuesta! del féficit pdblico es un claro indicio 

de esta decisión , la posibilidad de que nuevamente se desborden 

excesivamente las metas de austeridad aumentan cada dia mas ~ los 

riesgps de mayor deterioro del clima de conrian:a de una 

e>:plosión inFlacionaria y de que se afecte la e~tobilidad 

sociopolltica son argumentos serios para darle mayor importancia 

y al esfuerzo antiin~lacionario para 1986. 

-----·-
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V, SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION. 

V.1 IMPORTANCIA Y MANEJO DE LA INFDRMACIONo 

La importancia que reviste el pleno conocimiento de la 

situación económica y social del pa1s esta deFinitivamente 

supeditado al adecuado su1hinistro de información y del maneJo de 

la mismar por tal motivo el papel de la inI'ormación no es 

independiente del proceso de pla~eaci~n para el desarrollo~ antes 

bien el conocimiento cientifico de lQ realidad que proporciona l~ 

in~ormación, Ju~ga importante papel en la proqramación del 

~uncionamiento económico y social que condu:ca a las metas que.la 

nación se ha ~iJado. 

Para cumplir con tan importante parel, la in~ormación se debe 

suministrar en Forme tal~ que permita obtener una visión 

integrada de los ~enomenos sociales y económicos que suceden en 

el acontecer cotidiano del pais y poro ello los procesos de 

in~ormación requieren del 1~aneJo y proce=amiento de grandes 

voldmenes de información, referentes a dichos fenómenos. 

Por tal motivo y en este sentido, dependencias del sector 

póblico se han abocado a la ta1•ea de desarrollar e implantar 

sistemas de cómputo y genera1• la inFormación que es utiliz~da 

operación, cont1·01, etc. pero de una ~arma 
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independ:i.ent.e unas con otras, sin tener un solo si~~em~ 

coordi~ado entre ellas, lo cual ha dado pauta para que la 

in~ormación no sea del todo con~iable, se contraponga a lQs 

lineamientos y polit.icas establecidas, esté defasada en tieffipo y 

deficientemente procesada, evitando explotarla de tal ~ormo. que 

se saquen insun1os de gran importancia paro ~undamentar un(l 

planeación realista, 

eva:ilua.ción t 

un verdadero control y una efect.iv•J. 

Asi vemos la necesidad de un sisten10 integral de información 

que establezca una serie dindn1ica ~e interrelaciones entre la 

recolección de datos, los instrumentos de procesamiento, almacén 

y análisis, la generación de la in-formación y la toma de 

decisiones. En un estudio especial iz;:ido sobre los progresos y 

perspectivas de los sistemas de inf'ornirJ.ción prlra la toma di-~ 

decisiones John EV•J.OS ofrece l·~ siguiente descripción de los 

sistemas integrales de inforn1aciún:. 

una red de canales do comunicación 

•Estos -dice- constituyen 

q1..1e recolect•:l.r almacen•.lr 

.retroalimenta y redistribuye datos que se utilizan para apoyar el 

proceso individual y colectivo de toma de decisiones.• 

No hay que con~undir un sisten1a integral de información con 

un simple sist.effia de computación el cual solo constituye elemento 

inst.rument•J.l p•lr•J. i:ilmacénar,. proces•:ir y t:ln•J.ll..:ür l(•-:; .J•lt.O".> brnt.u,-

u r!ateria prima que ha de ser transf'orruada <existente~ en la 
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mayorio de las dependencias gubernamentales>. 

intercambian los termines datos e in~ormación, 

Con ~recuencia ~e 

sin en1borgo los 

dates representan aspectos o elementos brutos de una realidad, se 

rnaneJan sin interpretarser es decir, sin anclizor su signi~icadc 

integralp sus posibles implicaciones etc., osi por eJen1plo, si se 

sabe que el nivel de desempleo bnJa de un 10Z a un 8X tenemos dos 

datos que se relacionan, pero que pueden tener muy distinto 

significado si se re~ieren a diversas épocas del ano, o el dato 

observado es de nivel nacionaly estatal o regional. La 

in~ormación supone la interpretación de los datos. 

El obJetivo de un Sistema Integral de In~orrnación consiste en 

proveer de in~ormación relevante, precisa y oportuna a quienes 

participan en los distintos niveles de decisión; Lo in~ormoción 

se considera relevante si tiende a meJorar los resultados de las 

decisiones; es precisQ de acuerdo con su claridad, si no se 

pre~to a interpretaciones ambiguas; es oportuna si se produce y 

di~unde a tiempo, de modo que pueda tener en cuenta al mon1ento de 

la to~Q de decisiones. 

Asi vemos que un sistema integral de in~orn1ación utili:a 

bancos de datos .transformando estos datos en in~ormación contando 

con la capacidad de los bancos de datos que es procticamente 

ilimitada y p~eden guardar absolutamente. todas las cifras 

e~:~stentes sobre cuolqu~er actividad humano, por lo que el indice 
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dm 0•1 contenido se e~cuentra perruanenten1ente en crecimiento pe1·a 

pueden consultarse en un momento dado. La gran velocidoM de 

cólculo de los computadoras y la alta capacidad de aln1acenamiento 

de info'rm•l.ción de· sus dispositivos, permiten ef'ectuo.r con •Jn•"'l 

mayor rapidez las tareas de revisión~ acumulación y archivo de 

los cifras que Tormardn parte de las tabulaciones estadisticas 

como fruto de la e~:periencia, la aplicación de las computadorQs 

se ' •:lmpli11 cu11nto 111 proc:es'1.miento en s1. de los. d•:>.t.os y se 

desarrollo una tendencia de acercan1iento hacia el usuario de la 

in-formación, esta tendencia se mani~iesta entre otras cosas, en 

formas meJoradas para alma~enar, organizar, controlQr y consultar 

grandes voló.rr1enes de. inform•J.Ción e incluso en la __ c_?-_p_ocid1:l.d p•:>.ro. 

re1J.liza_r oper•J.ciones simples o comple.j•ls Con los do.tos que se h1J.n 

consultado todos estos esfuerzos, cuando se articulan alrededor 

de lo~ que se han denominado banco de datos, resultantes de una 

continua acuruulación de in~ormación y procesamiento ·de la misma, 

permiten al usuario elaborar diagn6Gticos7 probar hipótesis, 

coordin1).r, control•:l.rr tener alternativas~ estin1ar 

algunos e~ectos y buscar soluciones a través d~l si stnr:11l que 

estructó.r1J. y maneJa al Banco de Datos. Lo sistenans de 

in~ormación funcionan sobre esquemas de re~erencia que refleJan 

decisiones organizativos, osi le inforn111ción de los fenón1enos 

econótriicosv sociales demogróficos y administrativos que ~0 

incorporan y registran al sistema pueden ser o nivel nacional, 

region1i.l ~ E·~':·i··· opr.:ior·,r.•S th.~ 



los sistemas de ir1foríl1ac~1~n ~on ótila'.: p•Jro las politic·1·~ ct~ 

descentrolizaci6n de la vida social y del desarrollo regional; 

asi como para ~ormalizar la ploneación econón1ica y social a 

mediano y largo plazos. 

Con este esbozo sobre los sistemas de in~ormoción nos podemos 

dar cuenta que hay cierta ro~ón paro creer que antes del fin de 

este siglo habró disponibles, sistemas de móquinas que permitan 

ef'ectuor tareas con1pleJas de rnodoy que seria imposible al hombre 

duplicar; pueden incluso llegar a pensar en ~armo racional! 

existen medios que permiten al hombre equiparse con IDdquinas que 

multiplican su cdpocidod mental en tal proporción andloga o como 

las herramientas mecónicas multiplicaron la Tuerza fisica 

durante lo primero revolución industrial pero estas mdquinas por 

si solas no desarrollan todas las funciones, sin que el hombre 

dise~e su programótica bósica para obtener lbs resultados 

esper1ldos. El dise~o de toda esto prograruótica para estos 

con1putadores es una secuela de instrucciones que hacen que 01 

computador .haga lo que se desea. Estas instruccionss necesitan 

para ser diseftadas solamente la mente humana esta secuela de 

instrucciones puede dar di~erentes productos como: 

sistemas, modelos autómatasp etc •• el caso que nos ocupa en este 

trabajar es el diseNo de un sistema de módulos P·~ra lú 

in~ormación, planeación y forn1ación de patrones. El trab~Jo del 

reconoc:irrriento mec6.nico de patrones es el ent-r•:ir 
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con~igu1·aciones de datos en grupos de caracterlsticos salientes, 

cuyo clasificación equivale, 

canfigurQción original. 

entonces al reconocimiento de la 

Es muy importante en un modelo de reconocimiento de patrones, 

analizar 1a in~ormación y la congruencia de la misma con los 

relgas que se establecen a través del tien1po para la planeación 

económica del pais, ·cisi por ejemplo, podemos analizar las 

declaraciones del Secretario de l~acienda y Cr~dito Pdblico, con 

el con1portomienta financiero, monetario y fiscal del pais; y con 

ello estoblecer correlaciones a través del tiempo, lo anterior no 

es muy impactante hQcerlo con un despliegue tan i~portonte 

tecnologia; lo que realmente es impact~nte es el andlisis 

comportan1iento de patrones a partir del quehacer nacionQl. 

d~ 

del 

En ~unc~ón de diversas combinaciones de in~ormación se pueden 

establecer di~erentes patrones de comunicQción coteJondolos con 

la realidad cotidianay a partir del anólisis económico CWharton ,Y 

otros modelos) pol!tico (notas de prensa e in~orffiación 

c~n~idencial) y social <consulta popular>. etc. 

Poclemo$ formar estructóras previas de anólisis de tal suerte 

que ~e puedan correlacionar pal·~bras e ideas por eJemplo el 

anólisis de lo que dicen los secretarios a la luz de un plan de 

deaarro1lo; ~~ta a trav~s del tieffipo nos permite conocer mediante 
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1Jn profundo o.n•1li~;is ..:•st,o.cl.i . .-;;.t :.c¡.i dt:·:l .. c1 111port·.~1i1it~•nt.u d~~-·1 lc•11g1.to.jE~: 

:i.ncongr1.1enc i•J.S, dcsvi1J.c iones v in~atisfacciones, perspectíviJ.s, 

en ~unción del PND y cualquier persona que esté analizando 

Asimismo nos permite llevar una historia detallada del 

acontecer diari~ del po1s, a f'in de que su an~lsis a través del 

~iempo ~· nos lleve a conclusiones mds profundas y soluciones m6s 

oportunas. 

Este modelo tiene la capacidad de almacenar todos los bancos 

de in~ormación que se deseen, por e.jemplo: leyes. proyectos 

agricolas por regiones, progr1J.D11J.s sectoriales, inf'orm1J.c iór. 

política de los di~erentes gobiernos de los estados y a nivel 

f"ederal r información de la asignación y e.jecución de 

presupuestos, Tisc:aliz•l.ción por 6. re•JS • sectores,. etc. '1 

información confidencial de gobernación, curricul1.1m vitaes, etc. 
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v.2 ·roMl'I [IE DECISIONES. 

E1 problema de lo tomo de decisiones en el sector pGblico y 

con mayor rozón en un pais en vias de desarrollo como el nues~ror 

se ha.ce cada di.::1 mó.s dif'ic!l y los mecanisn1os q1.ie dura.nt.e m11cl11:s 

sexenios se han utili:ado para ~al e~ecto han logrado que en el 

pueblo crezca la descon~ianza ante las decisiones de lo~ 

Tunciono.rios póblicos, asi como lo resignación cuando el 

.eJ~cutivo federal lo hace; sin ser refutado de ning1ina form•l y 

sin tomar en cuenta el sentir del pueblo, ni las necesidades 

re•l.les existentes paro. .e.1 l.ogro de .UnJ.3. .. decision certer1J. C:•l.PQZ de 

solucionar de Tondo los .problemas que se enfrentan o que se deJan 

ver. 

~simismo lo ~alta de tomo de decisiones en el nivel medio y 

boJo hacen que el fluJo ad~inistrat.ivo y documental del sector 

póblico sea lento y que en la •ayoria de los casosv los 

~uncionarios de esos 

plantear 

niveles de.jen 

problemas a 

pasar mucho tiempo para 

sus superiores, haciendo 

obsoleta la decisión cuando es tomada por estar de~os~da an 

t.ie11>po. 

"La mayor parte de lo corrupción en pequeNa escala 

involucra sobornos para acelerar la tramitación de documentosp 
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pudiendo traspapelarlos o darles p1·ioridad.ª 60/ 

Por at.ro lodo, vemos que t.•J.nt.o 1a t.omo. de deci-siones o. nivel 

regionQl como sectorial se encuentro. enredada en una madeJo de 

inconciencia y fdltd de inf"ornio.c ión que permite las 

incongruencias entre municipios y estados o estados y -sect.ores 

t.endiendose tQmbi~n Q la duplicación de f"unciones y a la corrupta 

demostracion del poder que eJercen los funcionarios pdblicos. 

México necesita un can1bio en la ~orn1a de tomar decisiones 

para evitar corrupción, coordinar y meJoror la in~ormación de la 

sit.ua.c: ión que impera en el pois tomando en ctJenta 

part.icipación popular; para lograr esto debemos·saber que la tom~ 

de decisiones e~ un proceso esencial que ocurre en cualquier 

campo de la actividad humana, es la que aporta los elementos de 

Juicio para que a través de una ~orffia de raciocinio se llegue a 

lo conclusión del temo o probleffia que en cada situación 

particulQr interese. Una meJor toma de decisiones requiere de 

cierta cantidad de in~orn1ación re~erida precisamente al te~a de 

su atención, por lo que el decisor tiene en consecuencia lQ 

necesiddd de disponer de informdción suficiente, oportun" <en el 

tiempo y en el espacio) y adecuada ·~l ob,Jeto de su est•Jdio, 

Sin embargo, por la propia naturale2a de los · procesos 

Héxico, D.F. 1985. p,148, 
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decisorios y por lo enor~·~ diversidad de ello~, el proveer de 

in~~rmación al d~cisor no es 1~na ta1•ea trivi•ll; es todo un 

procDso en cuyo diseno y ope1·ación intervienen varias disciplinas 

que procuran precisan1ente SQtis~acer la necc~idad de lo m~ernay 

para tal ef~cto las instituciones dcber&n desa1·rollar subsisteffias 

de infamación que converJan al sisten1a integ~al de inforn1ación 

paro que los coordinadores y participantes de J.a planeación del 

desarrollo puedan crear sol1icicnes alternativas de un problen1a y 

para que los funcionarios puedan t.on1ar decisiones basnnrlr~e ~n la 

inferencia de diversas rutas de acción~ 

El analista de sisten1os y los f1incionarios que participarón 

en el sisten1a d~ in·Forn1ación integral, lo utilizardn como ayuda 

en el proceso de la toíl10 de decisiones, 

necesidad de formalizar el proceso con10 parte fundamental y 

necesaria de la adn1inistroci6n pdblica. 

El ob.Jetivo del sistema integral de información gubernamental 

consiste en ton1ar decisiones en todos los niveles de operaciónv 

basandose en el ~l•JJo de in~ormación desde el nivel municipal 

regional, sectorial, etc. 1 hastQ el eJecutivo federal. 

Aunque lo toma de de~isiones y la solución de problemas e~tan 

e~trechamente relacionadas, no son identicas. Loo decisiones 

e~tan entretejidas con la solucjGn de problemas, porque en el 
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proceso de solución de t'.~s.tos,. h•:i.)' q11e ton1a:u~ de.1cisiones con 

respect~ a los datos que se US•lrdnr asi con10 de lcis sunosiciones 1 

restricciones y linderos del problema. Aden1ds hay que tomar 

decisiones con respecto 1J. los mt~todos >' procedimiento~~ que- s.\·? 

usardn a la secuencia de metas jntern1edias qye hay qua lograr, a 

los criterios para la valoración de alternativas y en todas las 

~ases del proceso de solución de problemas. Una decisión es el 

f'in de las preguntas, un problema es el inico de ellas. Una 

d~cisión es un compromiso para actuar,. la solución del problen:a! 

es la bdsqueda de la respuesta a una pregunta. La tom13 de 

decisiones implanta la resolución de un problema. 

En el sistema integral de in~ormación que aqui se propone 

para la toma de decisiones, es eyidente que el eJecutivo ~ederal 

y los ~uncionarios póblicos del mds alto nivelp son los que 

tomardn las decisiones mós importantes que servirdn de guia e:1 la 

planeoción y en las estratégias a seguir en el sector pdblico, 

para el meJor desarroll~ económico y social del pa!s. Sin embargo 

dentro del sistemQ de in~ormación habrd otros que constantem9nte 

tomen decisiones sobre problemas menores, asi vemos que aón el 

eJecutivo ~ederal no podrd seguir tomando decisiones durante 

mucho tiempc, sin considerar las in~luencias del sector social y 

de la presión que eJercerdn las nec~~idades de un desarrollo 

homogéneo. Mientr-•1s sea m•is signif'icirtivo el problem1J. q11e se 

estudie, es probabla q~1~ c~J pro1~~so de decj.sión se11 mds difuso, 
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La Cons1Jlta Popular de di~~rentes entidades, las planes ya 

establecidos tanto estatale~ como nacionales etc., preparados con 

la contribución de mucha g~nte y el S•~botaJe encubierto de las 

decisiones inaceptables, 

nivel superior~ 

inFluyen on la ton1a de decisiones a 

Mientras el problema sea mós trivial o de rutinav serd mós 

probable que un ~olo individuo ton1e decisiones y viceversa; por 

ese vemos que lo mós importante y necesario para la toma de 

decisione~ es la in~orn1•ición. 

En este sentido nos damos cuenta de la carencia de 

in~ormación, 

in~ormación 

asi como la inoperabilidad de los sistemas _de 

existentes en el snctor pdblico; creandose lo 

necesidad de contar con un centro do información gubernamental 

para el eJecutivo ~ederalv q~1e coordine la in~ormación de todos 

los niveles, sectores y r~giones y tenga el pleno .conocimiento de 

las decisiones tomadas a niveles md~ baJos, osi corno del entorno 

de lo realidad mismo que estd viviendo el pais; que ahora estd 

manipulado por lo que los ministros deJan ver de la situQción de 

su sector y callando verdades o barni~ando mentiras de honestidad 

y patriotismo, mientras el pueblo se ve reprimido en su sentir 

cotidiano del que nu tienen ni idea los ~uncionarios póblicos. 

La necesidad df~ cambiar la estructdra para la tomo de 
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decisiones y de crear el centro de información gubernan1entalv 

para acelerar el desarrollo económico y social del pais y tener 

una coordinación de toda la mecanice económica de la república, 

es imperativa, para tal efecto se requiere de la transVorn1ación 

dP las técnicas de información de todas las dcpendecias pdblicas 

v descentralizadasv asi con10 de los gobiernos de lo~ estados y de 

la t~ansformación de las atribuciones, mejorando su distribución 

y defini~ndo detalladan1ente responsubilidades y funciones1 asii 

como la capacidad de tomar decisiones de las que serdn 

responsable~ segun el nivQl Jerarquice que pertenezcan los 

funcionarios dentro de la administración p~blica ya sea 

Gobernadores, Presidentes Municipales, Ministros, Directores etc. 

Ahoro es el mon1ento de utilizar nuestro intelecto y demostrar 

la capacidad que tenemos para enfrentar ese ~u~uro que yd se deJa 

ver y que estó provocando 11n cambio profundo en la 

conceptualización, esto es una nueva forn1a de ver y comprander, 

por lo tanto de administrar y organizar el sector pdblico en 

general, esta nueva conceptualización signi~ica un cambio radical 

en ·1a manera de reconocer la naturaleza de las instituciones y la 

de la ~ederoción, la nueva conceptualización implicard un 

abandono de los vieJos paradigmas organizacionales, la concepción 

de que el unico tomador de decisiones es el senor Presidente; lo 

cual dar4 la seguridad al pueblo de su verdadera participación 

democrdtica y permanente, pero sin duda, para que suceda esto 
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v surJa en pleni·tud la nueva conceptuali=aci1~n deberdn de caer el 

¡,•1r•J.dig1111:i de concebir 11 111-;;: orgo.nic•1ciones o institJJciones como 

1neras proyecciones de los individuos, dicho de otro modo como 

"ensamble aleotorio de partes interesadas•, esto reside en l•l 

definitiva comprensión de que las org~nizaciones~ instit1Jciones, 

est•J..d os y etc • ~ son •entidades en si• distintas de sus partes 

componentes; adn cuando estas partes sean recursos humanos o 

materiales; las org~nizacianes no son simples proy~cciones de los 

hombres sino distintas a ello~. Tienen vida propia di~erente a 

la vida de los hombres que las componen son entidad~s vivas en el 

amplio sentido de la palabra~ estan vivas en cuanto son CQpace~ 

de mantener su entidüd continua como unidad coherent~ en el 

tiempo, a pesar de las deFormacior1es· y c~mbios estructurales qu~ 

les. impone el medio en que e>:isten; vivas en cuanto a que el 

mGntenimiento de la entid·~d es realizado con autonomia la cual 

descansa ónicamente en su capacidad por compensar con e~icacia y 

e~icienciG las deformaciones que el entorno cambiante, dindmico y 

comple,Jo les impone, amenazando su supervivencia e identidad. 

Con est•l ~orma de conceptuali:ación la,; organizaciones, 

inst.it.ucion.es y este.dos tendr·1n un m•:irgen mó.s amplio de acción y 

serdn autónomos para que la toma d~ decisiones sea mds dgil 

dentro de C•ld1J. institución u orgaismo provocandose una mayor 

proyección de las entidades y una con1petencio de eFicacia y 

aai como del desarrollo autónomo pero coordinado con 

el gobierno ~ederal a tr1J.ve: del centro de inf'ormación 

gubernan1ental, esta serd la ~ase que aporte verdaderos Frutos. 



La toma de decisio~es, la planeación y la eJrac11ci6n d~ las 

politicas eco0ón1icas y sociales serón mds certerqs y conducirdn 

logro de los obJetivos y metas nacionales, 

intervendr•1 pr1actica.niente lo. toti:::1lid1J.d de la a.dnd.nistro.ci(>!1 

pública, el sector de empresas descentralizadas, as1 como 

organizacione sociales, regioriales o locales, lo que dard pauta 

para meJorar la coordinación entre los diversos organos de la 

adn1inistración póblica, crandose para ta efecto delegaciones de 

in~ormación en las entidades Federativas que converJan al centro 

de in~ormación gubernarnentalr todas estas delegaciones o 

subsistemas contardn con toda la información económica y social 

<consulta popular> de los diversos gobiernos estatales, mismos 

que estGrdn alimentados con la información de los municipiosr que 

tendrón acceso a la información del sistema pero hasta cierta 

en donde se tomardn las decisiones de baJo nivel q•Je 

pasardn a ~armar parte de la información para el Gobierno deJ 

Estado en que se encuentren y que a su vez se concentraran en el 

CIG <Centro de Información Gubernamental>; sucediendo lo mismo 

con la in~ormación en1anada de los diI'ere;1~Es sectorc~ v ~1~ 1.Q 

consultu popular permanente1 obteniendose el apoyo efectivo de la 

población a los es~uerzos_necesarios para el desarrollo ~ccio

económico del país; Y pudiendose conducir a éste por el camino 

m6.s idoneo, siguiendo las estratégias m4s viables con~orme ~ la 

inf'orm•J.ción recibida del CIG. Logrando con ~llo, que el o los 

t.on11.ldores de decisiones obteng1J.n un punto de vist•l m•1cho JTp.is 

amplio de lo que tienen ahora. 
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CONCLUSIONES 

Después de terminar la presente investigación y de haber 

•J.hond•J.do en el tema lo m•is que me ~u~ posible, llego a l•> 

conclusión que es el n1omento ideal en que el Gobierno Federal 

debe de aprovechar para poder sacar bene~icio de la experiencia 

que tiene sobre planeación para el desarrollo económico del pais. 

precisan.ente en estos momentos de crisis tanto 

nacional como internacional, es cuando se hoce mds necesario 

rumbo y las estratégias a seguir en cuanto a 

desarrollo ec~_nómico, as! como el de marcar las pautas para 

permitir un c~~bio estructural en la administración póblicQ como 

en el sistema en si. Para lograr dicho cambio el ónice camino 

que nos lo permite es sin duda alguna el de los ~isten10.s d? 

inf'ormociún los cuales presentan otros técnicas para lograr· 

estrat~gias de desarrollo con un en~oque completamente realistn 

sobre el acontecer socicieccnómico y politice de] p,~is. 

permite uno coordinación estatal, 

reg ion11l, sectorial y municipal por lo cual han luchado 

incansoblemento sin tener rfecttvos avances ni poder controlar 

los problemas de coordinación existentesr pero dando cavida a ur1n 

inmensa multitud de corrupción que a~ect~ y a~ectard si no se 

tomon las medidas correctivas ql1e permiten los sistemas de 
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cur~rol y coordinación q1Je ónicamente son po~ibl~s con la red de 

j_nforffiación gubernamental a nivel ~ederal. 

Aqui al demostrar la hipótesis planteadav concluyo en que los 

de in~orn1ación nos proporcionaran una democracia 

verdadera y participativa que tomaró en cuenta el sector popular 

v aportaró a los tomadores de decisiones, bases sólidas para 

logro~ •Jna clecisi1~n trnaz e inteJ.i~cnto para l.11 rc~olu~ión de 

cualquier problo111ar y que perrrri·tiró el desar1~ollo au·L1~nomo de las 

dependencias con la postbiJ.idad prrv~nir· problamas 

presupuestales y de muchos tipos, permitiendo adecuar las 

politices de cada institución a los posibles cambios que resulten 

de la cr!sis en la que vivimos. 

Podrd llegar a ser éste un cambio estructural que marque lQ 

pauta en las eras venideras? 
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