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PROLOGO. 

El tema de este trabajo es la incorporación de un enfoque s2 

cial 3 los procesos de planeaci6n para el desarrollo. Por 

enfoque social se entiende la perspectiva del cambio ordenado, 

las metas a alcanzar y los recursos disponibles expresidos-

no por individuos aislados, sino agrupados en organizaciones 

o estructura homogéneas a las cuales se les ha denominado -

sectores, conglomerados o clases sociales. En las páginas 

siguientes realizamos un análisis de las diferentes dimensiones 

involucradas: el concepto de desarrollo y planeaci6n¡ la situ! 

ci6n actual de México, el sistema político y los principales 

procesos de planeaci6n utilizados; así como un conjunto de m~ 

todologlas e instrumentos recomendados; finalmente, una apli

caci6n en un caso piloto de peculiar trascendencia. 

Estas ides no surgieron totalmente de nosotros. El trabajo 

intelectual es hoy colectivo y el resultado de mOltiples in

fluencias )' procesos dia16cticos, Sin embargo vivimos un m!!. 

mento de crísis mundial del sistema econ6mico vigente, es el 

fin aparentemente del modelo keynesiano y de las formas de -

relaci6n y comercio entre las naciones; ésto es lo mismo que 

decir, el fin de una forma de Estado, de un estilo de planea

ci6n, de una política econ6mica y de los moJelos de inversi6n 

tradicionales. Cuando un Estado es rico puede gobernar con -



una participaci6n popular limitada, ya que cstfi en capacidad de 

satisfacer las necesidades; cuando no lo es, requiere ro-ncgo 

ciar su pacto social con c:1da sector, para tener un mayor con

censo en la repartición de las ·cargas y problemas de la crisis. 

El presente documento se uuica ucntro de los esfuerzos de los 

paises latinoamericanos y del tercer mu11do, por encontrar es

trategias alternativas propias y evaluar co1\ una conciencia -

social las perspectivas del modelo monetarista; personificado 

en los gobiernos de algu11as potencias dominantes, en ciertas -

tecnocracias de organismos multilaterales y en un amplio cspe~ 

tro de dictaduras militares. 

Al encontrarnos en un momento de falta de sustentos e instru

mentos, el esfuerzo de esta t6sis, se ha dirigido a ordenar y 

sistematizar t1n conjunto de elementos en una visi6n gencrali! 

ta, vinculando distintas disciplinas: cconomla, sociología, • 

ciencia pol1tica, con Jos procedimientos de planeaci6n surgi

dos en la ingeniería civil, principalmente el enfoque de sis

temas. La conclusi6n del proceso de invcstigaci6n es el hecho 

que los instrumentos y enfoques utilizados en Ja planeaci6n de 

ingenierla, aportan no s6lo una poderosa herramienta con el 

análisis de sistemas y los modelos matemáticos, sino una bas~ 

segura para poder operar la diversidad de elementos involucr~ 

dos en problemas de desarrollo, tendientes allegar a solucio

nes y acciones concretas de corto y mediano plazo. 



La propuesta de este trabajo de una planeoci6n social int! 

gral es vigente en los momentos actuales en que está en juego 

los destinos de la naci6n. La rectoría económica del Estado 

es mis activa y determinante que nunca en la vida del país y 

se propone un sistema nacional de ~laneación democrática, el 

cual confirme y avale las grandes decisiones a tomar en Ja re! 

lidad presente. 

Quien ha inspirado este trabajo y ha dado una dirección acert! 

da en las diferentes etapas es el Dr. Felipe Ochoa Rosso, para 

el cual tengo una inmensa gratitud. Quien me ha dado Ja ases~ 

ría y guíu en mi formación social es mi esposa, la Líe. Amalfi 

Martínez Meklcr, que con su amplia experiencia y preparación • 

ha mantenido la linea ideológica de este trabajo; mi agradecí· 

miento se expresa en nuestra relación y en nuestros dos hijos. 

El Lic. Gustavo Martincz Cabañas y la Lic. Ana Mekler han dado 

acertados señalamientos, así como la paciencia de revisar los 

diversos manuscritos. lll grupo de sinodales ha hecho acerta· 

dos sefialamientos, los cuales llevaron a cambiar completamente 

la forma de presentación inicial, profundizando en aspectos · 

poco claros; en especial el lng, Fuhed Sucar, el Ing. Anto.~io 

Olivera Salazar y el Ing. Francisco Jauffred. La Srita. 

Nohemí Sánchez y Rosa Ma-ria Arriaga han tenido a su cargo · 

la transcripci6n de los inun.erables borradores con ejemplar e~ 

lidad. 



INTROllUCC ION 

Esta tesis es el producto de unn contrndicci6n progresiva 

entre mi formaci6n como Ingeniero Civil y una experiencia 

de varios afias en el cnmpo de Jn planeaci6n. La histo -

ria de su elaboraci6n c~1rccc de importancia, salvo por el 

hecho de haber coincidido con to<la una gcneraci6n de ing!:_ 

nicros civiles que hn tenido una participnci6n más activa 

y directa en los procesos de transformación del México con 

temporáneo. 

La planenci6n en la ingeniería civil surge por la impar 

tanela presupuesta! de las obras p6blicas. En sus ini 

cios Jos esfuerzos se concentraron en el abatimiento de -

costos, cumplimiento <le plazos estrictos, incorporación -

de nuevas tecnologías y una mayor racionalidad en la in 

dustria de la construcci6n. En una segunda etapa, los 

ingenieros civiles tuvieron una participación cada vez 

más activa en los grupos de estudio, de selección y deci

sión de las inversiones p6blicas. En un siguiente mamen 

to su participaci6n y responsabilidad ha sido amplia,en 

planes de desarrollo regional para cuenca~ hidro16gicas, 

programas integrales de desarrollo rural, programas indus 

triales y planes nacionales de transporte y desarrollo ur 

bano. En los tiempos recientes de auge petrolero y crl-



sis nacional se crea Ja ncce;;idad de involucrar~>t· en lo~

estudios y soluciones en los p1·occsos co1nplcjos de Josa 

rrollo econ6mico y soci¡ll; como una t:1rca i11apla::1hle. 

En ca<ln una de esta:-~ etapas o momentos se fueron desarro

llando un conjunto de instrumentos y hcrra1nicnta~ para la 

planeaci6n, a partir de distintas aplicaciones p1·ácticns; 

las cuales se pueden agrupar en tres dimensiones distin -

tas: a) Los modelos matcm~ticos¡ los c~ales nl>stracn -

ciertos elementos <le Ja realidad para trabajarse en ul 

universo matcm6tico; en este cnso están los modelos Je ºE 

timizaci6n, los de ruta crítica, la simulaci6n, los modc-

los probabilísticos, cte. b) Las relaciones con otra1 

ciencias. Al involucrar en los an6lisis los efecto• en 

los beneficiarios de las obras civiles, se ha tenido que 

vincular los procesos de planeaci6n con un conjunto de --. 

elementos te6rico1 y prácticos de ciencias como la econo

mía, ln sociología, la ciencia política y la comunicaci6n 

entre otras, c) Tl-cnicas int~~~· Con el prop6s i

ta de armar los dos elementos anteriores en problemas es

pec[ficos, surgieron técnicas globaliiadoras como son: -

los modelos y técnicas de investigaci6n de operaciones, 

la formulaci6n y cvaluaci6n de proyectos, las técnicas so 

bre decisiones de inversi6n, la planeaci6n prospectiva y 



recientemente e1 anúlisis de sisti:mas el cual resulta ce· 

mo una de las herramientas mis efectivas. 

El desarrollo econ6mico y social de un país, re~i6n o se~ 

tor es uno de los te11,as m•ís üiscutiuos y con mayor literatura 

de los tiempos mo<lcrnos. Existen varias teorías para 

explicarlo y resolverlo; hay una diversidad de posturas -

i<leol6gicas y una multitud de casos empíricos analizados, 

así como un conjunto de organismos internacionales y na -

cionales dedicados a estudiarlo y promoverlo. Esto ha -

llevado a una especie de obscurantismo en la búsqueda de 

alternativas en los paises subdesarrollado~, cuyas causas 

pueden agruparse en tres &reas. 

1) La cantidad de enfoques y teorías asf como las re

laciones con diversos organismos internacionales 

que imponen criterios distintos ( el Banco Mundial, 

el Fondo Monetario Internacional, el GATT, etc.); -

han propiciado una situaci6n de rendimientos <leer! 

cientes en la investigaci6n y elaboraci6n du teo -

rlas y políticas que llevan a concretizar acciones 

econ6micas, políticas y sociales, hacia cambios -

sustanciales en un proceso de transformación orde-

nada. En la mayoría de los ca~os los esfuerzos 



se dilt1ycn en la <liscusi611 <le términos, en as\1mir

cnfoques o en los conflictos mctodol6gicos. 

2) El cambio social que conlleva cualquier acci6n ha

cia el desarrollo demanda de por si una postura 

ideol6gica; lo que ha dificultado la aplicaci6n de 

los enfoques comprometidos, es la p6rdida de una -

postura critica desde una perspectiva dia16ctica; 

llevando los conflictos do la acci6n política di -

recta a los procesos de investigaci6n. Posturas 

muchas veces radicales contra el oiste1na establee! 

do, con lo cual no es posible plantear acciones n! 

gociadas. 

3) M6xico es un país de microregionas distintas con -

una pluralidad de culturas y sectores sociales¡ los 

planteamientos regionales y nacionales sobre el de 

sarrollo enfrentan la dificultad de englobar y ca

racterizar los distintos y a menudo contrastantes 

modelos de desarrollo que se presentan. 

Este trabajo no pretende profundizar en la búsqueda de e~ 

trategias alternativas de desarrollo, sino hacer una se -

rie de señalamientos e identificnci6n sobre la aplicaci6n 



de algunos <le los instrumrntos y hurrlllnicntas tie }¡1 pla 

ncaci6n <le ingeniería civil; tn especial las relaciones 

con otras cic11cios y la utilizaci6r1 del análisis <le sistc 

mas. El trabajo de investigacl6n se ha dirigido a expl~ 

rnr los elementos ni&s relevantes de los distintos univer

sos científicos involucrados; ~stos han sido, en primer -

lugar una caructcriología de los indicadores m6s usuales 

para explicar el desarrollo, una síntesis de las corrien

tes conceptuales más importantes y finalmente las propue! 

tas de acci6n para el cambio que se resumen en el Capítu

lo l del Marco Conceptual, adoptando la corriente te6rica 

del subdesarrollo centro-periferia. En la segunda parte 

se analizan utilizando el enfoque de sistemas en tres di

mensiones fundamentales: La crísis en M6xico (Cap. IV), 

el Sistema Político Mexicano y la Planeaci6n (Cap. V), -

así como los procedimientos gcn6ricos principales, utili

zados en nuestro país parn la planeaci6n del desarrollo 

(Cap. VI). 

El proceso de investigaci6n ant~rior permite la identifi

caci6n de algunos de los elementos más representativos s~ 

bre los problemas del desarrollo y la utilizaci6n de la -

planeaci6n gubernamental en nuestro país, la cual ha tom! 

do para su formaci6n aplicaciones de ciencias diversas: -



la plancaci6n ccon6mica, la pl;1ncaci6n ;1,Iministrativa, la 

plnnenci6n urbana, };1 planc3ci6n de ingeniería o de obr¿1s 

públicas, cte. Estamos m11y concictltos de que al abarcar 

el conjunto Je universos se ha perdido prccisi6n en los 

temas, dejando lagunas y omisiones importantes, las cua 

les debcrdn ser retomadas en un siguiente momento; sin º! 

bargo creemos que en el momento actual se requieren visio 

nes globales con prioridad a las scctoriolizodas. 

El universo de investigación anterior sirve tambidn de ª! 

torno de aplicaci6n a la tesis que aquí so propone, para 

elaborar un tipo de planeaci6n del desarrollo, la cual 

reuna los distintos elementos involucrados. Esto se lo 

gra partiendo de un enfoque social, os decir no partiendo 

del análisis de las estructuras productivas o de comercia 

lizaci6n sino de los sectores sociales, que crean o tran! 

forman al final de cuentas dichas estructuras. Es indi! 

pensable preparar el campo para'una ciencia global Única 

de la sociedad, partiendo de que el hecho social es uno 

solo, aunque pueda ser estudiado por distintas discipli -

nas: economía, sociología, comunicaci6n, ciencias de la 

cultura, entre otras. El hecho social se da como resul-

tado de una serie de alianzas, negociaciones o conflictos 

entre distintas entidades sociales, en un momento detcrmi 
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rindo; y¡¡ sea c11 t111:1 cmprcs3, e11 u11a coopcrtiva, en un sin 

dic:1to, una organizaci6n popular o un p¡1rtido político. -

En un país como el nuestro de culturas plurales y ra!z -

hist6rica colonial, ello tiene un gran significado. Al 

tipo de planeaci6n propuesto se le ha denominado ."La Pla-

ncaci6n Social Integral" 

tos: 

teniendo los siguientes elemen 

La unidad de análisis es el hecho social. 

El desarrollo debe estudiarse a partir de la mane· 

ra como lo ven los distintos actores sociales inv~ 

lucrados; 

los actores sociales se agrupan en conjuntos llam!'_ 

<los "conglomerados sociales complejos", Jos cuales 

pueden ser clases sociales, agrupaciones grandes, 

gremios de trabajadores, etnias indígenas, migran

tes fronterizos o urbanos, grupos marginados, em 

prcsfis o cooperativas, cámaras, partidos, etc. 

Buscando un desarrollo integral. 

Por medio de un proceso de plannaci6n democrático 
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y participativo. 

El planteamiento formal y un primer nivel de detalle de 

este tipo de planeaci6n se presenta en el Capitulo 11 y 

III. En la tercera parto se detallan algunos t6picos se 

leccionndos; el primero es un conjunto do metoJolog{as re 

come11dadns en el proceso de invcstigaci6n en la 11lanc~ 

cicin social integral tomadas de otras disciplinas¡ (Cap.VII) 

las posibilidades de vinculaci6n con los modelos matarn5t! 

cos usados en la plancaci6n Je ingenierla se ejemplifican 

con el uso de muestreos y correlaciones (Cap. Vil). Fi

nalmente en el Capítulo IX se presenta una de las t6cni -

c11s integrales mfis importantes, ln pa1·ticipaci6n de ln co 

munitla<l. 

La cuarta parte contiene las conclusionus y rccomcuducio· 

ncs de la obrn en su con~unto así como la bihliogrPfÍa. 

La quinta parte es la aplic uci6n rea 1 <le los plantcamicr -

tos hechos en la tesis R un problema cspocffico en el is! 

mo oaxaquci\o. El caso tiene un nivel de gran visi6n y 

está aqu[ descrito en forma do ilustrar las contradiccio

nes cuando parte Je unn sola disciplina científica, la 

econ6mica y Jos cambios significativos cuando se va hacie! 

do más integral el proceso <le plancuci6n. Cabe soi\alnr 
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que en el caso sólo se identifican los ~lstcmas sociales 

involucrados, sin profundizar aOn c11 el a11ftlisis <le los -

ml:;mos ni en el dis,·110 del 11 sistcmu tic desarrollo rcgi~ 

nal 11 

Por Ultimo aparece un anexo con los instrwn~ntos utilJ1ados 

para el trabajo de campo el " Caso del Istmo Oaxaqueflo " 

Cabe seflalar que los cambios ocurridos en el pals, en cuanto 

a sus caracterlsticas de desarrollo y a las pollticas económ! 

cas adoptadas, han sido tan rlpidos en los O!timos cinco anos 

que el entorno de aplicación de la segunda parte se ha trans· 

formado. Este fue hecho en junio de 1983, a la fecha de la -

presentación de esta t6sis, los cambios se refieren a enfren

tar la crisis como una realidad, ni programa de reordenación 

económica emprendido por el Gobierno actual, Ja contracción -

del gasto pDblico y la rectorfa de la cconomfa por parte del 

Estado. En los procedimientos principales de planeaci6n no -

ha habido un cambio fundamental; el sistema pol!tico sufre cr!. 

sis importantes a analiza~ en un futuro cercano, 

La convicción de que los instrumentos y enfoques utilizados 

en la planeaci6n de ingenicrfa, aportan una poderosa herra• 

mienta a esta ciencia global, nos ha llevado a la elaboraci6n 

de esta t6sis. Resulta pues un esfuerzo por precisar su uti

lización, sus lfmites y la necesidad de incursionar en el ma

nejo de instrumentos y conceptos de otras disciplinas, 
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PRIMERA PARTF. 

LA TESIS: PLANEACION 

SOCIAL INTEGRAL. 



I. MARCO CONCEPTUAL SOBRE cL Dl'SARROLI.0 

1.1 Los Indicadores Trudicionules sobre el Desarrollo 

Toda investigaci6n implica una elecci6n, de puntos de ref!!_ 

rancia tc6ricos, los cuales permitan precisar la perspec

tiva desde donde se enfrentará el problema. En este ca

pítulo se presenta dicha perspectiva sobre el problema en 

tres dimensiones complementarias; l:t primera es una pre 

scntaci6n <le lns formas e instrumentos tradicionales so -

brc indicadores y elementos de política econ6rnica. La -

segunda es una síntesis de las diferentes corrientes ide~ 

16gicas para combinar dichos instrumentos, así corno las 

etapas o modelos de desarrollo cldsicos. En la dltirna 

parte se amplían los elementos de sustento de ln tesis, a 

partir de un resumen de la corriente de pensamiento que 

busca interpretar los problemas <lcl subdesarrollo a par 

tir de su rclaci6n dependiente con los paises poderosos. 

El concepto de desarrollo naci6 originalmente en el con

texto internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

en donde se establecieron las bases del sistema capitali!!_ 

ta contemporáneo. La consolidaci6n del sistema econ6mi

co logr6 mantener un crecimiento regular durante varios -
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anos, con lo cual se entendía por desarrollo la situaci6n 

que venía d611Josc en las naciones d~ Europa y Nortenm6ri-

ca, pri11cipalme11tc. Esto es el aumc11to de la producci6n, 

debido al progreso de la t6cnicn y un oprovcchamiento ca

da vez m6s eficá: de los recursos humanos y naturales¡ 

tendiendo, por medio del libre juego de la oferta y la de 

manda, a satisfacer las necesidades de los hombres, redu

ciendo cada vez m5s sus esfuerzos, grac1Js a la maquina -

ria disponible. 

El progreso econ6mico en su expresl6n m6s simple, se rea

liza cuando el volumen de recursos disponibles es mayor, 

proporcionalmente al incremento de la poblacl6n. El ele 

mento primario de presi6n para darse el crecimiento econ~ 

mico es el crecimiento demogr{¡fico; el cual demanda un a~ 

mento en la frontera alimentaria, de productos manufactu

rados y de servicios. El volumen de recursos dlsponi -

bles crecerá a través de cuatro líneas complementarias: 

a) el crecimiento en la explotaci6n de los recursos natu

rales disponibles; b) el mejoramiento en la productivi -

dad del trabajo humano; c) la incorporaci6n de tecnolo -

glas más efectivas y d) un mejor intercambio comercial 

con otros paises. 
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Los indicadores tradicionales del crecimiento econ6mico -

son en su aspecto más amplio los siguientes: 

i) 

ii) 

lii) 

iv) 

El volumen de producci6n. Medido a través del 

Producto Interno Bruto,compuesto por la producci6n 

de los diferentes sectores en un esquema de. cucn -

tas nacionales. 

La forma de distribuci6n. Medida a través del nQ 

mero de empleos, los salarios, utilidades de las -

empresas y rendimientos de capital. 

El consumo per~ápita, Estimado a través de los -

indicadores de precios, la captación bancaria, el 

medio circulante monetario y los índices de infla

ci6n. 

Las transacciones con el exterior. Lo que vende 

y compra el país a otras naciones, medida a través 

de la balanza de pagos y la balanza de capitales. 

Cualquier gobierno a partir de un diagn6stico de los indi 

cadores anteriores plantea objetivos de política econ6mi

ca y social involucrando no solo el sistema econ6mico, s! 
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no 1us cnracterísticus soci:1les y po1Ític3s cnt1·c los all

jctivos m5s tradicionales se encuentran: 

Lograr un crecimiento e~on6mico por encima del ere 

cimiento poblnrional, aumentando la producci6n de 

bienes y servicios. 

Disminuir la tasa de desempleo y buscar en el me -

diano plazo el pleno empleo. 

Mejorar y aumentar la distribución del ingreso en

tre todos los sectores sociales. 

Controlar y abatir la inflaci6n. 

Alcanzar y mantener una balanza de pagos favorable 

para el país. 

Alcanzar la autosuficiencia alimentaria, consolid! 

ci6n de tecnología propia e independencia ccon6mi 

ca. 

Reducir la pobreza y rnarginaci6n de los sectores -

más desprotegidos. 
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81 el panorama intcrnucionul existe 11na multitud de orgu-

nismos y de mecanismos para impulsar el desarrollo entre 

los m6s importantes est611: El program.:1 <le las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD); el programa de las Na -

clones Unidas para el Desarrollo Industrial (PNUDI); la 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) en la cual se 

lcpidi6 a Jos paises inJustrializados asignar ea 1980, el 

0.7% de su PND; Ja Estrategia Internacional del Desarro -

llo (EID), ~tanteada para Ja d6cada de 1970, existiendo 

una propuesta para los afios 80's; el Comité de Asistencia 

para el Desarrollo (CAD) como 6rgano aplicado de la Orga

nización para Ja Cooperaci6n y el Desarrollo Económico 

(OCDE) de Jos países europeos; las conferencias de las Na 

ciones Unidas sobre comercio y desarrollo (llNCTAD). 

En 1960 Ja ONU estahleci6 convencionalmente, una clasifi· 

caci6n de las naciones alrededor <le un {ndice sint6tico: 

"el ingreso medio pcrcápita" rcsul tando el siguiente agr.!!_ 

pamicnto: 

Paise~ menos de 
sarro 1 lados. 

Paises subdesa
rrol Jados. 

Menos de 100 d6lares 
anuales 

Entre 100 y 300 d61~ 
res anuales. 

India, Africa 
interior. 

Africa del Nor 
te, Medio Orlen 
te, A frica Ne-



Paises en vfos 
<le desarrollo. 

Paises desarr~ 
llados pobres 

o Segundo Mun

do. 

Paises indus -

trialiiados d! 
sarrollados. 
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Entre 300 y 500 d6la 
res anuales. 

Entre 500 y 1000 d6-
lares a1rnales. 

más de 1000 d6lares 
anuales. 

grn, Am6rica 
Latina, Asia 
Sudorienta!. 

Países ricos 
de América La· 

tinn. 

Europa del Sud 
este. 

Europa, Améri
ca de t Norte, 
Jap6n, A1¡stra
lia, Nva Zela~ 

da y Africa 
del Sur. 
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1.2 Lns Tcorlus del Dcsorrolln 

El prob\cmo del desarrollo no us tnnto su <lcfinici6n, re

presentada en primera instancia en los indicadores del 

punto anterior; lo dificultad radico en c6mo lograrlo. El 

crecimiento y consolidncl6n del sistemn ccon6mico en los 

paises europeos o finales del siglo pasado, ha llevado a 

la formulaci.6n de diversa' teorías que engloban las cara~ 

terlsticns y estrategias para el crecimiento econ6mico a 

partir de su experiencia. La llamada escuela clásica 

fue el orígen de las teorías econ6micaF a partir de David 

Ricardo, los cuales plantearon el pnpcl del Estado y las 

teorías del consumo y la distribuci6n del ingreso, a raíz 

del proceso de rompimiento de la sociedad burguesa frente 

a los scfiores feudales, concentradores de todas las for 

mas de pro<lucci6n y distribuci6n. Ln Revoluci6n Indus 

tria! de Inglaterra y sus efectos en el sistema econ6mico 

provocaron un replanteamiento de los supuestos iniciales, 

apareciendo la corriente neoc16sica la cual fundament6 

con precisi6n la teoría econ6mica capitalista. 

El crecimiento acelerado de la economía industrial y la -

transformaci6n del i~perio británico de protectorados in

gleses controlados territorialmente, a controladores de -
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las economías locales, llev6 c11 aftas previos~ l;1 Primero 

Guerra Mundial, a lu :1p:1rici6n <le dos importantes corrien 

tes críticas: el pensamiento kuy11csiano y ln perspectiva 

marxista. El primero v;1ticina las crísis del sistema ca 

pitalista, pero no ofrece co11ccptos originJlcs alternati

vos, sino tlllC proporciona un sistema de políticas econ6m.!_ 

cas para establecer las regl•s del juego oportunas y sal

vadoras, las cuales permitan prolongar la supervivencia -

del sistema. Kcynes basa el fracaso del capitalismo en 

sus deficiencias para la circulaci6n y distribuci6n, sin 

cuestionar ni estudiar las relaciones sociales que se dan 

en el nuevo proceso productivo. Este pensamiento tiene-

dos fases, el primero corresponde a lo• anos de la Gran 

Depresi6n (1926-32) y el segundo a los anos de prosperi 

dad despu6s de la Sagunda Guerra Mundial. Las teorías 

se centran en el problema de los paises Industrializados 

frente a los ciclos econ6micos y a la manera de conservar 

su dinamismo. Para ello se elaboraron modelos din6micos 

considerando a las Inversiones como el motor de la econo

mía a partir de hip6tcsis de ahorro-inversi6n y caneen -

trar los esfuerzos en el pleno empleo como objetivo de -

distribuci6n. El pensamiento keynesiano di6 orígen a -

la denominada macroeconomía en comparaci6n a la visi6n de 

oferta y demanda de los neoclásicos, denominada microeco

nomía. Entre sus aportaciones más significativas está 



el habc1· consiJerr1do en s11s a11álisis nlgunas variables no 

econ6micas. 

El pensamiento marxista es un caso particular que se pre~ 

ta a intcrprotnciones contradictori¡1s, por su dicotomía -

entre su postura filos6ficn y su lucha política. Sin e!'! 

burgo Marx sent6 las bases de un conjunto de concepciones 

científicas que traducían Jos anhelos de constante renov! 

ci6n de ln cultura noderna, surgida de la Revoluci6n In -

dustrial. La base filos6fica de to<la la obra ns que "la 

producci6n de los medios de subsistencia del hombre cons

tituye un hecho social del que derivan relaciones de pro

ducci6n determinadas y necesarias y esas relaciones co --

rrespondcn al grado de desarrollo de las fuerzas product.!_ 

Esta corriente fue lu primera en scftaiar los 

conflictos sociales provocados por la expansi6n cnpitali! 

ta, derivados de lns transforn1nciones p1·ovocadas por esta 

forma de producci6n la cual con los procesos locales al 

estnhlecer un intercambio universal por la expansi6n de -

mercados, la oferta de productos modernos a bajos precios 

y la búsqueda de costos de producci6n y materias primas -

mlis baratas, La expresi6n política del marxismo, es el 

comunismo, el cual se ubica en el momento hist6rico de la 

expansi6n capitalista derivada de la Revoluci6n Industrial 

Celso Furtado; "Teorla y Pol hica del Desarrollo Económico" • 
Edit. Siglo XXI p~g. 19 a 39. 



scfi1llanJo comu clases sociales 11nt:1g611icas, u 1:1 bt1rgue 

sía propietaria del cap.ita!, y a lo~.- trabajadores n:.alu 

ria<los o proletariado. lil ¡11·0¡16sito ra~lica en las 1·0i-

vindicaciones de los trabajadores frente a lo cxplotoci6n 

y a la colectivizaci6n <le los medios y formas <le produc-

ci6n, eli1ninan<lo ln mono11olizaci6n <le tJnos cuantos. 

A partir del grupo de teorías ccon61nicas anteriores se 

cnfrent6 el pcohlcma del subdesarrollo en las naciones 

del Tercer Mundo; en el contexto latinoamericano se prcscr=_ 

tan tres grandes dimensiones Je! probl~ma: 

a) Unn deficiente estructura cco116mica. La cual se 

expreso por nu~erosos criterios como son: 

Débil crecimiento del Producto Interno Bruto, 

bajos niveles de Ingreso pe~cdpita al ano, 

insuficiencia alimentaria y subalimentaci6n 
do grandes sectores de la poblaci6n, 

amplios sectores al margen de los procesos 
productivos, 

índices elevados de mortalidad, bajo nivel de 
salud y asistencia médica. 
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Íw.Hces elevados de annlfabetismo, baja csco

lari<laJ y fa1tn <le capacitaci6n para el traba 
jo; 

bajos niveles <le productividad y deficiente -
infracstrt1ctura en caminos, clcctricida<l, pe

tr61co, trnnsportc, acero, etc, 

b) Coexistencia de distintas etapas de desarrollo, su 

poni6ndosc edades distintas de evoluci6n, convi 

viendo los siguientes modos de producción: 

tlotlos de producción primitivos de autoconsumo 
en comunidades no sedentarias; 

modo feudal de producci6n; 

formas de producci6n precapitalistas; 

pequeñas y medianas empresas con baja tecnol!!_ 
gín, eficiencia, administraci6n y falta de -
mercados; 

unidades do producci6n colectivas, comunita -
rías y cjidales; 

Empresas modernas productivas; 

corporaciones y monopolios; 
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e) fü'.ltructuras de gobierno diversas 

La uplicnci6n Je diversas polfticas econ6mic¿15 y sociales 

para impulsor el desarrollo ha ido cambiando en Jos Ólti-

mas afias. En la d&cn<la de los afias cincuenta se muestra 

una solidaridad entre técnicos y políticos en torno al ·-

problema de la velocidad de crecimiento. En esta etapa 

se pensaba que para superar el <l.csnrrollo se requería cr~ 

cer m6s r6pidamentc, para acortar distancia con los pai -

ses de1errollados. Las acciones se cncamina1·on, por ta~ 

to a acelerar el crecimiento, surgieron conceptos como --

"estrangulamiento ccon6mico 11
, "cuellos <le botclln", etc; 

la velociJad e insuficiencia en el crecimiento se impulsa 

con estímulos gubernamentales, gasto pÓblico y con acre · 

ccntnr y ordenar juiciosamente llts inversiones de c;1pital*; 

surgieron así los llamados sectores punta del crecimiento. 

En los afias 60's surgi6 la necesidad de darle dlrecci6n -

al proceso de desarrollo, para lo cual se requiere la dc

finici6n de un proyecto social, el cual a su vez supone -

una estructura de relaciones de poder, un sistema básico 

de decisiones, un patr6n de relaciones con el exterior, -

* Para un análisis m~s amplio consultar: Carlos Matus "Estrategia 
y Plan" Edit. Siglo XXI editores pp. 13 a 19 • 



y una Jcfin.ición preci:;a subr 1.> ii.is rc1.Jcione~ ~ot:iules <le 

pro<lucci6n que c~1ractcrizan la sociedad que se busca 

construir o se pretende nlcanzar. Estas definiciones se 

traducen, a su vez, en estructuras de propiedad-distribu

ci6n, producto-consumo, tecnologíns, físico-espaciales, -

etc., que guardan unn coherencia con el proyecto social -

propuesto. l.a dirccci6n nsumi~a cifr6 sus esperanzas en 

el proceso de in<lustrializaci6n, surgiendo grandes polos 

industriales, inversiones en infraestructura b&sica,tran! 

fcrcncia de tecnología con el e~terior, créditos interna

cionales y explotaci6n de recursos naturales de tipo in -

dus tria l. En este periodo fue el auge del modelo de su! 

tituci6n de importaciones y el desarrollo estabilizador, 

el cual se analiza posteriormente en el Capitulo IX. 

Las graves crísis durante Ja d6cada·dc los anos 70's han 

demostrado las graves deficiencias de los modelos de de-

sarrollo planteados, la necesidad de buscar alternativas

distintas se ha empr<>ndido tanto por la comunidad cientí-

fica en los paises del Tercer Mundo, como en distintos fo 

ros y organismos internacionales. El impulso m~s impor-

tante lo di6 la importante Fundaci6n llag llnmmarskjold, -

presentando un informe sobre el desarrollo y la coopera -

ci6n internacionnl, el cual fue aprobado en el s6ptimo ¡pe 
~i -

.i\ 
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riodo cxt1·nurJinnrio <le sesio11cs Je In Asnmhlcrl Gcncr¿l) -

de las Naciones UniJas del 1 ol 12 Je Septiembre d~ 1975. 

El informe* demanda 1:1 11cccsicl~<l Je iniciar t1n proceso de 

cambio, en donde el desarrollo no vaya dirigido ni creci-

miento de cosas, que son meramente medios sino "al dusu -

rrollo de cada hombre y mujer y de toda persona humana"*. 

El desarrollo es and6geno y brota de las entronas de cada 

sociedad, al definir sobcrnn¿1mentc la visi6n de su futuro. 

El informe planten formalmente Ja necesidad de un nuevo -

orden internacional, impulsa11<lo a que todas lus naciones 

busquen otro desarrollo, sobre Ja base de la satisfoc 

ci6n de las necesidades, la liberaci6n del hombrn y la au 

todeterminaci6n en todos Jos niveles. Las estrategias -

mundiales para lograrlo se esquematizan en cuatro dimen 

$iones: 

Estudiar y negociar la dimensi6n internacional de 

la autodeterminaci6n por regiones y naciones. 

Hacia una autodeterminación colectiva de los paises 

del Tercer Mundo. 

Agenda de negociaciones entre el Tercer Mundo y las 

Naciones industrializadas. 

Hacia un nuevo sistema de desarrollo y coopcraci6n -

internacional de Naciones Unidas. 

* "Qué hacer" El informe de Dag HammarskfÓld 1975. Organhación 
de las Naciones Unidas. 
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Una de las corrientes de pcnsamie11to mfis importantes es la -

que busca interpretar los problemas desde el punto de vista 

de las Naciones subdesarrollados, la cual parte <le las siguien 

tes premisas: (•) 

Las socie<lndcs europeas presentan una coherencia d• -

conjunto lo que les permite en su origen, adoptar una 

forma de producci6n capitalista a partir de la ruptu· 

ra con el sistema feudal. Surge una burguesla indus-

trial y propietaria de la tierra ln cual logra, po~ -

sus caractorlsticas hist6ricas especificas, la artic~ 

laci6n en el tiempo y en el espacio de diversos con -

glomerados sociales; los cuales modelan progrcsivamen 

te un sistema de Naciones capitalistas, 

Las Naciones del Tercer Mundo no constituyen ~onglo-

merados sociales homogéneos, ya que en principio la 

coloni zacHln, disgrega las etnias loen! es imponiendo 

estructuras sociales antag6nicas, Al irse perdiendo 

las formaciones feudales en las colonias controladas 

desde F.uropa se fue dando paso la integración econ6-

•ica por medio de: empresas forlueas instaladas para 

explotar recursos n"turales¡ venta de productos de al 
ta t~cnologfa según lu época; la ruptura del artes~ 

Entre los pr1nciji"iles autores de esta corriente desta 
can los planteamientos de Samir Amln, Andr~s Gunder ~ 
Franck y Celso Purtado, entre los más representativos, 
Consultar la bllbiograf1a en la cuarta parte de esta -
tés is. 



nado por una prodw .. ·ci6n in<lustrial en c;.1Jcn:i 1 la cual 

calla ve: de1nan<la menos mar10 de obra; la proletariza -

ci6n del campo, en el cual los agricultores abandonan 

sus tierras para convertirse en asalariados. 

Las Naciones subdesarrolladas cxistian en el mismo 

momento histórico de In conformacitln de las formas de 

praduccitln capitalist~ su estructura se fue dando en 

el proceso dual; por una parte distintos sectores de' 

sarticulados en lo soctnl, econdmico y politice. Por 

otro, una integracitln parcial de algunos sectores al 

sistema capitalista mundial. 

Ln intcgracldn al sistema mundial ha sido mediante -

un proceso dcp~ndicntc de las tecnologfas, los mere! 

dos, las formas de producci6n y el financiamiento de 

los paises industrializados Jenominados centros econ~ 

micos. Las Nndones del Tercer Mundo han giTado air!:_ 

dedor de la 10glca de estos centros, en una forma peri 

Hrica, 

Los países subdesarrollados enfrentan una herencia hi~ 

t6rica de colonialismo en donde culturas externas ro~ 

pieron y diseminaron las culturas locales; las cuales 
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cnfrcnt•n hoy dia diversas edades y utapos de inte -

graci6n al sistema cn¡1italista mundial. 

El anllisis de los procesos que se presentan en las diferen

tes regiones y paises del Tercer Mundo, no han sido suficie! 

tementc estudiados ni sistematizados a partir de la lógica y 

perspectiva de los diversos actores sociales. Las invcst!_ 

gaciones se han orientado hacia la eficiencia y aplicabilidad 

de los modelos macro-económicos en un esquema descendente. 

Sin embargo de la• cxpereincias disponibles se ha logrado CD! 

formar un cuerpo de teorías, a partir de las cuales se pre -

scntan las caracterlsticas estructurales del subdesarrollo, -

el proceso de los cambios sociales y las estrategias generales 

posibles. 

1. 3. Las Características Est1·uctura lP.s del Subdesarrollo. 

La g€nesis hist6rica de cada pafs y cada región, permitirá -

conocer los mecanismos que han operado para conformar la -

realidad actual. Pero existe sin embargo, manifestaciones -

generales, que caracterizan un sistema subdesarrollado, en -

su apariencia más clara. Estas características son: 1) las. 

desigualdades sectoriales de productividad; Z) la desar~iC! 
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laci6n dcl sistema econ6mico; 3) la dominaci6n <lel exterior (*) 

1) La primera característica se debe a Ja humogcneidnd de las 

estructuras productivas, las cuales tienen diferentes rda -

des económicas y por tanto una muy desigual productividad, 

Esto provoca que el crecimiento, el progreso 6 los estímu -

los fiscales 6 de precios, no se difundan por igual a toda 

la estructuro económica y menos a toda la población; yn que 

por lo general los sectores mis productivos son los que 

concentran a la minoria de la fuerza de trabajo y viceversa. 

lle ello resulta no sólo una desigualdad en los salarios, sino 

uno concentración del crecimiento ccon6mico en los sectores 

más progresistas, rezagando internamente a los menos produ~ 

ti vos. Estos últimos tendrán menos posibilidades de sobr!O 

vivir en la medida de no poder pagar mejor tecnologla, com

petir en Jos mercados ron calidad y precios, as! como no ser 

huenos sujetos de crédito. 

(•) Tomado de Samir Amín. " La Acumulación a Escala 

Mundial. Crftica de la Teorla_!!!:!..._~ubde~rroll~ 
Edit. Siglo xxr. pp. 26-32. 



.:!) La falta aparente de comunicaci6n er.tre los diferen

tes sectores econ6rnicos se debe en esencia a una desarti

culación; mientras en los paises desarrollados se consti

tuye en un todo coherente, en los subdesarrollados se dan 

sectores yuxtapuestos r:on intercambios marginales. En 

la agricultura conviven economías cerradas de autosuficie~ 

cia, con aquellas dedicadas exclusivamante a la exporta -

ción, creando una cr1sis para la alimentación de la pobl~ 

ciOn urbuna. r,as empresas extranjeras y las grandes --

corporaciones locales, operan como enclave en los lugares 

donde se encuentran, integrando sus procesos productivos 

entre s! y con el exterior, desvinculados de las econo -

m1as locales donde se ubican. Los conjuntos industria-

les livianos proveen equipos y productos finales o semi.fi

nales, operando como armadores de marcas extranjeras, cu

yas partes más complejas de importan y las más sencillas 

se fabrican en el pa!s. Los transportes, el comercio 

y los servicios financieros se concentran en las ~reas -

más dinámicas, contribuyendo a la desarticulaci6n económ! 

ca. Esto provoca la inoperancia de efectos multiplica

dores, ya que un sector cualquiera tiene pocos efectos de 

arrastre sobre los otros¡ la estructura del producto inteE 

no bruto y la de las inversiones, tienen caracter1sticas -

muy diferentes a las de los paises industriales. 
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3) La dependencia con el exterior es or1~e11 y resultante 

de los problemas del sistema nacional obedece a un orr -

qen histórico de colonialismo y a un menor dinamismo en -

los cambios internos frente al de los externos. Cinco -

san las ti.reas más importantes : ~Coíf!g~J..2., tradici.onalme_11 

te deficitario y <lcsiqual. Mientras las naciones dcsa -

rrolladas realizan el 80% de su comercio entre sf¡ las 

subdesarroladas realizan solo el 201 entre si y el 80% 

con las desarrolladas•. 

Tercer Mundo es incapáz de financiar su desarrollo, ten -

diendo a altísimos niveles de endeudamiento con tasas fl2 

tantes. La dependencia tecnol6qica, en el estado actual 

de la ciencia, los nuevos descubrimientos sólo pueden ha

cerse entre varios equipos de trabajo y con instalaciones 

costosas; lds devaluaciones alejan a varias generaciones 

de contactos con el exterior y la posibilidad de tecnolo-

gia propia. La insuficiencia alimentaria representa 

quiz/i uno de los factores más dinámicos. La dependen -

cia cultural, poco a poco en todos los estra~os sociales 

se transforma la cultura local, importando costumbres, v~ 

lores y principios extranjeros. 

Las estrategias de corto plazo han llevado a resolver los 

¡jToblemas más urgentes del roomento, pero han permitido aP,udizor el dese-

Ibidem. 



quilibrio estr11cturill. El urecimiento e11 el centro 11! 

va al desarrollo, por su econom!ü inteqradu; en la pcrif.E:, 

ria no ocurre lo mismo por su dcsarticulaci6n. De hecho 

el crecimiento basado en la integraci6n al mcr.cado mundial, 

es el 11 desarrollo dol subdesarrollo''. 

1.4 Los Cambios Sociales Provocados Pº" el Sistema 

Capitalista Mundial. 

El estudio de los cambios en la periferia en relación a -

las transformaciones del centro no se ha hecho y todo que 

da por hacer. La principal dificultad radica en el pre-

dominio actual del economicismo sobre las dem§s ciencias, 

lo cual no permite el análisis de la totalidad social. El 

economil::ismo es una corriente que pregona un pragmatismo 

apolítico, pero al reducir los hechos sociales a hechos -

económicos está sustentando una ideolog!a: la del predomi 

nio de las fuerzas del mercado sobre los productores y --

consumidores; de manera externa a la sociedad. La ver -

dad es que en el momento actual las estructuras economi-

cali están a un nivel d" madurez, que ya no responden en 

sus relaciones a los dnicos mecanismos espont~neos del 

mercado; los monopolios y el control de los medios masi -

vos de comunicaci6n conforman el consumo y disponen los -
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precios. El Estado enfrenta la disyuntiva de apoyar y 

coordinar su funcionamiento o bien romper su control de 

algunos sectores importantes. Bl economicismo no perm! 

te el análisis de loR conglomerados sociales c,ompleios, 

aunque da herramientas dtilcs para la gestión política. 

El hablar de naciones desarrolladas y subdesarrolladas -

representan socialmente una simplificación ya que cada 

una está compuesta por sectores o cla~es sociales mdlti -

ples. En el centro al ser más predominante la forma de 

producción capitalista, he nrnvocado que la conformación 

social se estructure alrededor de la empresa y de las --

grandes corporaciones. En ellas se presenta una con -

frontaci611 de clases entre patrones y trabajadores con in

tereses distintos. Los patrones en su proceso de redu -

cir costos de producci6n y ganar mercados han desbordado 

sus fronteras en busca, no ya de materias primas, sino de 

mano de obra más barata en similares condiciones de pro -

ductividad. Con ello se da un proceso de explotación de 

.los grupos asalariados periféricos con respecto al centro 

en una transferencia de valor desigual. Este proceso -

ha conformado las estructuras sociales contemooráneas. 

Entre los principales procesos están los siguientes: 

A. La migración de gente de los paises pobres a los 



ricos, con las siguientes ventajas: 

Menor salario en las tareas más .ingratas. 

Aumento significativo en su utilidad y su -

producción. 

Utilización de los migrantes para pesar so-

bre los trabajadores locales, 

La transferencia oculta de la educaci6n y -

salud. Los paises subdesarrollDdos han s~ 

frido la carga de la formación y sobreviveg 

cia de esta fuerza de trabajo que más adela! 

te emigra. 

B. Las empresas maquiladora~, las cuales contratan -

mano de obra barata, con plantas en los paises P2 

bres; con sueldos que compiten con varios centros 

de maquila del mundo. Con ello se deforma el 

mercado de trabajo local pues con todo pagan más 

a¡ue los sueldos locales, provocan una inflaci6n l_e 

cal, una falta de personal en otros trabajos, y -

no contribuyen a los sectores productivos regían~ 

les. 

c. En los paices desarrollados se da una proletariz~ 

ci6n y explotación colectiva de etnias culturales 
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internas, a manera de reservas coloniales, con )os 

primeros migrantes al pa!s. Los nci;¡ros en los-

Estados Unldos, los africanos en Francia o lon 

sistemas racistas de A.frica del Sur o Rodesia"poi: 

ejemplo. 

o. Los mecanismos de centralizaci6n en beneficio del 

capi.tal dominante también operan jnternamente, pr2 

vacando desigualdades re9ionales. As! cada 

pa!s desarrollado ha creado en su seno zonas sub

desarrolladas, lo cual ha sido similar en las na-

cienes propiamente desarrolladas. La mitild me-

ridíonal de Italia, alqunos estados del Sur de E~ 

tados Unidos, Irlanda dentro del Reino Unid~ o 

bien en México las zonas metropolitanas de la Cd. 

de México, Guadalajara y Monterrey al resto de r!"_ 

giones. sin esta perspectiva no pueden entendeE 

se los movimientos regionalistas: el grupo separ~ 

tista Vasco, las brigadas rojas, las luchas en IE 

landa, etc. 

cuando Marx hizo su análisis de la burguesía y el prolet~ 

riado este estaba inscrito dentro del circulo europeo; el 

sistema mundial ha llevado a un internacionalismo tal a -
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las masas trabujulloras, que el proletariado se ha conver

tido en la poblaci6n de las naciones subdesarrolladas. Son 

las dos terceras partes de la población del globo. Las 

condiciones para explosiones sociales tienen dimensiones 

muy amplias, entre las que cabe destacar las siguientes; 

r.a rebelión de las masas periféricas parte de su -

condici6n, su nivel de vida, su concientizaci6n C2, 

mo clase, su falta de expectativas y su capacidad 

de organización. 

El capitalismo central verá estrechada su área de 

dominación al aumentar los riesgos de sus fronteras 

necesariamente tenderán a agravarse las condiciones 

de explotación internas. Ello puede contribuir a 

establecer un puente entre el proletariado en el -

Centro, no necesariamente solidario con su burgue

sia y la Periferia; dando la coyuntura para una r~ 

beli6n. 

La burguesia en la periferia es también "explotada" 

ya que su desarrollo está limitado, en expectati -

vas y nivel de vida en comparación al centro. 

Los gobiernos y la burguesia regional están condi -
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tionados u traslJ.<l.Hr al :n:.íximo a ::>u proletariatlo 1 

el pillaje del cual es victima. 

En las naciones subdesarrolladas los complejos sociales -

propios tienden a conformar un esquema general similar al 

siguiente: 

Una burguesia agraria tradicional arraigada a las 

formaciones feudales. 

* Una burguesia burocrática vinculada a los altos -

puestos del gobierno. 

Una burguesia moderna conformada por los sectores 

más progresistas y con la mayor vinculación ideal~ 

gica con los paises desarrollados. 

Una burguesia comercial constituida por una diver

sidad de gente de diversos or1genes sociales. 

Un proletariado obrero, moderno y con preparación. 

Un proletariado intelectual con profesiones o téc

nicos. 
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Un proletariado semi-preparado en actividades in -

termcdias de apoyo. 

Un amplio sector de poblaci6n rezagada: una gran -

masa de qente marginada de las alternativas de em

pl t~O y los sistemas de educación, salud y nutrici6n. 

En la mayoría d~ las regiones esta población repr~ 

sen ta entre •Ü 40 y e 1 &Oi de la población. 

1.5 Estrategias Generales para el Desar~ollq 

El proceso de formación de una ciencia 80bre el desarrollo 

está en momento de gran reto. En un mt1ndo de cambios -

tan rápidos, no opera ya las teorías generales y las rec~ 

mendaciones universales; por ello se habla del"arte del -

desarrollo11 más que de la ciencia, pues las situaciones -

concretas son muy distintas de un lugar a otro con su es

tructura e historia propias. 

El desarrollo será la transformación ordenada, de un sis

tema socioecon6mico, en una construcci6n voluntaria entre 

el Estado y los diversos sectores sociales en una situa -

ción de equilibrio de clases¡ teniendo una participación 

consciente y negociada con el sistema capitalista mundial. 
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Dicho sistema debe co11struirsc a partir de tre.s caractc -

r1sticas fundamentales: homogéneo, autocentrado y autodi

námico. 

El propiciar un sistema homogéneo econ6micamente hablando 

significa por un lado, aumentar la productividad de los -

sectores más débiles por medio de organización, tecnolo -

g!a, cr!!ditos, mercado o lo que se requJera. Por otro -

propiciar una transferencia progresiva de la población as 

tiva excedente, hacia los sectores de más alta productivi 

dad. Esto de acuerdo a la edad económica de cada siste

ma y a las características socioculturales propias de cada 

lugar. Este cambio provocará sin lugar a dudas el L'omp_! 

miento de las estructuras sociales traCücionales, los mo

dos de vida y la forma de producción permitidas, S'lbre t~ 

do en la agricultura: por ello es inevitable ya que dicho 

cambio se va a dar en forma inevitable a mediano y largo 

plazo. Lo importante radica en permitir ~ los distintos 

grupos asimilar y tomar conciencia, para participar como 

sujetos activos. En este punto la antropología y sobre 

todo la psicolog1a social tienen un quehacer histórico 

muy importante, as! como la ciencia de la comunicación y 

la cultura. 

El segundo aspecto es el de propiciar una econom!a autocen 
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lando las distintas purtes del sistema productivo entre -

s1; m~s que su conexión con el exterior. Las politicas 

de desarrollo son un conjunto de decisiones concretas pa

ra el cambio, negociadas ent.re los distintos participantes. 

En este punto se pueden utilizar diversos esquemas a paL -

tir de la realidad de cada región o pa1s; entre los más -

importantes que se presentan en M~xico están: 

i> Un crecimiento del sector agr1cola (principalmente 

en las zonas ue riego), el cual puede integrarse -

en una cohesión de conjunto. Derivado del desa-

rrollo agrícola surge un sector industrial para 

surtir de insumos: maquinaria, fertilizantes, se-

millas, etc. Posteriormente se da una integra 

ci6n entre ambos por medio de agroindustrias. I!!! 

pulso de otras áreas del comercio y la industria -

liviana, centros comerciales, materiales de construE 

ci6n, fabricación de camiones y coches, etc. Este 

proceso de desarrollo es caracter!stico principal

mente de Sonora, Sinaloa y Chihuahua en el caso de 

M~xico. 

ii) Crecimiento a partir de la explotación de recursos 

naturales, minería o petr6leo,por ejemplo. La e!!! 
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presa de m.:plotaci(·n genera una derrama de dinero, 

con la cual si= vital iza el merc::ido regional. J.a -

demanda genera una planta productiva y de comercio 

importante; la dificultad radica en los mecanismos 

para controlar el proceso, llegando a una vincula

ción de productos de fuera desplazando a los loca-

les y una inflación regional aguda. El crecimie!! 

to dura mientras dure la expansión del proceso de 

explotación l' cuando este decae se derrumba la re

gión; los esfuerzos se canalizan a lograr el desp~ 

gue de procesos productivos alternativos. El es-

quema estti rt:!presentado en San Luis Potosi, Tabas

co y Zacatecas. 

El desarrollo a partir de un enclave. Este esqu~ 

ma parte de las situaciones provocadas por una gran 

empresa que se enclava en una regi6n, con gltísi 

ma tecnología desvinculada de la zona en donde es

tá, y dependiente de las situaciones en el centro; 

ya sea este los centros del país o los extranjeros. 

Tal es el caso de. las plantas petroqu!micas en el 

sureste, la siderurgia Lázaro Cárdenas y los cen -

tras turísticos. 

Los polos de desarrollo. Son conjuntos indus --
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tr.i.ales integrados internamente unos con otros, e~ 

briendo distintos aspecto~ de procesos productivos, 

Su característica más importante 0s su desvincula

ción parcial con el sector agricola cercano y con 

zonas más amplias. Sin embargo representan la -

al terna ti va natural a fanpulsar, correctamente ele

gidos, para un desarrollo homogéneo y autocentrado. 

Entre los más representativos están: La Laguna, 

Tampico-Ciudad Madero, Leon-Irapuato, Oaxaca, Pue

bla, etc. 

Los desarrollos intermediou. Se ha dado en llama!. 

los así a aquellos procesos de crecimiento vincul~ 

dos a los grandes centros industriales y comercia-

les del país. Dependen de estos y por lo tanto 

tienen una estructura desintegrada y desarticulada 

entre sf.. Pero les permite participar en el ere-

cimiento de los centros y poco a poco buscar su -

conformaci6n 1 en este caso están: Toluca, Quer~ta

ro, Saltil.lo, Cadereyta, el estado de Hidalgo, etc. 

Los grandes centros industriales. Estas metr6p_2 

lis repiten el fenómeno de centro y periferia que 

se da entre las naciones, concentran la mayor!a de 

la planta industrial, los sectores m~s dinámicos -
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la tecnología moderna, los mcGanismos de corncrcia

lizaci6n, los servicios financieros, el poder polf 

tico y los centros educativos y culturales. En -

nuestro pafs son: las áreas metropolitana de la -

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

En un sentido puramente económico se entiende por desarr~ 

llo el logro de: un crecimiento equilibrado y amplio del 

sector agr1cola; el de lasindustriao livia11as de consumo; 

adecuados mecanismos de comercialización y distribución; 

buenos ser"icios financieros, tecnol<lgicos y en recursos 

humanos; adecuado soporte de las industrias de base: 'ene!. 

gia, siderurgia, metalmecánica y qu1mica. 

El tercer aspecto es un sistema autodinámico, es decir e]! 

centrar los mecanismos que mantengan el impulso vital; el 

cual actualmente viene del exterior. Es neceSario rom -

per lo más posible la dependencia tecnológica; se requie

re la transformación radical de las estructuras de comer

cio exterior, cuestionar las formas actuales de la espe -

cialización internacional a la cual nos empuja el sistema 

mundial. Este dinamismo interno se origina con la part! 

cipaci6n de todos los sectores sociales, en la bdsqueda -

no sólo del crecimiento económico, sino en el mejoramiento 
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de la calJ.dad de vicla de todos los habitantes, como aquf -

se ha planteado. 
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11.- LA PLANUACION. 

2.1. Ln Plancaci6n en la Jngcnier.ía Civil. 

La planeaclón en la ingeniarla civil surge por la impor 

tanela presupucstal de las obras pOblicas, cuyo peso r! 

lntivo frente a otras inversiones ha sido muy consider!!_ 

ble en los últimos años. Diferentes procesos de pla

neación se han practicado en la conformación de la in· 

dustria de la construcci6n y su papel en el desarrollo¡ 

cuatro son las lrcas en que puede clasif icarsc las dife 

rentes experiencias. 

A. Por proyectos especificas en diversos sectores: 

Sector Agropecuario: pozos, obras en distritos de 

riego, de temporal, agroindustrias, etc. 

Transportes: carreteras, caminos vecinales, de m~ 

no de obra, puentes, v[as fdrreas. 

Urbana: vivienda, redes de agua potable, drenaje, 

zonas comerciales. 

Industrial: naves industriales, silos, almacenes, 

torres, mincria. 

Endrgéticos: sector eléctrico y petrolero princ! 

palmcntc. 

Marina: puertos, diques, escolleras. 
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b. Por nivel constructivo. Jngcnicr1:.1 pcsnc.la <le gra~ 

des votamcncs; ingcnicria cs¡icci:1lizaJn e ingcni~ 

ria básica con procesos co11structivos y voldmc11rs 

general iza<.los. 

C. En el sector empresas de la industrio <.le la cons

trucción. 

Flbricas de materiales blsicos: tabiquerns, cale 

ras, varilla, alambr6n, etc. 

Industria pesada: ccmenteras, prefabricados, e~ 

tructuras de acero, plantas de asfalto. 

Industria de acabados: productos qulEicos, pl5st! 

cos, azulejos. 

Jnciustrins de mantenir·im~to: aire acondicionado, 

elevadores, etc. 

Un este contexto, la planeaci6n ha ido incorpordndose -

a tareas cada vez más complejas, tanto en los alcances, 

como en el involucramicnto con disciplinas científicas 

distintas. Las etapas aproximadas que se han seguido, 

¡1ueden reseñarse de la siguiente ir.ancra: 

i. La planeaci6n en el desarrollo de la industria de 

la construcción. El crecimiento de la industria _ 

ha impulsado dos lineas de trabajo: a) la planea-
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cl6n y administración de grandes obras de ingeni! 

ria; b) la planeaci6n corporativa de empresas in-

dustriales y de servicios t6cnicos. Los instru-

me11tos más utilizados son: la ruta critica, análi 

sis de flujos de efectivo, modelos de optimiza -

ción, el nn51isis de sistemas y la relación con 

instrumentos du la ciencia de la administración y 

la contabi lidnd. 

ii. La planeaci6n en proyectos de inversi6n en ingc-

nieria civil. En este campo la plancaci6n hn -

participado en los procesos de evaluación de pr~ 

yectos, repercusio11es socioecon6micas y regiona

les de las obras, así como en la selección de in

versiones. Esta etapa es btlsica para apoyar las 

decisiones que concreten obras pdblicas. En los 

afio• 60's y 70's como ya se ha mencionado, los -

criterios de desarrollo desembocaron en darle una 

gran importancia al trabajo de indentificar y 

construir grandes proyectos de inversi6n, a man! 

ro de sectores económicos de punta. Los instr~ 

mentas más importantes en este campo han sido las 

metodologías de construcción y evaluación de pr~ 

yectos, diversos modelos matemáticos de la inve,;;_ 

tigación de operaciones, instrumentos de análi 

sis económico y de desarrollo regional. 
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iii. La plancacid11 de i11gcnicri11 como parte de los pr~ 

ceses por áreas temáticas. El proceso de 1111úli-

sis y decisi6n de conjuntos cada vez m.'.is amplios 

de proyectos, ha llevado a conectarse con proce

sos de planeaci6n macro-económicos amplios. E! 

trc las jreas mds afines a la i11gcnicrí11 civil -

están: la planeación del transporte, la planca

ción urbana, el sector energOticos, la plancaci6n 

de Ja infraestructura agropecuaria y la planea -

ción regional. En esta dimensión la intcrncción 

con otras disciplinas es cada vez mayor, el uso -

de los modelos matem5ticos y las técnicas intcgr! 

les representan un insumo mis frente a los enfo

ques e instrumentos de otras ciencias. 

iv. La planeación de ingenieria en los Planes de De-

sarrollo Socioecon6mico. Las distintas áreas 

temáticas del punto anterior, confirman sectores 

económicos los cuales, tratan de ordenarse y di

rigirse en un Plan de Desarrollo. En este nivel 

la importancia de la ciencia económica, social, 

ciencia política, etc., es mucho mayor a la PªI 

ticipaci6n de la planenci6n en ingeniería, sin 

embargo su involucramicnto es importanc e ine· 

ludible en su evoluci6n histórica. 
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hstc trabajo va J~rigi<lo, como y:1 sr ha <licho, u c11co~ 

trar proccdimic11tos de mcdicidn entre 1:1 ¡1lancaci6n en 

ingcnic1·ía y los esfuerzos que vienen realizándose por 

establecer una ciencia ~obre Jos fcn6menos del desarr2 

llo, 61 hecho social es uno s6lo, si bien puede ana-

lizarse desde la óptica de cnda disciplino. No ex is· 

te realmente, desde la perspectiva de los paises sub

desarrollados, un conjunto de conocimientos y teorlas 

los suficientemente v5lidos para explicar en forma ra

cional y objetiva las características, causas y cons~ 

cuencias de los procesos. No existe tampoco un bagaje 

tecnológico para transformar los procesos, derivados 

de mG!tiples aplicaciones prácticas. Lo quo; existe 

es un grupo de recomen<l:1ciones prngmfiticas para un me

jor funcionamiento de un modelo ideal del sistema ca

pital lsta; así como planes para optimizar la particip! 

ci6n del Estado en !ns economías r~gional es y pura me 

jorar su propia administración. 

2.2. llefinici6n Operativa de la Planeaci6n. 

Hxisten numerosas definiciones para el término plane! 

ci6n, derivadas de su utilizaci6n en diversas discipli 

nas cientfficas, nuestra propia definición se expresa 

por los siguientes conceptos: 
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La plancación es un trab;1jo i11tclcctl1al de lógica 

y de síntesis, con el propóstio de ordenar Jo qu~ 

se quiere hacc1·, quien lo 4ui,err hacL~r, c6mo lo 

puede hacer, cuándo, con qu6 recursos y cuáles ~on 

los riesgos y Jas c'111sccucncias posihlcs. 

i'ara poder hacer un pln11, en los términos rnds el~ 

mentales se requiere de las siguientes partes: a} 

una persona o un grupo que quiera hacer un plan, -

b) el objeto o propósito ni que se quiere llegar, 

e) un momento histórico (ti) determinado para ha-

cerio, d) un conocimiento de la realidad con una 

síntesis de los elementos relevantes factibles de 

Jl'odificarsc, e) la capari<lad t~cnica de expresar 

lo que va a o~urrir, a11tes de que ello ocurra. 

El hacer plnncs forma parte de Ja naturaleza h~ 

mana y no es privativo de una disciplina en pur 

ticular. La plnneaci6n por ende no es una 

ciencia, puesto que no su está tratando de des

cubir algo nuevo en el proceso; no se est~ inve~ 

tigando, ni se está tratando de formular leyes 

explicativas o elaborar teodas; sino simplemcn-

te se está dando una dimensión lógica y efectiva 

al conocimiento que se teng3 de la realidad, en un 

campo determinado y a las posibilidades de su -

transformación. 
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A la planeación se le pide participar en el pro

ceso ele iclentificnción y puesta en marcha de ac

ciones para cambiar Ja real iclacl actual, con objeto 

de reorientar las tendencia negativas optimizando 

recursos y esfuerzos. 

La plnneaciiín tiene un contenido politico como age!! 

te social directo, en el proceso de estructuración, 

negociación y alianza de objetivos y acciones pa

ra sectores sociales antagónicos. 

La planeación debe ser un instrumento de expresión 

de intereses y necesidades de sectores y grupos 

sociales en un ejercicio democrltico, representat! 

vo y participante. 

El conjunto de estos conceptos conforma una definición 

sobre la plancación. 

2.3. El Análisis de Sistemas. 

1.a planeación en ingeniería civil cuenta con un conju!! 

to de instrumentos técnicos, los cuales en términos • 

generales se agrupan en tres áreas; 

a. Los modelos matemáticos. Representados por los 

modelos de optimización de programación dinámica, 
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las probabilísticas, las redes, los cconomftricos 

y los do simulaci6n. 

b. Las tlcnlcas integrales. Son Jos procedimientos 

de planeaci6n hacia prop6sitos cspecffiros. Los 

modelos y t@cnicas de invcstigaci6n de operado -

nes: teorias de colas, inve11tarios, fenómenos de 

transpó'rte, procesos product.ivos, programación de 

inversione~. etc. Las t6cnícas para la formula -

ci6n }" cva.1.uad6n •~e proyectos. La planeaci6n 

prospectiva y e1 únálisís de sistemas. 

e. Las r~laciones con otras ciencias. Las distintas 

disciplinas tienen sus grupos de teor!as para in

terpretar y sintetizar la realidad, sus propios -

instrun1entos de investigación y sus metodolog!as. 

La ciencia con mayor relación es la ccon6mica. 

En este trabajo no se incluye el análisis de los modelos 

matemáticos ni todas las técnicas integrales, por el ni 

vel de conjunto seleccionado. La vinr.ulaci6n se efec· 

túa amplificando las relaciones con otras ciencias y -

aplicando dos elementos: la elaboraci6n de modelos y -

el enfoque de sistemas. 

Un modelo es un conjunto de elementos que explican y 
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simplifii..:an aspcct<.'S <.:omplcjos de 1::1 rc•alidatl, con el 

11rop6sito de diagnosticar, Jescribir, predecir o nor-

mar los proceso d~ Jondt~ se formularon. Los modelos 

son medios de invcstigoci6n y nndlisis, pudiendo re

presentar no sólo la realidad del fenómeno estudiado, 

sino un conjunto de experiencias sin1ilares de diversos 

casos con finas de imlgen objetivo. Los modelos se 

pueden clnsificar en tres clases principales e•¡ : 

i. Los modelos cuantitativos. Son aquellos que e!_ 

presan las relaciones reciprocas entre diferentes 

variablr.•s o indicadores por rncdio de fórmulas y 

ecuaciones matemáticas. 

ii. Los modelos cualitativos. Son aquellos que cxpr~ 

san las relaciones reciprocas entre variables y -

conceptos sin tratamiento cuantitativo; combina! 

do métodos de investigaci6n distintos; los de 6!. 

den genérico ( como el método inductivo, axiomát,!. 

co o hcuristico) con otros especificas ( materi~ 

lismo hist6rico, dial~ctico, funcionalista o el 

si~témico ) . 

(•) Aie3andro Carrillo Castro. Un Análisis de Siste 
mas para la Reforma Administrativa en M~xico. 
T~sis DoctoTal 1981. UNAM. 



iii. Los modelos ano líticos rormnn unJ suhespecil' <le 

los cunlit¡1tivos y se c~1rnctcriza11 po1· ce11trursc 

en: el diagn6stico csqucm~tico de las variables 

principales¡ en el onSllsis de un conjunto espe

cifico <le términos y rel~cioncs crt las v~1riables 

principales. 

Los modelos aplicados a problemas del desarrollo son 

instrumentos muy Otiles, porque permiten agrupar fen~ 

menos y problemas de cierta homogeneidad¡ reduciendo 

la complejidad del conjunto de elementos, a unidodes 

m•s ágiles paro el anllisis. 

Un sistema es un conjunto de elementos indentífica 

bles, con un mayor grado de interdependencia entre 

ellos que con su medio amblentc. Elementos con aso· 

elaciones e interacciones previsibles, para realizar 

un conjunto de funciones con mayor fuerza dentro · 

que fuera de ciertos Umi tes o umbrales cdticos, 

61 enfoque de sistemas es una formulaci6n cientlficn 

y metodo16gtca de la noción de que un todo constltuyd 

algo m~s que la simple suma de sus parres, Ul nn~ 

lisis de sistemas es el proceso para encontrar las re 

lacioncs, transacciones o interacciones rnns rrlevantes, 

para el problema cspectfico qua le Interesa analizar 

al investigador. 
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111.- TESIS: LA PLANEACJON SOCIAL JNTEGltAL. 

3.1. Definición del Concepto Uesarrollo. 

El desarrollo es <'ll realidad, un arte más que una cie!' 

cia, pues se deben combinar tres elementos fundamenta-

les, tn primer Lugar precisar la naturaleza y ampli -

tud de las pri11cipales dificultades de transformación 

estructural, los ritmos y las formns de e.sus transfor_ 

maciones; en segun<lo contar con una perspectiva para 

una transformación ordenau:i, volunturista )' por eta-

pas, en las condiciones concretas <le cada momento hi! 

t6r ico. Por dltimo contar con un amplio concenso -

y apoyo social de los diHtintos sectores involucrados. 

En este sentido se entiende por dcsnrrollo: 

Por naturaleza: 

Como proceso: 

El crecimiento y superación de to

das las facultades y potencialidades 

de la persona humana. 

La transformación ordenada de un si~ 

tema socio-económico, en una cons -

trucción voluntnrista entre el Est~ 

do como auténtico representante y -



Como Objetivo: 

Como Principio: 
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los diversos sectores sociales en 

una slt11aci6n de alia11z¡1s 1 11cgoci~ 

cioncs y equilibrio de clases. Te 

nicndo uno partlcipaci6n consciente 

y negociada con el sistema capita N 

liHa mundial. 

Lograr el mayor crecimiento ece_ 

n<ímico. 

Lograr la participación <le todos 

los sectores sociales l~n dh:Jto 

crecimiento. 

Lograr los mínimos de bienestar 

a toda la población y la satis 

fncci6n de sus cxpcctutivas do 

calidad de vida. 

Alcanzur un cambio social orgnn.!_ 

zado; 

Contar con una amplia participa

ción de la población en lo eco

nómico, lo político y lo social; 

La utilizncí6n racional y demo

crlítica de los recursos; 

Un respeto a Ja auto-gestión y 

a la conciencia colectiva; 

Como un proceso democrático. 



3. 2. Premisa~ Je Encua<lrl'. 

El campo de ondlisis del dcsnrrollo se puede encuadrar 

a partir de tres premisos básicas: 

Premj "ª A. Un mundo interrelacionado. 

Ninguna formación socio-econ6mica contemporánea puede 

conccbi1·se aislndamente, todas las naciones y sus re

giones, están integradas en una red mund.ial de rela -

ciones comerciales, financieras y de otros tj\>OS. Si 

bien en grados diferentes, las relaciones se dan de uno 

u otro modo reflejándose en niveles nacionales secta -

rialos o locales¡ cualquier planteamiento, que ignore -

lsto, llevará a contradicciones y esfuerzos estlriles. 

Premisa B. El sistema capitalista mundial. 

Para bien o para mal las relaciones entre todas las 

naciones se rigen por los mecanismos de un sistema 

capitalista mundial¡ aún la~ naciones socialistas Pª.!'. 

ticipan de una u otra manera en el mercado capitali! 

ta global y dentro de los mecanismos f inancleros y c~ 

merciales internacionales, Es necesario considerar en 

cualquier análisis la interrelación entre las formas -

de producción peculiares, en cada pais y región del 

mismo, con el modo de producci6n capitalista. Esta -
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interacc~6n 1\0 s61o se di6 en ut1·os tiempos sino actual 

111cnte se renuevnncon Ins forr.'as <le or~unizaci6n caritnlista. 

Premisa C. El concepto de centro y periferia. 

En el interior de los paises y regiones se repite el fE_ 

n6mcno de scctOTCS económicos modernos, con al ta tccno

log!a e integrados a los mercados nacionale• y extranj~ 

ros <le al tos ingresos. Por otro lado sectore" econdm_i 

cos periféricos con procesos pre-capitalistas, feudales 

y medianamente evolucionados en una situación de depe~ 

dencia interna y externa. 

3. S. Definición de la planeaci6n social integral. 

La tésis de este trabajo consiste en enfocar el desa· 

rrollo a partir de la p.~rsona humana, expresada lista 

por los conglomerados sectores o clases sociales ca~ 

plejas. La planeaci5n para el desarrollo busca di3a 

nosticar la problemática, establecer una estrategia y 

definir acciones para el cambio, a partir de la per! 

pectivn de cada sector social en un proceso integrado 

y permanente de todos los grupos involucrados,por m~ 

dio de un camino democrfitico y participativo. 



(¡] 

El co11junto <le propuestas meto<lol6gica.s necesarias PE!. 

ra llevar a cabo el proceso anterior se le ha denomi

nado convencionalmente como " la plancaci6n social in 

tegral '' 

Los individuos se agrupon entre si por una diversidad 

de razones y prop6sitos en distintos niveles de agr~ 

gaci6n; los más sencillos son la pareja, la familia, 

pequcfias organizaciones comunitarias, etc, Por con 

glomcrado o sector socinl se entiende el conjunto de -

grandes agrupaciones con nivele& distintos de concie~ 

cia de grupo, organización y participación. Entre •! 

tos conglomerados cstdn por ejemplo: las agrupaciones 

pollticas, los miembros de una colonia o barrio, las 

cdmaras de comercio o de industriales, las organiza

ciones de profcsioanalcs o artesanos, etnias indige-

nas; los movimientos populares con un ffn pol[tico 

de cambios, si en luchas muy concretas y puntuales: 

regularización de la tenencia de la tierra urbana o 

rural, agua potable, créditos, cte. El problema a -

estudiar, como ya •~ ha planteado, es el de conocer 

sus caracteristicas, el proceso de desenvolvimiento 

de cada conjunto, la importancia de ciertos grupos y 

lideres, sus relaciones ~ntre si, as{ como los confli~ 

tos existentes dentro de un proceso de desarrollo de

terminado. 
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El proceso de planeaci6n integral tiene los siguientes 

elementos: 

A. Los elementos principales a obtener en un proceso 

de planeaci6n para el desarrollo son: un diagnóst! 

co de la situación actual, la definici6n del papel 

del Estado y el Gobierno respectivo, un modelo ex

plicito d~ desarrollo, un conjunto de estrategias 

y politicas para el cambio. 

B. Las disciplinas mis importantes involucradas en -

estos fenómenos son ; la economía dedicada al an~ 

lisia de las formas de producción, comercializa 

ción, precios: el papel del dinero, el financia 

miento y el consumo. La sociología analiza la 

relación entre los sectores sociales, su forma de 

organización y su vinculación con las relaciones -

de producción. La ciencia política parte del an! 

lisis de la manera cómo se ejerce el poder; es d~ 

cir, la forma de negociar o presionar de grupos -

organizados entre si. La psicología social, la 

cual explora los mecanismos internos del pensamie~ 

to humano en relación con el medio ambiente y la 

herencia cultura. Muchas veces un programa de 

fomento económico se vé frustrado no por proble 

mas del entorno social, sino por cuestiones psico 
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lógicas de Jos participantes, La ciencia de la 

comunicación, estudia el contenido y foTma de -

transmisión de Jos mensajes, as! como el p6ulico 

nl que se <lirigen; su importancia está en que m!:!_ 

cho del proceso de participacidn colectivo modet 

no se da por los medios lnnsivos de comunicaci6n. 

El estudio du la cultura, corriente en la cual 

se analizan los valores y actitudes de lo gente 

y los grupos por su herencia hist6rica, por el -

afecto de sus relaciones con otros sectores, por 

la influencia de los medios de informacidn y por 

los programas educativos establecidos La antr~ 

pología social, dedicada al análisis de las etnias 

existentes, el rrlgen y al reflejo de la raíz pr! 

hisp~nica en el resto de la so~icdad, por el otro. 

Las tres mis importantes para los fines de este traba

jo son: la economía, la sociologra y la ciencia politi 

ca. 

c. Los actores sociales involucrados en el proceso 

de planeaciOn son: las autoridades formales, el 

grupo de plancación, los grupos politices de pre 

sión y los miembros de la comunidad. La intc-

racción entre sí toma diversas dimensiones en las 

etapas de planeación. 



D, En cada uno J~ los elemento~ del proceso Je plan•! 

ci6n para el desarrollo ( Punto A ) se llcvardn n 

cabo, dependiendo de la complcj i<lad del problema 

las siguientes partes: 

Planteamiento formal del problema. 

Construcción de un marco concpetual, el cual 

contiene una selección <le! enfoque conceptual 

y la postura ideol6gica con la cual analiza· 

ra el desarrollo. ( Aqu! se propone la cxprE_ 

suda en el capitulo I ). 

Construcción de hipótesis explicativas. 

Investigación y mecanismos de partirlpación 

de la comunidad. 

Análisis, interpretación y propuestas, 

Construcción de sistemas y modelos <le desa

rrollo. 

Construcción de modelos sociales. 

Elaboración de un plan de acción. 

E. La investigación y el análisis seguirá las siguie~ 

tres lineas de trabajo complementarias: 

Investigación de los prohlemas del crecimie~ 

to económico y la conformación de las rela

ciones sociales y pollticas, alrededor de -
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los procesos productivos. 

Investigación de las estructuras sociales, 

su problemática, loR conflictos políticos, 

las clases sociales, la movilidad social, -

etc. 

Loa niveles de bienestar y las caracterls

ticas sobre la calidad de la vida de cada 

sector social. 

3.4. Propuesta de una Metodologia de Trabajo. 

Una de las maneras como puede elaborarse una metodol~ 

gla para la aplicación de la planeaci6n social inte 

gral es aplicando el análisis de sistemas; con esta -

perspectiva se plantean las siguientes partes: 

A. Planteamiento del problema. En este punto se an! 

liza de conjunto los elementos y teorias existe!)_ 

tes para hacer un planteamiento formal. 

B. Selecci6n de un enfoque de trabajo. En este pu~ 

to se ubica el papel del grupo de planeaci6n de~ 

tro del sector social que está tratando de hacer. 

cambios hacia el desarrollo ( el Gobierno Federal, 

Estatal, organismos obreros, movimientos populares, 

etc), su fuerza política y sus opositores. El grupo 



c. 

D. 

úb 

hará e-;xpl!ci ta su idcolog1a propia, ir:de¡:endienterr.en

te del sector social para el que se esté· planeando. 

Marco conceptual básico. Es necesario construir-

en principio una imagen preliminar sobre los probl~ 

mas y las posibilidades para el desarrollo a partir 

de dos grandes condicionantes: el proceso histórico 

local y la realidad poH.tica imperante. Para ello 

se debe hacer un análisis de los dos elementos a -

partir de las tcorias y estudios anteriores, para -

establecer el proceso de conformación de los congl~ 

merados sociales involucrados y los cambios en la -

estructura económica ocurridos en :--tras momentos; 

as! como la participación de algunos grupo~ socia -

les para propiciar dichos cambios. 

El proceso de invnstigaci6n. En este punto se 11~ 

va a cabo el trabajo de acercamiento con la realidad 

para interpretar y caracterizar elementos represen-

tativos y procesos condicionadores. La investige 

ci6n va dirigida a: 1) captar los elementos del 

sistema o los sistemas de desarrollo. 2) los nive-

les de crecimiento econ6mico, participacil~ de los 

sectores sociales y los indices de bienestar y cal.j, 

dad de vida. 3) las soluciones posibles a partir -

de los problemas y recursos. 

La investigación se dimensiona en dos niveles, una macro o 
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descendente y una micro o ascenC.cnte: 

La descendent~ es un proceso de acercamiento de lo rntis a~ 

plio a lo más concreto en donde el grupo de planeaci6n y -

loB grupos de investigadores y técnicos especializados se 

convierten en agentes sociales de captación e interpreta -

ci6n de necesidades para proponer soluciones. 

La ascendente es un proceso de participaci6n comunitaria 

en donde se busca interactuar c011 los grupos sociales más 

representativos, en un proceso a trav~s de lideres y mues

treos a organizadores claves, y despu6s la participaci6n -

de conglomerados sociales más amplios y organizados. En 

este nivel no s6lo se detectan problemas y necesidades, si 

no propuestas y proyectos de soluci611 de los diferentes 

sectores. 

Es recomendable estructurar la investigaci6n en tres áreas 

fundamentales: 

i. A partir del análisis de la estructura econ6mica y 

la forma como se agrupan e interactaan los conglom~ 

rados sociales. 

ii. Investigaci6n de los sectores sociales más importan 



tes y representativos en función de su importancia-

para el conjunto del sistema económico regional o -

sectorial. 

iii. Investigación detallada de los niveles de bienestar 

y calidad de vida a partir del. :¡rupo más representa

tivo e importante. 

E. Estructura para el anáiisis. El conjunto de info! 

mación y propuestas recolectadas deberá analizarse 

en tres áreas complementarias: 

Análisis de sistEmas de desarrollo 

Análisis de propuestas populares 

Consolidación de instrumentos comunitarios 

Análisis de sistemas de desarrollo. El análisis se con -

centra en la construcción de los sistemas, su problemática 

y sus tendencias. Los elementos más importantes son: 

Etapa de sistemas 

Identificación del si! 

tema. 

Propuesta 

Identificación preliminar de 

los diferentes conglomerados e~ 

ciales, generalmente por terri-



Etapa de sistemas 

Definici6n del me
dio ambiente. 

Los componentes del 
sistema. 
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Propuesta 

torio, regiones, barrios, etc., 

o por sector econ6mico; los pe~ 

cadores, los comerciantes, art~ 

sanos, etc·. Casi nunca se da 

para una sola clase social, si-

no los problemas del desarrollo 

son entre sectores. 

Las restricciones externas de -

ben ubicarse por el análisis de: 

El proceso hist6rico 

* El contexto politico. 

Los componentes del sistema se 

definen por: 

El análisis econ6mico de las 

formas de producci6n. 

El análisis social de las 

estructuras Oomplejas , 

El an~lisis de calidad de vi 
da. 

Análisis de propuestas populares, En este punto se ola-
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sifican las propuestas separando solicitudes y recomenda -

e iones generales, con a·1uel las que pueden constituirse en 

pol1ticas para el desarrollo y proyectos de inversi6n. 

Consolidaci6n de instrumentos comunitarios. El proceso -

de investigaci6n ascendente permite en el análisis conso

lidar una infraestructura entre el grupo investigador y -

sectores comunitarios en treu areas: 

Organizaci6n. El proceso de planeaci6n contribuye 

a la organizaci6n de los grupos a Gf. 'como evaluar -

sus necesidades en este aspecto, Las acciones d~ 

ben dirigirse y captarse de grupos organizados ya -

que es imposible planear e interactuar con una masa 

de gente indefinida. 

Comunicaci6n. Es necesario sistematizar los eleme~ 

tos de lenguaje, nivel de contenidos y canales uti

lizados con diferentes sectores sociales. 

Información. cualquier sector social requiere pa-

ra participar un nivel mfnimo de informaci6n y con

cientizaci6n, por lo que es importante diseñar un-· 

centro de informaci6n regional o sectorial al cual 

tengan acceso los distintos sectores sociales inte-
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Dia•JllÓSL i.eo. Con este punto se cierra una primera 

parte dt'l trabajo du planeaci6n para el desarrollo, 

lleqnndo º'Ju.f ,1 precisar la naturaleza y amplitud -

de loa t:1i.stcniru1 do dtH>arrollo, los ritmos y las fo!_ 

mas do osas transformaciones 1 la dcfinici6n de sus 

etapas y sus recursos en forma concreta. Se iden

tifican los puntos estl'at6gicos o los llamados "cu~ 

llos de botella 11 y los resultados de diversas acci2 

nes. La diversidad de elementos pueden m~nejarse 

de manera coherente mediante lil ayuda de modelos q~ 

nerales, los cuales s.inttltiz;ln variablos y procesos; 

en esta etapa el análisis de loa sist<>mas de dosarr!< 

llo agiliza la construccil'in de estos modelan. Un 

buen modelo no solo sirve para explicar loa proble

mas de desarrollo a los que se crnfrontn una región 

o sector económico, sino permlton probar y pt·cdeclr 

las consecuencias de las alternativas que se propo!! 

gan. 

Di.seña de alternativas. La elaboración do una es-

trategia para el desarrollo es el primer paso1 ide~ 

tif icando el alcance y la participación de los dif~ 

rentes sectores sociales. De ah! se derivan obje-
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tivos y políticas específicas. Finalmente se se-

leccionan proyectos especificas y apoyos instituci2 

nales, tecnol6gicos y financieros. 

En esta etapa se reinicia la na<ticipación y consul 

ta popular, con medjos de comunicaci6n colectiva -

más amplios y con un efectivo ejercicio democrático 

con todos los sectores sociales y al interior de c~ 

da uno. 

Plan de desarrollo. En este punto se asignan et~ 

pas en el tiempo y se negocia formalmente con inst.!: 

tuciones y grupos políticos diversos¡ para hacer --

efectivas las políticas y los proyectos; negocia-

ci6n de mercados, compra de tecnología, subsidios, 

inversiones, cr6ditos, etc. 

I. Evaluación. En esta etapa se llevan a cabo evalu!!_ 

cienes parciales y globales del plan por parte de: 

Autoridades políticas, federales o estatales. 

Sectores sociales involucrados . 

Agencias y bancos de financiamiento 

Posibles inversionistas locales y externos 

Autoridades hacendarias y de política económi

ca. 
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Cámaras y asociaciones civiles. 

Instituciones gubernamentales para la construcción 

de infraestructura de apoyo y básica (carreteras, 

agua potable, energ1a eléctrica, etc). 

Programas especializados de desarrollo( PhI, PIDER, 

CUC, etc.) 

Las evaluaciones y la participación de diversos grupos 

llevará a reajustar el plan de desarrollo¡ terminandose -

la segunda parte del. proceso de planeación para el desa -

rrollo. 

J. 

K. 

Toma de decisiones. La tercera parte se inicia 

con la aprobación de diferentes sectores interesa

dos iniciándose las asignaciones presupuestales, -

los contratos de obras, la puesta en marcha de po

litica8 y la constitución de organismos pdblicos o 

privados encargados de coordinar y administrar el 

proceso en su conjunto o en partes de él. 

Puesta en operación. La 61tima parte será la pue~ 

ta ·en marcha de plantas industriales, programas 

agropecuarios, mecanismos comercializadores, etc. 

segdn el tipo y nivel de problema que se trate. 
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Esta metodolog1a podrá aplicarse en diferentes etapas y p~ 

ra distintos ni.veles de complejidad. En principio se co~ 

sidcran cuatro etapas de aproximación sucesiva: 

Un análisis histórico-político en el ·cual se detie

ne Ql proceso en el marco conceptual se hace un bo~ 

quejo de alternativas y se inicia la negociación 

con distintos sectores interesados. 

Una investigación documental. Con la cual es posi 

ble hacer una primera versión del análisis y diag -

nóstico, precisando las alternativas y el plan de -

desarrollo. 

Una investigaci6n de campo y participación comunit~ 

ria. Con la cual se puede fundamentar un plan, -

para evaluar y negociar, asi como tomar decisiones 

preliminares. 

Una investigación especializada y amplia participa-

ción social. Esta etapa será la más grande pudie~ 

do tener distintos nivelesde detalle. 

Un amplio proceso de negociación politica. En es-

ta etapa se amplian las negociaciones técnicas y --
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polfticas, ~on las cuales de hecho se está afectando los 

procesos locales. 

Por último cabe señalar que en la tercera parte se det2. 

llan algunos de los procedimientos indicados a mayor de

talle. 

La hoja siguiente plantea el equema metodológico descri

to. 
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neo. 
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OOCWtEfllAL. 

INVESTIGACJON ~ IN\IESTIGAC~N E! #N'LtO PROCESO 
DE CAIWO YPMTl"PECIM.Il.\DA Y#t- DE NEGOCIAtlOJt 
C1PAC10Na:Klflt°t1Pl1A PAATICIP. POLITIO. 
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3. 5 Hipótesis de tra~ 

El enfoque y la metologia propuesta requiere una serie de 

hipótesis sobre la realidad y estado actual del conocimie~ 

to cient1fico; los cuales deben ser explicites para llevar 

a la práctica la planeación social integral. Estas son: 

i. Existe un nivel operativo en el conocimiento cientf 

fico de las disciplinas involucradas. Esta hipót~ 

sis supone que tanto la economia, la sociologia, y 

la ciencia pol1tica cuentan actualmente con teorias, 

leyes generales e instrumentos suficientemente pro

bados para ser utilizados con efectividad en sus 

diferentes perspectivas. 

ii. I.a existencia de protagonistas históricos claves. 

Esta hipótesis supone que la gran masa de gente que 

compone la sociedad se estratifica y ordena por se~ 

tores o grupos con cart1cteristicas similares, por -

ejemplo< los pescadores, los ejidatarios , los co -

merciantes, etc. Además supone que hay personas 

o protagonistas claves cuyas ideas, enfoques y coa -

tumbres son representativas de todo un sector, en 

un lugar y momento determinado. 



iii. Sujeto activo organizado. Esta hip6tcsis parte do 

la necesidad de dirigirse hacia los sujetos organi

zados para llevar a cabo acciones de cumbia. No -

es posible planear dirigi~ndosc a toda la gente in-

discriminadamente como una gran masa. Una etapa 

previa a recomendar es la de promover y concienti -

zar a sectores sociales que no tengan una organiza

ción. 

iv. La promoci6n social y la existencia de organi.zacio

mes institucionales. Esta hip6tesis sustenta que 

es posible formalizar o institucionalizar, las actl_ 

vidades que deberlin realizarse entre diferentes pe.E 

sanas. Estas personas estarán de acue~do y se -

pueden promover por gentes externas a la formación 

de dichas organizaciones. Las organizaciones de -

ben responder a necesidades colectivas reales y se~ 

tidas; pudiendo ser empresas, cooperativas, uniones, 

coaliciones, cámaras, programas, etc. 



SEGUNDA PARTE 

ENTORNO DE APLICACION: 
EL CASO DE MEXICO. 
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IV • 1.11 CRISIS ZN Mr;xrco. 

La propuesta de ln planeucí6n social integral se aplica en 

este capítulo parü analizar, en forma muy breve, la crísiG 

del sístema econ6mico mexicano_ La apl.icaei6n tiene dos 

prop6sítos: el primero mostrar una aplicací6n al revisar -

el proceso de dcsilrrollo del país; el segundo proporcionar 

un mürco brí~ico de referencia sobre los problemas actuales, 

ya que hablar de desarrollo en abstrncto no tiE!nC sentido, 

debe ubicarse dentro de una realjda1 concreta. 

El sistema econ6mico nacional es la tcm~tica central a par. 

tir ª" los modelos dl• desarrollo utilizados desde el año de 

1950 conocido corno <lc 11desa.rrollo sostenido~1 El medio ª!'! 

bi.ente lo forman dos elementos; el primero se refiere al -

modelo de desarrollo económico del porfiriato, el cual se 

bas6 en una estructura fou<lal para el campo, a travl!s de -

hacendarios monopolí.zadores de la tierra, la producción y 

los campesinos acasillndos. g¡ incipiente crecimiento -

industrial se concesion6 en manos extranjeras, el petr6leo 

a los norteamericanos, ferrocarriles y miner1a a los ingl~ 

ses, comercio e industria do la transformaci6n a franceses, 

etc. La revolución de 1910 rornpi6 con esta estructura, 
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exigiendo reivindicaciones socia 1 os par,t obreros y carnpesi_ 

nos. Los esfuerzos de C.1llcH y Cti.nh.!nas conformunrn las 

bases del México moderno, el modelo de los años SO's es el 

primer esfuerzo de conjunto por oncauzdr el crccímiento 

econ6mico hacia un dcsar1:ol lo, 

El segundo elemento condicionante lo forma el proceso de -

expansión del capitalismo mundial y el nuevo orden econ6m];, 

ce surgido de la Segunda Guerra Mundial; en la cual cambió 

la estructura internacional en manos del imperio inglés y 

francés, frente al alemán, italiano y japon6s; surgiendo -

dos nuevas potencias: los Estados Unidos y la Unión Sovié

tica. 

Los siguienes grupos sociales que conformaron el sistema -

econ6mlco cowo actores de los cambios son: 

La alta burguesía, compuesta por los dueños del -

gran capital en la industria manufacturera, el gran 

comercio y el sector bancario, 

La inversi6n extranjera compuesta por las inversio 

nes directas en nuestro pats, las transferencias -

de tecnología y los patrones de consumo extranjc -

ros. 



El sector primario de cxµortaci6n; forme.do por la5' 

grandes zaius productoras de alimentos, minert.a, -

pesca, etc., cuyo mercado principal es el exterior, 

básicamente los Estados Unidos. 

El sector primario no exportudor, formado por los -

pequeños y medianos agricultores, ganaderos, gran

jas avicolas y porcicolas, etc., dedicadas al mer

cado interno. 

El Estado, compuesto por una clase dirigente, apoy2_ 

da por una estructura de poder, que cada vez más -

se aleja de la representaci6n y participaci6n ciu

dadana. Después del régimen de Lázaro Cárdenas 

en la década de los cuarenta, las mayor1as fueron 

poco a poco excluidas de la escena politica. Los 

mecanismos han sido el caciqui~;mo, el sindicalismo 

patronal, el sindicalismo corporativo oficial, las 

organizaciones campes inás y populares, las cuales 

al rigidizarse han detenido y desorganizado una a~ 

téntica representaci6n popular. 

La clase trabajadora, la cual representa el sector 

popular mejor organizado aunque con una represen -

taci6n cuestionable. 
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La sociedad de infraconsumo, aquellos muy abajo del 

salario mínimo, sin un ingreso permanente y con n.! 

veles de vida, upenas de subsi~tcncia. J_,os rez~ 

gados del sistema sin posibilidades de mejorar a -

mediano plazo. 

El modelo de desarrollo sost:enido 0s una aplicaci6n de las 

políticas del pensamiento keynesiano de la posguerra, con 

los cuales se conform6 el mundo econ6mico moderno: los 

acuerdos de Brenton Wood, el banco mundial, las naciones -

unidas, el fondo monetario internacional. La idea central 

fue la oxpansión de la I<evoluci<ln Industrial, la expansión 

de la forma de producción capitalista como la mejor alter

nativa productiva, la teoria de la inversión como el mejor 

elemento para el crecimiento econ6mico, la distribución de 

la riqueza por medio de la creación de empleos al crecer -

la capacidad productiva¡'ª teor1a central de todo el proc~ 

so fue la existencia del mecanismo multiplicador, hacia -

los otros sectores diferentes a los de vanguardia. 

4.2 Análisis del Desarrollo Sostenido 1962-70 

El punto de partida del análisis es la gran transfor.maci6n 

de la estructura productiva de la economía mexicana ocun_!, 
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da a partir de 1950; en donde se transforma un pa!s agr!c2 

la en uno industrial. El cuadro 4 .1 * muestra como el -

sector agropecuario ha ido reduciendc su participaci6n en 

el PIB de 1950 a 1980, en cambio el industrial ha ido ere-

ciendo convirti~ndose en el sector principal. 

La industria manufacturera no solo predomina en el panera-

roa cultural., sino que es el sector mlís dinámico**. El -

origen ha sido los montos de inversi6n destinados, tanto -

por el sector pliblico como el privado durante el periodo --

1962-70 (cuadro '1.2 ) Pág. 93. 

* Pag. 92 

**' Para un análisis cuantitativo durante el periodo 1962-76 ver: 
"Génesis y Desarrollo de la Crisis en México". José Blanco. 
Investigación Económica, facultad de Economla, 'UNAM • 



Entre las causas p1·i11cipalcs que contribuyeron al aprovcch~ 

miento de las inversiones realizadas, caben sefialar las si

guientes: 

El proteccionismo gubernamental en impuestos, esti· 

mulos, importaciones, etc; 

Los mercados internos cautivos, los cuales absorben 

precios mis altos que los internacionales; 

Un esquema de precios que les permite a las cwpresas 

altas ganancias; pero las hace incapaces de competir 

en los mercados extranjeros; 

Creciente organización en forma de monopolios y oli

gopolios; 

Aumento real en la productividad y permanente veloci

dad de incremento en la producción (la productividad 

industrial es aproximadamente cuatro veces Ja del -

campo); 

Mejor utilización de la tecnologia a comparación con 

otros sectores; 

Autofinanciamiento asegurado en lo fundamental, para 

sus programas de inversión, debido a las altas ~anag 

cias. 
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Los efectos en las variables seleccionadas tanto del creci

miento industrial r de los fe116menos ocasior1ados son los si

guientes: 

Los monopolios y oligopolios industriales van conformando -

una alta burguesia de grandes ingresos la cual crea un mer

cado de productos sofisticados, destacando la producción de 

viviendas. Las estructuras comorcializadoras crean otro 

sector con niveles de ingreso similares. 

Un fenómeno importante es el crecimiento especulador de la 

banca, tanto en los montos de di1iero como en el nfimero de 

sucursales, lo que no crece es el nOmero de banqueros y si 

el grado de concentración, siendo el Banco Nacional de M!x! 

co y el Banco de Comercio quienes en conjunto absorben el -

45\ de los movimientos totales del sector. 

La inversión extranjera se dirige hacia el sector manufact! 

rero, con un crecimiento cada vez mayor, tanto en inversión 

directa como en venta de tecnologia. 

El crecimiento de la industria pTovoca el crecimiento de 

las zonas urbanas debido a la oferta de empleo generada; -

ocasionando dos fenómenos: por un lado,la industria paga m~ 

joras sueldos que cualquier otro sector, gener~ndose una 

clase media con un buen nivel de ingresos. 



87 

Por otro lado, el sector manufacturero no puede absorber a 

toda la mano de obra di sponiblc, combinada por el crecimic_!! 

to natural y la migración rural-tt1·hnna. J,a mano de obra so

brante se incorpora, en la mayorle de las regiones del pafs, 

al sector agropecuario y al de servicios en forma de sub -

empleo. 

En estos anos se hace mis clara la separación del sector 

agricola en dos grandes grupos: por un lado se consolida 

un sector social dinámico, logrando altos rendimientos, di 

versificación de cultivos y alta calidad, dirigiendo su 

producción hacia la exportación, básicamente hacia el me~ 

cado norteamericano. 

El éxito de estos grupos obedece a diversos factores: la 

calidad de las tierras, los distritos de riego construidos, 

grandes extensiones para lograr economias de escala, trato 

preferencial de la banca pública, apoyo en maquinaria, .o i!J! 

plementos agricolas, fertilizantes, semillas mejoradas ;• • 

regularidad en el transporte, tanto carretero como ferrovi~ 

rio. Todos estos factores han tenido distintos grados de -

importancia en distintas épocas y regiones. 

El segundo grupo estl formado por pequenos agricultores y 

ejidatarios, dispersos en todo el territorio nacional; con 
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una pro<lucción de autoconsumo L'll una parte, y en otra abas~ 

tecc al mercado interno Je alimentos. 

Mientras c11 la industria los precios han ido creciendo, sic~ 

pre a ut1 nivel mayor <¡ue los costos de producci611, en este 

segundo grupo agrlcola los precios de garantía se hnn mant! 

nido constantes dura11tc seis o doce afias (el caso del ajan-

jol1 y el frijol). Al fijar la banca pública pollticas de 

desaliento a cultivos distintos a los blsicos, la gran may2 

ria campesina ha tenido que sujetarse a costos de producción 

bajos. 

Los precios de garantia, han "garantizado" un proceso continuo 

y acelerado de depauperizaci6n en el campo, generando por 

un lado el abandono de la tierra; y por otro, sosteniendo 

un nivel mlnimo de alimentación a Jos grupos de desempleados 

y subempleados en las zonas urbanas con ingresos esporádicos. 

En esta etapa el sector obrero estfi completamente controla 

do por los sindicntos oficiales, los cuales regulan los -

procesos de conflictos; los cuales en t6rminos generales no 

se presentan. 

El Estado adquiere un doble papel; por un lado impulsa el · 

crecimiento industrial via las inversiones federales y por 

otro regula los desequilibrios del sistema econ6mico el cual 
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poco a poco va acentuando, como problemas principales, la 

concentrac.ión y la desigualdad tanto C'n l;i estructura pro-

ductiva como en lo participación en Jos mercados existentes. 

La regulaci6n de los desequil lbrios y el ¡rnpel del Estado -

puede ce11trarse 1 a un nivel muy general, en el J1ccho dú c1uc 

el crecimiento econ6mico ha generado mayor dependencia con 

el exterior, y un 11ivcl dr endeudamiento creciente. 

El endeudamiento se ha permitido por la teoria falsa del -

efecto multiplicador del comercio exterior ocasionando una 

pérdida paulatina de la Independencia moneraria •. Esto no 

sólo ha ocurrido en Mlxico, sino en la mayorla de las naci~ 

nes subdesarrolladas, en un fenómeno de endeudamiento y de

pendencia monetaria. 

El proceso se puede describir como sigue: 

El sector industrial importa del exterior gran cantidad de 

maquinaria y productos semi-elaborados, tanto para su capaci 

dad instalada como en sus programas de expansión. Sin emhar 

go, debido a que está encausado al mercado interno y además 

no tiene competividad en precios haria el exterior; su h! 

Un análisis dctullado del efecto en la balanza de pagos 
de una economla subdesarrollada puede verse en :"La Acu
mulación a Escala Mundial Crítica de la Teorfa ileí"Sü1í
~ollo'. 
Sam1r Am1ñ-Siglo XXI. 
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lanza es deficitaria. 

l.a in\'crsión extranjera ya consolidnda demanda. una transfe

rencia de utílidades, pagos, uso de tecnología, etc., hacia 

el exterior, al no permitir el aumento <le la invcrsjón extra~ 

jera su salida de divis¡1s es cada vez mayor a las entradas: 

La fucnl:c de divisas tic•11c que salir de otros sectores; en 

el periodo analizado 1962-1970, salieron de Jos superávits 

del sector servicios y del agropecuario de exportación. Lo 

que no se pudo cubrir se hizo con Ja deudo externa. 

La necesidad de recurrir cada vPz más y con mayores canti

dades al endeudamiento se debe a tres causas p1lncipales: 

A. La organización del sistema económico sa estructuró 

bfisicamentc para impulsar el crecimiento del sector 

industrial; el cual tiene necesariamente que crecer; 

incapacitado para exportar y a la vez dependiente de 

divisas para su expansión. 

B. El sector agropecuario exportador se desenvuelve a 

un ritmo mucho más lento que la expansi6n industrial, 

la cual era promovida e impulsada con diversos meca

nismos. 



91 

c. El sector agropecuario para el consumo interno ha si. 

do a la vez presionado y explotado, dando por resul

tado una tendencia al estancamiento. La decisión p~ 

lítica de importaciones agro¡1ccuarins es t1na amarga 

realidad frente a la escasez. 

La din6mica del drsarrollo estabilizador se da en la contr! 

dicci6n de un crecimiento sostenido del producto Interno 

bruto ~on un endeudamiento cada vez mayor. Crecimiento que 

no podla sostenerso mucho tiempo • 

En 1962 el financiamiento extorno representaba el 2.6\ 
del PIB y en 1970 el 4,4\. 

En 1970 los servicios de la deuda absorben casi el 80\ 
de los nuevos endeudamientos. FUENTE: JoslJ Blanco. Génesis. 
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Cuadro Nº 4 .1 

PRODUCTO INTERNO BRu¡·o POR AC'J'IVIDADES 

(Estructura Porc:e"tual) 

1939 1950 1960' 1970 1980 

T O T A L 1oor. 1oor. 100X 1oor. 100 X 

AGROPECUARIO SlLV!CUL TURA Y PESCA 20.6 18.9 15. 7 11.5 8.4 

MlNERlA• 3.6 2.1 1.5 1.0 6.8 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 14.7 17.1 19.2 22.8 23.1 

CONSTRUCCION 2. 1 3.6 4. 1 4.6 6.2 

ELECTRICIDAD 0.7 0.7 1. o . 1.8 1.0 

COMERCIO RESTAURANTES Y HOTELES 31.10 31.6 31.2 31.8 23.4 

TRANSPORTE 2. 5 .3.3 3.3 3.2 6.5 

OTROS 24.8 22. 7 24.0 23.3 24.6 

Fuente: 193~, 19Sq, 196q, 1970. BANCO DE MEXICO, S.A • 

. Para 1980. Quinto Informe d.e Gobierno. Jose López Portillo. Septiembre 1981 

* Incluye extracción de petróleo crudo y gas natural. 



CUADRO 4.2 Destino de la Inversión Pablica Federal ______ .. ____________ _ 
Com¡oosici6n Porcentual 1962-70 

Total 

Agropecuario 

Energ!H:icos 

Induotria 

Comunicaciones y transportes 

Comercio y Servicios 

Habitat 

100.0 

11,0 

33.5 

s.o 
23.6 

2.4 

24.5 

Fuente: Secretar!a de la Presidencia, Direccci6n de Inver
siones Pdblic¡:¡s. Inversión Pública Federal, 
1925-1963 y 1965-1970. 
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4.3 Andlisis del Periodo 1970-7b. El Desarrollo Compartido. 

La d6ca<la de los anos setenta e• quitl la mis critica de la 

historia co11tcmpor~nca. En nuestro pais se presentan tres 

elementos significativos en el periodo 1970-77. En primer 

lugar las grande• diferencias del de•arro!lo estabilizador, 

gestaron u11a cr1sis ccon6mica cuyos efectos se prcsc11tan a -

partir de 1970. 

El •egundo elementos fue la crisis del sistema capitalista 

a escala mundial, reflejada por la aparici6~ de una recesión 

generalizada y a la vez una inflación creciente. El reflc -

jo más claro pura encontrar una congruencia a la crisis fu.<:_ 

ron los esfuerzos por definir un nuevo orden económico inte~ 

nacional; a partir de un diagnóstico de la situación mundial. 

Entre los problemas más relevantes se encontró la crisis 

alimentaria, la carrera armamentista, los energéticos y -

los desequilibrios entre las naciones subdesarrolladas y el 

llamado Tercer Mundo. 

El tercer elemento fue " la contradictoria pol:!tica econ6 • 

mica de freno y aceleración, enmarcada por una polftica gl2 

blal restrictiva tipicamcnte monetarista "•, llevada a cabo 

por el gobierno 1970-76. El planteamiento conceptual de t2 

do este régimen fue el <le tratar de resolver las agudas co~ 

La Po!itica Económica en Mlxico 1970-76. Carlos Tello. 

Siglo XXi Pág. 207. 
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tradiccio11c:. sociales, pero a ]a vez promo\'icn<lo el crecí-

miento cco116mico sin camhinr los L'lemC"ntos estructurales. 

El dinamismo de la actlvldad productiva de Jos afias sesenta 

decal al principio de los sctenta,rccupcrlndosc parcial 

n1ente en los afias 1972 y 73, para iniciar una franca ten -

dencia al estancamiento. En el cuadro 4.3 se muestra la 

evolución del Producto Interno Bruto y su desglose por ar 

tividad ccon6mica • 

Es muy clara la desvinculación entre el sector agropecuario 

y la economla en su conjunto¡ las altas y bajas de la agr! 

cultura se dan en momentos distintos del conjunto. Ademas 

lsta es una crisis permanente con un producto bruto lnter -

no promedio sectorial muy por abajo del nacional, su contr! 

buci6n a precios de 1970 no es mayor del 101 en promedio -

( cuadro 4.4 )** 

El sector más importante es la industria manufacturera, co

mo ·se ha venido analizando, su PIB se mantiene en ln mayo

rra de los anos por arriba del nacional, contribuyendo con 

el 24% en promedio, 

Es interesante obs~rvar la fragilidad del sector construc , 

ci6n el cual cuando hny una baja en el PIB nacional, el 

sector se va mucho más abajo y a la inversa en las altas. 

•• 
Ver página 98 
Ver página 99 



En el cua<lro 11.11 se pl'C'Scntan lo~~ porcct:.tajcs de la aporta· 

ción de c:1dn sector eco116mico al total nacional, en donde a 

Jlrecios co11stantcs de 1970, la contribución de cada uno no 

cambia sustancialmente, debido n que la estructura económi-

ca no ~a tenido modificación. 

La contracción m4s importante y no rcst1elta por el sexe 

nio, fue el plantear por primera vez, la realidad de un 

crecimiento sostenido, y la existencia de una excesiva con-

centracl6n del ingreso la marginación de grandes grupos -

de población *. Por otro lado, se plantea una polftica -

económica llamada de " consolidación con la cual se espera

ba resolver los ,rincipales problemas de desequilibrio pre

supuestal, en endeudamiento, balanza de pagos, etc., en el 

corto plazo, para después a largo plazo " con firmeza y Pº!. 

scvcrancia 11 lograr las metas sociales anunciadas, 

La operación para la consolidación se encausa por la ortodo 

xia monetarista Ja cual plantea como solución a los proble-

mas las restricciones económicas. Así se instrumenta un 

presupuesto federal restrictivo durante 1971, uisminuyendo 

el ritmo del gasto púhl leo como un todo. La reducci6n mayor 

se da en el gasto de inversión, ya que el gasto corriente -

casi no puede reducirse, por tratarse en su mayorla de sue! 

dos al personal. 

Discurso de Toma de Posesión Lic. Luis Echeverria. 
lo. de diciembre de 1970. Carlos Tello. Op. Cit. pdg. 45 
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Al frenar la in\'cr~i6n guhL'roamental se frc'116 la dinámica 

del consumo y la demanda agregada en el corto plazo. El 

sector privado tomó una nctitud recelosa )' frenó tnmbién 

la invcrsi6n y la producción, resultando una crPt-í:entt.• ca~ 

pacidaJ instalada ociosa y una di11dmicL1 de desempleo. 

Los precios al consumidor numcnt•rDn y el PIB se desplomó 

al 4.21 0n una fr•nca recesión (cuadro 4.3.) 

En 1972 cambió la politice restrictiva por una expansión 

del gasto pOblico para volver a contraerse a principios de 

1973 y volver a expandirse a mediados del mismo afio, en lo 

que se conoce con10 el proceso de fro110 y acclcraci61l, el 

cual logró aumentar la producción en los dos unos, aunque 

no pudo combatir la inflacl6n, la cual aparece como otro -

gran fenómeno distinto a la producci6n-reccsi6n. 

La idea m&s aceptada para explicar el origen de Ja infla

ci6n es "la de un rezago do Ja oferta de bienes de consumo 

necesario frente a la demanda, que en algún momento ha de 

originarse principalmente, a su vez, en un rezago de la i! 

versi6n 1111 i11. 

•• 

Para un anllisis de las medidas de polltica económica y 
sus consecuencias a~o con afio en 1970-76, consultar: 
Carlos Tello, k!!~llti~a Económica. Opc. Cit. pág. 45 

Carlos Tello. Pág. 76 Op. Cit . 
Para una ampl iad6n del tema consultar " Inflación y De
mocracia. El Caso de México ". David Barbn y Gustavo 
EsfCV¡¡-;- Siglo xxr.-----



En los años 1970~73 el c;nhicrno h.~<leral inicia una serie ~ 

de reformas parn cumpli.T con sus compromisos sociales: se 

actual iza la l.c·r l'cdcn11 de He forma Agraria, la Ley de 

Aguas, sc.- aumenta el crédito al campo, se crea el lNf.ONAVIT, 

se sostiene una polltica salarial por arriba de los lndi -

ces de precios b&sicos, se aumentaro11 los 11recios de gara~ 

tía, cte. 

En 1974 St' obtuvo un PlB por abajo del dinamismo en los 

<los afias anteriores (cuadro 4.3), pero no causo alarma, a 

pesar de que en el contexto mundial aparecieron elementos 

criticas: déficit alimentario, inf1aci6n internacional, • 

las acciones <le la OPEP en Jos precios del petróleo, ocasi~ 

nan diversos efectos en las economlas desarrolladas. 

El sector industrial al ser el área diná~ica de la econo -

mla contribuyó a agudizar tanto la recesi6n como la inflnc16~. 

La recesión por el hecho de reducir sus inversiones ~orno 

respuesta a la contradicción de Ja demanda y la realidad de 

una oferta sobrada para el mercado en un momento determinado. 

El aumento de precios 4ue generó la espiral inflacionaria 

obedece a distinta• causas, entre las mis importantes para 

la industria manufacturera se tienen: 

Los costos de producción comenzaron a aumentar al i! 
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crcmentarsc los precios de los insumos import11dcs. 

Las pol[ticas salariales y obreras puestas en prlct! 

ca por el Presidente Echevcrr[a, buscaron que los sa 

!arios reales no disminuyeran. 

Las empresas paracstatales apoyaban al sector Indus

trial con insumos a precios subsidiados, los cuales 

tuvieron que aumentar. 

El aumento en los precios de garantía de los princi· 

pales productos agricolas, los cuales aunque con re

zago repercutieron en aumentos de salario en el se~ 

tor industrial. 

Los otros factores que contribuyeron a la inflaci6n 

fueron; 

La falta de autosuficiencia alim~ntaria por la crit! 

ca situaci6n del sector agropecuario, recurriendo al 

abastecimiento b§sico medianto importaciones a pr~ 

cios cada vez más altos. 

La especulación y el acaparamiento de materias primas 

y de alimentos. 

La existencia do graves cuellos de botella en almac~ 
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nes, comu11icacioncs y transportes. 

En esencia el modelo de desarrollo que sustituyó al cstab! 

lizador fue el llamado "desarrollo compartido¡ entre el E! 

tado como regulador y el sector privado como elemento din! 

mico. Este equilibrio se fue haciendo cada ve• más frlgil 

durante los afias de 1974, 75 f 76, los problemas de la d6-

cada de los sesenta persistieron y ahora se agregó la rece-

si6n y la inflación. 

En los últimos meses del sexenio la crisis casi derrumbó 

al pa!s. Se inició con la fuga de capitales, las devalua

ciones de septiembre y noviembre de 1976, mostró la verda

dera realidad económica. El clima de incertidumbre prov~· 

cado por los informes contradictorios del sector oficial, 

los rumores de congelación de cuentas y la nacionalización 

de la banca, la confrontación directa entre el Gobierno Fe-

dcral y la iniciativa privada, las expropiaciones de zonas 

de riego en Sonora y el insistente rumor de un golpe de E~ 

tado pnra el 20 de Noviembre; crearon un clima de incerti" 

dumbre y confusión realmente alarmante. 

El resumen de la polltica económica puede enmarcarse con • 

los t~rminos del convenio de estabilización celebrado con 

el Fondo Monetario Internacional*, el cual concedió una • 

Carlos Tello, La Politica Económica. Pág. 182. 
Op. Cit. Pág. 45 
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rcnegociaci6n de la deuda externa de M6xico y cr!ditos de 

emergencia; "con el compromiso de cotejar trilflcstralmentt' r 

durante tres anos la eficiencia con la que el po!s cumplfa 

lo acordado, sobre la base de tres indicadores: el d6ficit del 

sector público como proporci6n del PIB, los topes cuantita

tivos al endeudamiento externo y los limites a la creaci6n 

primaria de billetes y el crédito neto del Banco de M!xico 

al Gobierno " 

" El crecimiento de la economfo, el nivel del empleo y la 

justicia soc.ial serian resultados no metas "*. El prop6sito 

central es la estab11ización Interna y externa, olvidándose 

que la estabilidad no condiciona el desarrollo, sino es el 

crecimiento econ6mlco y social el que genera la estabilidad. 

Con ello se sacrificaron los objetivos de largo plazo da -

la sociedad mexicana. 

* Carlos Tello. Op. Cit. 



CUADRO 4.3 

PRODUCTO· INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOM!CA 

EN PORCENTAJES ANU/\LES DE CREClM!F.NTO A PRECIOS DE 1970 

1 1971 197Z H73 1974 1975 19H 1977 1978 1919 1980 1981 

TOTAL (~D?) 1 .. 2 8. 5 s. 4 6.1 5.6 4.2 3,4 a.1 9,Z 8,3 a.1 

1. AGROPECUARIO, SlLVitULTURA Y PESCA 5. 7 o. 7 4.1 2. 5 2,0 1.0 7.5 5,1 ·2.1 7,1 6,4 

¡, PUNERU• ·0.4 4.6 6.6 13.8 5,8 6.1 t ,6 1l.4 14. 7 22.J 16.6 

l. lNDUSTRIA Hr.NUl1ACTUllERA u 3.9 9,8 10;5 6.4 5.0 5.0 3,6 9,5 10,6 7,2 7.4 

4. COllSTRUCC!ON •4. 7 12, 7 14,6 6,8 5,9 4.6 •5.6 11.9 u.o H,5 11.5 

5. ELECTRICIDAD 5,5 13.8 12,3 12.s 5,4 H,2 7 .6 .6,? 10.l 6.5 9.0 

~. COMERCIO RESTAURANTES y HOTEi.es 3.9 10.0 s. 7 5,0 i.z 3.2 1 .s 7,9 11. 7 8. 1 8.9 o 
N 

7. TRANSPORTE, ALMACEllAMIENlO Y 7 ,8 14,5 15.5 15.2 10.0 5.1 6,6 15,2 15.5 14.1 11 ,O 

CO•UlllCACIOHES 

8. SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y 4.S 7 ,] 6.9 4,9 4,9 4.0 3,7 4,4 5 .3 4,6 s. t 
BIEUES INfolUtDLES 

9, SERVICIOS COMUllALtS, SOCIALES Y 6,4 7 .9 4, 4 6.5 8, s s. 7 J,a 6.7 7 ,9 7.5 • 6.8 
PERSOllALES. 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (-) 5.6 6.5 7,9 4,5 3,6 5.9 1.1 12.1 15.2 11.9 12.6 

. lrttluyt utui:ctdn di petróleo, crudo y ou. 
Fuenttl lhte .. dt CutntH N11cion1ha de l'tbho 

o lncluyt rtfin1tt6n dt pt~rólta y petroquh1tc1 RHU&Rf\ Citntrel. S.P.P. 1931. 



cuadro 4. 4 
PRODUCTO IN1'ERNO BRUTO 

APORTACION POR ACTIVIDAD AL TOTAL A f·RECIOS oe 1970 

1 EN PORClENTOS ) 

1970 1971 197?. 1973 1974 1975 1976 1971 197! 

TOTAL IPBil 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
) 

1. AGNOPECUARIO SILVlCUlTURA Y PESCA 12. 2 1 Z.4 11, 5 11.0 '10,6 10.J 10.0 10.4 10, 1 

z. MIUERlA z. s 2 .4 2.3 2. 3 2.4 •• 4 2 ,5 2.6 1'.1 

3. INDUSTRIA HANUFACTURERA 23, 7 23,6 23, 9 24. 4 24,4 24.3 24. 5 24 .s 24 .a 

4. CONSTRUCClON 5 .3 4.8 5.0 5. 3 5.4 !·.4 5,4 4.9 s. 2 -o .... 
s. ELECTRICIDAD 1 .2 1 .z 1,2 1.3 1.4 1. 4 , .4 1.5 1. 5 

6. COMER,ctD, RESTAURANTES Y HOTELES 25. 9 25. 9 26. 2 26. 3 26.0 25. 9 ZS.6 25.2 25. 2 

1. TRM•SPORTt, ALMACENAMltNTO Y 4.8 5.0 5.2 5. 6 6,0 6. 2 6,3 6.S 6. 8 

COMUNICACIONES 

8. SERVIClOS FINANCIEROS, SEGUROS Y 11 .3 11.3 , 1. 2 11.1 10.9 10.8 10.8 10,9 10. 5 

DIEUES 1"MUEBLES 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 14.4 14. 7 14,6 11.0 14, 1 14.5 14.7 14.7 14~5 

PERSOtlALES, 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS <-> 1.3 1.2 1, 2 1. 2 1 .2 1.2 1.2 1.2 1. 2 
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En la Bílsgueda . de un Nuevo_ Modelo. 

1977-82. 

El Periodo 

El sexenio del Presidente López Portillo puede dividirse -

en tres etapas con respecto al modelo de desarrollo emprBn-

di do. La primera corresponde a los años 1977 y 78: el --

inicio del gobierno parte pidiendo tregua a todos los sec-

tores sociales; una tregua en sus demandas y en su confía!! 

za ya que la crisis, era una crisis de credibilidad¡ la -

cual amenazaba el equilibrio ele todo el sistema en su co!! 

junto. 

El Presidente, en su toma de posesión, reconoció la inope-

rancia del modelo de desarrollo "el dosarroll ismo moneta -

rista o el desarrollo estabilizador", presentando a la Na-

ción la necesidad de definir uno nuevo a cuyo esfuerzo se-

abocó el Gobierno Federal. 

El peor descenso en el PIB de la d~cada se presentó en el 

año de 1977 de 3.4%. El Presidente propuso una serie de m~ 

didas para buscar un nuevo modelo de desarrollo entre to •· 

das las fuerzas sociales por un lado y por otro se inician 

amplios esfuerzos por mejorar la eficiencia y eficacia de -

los sistemas establecidos en lo administrativo, pol1tico y 

en materia de planeación. 
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El nuevo modelo que se propuso sigue siendo de economfa 

mixta con dos elementos fundamentales: el 1'.stado como re_c:: 

tor y el dinamismo productivo de las empresas. Los obje-

ti vos prioritarios de). desarrollo son: alimentos y energli-

tices. 

El ámbito de acción est!I delimitado por tres factores que 

no pueden alterarse, 11 so pena. de desencadenar reacciones -

muy negativas y de magnitud insospechada"•. Los facto·-

res son: 

J. Por cuestiones históricas y geográficas vivimos en 

una economia de mercado. 

2. Nos rige un sistema legal que garantiza la propie-

dad privada y social. 

J. La libertad cambiaria es una constante forzosa de-

nuestra tradición. 

La caracter!stica pol1tico-ideol6gica es la del "Estado c~ 

mo rector", en la cual "el mecanismo es el gasto pllblico -

mediante la programación económica y social, y como instr~ 

Segundo Informe de Gobierno del Lic. José López Portillo. Periód.i 
co El Dia, 2 de septiembre de 1978. 
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mento la planificación integral participativa". 

Los pasos que el Presidente definió para instrumentar las

acciones se pueden resumir en: 

"Garantizar primero que haya excedentes, lo que 

obliga a orientar la economía y el financiamiento 

del desarrollo a ese propósito". 

Lograr la independencia financiera. 

Definir oportunamente los proyectos, los cuales son 

básicamente de tres tipos: 

a) Expansión o modificación de la actual infrae~ 

tructura, 

b) Elevar el nivel y forma do vida de los mexi

canos por la solución per~anente del empleo 

productivo y justamente retribuido. 

e) Proyectos de investigación y tecnología para 

el desarrollo industrial y rural. 

En conjunto lo que se busca es una reforma social para al

canzar los grandes objetivos nacionales. Las medidas de 
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emergencia adoptadas fueron: 

Moderar el aumento de salarios 

Austeridad en el gasto público 

Esfuerzo de los empresarios de invertir para prod~ 

cir, 

Las estrategias y acciones se formalizaron en el "Plan Glf! 

bla de Desarrollo Nacional", el cual i:uvo tres etapas bi

anuales: 

1977-78 

1979-80 

1981-82 

Superaci6n de la crisis 

Consolidación de la econom1a 

Crecimiento acelerado. 

Las acciones más importantes emprendidas por el Gobierno -

fueron: 

A. Reformas al sistema. cuatro reformas de fondo se 

propusieron: una administrativa, una pol1tica y -

una fiscal, y una supuestamente social. 

La admi11istrativa ioc;rr6 cambios importantes en 
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el funcionamiento y eficiencia del aparato gubern.§!_ 

mental. 

La reforma politica es quizá uno de los cambios 

m::'ls importantes del sexenio, la apertur'l a grupos 

políticos opuestos y minoritarios trata de revita

lizar la participación ciudadana y la expresión de 

alternativas distintas para el desarrollo. 

Un sistema naciona). de planeación. Este estruct]!_ 

ra un conjunto de planes sectoriales, estatales y 

munic.lpales con la programación del gasto pclblico 

y apoyados por un sistema nacional de evaluación -

y otro de informática. 

c. La alianza para la producción. Con la cual se ª!: 

moniza la accion estatal y la iniciativa privada -

no sólo dar congruencia a la acción sino discutir 

enfoques, cuellos de botella y definir rumbos ha -

cia el futuro. 

D, El apoyo al federalismo. Comprende un conjunto -

de medidas económicas, políticas y administrativas 

para lograr una mayor autosuficiencia de las enti

dades federativas y en algunas medidas hacia los -
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municipios. 

E. El Sistema Alimentario Mexicano, el cual convoca a 

un esfuerzo nacional para lograr la autosuficien

cia alimentaria, por medio de mecanismos mOltiples. 

El segundo periodo de 1979 a 1981 fue la incoporaci6n ace

lerada del pais al mercado exportador de petr6leo y al de~ 

cubrimiento de grandes reservas probadas de hidrocarburos 

y gas en el territorio mexicano. Los trabajos iniciados 

desde 1974 en materia de exploración fue~on acelerados con 

siderablemente al inicio del régimen; la aparición del 

granºboom 11 petrolero mundial, significaron una coyuntura 

histórica para la exportación, debido al crecimiento verti 

ginooo en los precios y en las cantidades demandadas por -

las naciones industrializadas, bajo presión y el control -

de los paises miembros de la OPEP. 

La producción petrolera creció de 547 mil barriles diarios 

de petróleo en 1973, a 806 mil en 1975; 1' 085 550 en 1977, 

y 2' 250 000 en 1900. Los altos ingresos lograron solven 

tar los préstamos y compromisos contraídos con el Fondo M~ 

netario en 1976 y anunciaron al país que"México era un 

pa1s rico y ahora se tendría que aprender a vi•.-ir en la 
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abundancia," El sector gubernamental y la alta burgues!a 

iniciaron un proyecto de expansi6n industrial sin precede~ 

te. El gc1bierno se concentró en el crecimiento de la pla~ 

ta nacional de reEnados (gasolinas y combust6leos), duetos 

de distribución de gas y petróleo. Grandes inversiones -

se encausaron al despegue de la producción de petroqu!micos 

con muy buena visión sobre el futuro¡ se crearon gi:andes 

proyectos para puertos industriales que cambiarán la f ison2 

mia de los ejes económicos tradicionales. El sector 

privado inició una expansión en sus plantas industriales al 

crecer el mercado interno; el crecimiento mfi.s espectacular 

fue sin lugar a duda el del grupo Alfa de Monterrey. 

El modelo económico de desarrollo no cambió, la estrategia 

fue la de lograr un crecimiento en la infraestructura indu! 

trial, ser autosuficientes en petroquimica básica e impul -

sar la producción nacion~l de todos sus derivados secunda -

r ios y terciarios. La industria siderargica se integra -

ría de forma complementaria en todo el territorio nacional 

en un proceso combinado entre gobierno y plantas derivadas. 

Los esfuerzos por participar en el mercado norteamericano -

dieron or !gen al gra·n crecimiento de 1 as empresas maquilad2 

ras y la expansión de las plantas automotrices para produ -

cir vehículos para exportaci6n, a un costo menor que en Es-

tados Unidos. El prop6sito central era lograr un nivel -
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de producción tal, que permitiera prescindir de las expor

taciones petroleras, de los subsidios y las protecciones -

arancelarias. La entrada de México al GATT se hacía in

minente. 

En agosto de 1981 se iniciaron los problemas internaciona

les que derrumbaron el modelo de desarrollo imperante. Las 

naciones industrializadas formaron un bloque compacto; pri 

mero en la llamada trilateral formada por Estados Unidos, 

Alemania y Japón y actualmente el grupo de los siete gran

des rompieron la disciplina de las reglas económicas, co -

merciales y financieras internacionales que garantizaron -

la estabilidad por más de veinte años. 

Las estrategias conjuntas de almacenamiento de petróleo, -

racionamiento a la población y la creación de mercadc•s es

peculativos como el de Rotherdam; dernimbaron el precio de 

los hidrocarburos y el volumen de la demanda mundial, det~ 

niendo as! el"boom''petrolero. Ml!xico no pudo seguir au

mentando su producción ni su precio, estabilizando su vol~ 

men de divisas por este concepto. 

Para no detener los proyectos iniciados y poder alcanzar -

su punto de maduración y sobrevivencia se recurrió al ende~ 

damiento externo, cada vez con mayor urgencia desde 1980, 
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En 1981 como medida protectora se disminuyó e.l gasto pabl! 

co anual ya ap:·,·bado. 

El exr.eso de dólares a nivel mundial, no respaldados por -

el patr6n oro y por la econoraía norteamericana se inicia -

desde su rompimiento con los tratados de Bronton Wood en -

1974. El proceso inflacionario provocado, fueron lleva~ 

do a un desorden monetario y financiero; a nuestrt, pats le 

repercutió por un lado 01'i'losincremontos en las tasas de i~ 

terés en el pago de su deuda y en la contracción de la eoonan!a 

estadounidense, contrayéndose su mercado. El cierre de 

su frontera a los productos agricolas mexicanos de export~ 

ción, al cobre, azufre y productos pesqueros. Dicha re-

cesión derrumbó el turismo extranjero al pais, segunda 

fuente de divisas. 

Las devaluaciones consecutivas del peso a partir de febre

ro de 1982 iniciaron una corriente de salida de dólares y -

quiebre de empresas. La nacionalización de la banca y el 

control generalizado de cambios no es sólo una medida con

troladora de la fuga de capitales, sino el rompimiento del 

modelo compartido entre el gobierno y los sectores priva -

dos. La de'1da de 80 000 millones de d6lares colocan a -

México como el pais más endeudado del mundo, con pocas pr2 

habilidades de pagarlo de continuar creciendo las tasas de 
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inter€sI teniendo que recurrir nuevamente al Fondo Moneta

rio Internacional y comprometiendo los recursos nacionales 

mediante tratos preferenciales para la explotación de atan 

en los litorales, la venta de uranio; la exportación petro 

lera se ha canalizado casi en su totalidad a Estados Uni -

dos en un 20% más barato al precio internacional (de 34 a 

27 dólares por barril). 
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El contenido de los acuerdos entrn Méx.ico y el Fondo Mone

tario Irlternacional van dirigidos sin lugar a dudas, a to

mar un paqutJte de acciones de austeridad tn la acci6n econ~ 

mica gubernamental; lo cual llevará a una etapa de decai -

miento en el crecimiento del Producto Interno Bruto, prob~ 

blemente entre -1 y li entre 1983 y 1985. 

Las polític<1s para reducir el saldo desfavorable en la ba

lanza de pagos y el control generalizado de cambios, llev~ 

rá a la reestructuración de la planta industrial nacional 

hacia productos de primera necesidad quebrando o cambiando 

aquellas empresas dedicad'1s a artículos do lujo, que no -

pueden sostenersG durante los tres años de supervisi6n de 

la economía por parte del FMl. 

I,os años por venir son vitales para el pafs¡ la realidad 

del modelo de crecimiento ha mostrado los desequilibrios ·· 

que provoca, al apoyarse en una planta industrial má~ que 

productiva, ensambladora de articulas norteamericanos, pr2 

teccionismo fiscal y arancelario, desigualdades en la dis

tribución de la riqueza y el déficit recurrente del sector 

externo. 
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La consecut."?ncia en estos momentos, no estriba ya en el 

enorme monto de la deuda externa, sino en la incapacidad -

de las estructuras reales del aparato de produr;ci6n para -

hacer frente a la realidad desde el dinamismo competitivo. 

r,_, anterior equivale a planteilr una reorientaci6n de la 

economía, una transformaci6n del :3istema de producción; el 

crecimiento no se dará por. la simple ampliaci6n de la cap~ 

cidad instalada, mediante la importación de bienes de ca¡oh 

tal, de uso intermedio y materias primas. Esa etapa qu~ 

dó atrás. El crecimiento podrá darse por los espacios 

que la capacidad productiva conceda y que ahora está ocio

sa ante las dificultades de llvisa" y del mercado interno. 

Tendrá que realizarse con base en el escaso ahorro local y 

el reducido gasto pOblico. 

El crecimiento requiere un diseño de conjunto; estrategias 

que integren nacionalmente el aparáto productivo, tecnolo

gías para sustituir los equipos y partes extranjeras, un -

proteccionismo razonable, el apoyo racional a sectores ec2 

nómicos especificas, un replanteamiento de la estructura -

fiscal; un nuevo diseño de las fuentes de financiamiento -

para el desarrollo, de tal manera de no depender más del -

endeudamiento externo o delas divisas del petróleo. Recon§_ 

truir loshechos pasados será un ejercicio básico para fun

damentar las políticas de renegociaci6n de la deuda exter-
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na como se vaya presentando, definir espacios econ6micos -

de movilidad dentro de las restricciones impuestas por el 

FMI y la mejor planeaci6n de las reservas monetarias y pe

troleras. 

El debate sobre el diseño de las alternativas más viables 

no será en el contexto económico será a partir de la res

tauración de la vida pol1tica, derivada de un nuevo equill 

brío entre las luchas sociales, por la hegemo~1a del pa!s

que se han iniciado. El abordaje pol1tl.co al problema -

del desarrollo, como se ha planteado en esta tesis es im

prescindible ya que la contradicción entre el pa!s oficial, 

difundido por los medios masivos de comunicación y el pais 

real se revela con sus efectos patológicos, en los pat.ro -

nes del comportamiento social. As! el gobierno no puede 

gobernar, pero el ciudadano tampoco puede asumir su papel 

de gobernado responsable. 

ca es indispensable. 

Esta relación moral y dialécti 

Los diferentes sectores sociales se vienen polarizando en 

un proceso de organización , toma de conciencia y acciones 

desde su propia perspectiva de clase. La alta burguesia 

perdió con la nacionalización de la banca de una t.r.ibuna -

de poder económico con el cual influir.en el desarrollo. 
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J,a confrontaci6n ha sido vio].entn 0ntre este seetor y el -

gobierno de L6pez Port i 1 lo; las reuniones de 11 Méx ico en 1 a 

libertad~ son un ejemplo de discfio y p1·csí6n hacia un mode 

lo a imponer por este grupo. 

La inflacion aparece como un problema más grave en nuestra 

sociedad, que sus simples características econ6micas. Fu~ 

damentalmentc es un proceso en el cual se lnstitucionzil Izan la de

sigualdad, ya que supone una expropiación violenta de re -

cursos de una clase a otra, por la simple v!a del aumento 

incontrolable de los precios. Los trababadores asalari~ 

dos y las clases medias se ven depauperadas y reducidos -

sus niveles de vida, y lo más grave, se van perdiendo las -

expectativas de un futuro mejor; en favor de los grupoa 

monopólicos más fuertes, tanto en la producción, como en -

el férreo control de la distribución y comercialización de 

p1oductos, 

El sector obrero oficial encabezado por la CTM y el Congr~ 

so del Trabaio, impugnan el aumento de salarios y la cong~ 

lación de precios, de forma cada vez m5s violenta, as! co

mo una amplia estrategia para la participación de los obr~ 

ros en el control de las empresas y la puesta en marcha de 

centros productivos creados por el propio sector; incorpo-
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rándose al proceso productivo. 

Los movimientos obH:ros independientes se ha venido radie~ 

lizando, buscando reivindicaciones de más fondo y negándo

se a aceptar las componendas del movimiento oficial y rom

piendo con los movimientos de la izquierda mexicana, los -

cuales plantean la reorientaci6n democrática y popular de 

la econom:ra. 

El esfut'.!l."zo mas significativo ha sido el de los movimientos 

populares, tradicionalmente disperso y en controversias. 

Han decidido hacer un lado sus discrepancias ideol6gicas, 

para coincidir en levantar demandas defensivas y transito

rias en tres puntos: la defensa del salario y del empleo, 

la lucha contra la carest1a de la vida y la defensa de las 

libertades democr.1ticas y pol!ticaa. En un amplio fren

te nacional, el cual agrupa en principio a 110 organizacio

mes democr.1ticas e independientes del Estado y los movirnien 

tos de izquierda, agrupa partidos de oposici6n con o sin -

registro: sindicales independientes, algunos del Congreso 

del Trabajo, asociaciones campesinas , agrupaciones de co

lonos del movimiento urbano, agrupaciones puramente regio-

nales y asociaciones de estudiantes. Todas ellas se de~ 

tacan por sus luchas sistemáticas y permanentes, conver --
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giendo en el "Frente Nacional Contra J.a Austeridad y por -

la Defensa del Salario". 

El nuevo periodo no es ya la ocacional coincidencia coyun

tural entre la recesi6n econ6mica internacional y Jos pro-

blemas internos. El Estado como tal debe plantearse un 

proyecto nacional de largo plazo, para lo cual debe renegQ 

ciar un nuevo pacto social, en donde los ciudadanos dispo~ 

gan del recurso de participación; intervención y r6plica. 

La praxis en la reordenación de las relaciones entre gobeE 

nantes y gobernados; la restauraci6n, pura y simple, de un 

verdadero proceso democrático. 

En este contexto la propuesta de la planeaci6n social int~ 

gral tiene una realidad histórica y no solamente un plan -

teamiento académico. !.os planificadores deben de apoyar 

este proceso de diálogo y negociación, el cual no será fá-

cil, sino violento. !.a lucha de clases con intereses --

contrapuestos llevará a la confusión entre planteamientos 

realistas y los cargados de ideología conductista. I.a e~ 

peranza en la capacidad gubernamental es vital, el cual 

cuenta con instrumentos formidables: el control eneraéti

co, la asignacilln de divisas preferenciales, el cent rol del 

fi11anciamiento interno, las empresas paraestatales y la ca 

pacidad de negociaci6n internacional. Le dan los elemen

tos para una auténtica negociación global con todos los --
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sectores sociales en pugna, pensando en las mayorías y de~ 

tacando la fuerza histórica de las instituciones y la rafz 

del movimiento liberal frente al conservador del siglo pa

sado. 
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V. EL SISTEMA POLITICO MEXICANO Y L/\ PLl\NEl\CION 

5. l El Sistema Pal ftico 

La renegociaci6n de un nuevo pacto social, entre los dis -

tintos sectores le dará forzosamente una nueva f isonom1a -

al Estado, aumentando sus posibilidades como rector del d~ 

sarrollo. Las alternativas para dicho cambio y el ejer-

cicio de negociaci6n entre grupos se dará necesariamente -

dentro del sistema politico mexicano vigente, el cual re

f1eja una realidad del pais. 

Sin pretender dar una definición formal, por poUtica se -

entiende la manera como se confrontan, se ajustan y nego ... 

cían las diferentes estructuras de poder, tanto a nivel r~ 

gional como nacional. Una estructura de poder la da un 

grupo social organizado el cual puede influir y decidir -

cambios sustanciales tanto en la estructura productiva como 

en los niveles de bienestar de sectores sociales rn~s arn -

plios. 

La naturaleza de estos grupos sociales de poder es diversa 

y con m6ltiples modalidades. La característica fundarne~ 

tal en las sociedades capitalistas, son los grupos que co~ 
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trolan una o varias partes del sistema econ6míco. como 

ya se ha descrito, están los grandes empresarios, los co -

merciantes, los banqueros, etc. En otra gran dimensi6n 

est!n los trabajadores los cuales se organizan en sindica-

tos, cooperativas, asociaciones, colegios, e:1trc otras, 

La estructura del sistema politice y su funcionamiento ob~ 

dece al proceso de ajuste entre las fonnas de producción -

capitalista hacia el crecimiento industrial y las peculia

res formas de producción en las distintas regiones del 

pais. Por ello se presentan dos dimensiones del sistema, 

una formal y otra informal. 

Al triunfo de la Revoluci6n Mexicana, todos los caudillos 

estuvieron de acuerdo en dar continuidad al proyecto libe

ral*, confonnado a raiz de los conflictos entre conservad~ 

res y liberales en los años de refonna. Sus principios 

centrales son: la democracia, la división de poderes, la -

no intervención y el federalismo. Las reivindicaciones -

de obreros y campesinos, principales actores del movimien-

to armado se integraron al proyecto liberal, quedando pla! 

mados en la Constitución Politica de 1917. As! surgió -

la estructura fonnal del sistema politicoi un poder ejecu

tivo, otro legislativo y uno judicial¡ la confo;:maci6n de 

tres niveles de gobierno, con diferentes niveles de auton~ 

• Paro una mayor amplitud consultar: "Estructura Politica y Relacio-
nes de Poder". Instituto Mexicano de Estudios Politices. Mimeo, 1982. 
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m1a y formado!:i con elccci6n popular: uno federal, los esti!. 

tales y municipales. 

México es un pa!s de microregiones rlistintas, con proble -

mas complejos en el nivel local y al triunfo de la Revolu

cioll, plagado de ~audillos militares y estructuras hist6r_! 

cas de cacicazgo. La fachada constitucional era la cu-

bierta de una nación sumida en el atraso económico, pol!t_! 

co y cultura l. 

La división de poderes quedó reducida de facto, al inmenso 

poder presidencial. La lucha partidaria cedió su lugar 

al sistema de partido oficial dominante y la fantasmal lu-

cha partidaria. La lucha política le fue ursupada a la -

sociedad civil, para transladarla primero al partido del -

poder y luego al gabinete presidencial. 

El federalismo constitucional fue igualmente reducido a la 

voluntad del poder central. La autonomía municipal ce -

dió a una especie de feudalizaci6n del poder local, en do~ 

de gobernadores y caciques imponían a los dirigentes de -

los poderes municipales, que sin embargo ten!an un poder -

relativo como gobernadores locales, por la concentración 

de los recursos fiscales en el nivel federal. 
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En este contexto las posibilidndes actuales de encauzar por 

parte del Estado el conflictn entre el capitellisrno moderno 

y el local, tiene las 5it~uient<.'S ;::osibilidados: la priinc~ra 

va dirigida hacia las r.osibilidades de autonomia local, en 

una alianza entre el gobierno estatal y municipal frente -

al federal (el caso de Tabasco en el sexenio 1976-1982). 

La confrontaci6n de movimientos populares locales frente -

al gobierno federal y wstatal (el caso de ,1uchitán y su Z9_ 

na de influencia) . La tercera como un proceso de promo-

ción económica y social por parte del Gobierno Pederal ha-

cia las regiones, co11 programas reguladores (COPLAMAR, PIDER, 

etc.) 

5.2 ldcologia y Plancac\6n. 

El procedimiento lógico de planeación cuesti.ona la racion!1_ 

lidad entre una cosa y otra, pero no en su origen o sus --

causas. Los planes, programas o proyectos son instrume~ 

tos en manos de quien los manipulen sin ten.runa vida·pr!?. 

pia.* 

El papel de la planeación en la sociedad sr, define a par -

tir de los intereses de los grupos que la formulen. En e~ 

• Para una discusión detallada del contenido ideológico de la planea
ci6n ver: '~lanificación y Comunicaci6n11 Bordenave y Carbalho. 
Edit. CIESPAL. pág. 105-156. 



te sentido, el buscar una rcspons«bil i.durl social o una ide<:?_ 

looia a la ?litH(··aci6n es alqD equivocado, ya que solamente 

es un instruwonto. 

apli~. 

La diferencia sustanciíll para entender y relacionar la pl~ 

neación y la ideolog1a es la separación entre planifi.cado-

res y planeaci6n. Los primeros son los que tienen la 

responsabilidad del uso o mal uso de uno de los instrumen

tos más valiosos de la época moderna. 

Diversas ~on las criticas hechas al respecto, se dice y -

con razón, que la planoaci6n es una cortina oscurantista, 

una forma disfrazada de la práctica t.ecnocrática como una 

categoría histórica del proceso de control social. 

La planeación se convierte en un instrumento de l;:i clase -

dominante propietaria del gran capital, el cual trata de 

imponer su proyecto de desarrollo, apropiándose del Estado 

y manipulando la sociedad civil, marginada por un lado y -

por otro etnpujada a convertir al hombre comlln, en un"cons~ 

midor masivo" programado parn el consumo y homogeneizado -

en su bllsqueda de satisfacciones. 

La planeación privada puede tener aut~nticos objetivos so-



ciales pero no puede escapar a su esencia de rentabilidad; 

dejar la planeaci6n en manos privadas, corre ~1 grave rie~ 

go de que la vida social se des01rrolle en funcl.ón de las -

decisiones económicas que se tomen en las estructuras cor

porativas y en grandes consorcios transnacionales de inte

reses particulares. 

El Estado por su parte aEume el papel de planificador del 

desarrollo. Se anuncia como el órgano rector, proclama 

objetivos de ayuda a las mayorías y de justicia socialr 

con lo cual inicia su intervenci6n en el proceso ccon6mico. 

La realidad es que resulta una planeaci6n de "arriba hacia 

abajo" como un ejercicio centralizador y tecnocrlltico, 

puesto en marcha a base del autoritarismo estatal. 

La falta de legitimidad y representación popular hace que 

los líderes y representantes de la comunidad no tengan na

da que ver con ~sta, las necesidades, los cambios, las me

tas, los esfuerzos y los sufrimientos de la población son 

definidos desde arriba por una burocracia insensible, la -

cual presupone e impone metas, estanclares y cuotas a una -

población desorganizada con solo una esperanza de cambio., 

recibida a través del humo de la retórica formalista y va

cía. 



La metodología pi!t~a uhicar ld planeaci6n <..~entro de los pr~ 

cesos sociales, no puede darse ingenuamente como un instr_I:! 

mento de modernización de la orqunizaci6n social, llevado 

a cabo por una autoridad superior representativa. 

que efectuarse un abordaje político, 

'l'iene 

J,a definición ideol6g ica de la planeación hecha por grupos 

de planificadores se da en el contexto polttico de las 

fuerzas de poder, la lucha de clases, la trayectoria hiat~ 

rica y los cambios en las relaciones de producción¡ en un 

momento y lugar determinados, 

En nuestro pats ol ejerci.cio democrático ha venido agotán

dose al polarizarse los ingresos en unos pocos y aglutinan. 

dese todo tipo du organizaciones en un solo partido. Las 

diversas fuerzas que acttían en la sociedad cuentan cada -

vez con menos recursos para la participación concreta en -

las decisiones pe!blicas: sus opcionccs están menos defini -

das al perderse en un complejo y variado sistema de torna -

de decisiones. J,os votantes eligen a quienes van a ele

gir por ellos; la instancia electornl se convierte de este 

modo, en un acto juridicarnente legitimador de medidas adoE 

tadas en la capula del poder real de decisión. 

El camino de una planeaci6n efectiva para el desarrollo gl2 
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bal del país, necesita surgir como resultado de la evolu -

ci6n de las estructur.as sociales; 9or medio de la existen

cia de organizaciones d0mocráticas efectivas que represen

ten los intereses de los diferentes sectores y clases so -

ciales, para que participen cabalmente en los juegos de P9_ 

d"r político. La planeaci6n se ubicará y act.uará en el 

esquema de di~hos grupos a diferentes niveles, los cuales 

son capaces de impulsar l.:i vida social, movilizando a su -

g"nte y sus recursos en el sentido que hace falta para el 

bien coman. 

En cualquier plan el ingrediente de viabilidad y realiza -

ci6n transformadora es el hombre, su acci6n para cambiar 

la realidad y la existencia de necesidades le da una dimeQ 

si6n posible al cambio ; las potencialidades de la clase -

social.; la calidad de sus organizaciones y la integraci6n 

d~ sus fuerzas políticas, decididas a la evoluci6n cambia

rá la posibilidad en probabilidad, con la ayuda de la cie~ 

cia y la técnica; la planeaci6n calculará dichas probabili 

dades, definirá estrategias y establecerá consecuencias de 

acci6n para ayudar a convertir las posibilidades de cambio 

en hechos concretos. 

Surge con esto un tipo de planeaci6n diferente, no con el 

prop6sito de ser un instrumento para la toma de decisiones, 
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ni solamente para racionalizar las inversiones, sino como 

un instrumento de expresión de intereses y necesidades de 

sectores y grupos sociales. 

En este sentido la planeaci6n se coloca como agente de ca~ 

bio social mediante la expresi6n de necesjdades y ante el 

ejerr,icio de poder en el contexto político. 

En este sentido para que un proceso de planeaci6n sea via

ble debe surgir del ejercicio democrático y representativo 

del grupo o sector social, cuyos intereses y necesidades -

está afectando. 
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V I. LOS l'ROCEDIMIENTOS l'RHJCIPi\LES DE Lll Pl,ANEACION 

PARA EL DESARROLLO 

6.1 Base Conceptual 

La planeaci6n d"l desarrollo puede asumir diferentes procedi

mientos, dependiendo dP.l grupo social lider o con la hegemo -

nia P?lftica en un momento hist6rico determinado. La alta -

b~rques1a industrial, bancaria y el gran comercio plantean me 

canismos para elaborar los procesos de planeaci6n, distintos 

a los del sector gubernamental. Otro ejemplo, los .obreros pla~ 

tean otros procedimientos a partir de una vlsi6n del desarro

llo basado en la distribución internacional del trabajo, la -

productividad y el maquinismo. 

Los procesos de planeaci6n entonces, surgen de la forma de ºE 

ganizaci6n de los grandes grupos sociales y sus caracter!sti

cas r la representatividad de sus lideres y de sus peculiares 

mecanismos de comunicación entre todoa sus miembros,entte 

otras. La naturaleza del proceso lo dará la naturaleza de -

los grupos, pudiendo ser éstos pequefio~ a un nivel local, o 

muy grandes a nivel nacional. En todos los casos obedecen a 

un proceso hist6rico y se mantiene un equilibrio entre grupos 

distintos a partir de las negociaciones o las situaciones de 

poder; la lucha de clases se expresa en este contexto por el

hecho de que cada grupo defiende sus intereses y hegemonías -
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en ciertas partes del sistcraa económico. 

La naturaleza social de Ja planeaci6n radica en fundamentar -

su proceso de elaboración en dichos grupos sociales, interes!! 

dos y afectados por los cambios. Sobre la base anterior se -

ubican los procedimientos t.:Scnicos para la planeaci6n del de-

sarrollo, destacando dos de ellos, por su aplicaci6n más am-

plia. 

El primero tiene como "punto de partida la concepci6n dr. mod~ 

los globales de desarrollo y de equilibrio, a partir de los -

cuales, por abst.racci6n decreciente y por la aplica,ci6n sist~ 

m~tica de pruebas de coherencia, se trata de llegar a la ela

boraci6n de programas sectoriales y, finalmente, a la forrnul~ 

ci6n de proyectosº* Este procedimiento descendente fue im ·· 

pulsado a ra!z de la corriente keynesiana y los modelos ma.cr~ 

econ6micos, siendo actualmente la basa de las decisiones a n! 

vel nacional, sectorial y regional. 

El segundo, parte de la concepci6n contraria; elabora los pl~ 

nes no a partir de·la s!ntesis te6rica del proceso de desarr2 

llo, sino a partir.de un censo de proyectos ya elaborados o -

en proceso de elaboraci6n, haciendo an~lisis sobre complemen

taci6n, impactos y optimizaci6n en la ·localizaci6n de recur -

sos. 

Tomado del Análisis hecho al respecto de los dos procedimientos: uel~ 
nifitación y Comunicación 11 Bordenave y Carbalho. Edit. CIESPAL 



En la práctica no se presGnta el predominio de uno u otro pro

cedimiento, y casi nunca se dan en forma aislada; el esfuerzo 

se concentra en armonizar los dos caminos, cosa que no siempre 

es posible. 

6.2 La Planeaci6n Macro o Descendente 

El origen de la planeación en nueRtro pa!s se formaliza a par

tir de la "Ley sobre Planeacit.ln General de la Repdblica" publ.!:_ 

cado en el Diario Oficial de la Federación, del 12 de ,Julio de 

1930, En él se expresa como necesidad básica del pa!s el con2 

cer a detalle sus características geográficas y los recursos -

naturales con que cuenta. 

La Constitución Política Mexicana le confiere al Estado la cu~ 

todia y administración de los bienes nacionales, as! como un -

carácter rector y coordinadol' de las actividades económicas y 

sociales, en un r6gimen mixto: gobierno y sectores privados. 

La importancia de la planeaci6n ha ido creciendo conforme el -

Gobierno Federal y los Estatales han implementado mecanismos -

para regular e impulsar el crecimiento económico y el papel de 

la inversión pdblica en los procesos. 

La estructura pol!tica del presidencialismo ha concentrado el 
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poder central en el Gobierno federal, el cual ha seguido dos -

líneas generaleB para impulsar el desarrollo. Por un lado la 

elabor.aci6n de una pol!tia econ6mica generada P implementada 

por la Secretada de Hacienda y Cr6dito Público y el Banco de 

México. La otra línea ha sido la conqrucncia y optimización -

de la inversión pública federal por medio de mecanismos de caE 

taci6n, selecci6a y programación. 

Las decisiones en materia de política económica se consultan -

por medio de organismos cúpula: el gabinete económico, los 

principal e~ líderes de.l partido oficial, .los miembros del con-

sejo coordinador empresarial, la Comisión Nacional Bancaria y 

de Segm·os y el Congresc del '.l'rabajo,entre los m~s importantes. 

Los organismos de planeaci6n han sido diveroos en los últimos 

años, la Comisión de Inversiones en el sexenio 1964-70 1 la Se

cretar!a de la Presidencia 1970-76 y .la Secretaría dfl Program_!! 

ci6n y Presupuasto 1977-82. 

El proceso de planeaci6n descendente se formalizó en este sex~ 

nio a partir del Sistema Nacional dfl Planeaci6n, el cual con -

tiene una metodología a partir de un marco conceptual•, una e~ 

tructura institucional. y un proceso de planeación; por medio -

de los cuales se conforman planes globales a mediano y largo -

• "El Sistema Nacional de P laneaclón y la instrumentación del Plan Global 
de Desarrollo'' Documento publicado por· SPP. serie Organismos y Progra -
mas Na 8. 



plazo as! corno di.fcrcntes tipos de planes y programas a plazo -

inmediato. 

El orfgen se da a partir de un model? <le pa!s el cual recoge -

las aspiraciones expresadas por el sistema social y organiza -

das en el proyecto político del Gobierno Hacional. El primer 

paso está dado por "l Plan Global de Desarrollo 1980-82, los -

planes sectoriales existentes y los planes regionales y estat~ 

les. 

El proceso va del modelo de pa!s a un plan global, de ah!, pln-

nes sectoriales y regionales, los cuales desembocan en proyec-

toe de inversión concre:tos. Este proceso requiere como india-

pensable un sistema de congruencia mediante el cual se contro

len las políticas, objetivos, criterios y accionea entre los -

distintos niveles. 

El cambio sustancial logrado por la implementación del Sistema 

Nacional de Planeación ha sido el de "cambiar el estilo tradi-

cional de funcionamiento y adaptarse a la práctica del trabajo 

planificado"*· El riesgo está en rigidizar la acción pdblica 

si la forma de aplicar el sistema no es lo suficientemente fl!:'_ 

xible en una época de cr!sis y cambios radicales. 

Estos esfuerzos de planeaci6n macro presentan a nuestro juicio 

dos problemas fundamentales: el primero, se refiere a que no 

• Ver los trabajos del creador conceptual de los Sistemas Nacionales de Plane! 
ci6n: Pablo Nudelman v. "~Nacionales de ~Leneaci6n. Aspectos Con • 
ceptuales" .. Naciones Unidas 1981. 
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existe un diann6stico general sobre la cconom!a y sus princiT)a 

les sectores; ni un diagnóstico de la situaci6n social, ni so

bre la incidencia y repercusiones de los factores internacion~ 

les en el desarrollo interno del pa!s. Ni el ::?lan Gl nbal de -

Desarrollo, ni los planes sectoriales o regionales lo cont.ie -

nen; la mejor aproximación la dá el modelo econom~trico PROGf\!! 

MA. Al no existir un diagnóstico veraz no existe un modelo de 

pa!s operativo,existen propuestas básicas de independencia, S!?, 

beran!a, justicia social, bienestar para todos, etc. pero no -

se plantea cómo llegar a ellas. 

El segundo, se nre fiere a la participación efocti.va de los dif!!_ 

rentes grupos sociales en la elaboración de los planes; la 

cual se da a trav~s cel sistema político actual, centralizado 

por el partido oficial. La falta del ejercicio democrático h!!_ 

ce que el ciudadano comt1n solo sea informado de lo planeado, 

pero no tiene posibilidades de participación real en el proce

so. 
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6.3 La Ploncoci6n Ascendente o ~e rroyrctos. 

Este proceso de planaaci6n es quiz~ el más utilizado ya que 

parte de la fo rmulaci6n de proyectos especf ficos, los cualea-

pueden proponerse por entidades del sector pGblico, por la in! 

ciativa privada o por sectores sociales diver~os. 

Un proyecto es un plan dirigido a un solo propósito muy objet! 

vo, ampliar una fábrica, construir un distrit.o de riego, cons

truir una unidad habitacional, desarrollar una agroindustria, 

etc., concentra todas las partes necesarias para llevarlo a c~ 

bo; estudios de mercado, t~cnicos, financieros, administrati -

vos, legales, etc., hechos a diferentes niveles de profundidad 

segan la magnitud y dificultad del caso. 

Los orqanismos financieros internacionales como el Banco Mun -

dial y el Banco Interamericano de Heconstrucci6n y Fomento,han 

impulsado la formulación de proyectos para el desarrollo al 

exigir su presentación para conceder créditos de gran enverga

dura. 

El proceso de planeaci6n del desarrollo por este procedimiento 

se ha dado por medio de la programación de inversiones, para -

un presupuesto restringido, optimizando su asignación a partir 

de la presentación de distintos proyectos para una región o 



o sector ncondmico cspccí fico. 

Durante el sexenio 1970-76 la Secretaria de la Presidencia im

puls6 mlis que ningan otro sexenio la creación de mecanismos P! 

ra. la asignación de inversiones con criterios locales o secto

riales. 

Cabe señalar entre los más importantes el Programa Integral p~ 

ral el Desarrollo Rural (PIDER) dirigido a las zonas rurales -

más pobres tratando ele impulsar su desarrollo a través del cri_ 

terio de microregión autosuficiente. 

J,os Comités Promotores para el Desarrollo (COPRODES) nacieron 

con la idea de impulsar proyectos integrales por Estados de la 

Repllblica, para captar y fomentar los más factibles y renta -

bles con una visión local. 

Los Convenios Unicos de Coordinación entre la Federación y Es

tados (CUC) le dan participación a los gobiernos locales a de

cidir, cómo, cuándo en dónde y en qué se gasta una parte de la 

inversión federal¡ con el propósito de estimular estrategias -

<le desarrollo regional. 

Las comisiones para el desarrollo y aprovechamiento de los re

cursos hidrológicos, plantearon e impulsaron proyectos por 

cuencas hidrológicas como la del Balsas, el Papaloapan, el va-



130 

lle del Yaqui, etc. 

En este tipo de planeaci6n la perspectiva social tiene una 

aplicaci6n más concreta por tratarse de acciones más directas. 
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Miguel de la Madria,como Presidente Conotitucional para el 

periodo 1982-88, enfrenta la crisis más aguda del México -

contemporáneo, a>i como los destinos del pa1s para la déca-

da de los ochenta. El sexenio anterior enfrent6 una cr.t-

sis de confianza; el actual enfJ:en ta unü do sobrevivencia. 

No por el hecho de pagar o no la deuda, ya que sus recursos 

naturales son su aval; sino el hecho real de si los mexic!!. 

nos pueden enfrentar sus contradicciones internas, organi

zar su sistema econ6mico y sobrevivir a las presiones de -

un mundo internacionalizado,cada vez más agresivo y dinám! 

co. 

Para ello se han llevado a cabo cambios drásticos. Hist~ 

ricamente se ha analizado el papel rector del Estado en un 

esquema de economia mixta. Actualmente se ha elevado a 

rango constitucional, con la aceptación de la mayoria de -

los sectores sociales, la conducción y transformación del 

proceso de desarrollo a cargo del Estado; y de él espec1fi 

camente el Gobierno Federal asume la responsabilidad de su 

diseño y sostenimiento; en un esquema de sacrificio y soli 

claridad de todos. 

Ante esta necesidad indiscutible el nuevo gobierno diseña 
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los siguientes elemenlos: 

11. Los Grandes Problemas Nacionales. 

Sobre la base de la campaña electoral se identifi -

can siete áreas y diez tesis principales que rcspo~ 

den a ellas*, la identificaci6n de los problemas se 

da en el siguiente esquema: 

Independencia y nacionalismo. 11 partir ele la 

Constitución y los principios de la Revolución. 

Participación y democracia. Democratización-

integral y participación social, en el desarr2 

l lo nacional. 

Satisf acci6n de las necesidades básicas de la-

sociedad. lllimentaci6n, educación; identidad 

cultural; vivienda;salud y seguridad social; -

calidad de vida y equilibrio ecol6gico; pobla

ción; deporte; recreación y turismo social. 

Renovación moral. De la sociedad, de la jus-

ticia y modernización administrativa. 

Descentralización del desarrollo. Fortaleci-

miento al federalismo y a los municipios; la -

Consultar: Discurso de Toma de PosE6ión 1o. de Diciembre de 1982, 
"Documentos de Campaña". Partido Revolucionario Institucional. 
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integraci6n de la zona fronteriza norte1 el d~ 

sarrollo regional en zonas petroleras; ~l sis-

tema portuario y el desarrollo regional; los -

bosques y las selvas, los asentamientos huma -

nos; la Ciudad de M6xico. 

Reestablecimiento de los equilibrios econ6mi -

cos. Empleo e inflacio~; en el campo, en el 

aprovechamiento del agua, capacitaci6n y produs 

tividad; cooperativismo y organizaci6n social 

para el trabajo; pequeña y mediana empresa; 

energéticos y petroqufmica; equilibrio del ses 

tor externo; equilibrio de la infraestructura 

básica del pafs: comunicaciones y transportes. 

Planeaci6n y desarrollo. Planeaci6n democrá-

tica; financiamiento del desarrollo. 

B. Los Instrumentos a Utilizar~ 

El reparto de la carga fiscal. El diseño de-

las disposiciones fiscales por sector producti 

vo y para cada nivel social. Análisis de los 

estimules fiscales. 

A partir de la nueva reforma administrativa y la jerarquia entre 
instituciones dada por ley de egresas. Diarios Oficiales del 29 
y 31 de diciembre de 1982. 
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La aplicación del qasto público. Los progr¿¡-

nas de inversión y gastos deberán dirigirse a 

estimular y condicionar el sistema económico,

más que apoyarlo como ha venido ocurriendo. 

E.l manejo de la poHtica económica. Las dec_!. 

sienes en este sentido serán de la mayor tras

cendencia al aplicar decisiones en cuanto a: -

el manejo de la deuda pGblica, el control de -

divisas, la política en tasas de interés credi 

ticia y circulante, los salarios mínimos y las 

recomendaciones salariales, así como el comer

cio exterior. 

El uso del crédito pGblico. El Gobierno Fed~ 

ral cuenta con un instrumento fundamental a -

través de lo que se ha denominado el Banco Ce~ 

tral y la "Banca Nacional de Desarrollo" 

El impulso de las industrias primarias. La -

optimización de la capacidad instalada de pro

ductos primarios para la planta industrial co~ 

trolada por el Estado será vital en este mame~ 

to en energéticos, aceros y petroquímica bási

ca. 
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La industria paraestulal se debe reorganizar. 

Formada por una amplia <Jilma de empresas en di~ 

tintas partes da la estructura; han funcionado 

o con precios inferiores a la realidad para --

apoyar otros procesos; o bien, en áreas poco -

rentables a manera de punta de lanza y objeti-

vos de empleo. 

La coordinación y racionalización del sistema 

de comunicaciones y transportes, por encima de 

la importancia de las obras pablicas. 

C. El Sistema nacional de Planeaci6n Democrática.* 

La planeaci6n se eleva a nivel de ley y en el corto 

plazo se funde la planeaci6n nacional para el desa

rrollo con la planeaci6n del Gobierno Federal. l\n-

te ln realidad de nuestro sistema político y las c~ 

111ct<Jrfnticas de representatividad del gobierno fe

doraJ, ae requiere necesariamente insistir y propi

cl11r mncmli amos participativos y lo más democrático 

pooibl orn, 

r.a Juy llafinu por planeaci6n na<:ional del desarrollo: 

L•Y dn plnnonc16n. rubl \cada en el Diario Oficial de la Federa
c 1611 el 5 de f:rrnro rfo 1961. 
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11 la ordenación racional y sistemática de ncc lor11·H -

que, en base al ejercicio de las atribuciont'S riel -

Ejecutivo Federal en materja de regulación y proma

ci6n de la actividad económica,social, polttic11 y -

cultural, tiene como propósito la transformación de 

la realidad del pa!s, de conformidad con las normila, 

principios y objetivos que la propia Constituci6n y 

la ley ostablecen". 

1•Mediante la planeaci6n se fijarán objetivos, metas, 

estrategias y prioridades; se asignarán recursos, -

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordi, 

narán acciones y se evaluar!i.n resultados" (Art. 3 -

Ley de Planeación) . 

El sistema está formado por un solo Plan Nacional de Desa

rrollo con vigencia máxima de se<ts años y estarli formado -

por un conjunto de programas: sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales. Serli elaborado por la Secreta -

ria de Programación y Presupuesto y la de Hacienda y Crédi 

to ptlblico. Participarán todas las dependencias y se 

instrumentarán procesos de participación y consulta de to

dos los sectores sociales, para concertar o inducir accio

nes entre gobierno y. comunidad. Existirlin mecanismos de 

coordinación institucional y es obligatorio para todos los 



funcionarios fc<lerales, asi como su revisi6n y presentaci6n 

al Ccngr.eso de la Unión cada año. 

En este esquema deben ajustarse los dos procesos de plane~ 

ci6n utilizados: el d~scendente y el de proyectos. La 

qran inc6gnita está en c6mo se manejarán las disputas por 

la nación; la alta burguesía se plegará a los planteamien

tos gubernamentales, mientras se restablece el orden econ~ 

mico y las acciones no rompan demasiado sus intereses. El 

sistema capitalista exterior buscará mayor participación -

en la economía mexicana median te empresas transna,lionales 

o apertura a sus mercados. Algunos sectores sociales es

pecularán con el proceso inflacionario en la carrera de -

precios. Los movimientos obreros y populares no acepta

rán todo el peso de la crisis; y las reivindicaciones so -

ciales de las mayorías más pobres se pospondrán una o dos 

generaciones. La planeaci6n en este sentido se convierte 

en un instrumento de gobierno, más que técnico, en una si

tuación que en cualquier momento puede volverse explosiva 

y desestabilizadora. 
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TERCERA PARTE 

TOPICOS SELECCIONADOS DE 
METODOLGIAS PARA LA PLANEACION 
SOCIAL INTEGRAL. 
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VII. METODOWGII\ SOBRE INVES'rIGl\CION 

En este capf tulo se presenta una sclccci6r1 de metodologías 

para el proceso de invustigación sobre los aspectos pol!ti 

cos, ccon6micos y sociales. La selección fue hecha con 

el propósito de ilustrar el camino que es posible recorrer, 

as1 como los aspectos m~s G.tiles a tomar en cuenta en la -

práctica para aplicar un proceso de planeadón como el pr~ 

puesto. Las descripciones son muy abreviadas y no cons-

tituy·en un verdadero manual de trabajo, pero permiten un -

mejor acercamiento a estos temas a planificadores no muy 

interiorizados en las diferentes disciplinas seleccionadas. 

7.1 Investigación y Análisis del Proceso Histórico-Pal! 

tico. 

Es recomendable en algunos casos, conjuntar la investiga -

ción y análisis de los hechos históricos, generalmente di! 

persas; con el estudio de la formación de las estructuras 

pol!ticas de una región o un sector económico, La con -

formación de los mecanismos po11t.icos, son un réflejo de -

los grandes procesos transformadores de las estructuras s~ 

ciales, sobre la mutación del sistema económico tr?dicio -

nal, hacia formas distintas del capitalismo moderno. 
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Los nbjctivos de este tipo de investigaci6n son: 

Identificar' los 9Landcs elementos transformadores -

de los sistemas de desarrollo, a trav~s de los dis-

tintos hechos y orígenes significativos. 

Analiz.ar los espacios politicos existentes entre 

sectores y poderes locales; para la implementación 

de cambios planeados de conglomerados sociales y --

procesos econ6mir.os establecidos. 

El marco conceptual está dado por la rafz colonial de los 

sectores sociales, la transformación de las estructuras 

econ6micas de lo feudal al sistema capitalista; dentro del 

contexto del sistema polftico mexicano, corno regulador, n~ 

gociador y represor en la evolución hacia las transformaci2. 

nes sociales modernas*. 

Las partes de la investiqaci6n y el análisis son las si -

guientes: 

1) Análisis hist6rico 

El ofigen de los cornglornerados sociales complejos. 

Relación de hechos significativos. 

Para una aplicación de un enfoque do trabajo consultar el Capitulo V 
sobre el sistema politico mexicano y la conflictiva de la ideologla 
y la planeaci6n. 
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AnálisiB de los principales elementos y f(!n6menos -

propiciadores de cambios. 

Caracterizaciones e identificac:tón de los sectores 

sociales actuales a partir de su ra!z histórica, 

2) La base económica. 

Investigación de las estructuras o sistemas de pro

ducción imperantes. 

Investigaci6n del prcoeso de adapt.ación al sistema 

capitalista. 

Análisis de las fuerzas poUticas sobre la base del 

poder econ6mico. 

3) El sis~·-•·ma de relaciones de poder. 

La estructura formal (ayuntamientos, gobernador, a~ 

toridades, etc). 

Los cacicazgos. 

El papel del Partido Revolucionario Institucional. 

Los grupos de presi6n (formados por cámaras, clubs,-



1s1 

usociaciones, cooperutivas, etc,} 

El movimiento obrero(oficial por la C'l'M, indcpen -

diente o disperso). 

Los movimientos populares (asociación de colonos, -

maestros independientes, artesanos, grupos ind!ge -

nas, etc.). 

El papel. de los partidos de oposici6n(PPS, PDM, PSUM 

PST, etc,). 

La iglesia. 

La forma de presencia del Gobierno Federal. 

El papel de los medios de información. 

4 J Análisis de los conflictos 

Las luchas recientes entre grupos socialea (por la 

tenencia de la tierra, el agua, los recursos natur!! 

les, créditos, etc.). 

5) AnUisis de los sectores sociales involucrados. 

Caracterización de su estructura y organización. 

Mecanismos de acción politica. 

Perspectivas pol1ticas. 



Los instrumentos .J utilizar par"l llevar a cabo este tipo de 

investigación y análisis pueden ser, entre otros los siguie~ 

tes: 

rnvestigaci6n de fuentes documentales. Historias -

pa.rciales, doc 1Jmentos de anf'.ilisi:; para la zona o 

sector económico; proyectos o planes anteriores; d9_ 

cumentos de gobierno y poltticas aplicadas, etc. 

Investigación hemerogr~fica. Análisis de peri6di-

cos y revistas. a nivel local, nacional o interna-

cional. 

Investigación de campo a historiadores locales. 

Generalmente existen personns de edad, que se han -

dedicado a sistematizar los hechos y sucesos de los 

años recientes¡ la información que se capte por en

trevistas es de sumo valor. 

Investigacion de campo a informantes calificados. 

Entrevistas a gente con una visión de conjunto: an

tiguos cacique~, ex-presidentes municipales, líderes 

retirados, maestros, etc. 

Investigación de can1po a grupaciones y partidos a_s 

tuantes. Entrevistas directas, an~lisis de cola-
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boradores, perfil de prensa, etc~, a los actores 

principales del sistema pol[tico. 

7,2 Investigación de la Estructura Económica 

La manera como se estructura un proceso de investigaci6n -

económica parte no sólo de una postura ideológica, sino de 

las diferentes escuelas existentes. Los neoclásicos dest~ 

can elementos distintos de los keynesianos, los monetaris -

tas de los marxistas / etc. Las propuestas que aquf se 

hacen :lOn surgidas de. aplicaciones prácticas y no tienen una 

rigurosa justificación teórica, ya que no parten de una s~ 

la escuela, en un proceso formal de aplicación y revisión -

de un marco teórico general. 

El marco conceptual de partida es el subdesarrollo (Capitu

lo I ) en el contexto mexicano (Cap. IV, V y VI) en donde 

la unidad de análisis son los conglomerados sociales compl~ 

jos y su explosición económica primaria son las unidades -

de producción, pudiendo ser ~stas: la empresa privada, las 

cooporaciones o grupos, las transnacionales, las paraestat~ 

les, las cooperativas, las uniones de cr~dito, etc, En e_!! 

te sentido las partes de un proceso de investigación econó

mica que se recomienda son: 



Primera parte: Caracterizaci6n de l.a estructura económica. 

1) Descripci6n cualitutiva de la estructura econ6mica

y su posible etapa de desarrollo; a partir de:t. tipo 

de problema a resol.ver, el enfoque propuesto y el -

análisis histórico preliminar. 

2) 

3) 

4) 

Estructura poblacional y proyecciones. En este pug 

to se identifica por regiones principalmente, la 

cantidad de gente que hay, su composición por eda -

des y su crecimiento, en dos dimensiones: 

Tasa de crecimiento 

Migración. 

Situación del empleo. El análisis de la población 

económicamente activa, permite precisar cuantos tr~ 

bajan en empleos permanentes, son subempleados o d~ 

sempleados abiertos. Aquí es posible hacer análi

sis de oferta disponible o potencial en una zona o 

región. 

Estructura socioeconómica, El tipo de empleo y el 

nivel de ingresoe permite hacer una primera aproxim~ 

ción a la cuantificación de los sectores sociales -

con dos indicadores: 
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nivel de ingresos 

tipos de ocupaci6n. 

Aunque muchas veces unn persona realiza varias actividades,-

por lo goneral se obtienen buenas caracterizaciones. Por -

ejemplo, la poblacion que gana abajo del salario mínimo se -

le ha consideraóo como eezagada o en niveles de marginación. 

5) Investigaci6n de las formas de producción por sector 

econ6mico. En este punto se busca detectar las de-

sigualdades en la productividad; la desarticulación 

del sistema económico; así corno las formas de depen-

dencia externa, no solamente internacional sino en -

una perspectiva regional o sectorial*. 

~tos grandes sectores económicos agregados son: el 

agropecuario, el industrial, el comercial y el de 

servicios. Aquí es posible aplicar las técnicas y 

metodologías de "proyectos" para el análisis, por 

ejemplo: 

Etapas de Proyectos 

Planteamiento del proye~ 

to. 

Investigación 

Identificación de las uni-

dades de producción por --

Elementos estructurales del subdesarrollo. Capitulo 1, primera 
parte. 
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Etapas de Proyectos 

Estudio de Mercado 

Estudio Técnico 

Estudio Financiero 

;Lnvcsliaaci6n 

agregados o por unidades -

representativas. 

Nivel de producción y ventas. 

Precios. 

Mercados a les que va diri 

gido. 

Consumos locales. 

Recursos disponibles. 

Capacidad instalada. 

Nivel tecnolóqico. 

Costos de producción. 

Rentabilidad. 

Créditos disponibles. 

6) Primer análisis de la estructura económica de conju~ 

to, sus ciclos y sus etapas de desarrollo. Por eje~ 

plo la agricultura puede tener zonas de subsistencia 

y autoconsumo, las zonas en etapt1 feudal con caciques 

tradicionales¡ conviviendo con grandes empresas min~ 

ras o petroleras. Puede tratarse de un centro urb! 
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no conc-entrador de servicios y comci::-cio, de una región 

muy amplia y poca producción propia (como es al caso 

de la Ciudad de Guanajuato) o de! otras modali.d~ 

des. En este punto se pueden establecer sistemas -

económicos que definan la actividad de diversos gru

pos pequeños. 

Segunda Parte: Análisis do los Elementos Dinámicos. 

En esta parte se investiga no sólo las estructuras producti -

vas, sino los elementos visibles de las relaciones entre s!; 

resultado de las transacciones entre sectores económicos y 

con el exterior, para una segundo análisis sobre el de sarro -

llo. 

1) Análisis a partir del sector externo regional o sec

torial. En este tipo de análsis se busca detectar 

el nivel de dependencia e integración con sistemas -

econ6micos más amplios por medio de tres áreas: 

Exportaci6n. De productos, materias primas o -

capitales. 

Importaci6n. 

Formas de comercialízaci6n. Compradores monop~ 
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licos, grandes bo6egueros, transµortistas, etc, 

Análisis de balanza, precios y déficits. 

2) Análsis a partir del PIB regional o sectorial. La -

3) 

informaci6n censal permite estrui..:turar el producto -

interno bruto por entidad federativa, municipio y al 

gunos sectores económicos*; pudiendo llevarse a cabo 

análisis de: 

Valor agregado por sector 

Demanda intermedia 

Matrices de insumo producto 

Análsis de rentabilidad. Es un análisis por sector 

sobre su rentabilidad econ6mica desde un· punto de vi~ 

ta empresarial; se recomiendan dos indices y su evo-

luci6n: 

La tasa de inversi6n I/y (!= inversi6n; y= pr2 

dueto neto. 

La tasa de ganancia y/k (k= capital). 

Este anáisis permite evaluar cada sector desde un -

punto de vista puramente capitalista, perspectiva 

a tomar en cuenta para proponer cualquier cambio. 

• Los mejores trabajos de esta linea de in~estigaci6n los ha llevado a ca 
bo : El Colegio de México, con Kirsten Apµendini y la Fundación Barros
Sierra,con Manuel Vidrio y Fernando Preciat. 
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1'.í!l 

Posibilidades de integraci6n econ6111ica. Este an5.li 

sis busca det;JctaJ~ los puntos donde se pueden redu

cir los problemas de desarti t.-ulaci6n; hacer una trane 

ferencia de población de sector.ef, improductivos, as! 

como utilizar la demanda propia y las posibles dcperr 

dencias con el exterior. Las ~reas de análisis son; 

Optimizaci6n de la capacidad instalada. 

Posibilidades de crecimiento por medio de la in 

tegraci6n. 

Sectores cuya dinámica genera un mayor creci 

miento al valor agregado regional. 

Problemas de infraestructura, energ!a o indus -

tria primaria de gran capital. 

Tercera parte: Análisis de la Infraestructura Económica. 

En esta parte se lleva a cabo un análisis de los elementos de 

apoyo con que cuenta un sector o una región, para iniciar acci2 

nes de cambio. Los elementos más importantes son: 

Instituciones de banca y fomento a las inversiones1 con

cr~ditos y seguros adecuados y accesibles. 

Pol!ticas y procedimientos para la integración vertical-
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de industrias, consorcios o con empresas multinacionales. 

Programas de participación y apoyo gubernamentales. 

Medidas de garantia en precios, impuestos, transportes y 

controles de calidad a las exportaciones e importaciones. 

Estructura jur!dica. 

Programas de cap~citaci6n de recursos humanos y vincula

ción educaci6n-trabajo (programas UCECA y unidades del -

empleo de la Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social, 

por ejemplo.) 

Grupos y sectores sociales. A partir del análsis poli 

tico y la estructura productiva se analizarán: nivel de 

ingresos, nivel educativo, caracteristicas culturales, -

estructura familiar, fenómenos de patologia social {alcg 

holismo, delincuencia, prostitución, etc.), actitud de -

cambio, etc. 

Organización. Las posibilidades de acciones de cambio 

deben surgir de grupos organizados ya que no es posible

trabajar con una masa de poblaci6n indefinida1 investi -
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gándose: 

Estrt1ctura. Cuales son las partes de las ur-

qanizaciones y como se crearon. 

E'uncionamiento. Una evaluación realista de su 

forma de operación y su transcendencia a partir 

de los propósitos explicitas e implicitos para

los que fue creada. 

• ' Lideres. Es una identificación de los 11de -

res formales e informales, los cualeo arrastran 

toda la organización o a todo el sector social -

por su trascendencia y respetabilidad. Tambi~n 

se analiza aquellos que tienen poder local ya -

sea &conómico, político o de fuerza. 

El proceso de investigación será documental y de campo, de 

acuerdo al nivel de profundidad que se rec¡uiera. Es recg_ 

mendable en muchos casos iniciar las investigaciones cen -

trándose en empresas lideres o representativas en una zona, 

ya que au análisis permite no dispersar esfuerzos en la 

multitud de unidades productivas que pueden existir. Por 

ejemplo, para un an~lisis integral en la Comarca Lagunera 

en Torreón se puede partir de las actividades y su divers! 
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ficación en la Peño les y 1<1 l\nderson l\.,, Clayton, 

7.3 Investigaci6n de la Estructura Social 

lll anlHisis económico permite definir a grandes rasgos los 

sectores sociales, as1 como su dinámica, expresada en las

formas de producción. Se propone que Ja investip•clón social 

tenca Jos siguientes objetivos blsicos: 

Caracteri2ar los e.lementos y fenómenos significati

vos de los conglomerados sociales complejos. 

Analizar las divergencias en el proceso de adapta -

ci6n o conflicto entre las peculiares formas de prg 

ducción locales y la expansión capitalista, 

Determina1· las posibilidades y los mecanismos de -

cambio social de sectores significativos, 

Así como el an~lisis económico, las partes del proceso de

investigaciOn cubren distintas dimensiones¡ la profundidad 

de cada una se dard a partir del diseño general para un 

problema especifico. Las partes son: 

Primera parte: Caracterización de las estructuras socia-
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les. Es un primer acercamiento a través del cual se pone 

a prueba el conjunto de conclusiones derivadas del análi -

sis eccnOmico, por medio de; 

Guias de observaci6n, 

Entrevistas con personas claves. 

Entrevistas a sectores representativos. 

Recolecci6n de estadísticas y estudios locales. 

Caracterizaci6n social de diferentes unidades pro -

ductivas. 

Segunda parte: Dinámica social. Es un proceso de inve~ 

tigaci6n y análisis de los siguientes aspectos: 

Estratificaci6n social. En esta parte se hace una 

estructuraci6n de los grupos y sectores sociales, -

en forma convencional ya sea por clases sociales, -

or1genes étnicos o fuerza econ6mica; con el prop6si 

to de definir los conglomerados sociales complejos 

y estructurar as1 los sistemas de desarrollo. 

Dinámica social. En esta parte se puntualiza los 



elementos de cambio: la movilidad nocial horizontal 

y vertical, y las formas de migración contemporá -

neas. 

~·ercer a parte: Acción comunitaria. En uste aspecto se i!! 

vestigan los programas ya ejecutados en una zona para su -

desarrollo, as! como los mecanismos de cambio posibles en 

lls siguientes partes: 

Programas institucionales de organismos pdblicos -

(PIDER, COPLAMAR, CONASTJPO, IMSS, etc. ly programas 

de instituciones privadas (iglesia, partidos polit! 

ces, grandes empresas nacionales y extranjeras, etc.} 

Sensabilizaci6n de la comunidad. En este punto se 

analizan las actitudes y disposiciones al cambio, -

de los distintos sectores, engaños anteriores, for

mas de opresión, venta de artículos, etc., as! como 

los canales de comunicaci6n, los marcos de lenguaje 

y los niveles de cultura. 

Q1'ras de penetración. Para iniciar acciones de --

cambio o bien en la etapa de investigación es nece

sario tener una presencia en la zona, una razón para 

estar ah!. Por ello es conveniente hacerlo con una 



obra concreta en ejccuci6n o por llcvarst.~ a cabo: -

la construcción de la red de agua potable, caminos 

de mano de obra, un programa especial de alfabBtiz~ 

ci6n, etc. 

Identificación de promotores. La investigaci6n d~ 

be llevar a identificar a personas, que operen como 

agentes de cambi.o; es decir, que puedan entender 

los nuevos programas, sean inquietas para propiciar 

el cambio y conozcan la región o el sector ocon6mi

co de que se trate. Cuando este promotor es un 11 

der local, las posibilidades de cambios rápidos son 

muy grandes. Estos promotores pueden ser locales 

o venidos de fuera, lo importante es·que tengan sen

sibilidad y una actitud que logre la confianza de la 

gente. 

Las etapas en que debe dividirse el proceso de investiga -

ci6n son: 

a. Diseño de la lnvestigaci6n. 

Definición del objeto y el universo de trabajo. 

puede acatarse todo el universo en su conjunto o • 

por sectores. 

Diseño de un marco te6rico y planteamiento de hip6-



tesis con los cuales se da una respuesta anticipada 

al proble.ma. 

Programa de trabaí.o y de análisis. 

Definici6n de instrumentos. 

b. Investigaci6n. 

Documental 

De campo. 

c. Procesamiento de la Informaci6n. 

Informaci6n cualitativa. 

Informaci6n numérica. 

Personas y agrupaciones representativas. 

d. Elaboraci6n de conclusionP.s y recomendaciones. 

Descripci6n general de los resultados. 

Comprobaci6n y rectificaci6n de hip6tesis, 

Conclusiones cient!ficas y recomendaciones operati

vas-

Revisión del marco te6rico. 



El último elemento para un df~sarrollo inteqra1 es el logro 

de los niveles m&s altos en la calidad de vida. La vida-

humana no sólo implica sobrevivencia f1sica, sino vivencia 

feliz y equilibrada, capaz de generar prorluctividad, creat_! 

vidad y afecto. Cada sector social en un momento y lu -

gar determinado, tiene una estructura de valores definida 

a partir de los ideales y prioridades del or1gen cultural. 

La calidad de vida se compone de dos elementos: la satis

facci6n de las necesidades básicas, las cuales pueden me -

dirse a través de indicadores sobre los flujos de bienes y 

servicios, c.n un determinado periodo de tiempo. El segu~ 

do, es el lagro de la~ expectativas de bienestar, las cua

les reunen las metas y aspiraciones de realizaci6n de los 

grupos sociales; basadas en oportunidades reales de lograr 

las. 

Son los grupos sociales los que definen sus necesidades b! 

sicas y sus expectativas de realizaci6n. En el proceso de 

planeaci6n se diseñan instrumentos para captar estos aspe9_ 

to, pudiendo utiizarse encuestas de opini6n, entrevistas -

guias de observaci6n, análisis hist6rico, estadisticas bá-



sicas, etc., sistematizando tanto los aspectos cuantitati-

vos como los cualitallvos. Cabo destacar que este proce-

so se aqiJiza y se enriquece cuando existe una amplia par-

ticipaci6n de grupos organizados de la comunidad en el prg 

ceso de planeación. 

La medición de la satisfacción de las necesidades básicas 

se hace por medio del "indice del nivel de vida"* el cual 

ha sido diseñado cerno un índice unitario combinando varios 

indicadores, con el cual es posible medir el estado de una 

pobldción en un momento dado, comparando el indice obteni

do con los minimos establecidos por las Naciones Unidas; 

la cual ha agrupado y clasificado indices de todo el mundo. 

Los componentes internacionalmente aceptados del indice -

del nivel de vida son: nutrición, abrigo, salud, educación, 

reposo, seguridad y medio ambiente. Los indicadores más 

relevantes de cada componente se resumen a continuación: 

* Para un análisis de indicadores consultar con los documentos espe -

cializados de Naciones Unidas. Para un análisis de conjunto ver: 
11Studhs in The Measurement of Levels of Living and Wel fa re". 

Jean Drewnowski. 



S:_RITF.RIOS Dll EV/\1.UAC!O~ DEL NIVEL DE VIn/\ POR LA ONU 

CONl'ONr:NTiiS I N D 1 e ¡\ n o R E s 

I, 1'utrici6n Cnlorins consumidos 

Protclnns consumidas 

\ de cnlorlns no provenientes del o1mld6n 

z. Abrigo Servicios de In vivienda 

Dc:n~ idnd de ocup:ici6n 

Uso independiente de Ja vivienda 

3. Salud Acccsibllidnd n hospitales 

Accesibilidad n servicio mfdico (fuern de hu!p~t~l~~l 

Extensión de acciones preventivas 

.1. 1:d11cnción l'ohlnclón cscolnr atendido 

Rclnciftn de pohlnci6n CRTC!ndn 

Rclncidn mnc~trn/nlumnoR 



5, Reposo 

SC¡\Uridnd 

7. Medio Ambiente 

Tiempo de ocio 

Sc111ridad de la persona 

Srauridnd del medio de vidn 

Cumunlcacloncs 

'viaje~ 

Pnrticlpncl6n en deportes 

Actividades culturales 

VIJ~ tid<> 

Hctllo nmbicnte Hsico impcrnntc, 
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Las cuatro áreas de investigación anteriores parten, como 

ya se ha dicho, de diferentes marcoh conceptuales, ya que-

cada uno correspondi: a una disciplina científica distinta. 

S.in embargo, en la etapa de investigación ·~e campo todas -

ellas utilizan los mismos instrumentos; por ello se dcscr~ 

ben brevemente los cuatro más importantes que son: 

l. Guias de observaci6~.- Es un instrumento por medio 

del cual un investigador o un grupo, sistematizan -

mediante una guia común, distintos aspectos del co~ 

2. 

portan1iento social. El objetio do observación es 

mllltiple, las coracteristicas de las viviendan, las 

caracteristicas !\tnicaH, las formas de vestir, el -

lenguaje, etc. El observador u observadores pue -

den mantenerse al margen o participar en el fen6me-

no en estudio, (ej: puede irse ce bracero con un gr~ 

po, ser trabajador en una fábrica•, etc,). 

La entrevista. Es uno de los procedimientos más -

utilizados en la investigación social, tiene el pr~ 

pósito de recolectar datos y opiniones sobre la si-

tuaci6n actual y los problemas existentes. La en-

* Para una descripción amplia consultar: " Introducción a las Técni
cas de Investigación Social" Ezequiel Ander-Egg, Edit. HUMANITAS, 
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trevista es un diálogo entre el investigador y algGn 

miembro del grupo social, selecciondo por alguna C!! 

racter!stica, pudiendo ser el representante de los 

comercjantes, el líder de una colonia popular, un -

tra11sportista, un sacerdote, etc. El prop6sito -

radica en captar los problemas a través de la visi6n 

de distintos miembros de la estructura social a di

ferentes niveles. 

Los cuestionarios.- En la entrevista existe un --

gui6n basico el cual se puede abrir o cerrar, segtln 

el investigador y las caracterlsticas del entrevis

tado en forma verbal. En el cuestionario se rigi

diza el proceso para aplicar un formulario ya esta

blecido, el cual se contesta por escrito y no se r~ 

quiere necesariamente la presencia del entrevista -

dar. Bn este caso pueden levantarse por colonias 

o escuelas, a los otros obreros de cierto proceso,a 

migrantes, etc. Pudiendo ser representativa por 

medio de una muestra probabiU:stica o no, y en un -

determinado caso constituyendose en un censo el 

cual abarque a todos los miembros. 

4. Las escalas de actitudes y opiniones. Las actitu

des corno se definen en la psicolog1a social, se re-
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fiercn a "la tendencia a la acción adquirida en el-

ambiente que se vive y derivada de experiencias pe~ 

so na les y de factores especiales a veces muy compl~ 

jos"*. Este instrumento capta las actitudes y 

opiniones a través de la exprcsi6n verbal de los e!! 

trevistados, por tanto s6lo da elementos sobre la -

intensidad en la forma m~s objetiva posible. El -

procedimiento consiste en presentarle al entrevist~ 

do diferentes situaciones como pueden ser: su acti-

tud frente a determinados cambios, la guerra, los -

conflictos, las huelgas, las instituciones, las --

ideas politicas, el control de la natalidad, entre 

otros¡ solicitando que señale las respuestas que -

'acepte o prefiera en una escala de valores presta -

blecidos en forma gradual. 

Ezequiel Ander-Egg, 
op. cit. pag. 141 



VIII MU~STREOS Y CORRELACIONES 

Todos los procesos de investigación descritos en el cap!t!:!. 

lo anterior, tienen un trabajo de campo para captar los 

elementos particulares de los procesos de desarrollo de 

sectores sociales complejos en una regi6n o sector econ6m! 

co determinado. La perspectiva integral que se propone 

en esta tesis, tiene su mayor aplicación al ayudar a raci_Q 

nalizar y sistematizar los esfuerzos de investigación de -

campo; ya que a veces cada disciplina desarrolla sus pro -

pios esfuP.rzos, con duplicaciones y costos importantes. 

De las técnicas de investigación resaltan por su importan

cia dos de ellas: el muestreo y las correlaciones. El -

muestreo estadístico es la forma principal para conocer 

las caracter1sticas de conglomerados sociales complejos 

as1 como los fenómenos productivos existentes, representa 

ademtis uno de los v1nculos más importantes entre las cien

cias exactas y las disciplina1> human1sticas selecclonadas 

(econom1a, sociolog1~ y ciencia pol1tica). Las correla

ciones entre variables y par~metros detectados permiten h~ 

cer análisis primarios de clertas partes del proceso, dan

do bases Pª'ª la construcción de modelos complejos para la 

planeaci6n. El propósito de este capitulo es el de señ~ 
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lar, algunas recomendaciones J. tomaron cuent:a on aplicaci9_ 

nes concretas, en la perspectiva de la planeaci6n social -

integral para el desarrollo. 

8 .1 ~lancas.ión do _Enct~.<;E.1!'.".J entre Socio,1§~ y Téc-

~· 

1\ la mayoria de la gente del ~roa social no le gusta apo -

yarse en an~lisis cuantitativos; cuando se hacen entrevis-

tas y sondeos se dice que es un muestreo cualitativo sin -

valor estadístico. El propósito es el de confirmar, re-

futar o calibrar los planteamientos y respuestas del marco 

conceptual o teórico previo. Esto puede ser válido cuan-

do sólo se quiere entender y conocer un fenómeno dado, pe

ro cuando hay que diseñar programas de inversión o mecani~ 

mas para el cambio, debe existir: una base cuantitativa vá-

lid.a. 

Los economistas sufren de una superabundancia de informa -

ción estad1stioa de diferentes años y caracter1sitcas: los 

esfuerzos se concentran el el procesamiento y calibración 

entre los datos y por lo general se realizan pocos muestreos 

directos. 

Por otra parte los t~cnicos en estadística y probabilida-
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des tienen poca experiencia para planear muestr~os efecti

vos en aspectos sociales y a bajo costo, El costo es el 

argumento principal para no llevarlos a cabo; sin embargo 

su inclusi6r1 en un proceso de planeaci6n significativo, no 

representa incrementos desorbitados y si permite un mejor 

conocimiento de la realidad. 

No existe en realidad muestreos válidos y no v~lidos; todos 

son v~lidos por pequeños que sean, lo importante es que r~ 

presenten los principales elementos del universo en primer 

lugar, y en segundo, se ubiquen dentro de un marco estadi_e 

tico inicial y se siga un procedimiento de levantamiento • 

bajo control estadfstico, tratando de reducir los sesgos 

muestrales (por ejemplo repartir la muestra entre toda la 

población, establecer estratos homogéneos, muestrear al -

azar, etc.). 

La mejor manera de lograr un buen muestreo es con una pla

neaci6n adecuada la cual debe constar de las siguientes pa~ 

tes: 

1) El Objetivo de la Encuesta 

El primer paso consiste en establecer con claridad los ob

jetivos de la encuesta, los cuales son mOltiples por lo g! 
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neral, estructurandolos en forma operativa. Por (:jemplo, 

no plantear como objetivo la caractcrizaci6n de sectores -

r8zagados en los trabajadores petroleros; slno una muestra 

para la población que gana abajo del salrio minimo, con 

ocupación eventual en actividades petroleras en la zona de 

Ciudad Pemex. 

En una encuesta el objetivo debe ser la expresión concisa 

de lo que se busca exactamente, los aspectos generales co

rresponden al marco conceptual o al análisis de conjunto -

para una muestra se debe precisar los puntos a inv.,stigar. 

2) Definición de la Unidad Mue>tral. 

Una vez establecido el objetivo deben definirse las unida

des en que puede dividirse la población; esto que parece -

fácil en la práctica de la investigación social prineipal

mente se le da poca importancia y es la que define las l!-

neas de la encuesta. Para la investigaci6n de un sector 

social la unidad muestral puede ser los hogares o una zon! 

ficación del área urbana o suburbana. Por ejemplo; para 

unidades productivas puede ser una selección de E>mpresas -

con cierto nivel de ventas, de una lista exhaustiva o bien 

se puede muestrear el área y la productividad de ejidos, -

zonas de riego o áreas de explotación forestal. 
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Por lo gen2ral la unidJd de an~l is is no os la misma unidl1d 

informadora. En una encuesta sobre vinculación entre el 

sistema educativo y el mercado de empleo en una zona, la -

muestra se tomó a jefes de familia que trabajaran, por zo

nas de la ciudad, pero el an1ílisis fue dírígído a la situ!!_ 

ción de todos los miembros de la familia y en especial a -

los jóvenes en educa<.:i6n terminal. La unidad m11estral no 

fue elegida arbitrariamente, sino una vez captados los fe

n6menos socioecon6micos de la regi6r. En un sondeo previo 

se detectó que la mayoría de los jovenes en escuelas term! 

nales viv1an con sus padres y para que pudiera estudiar 

uno de sus miembros, debian trabajar todos los demás. Al 

entrevistar al jefe de familia se captó tanto el mercado -

!aboral como el educativo. 

cuanto se tiene información auxiliar, como el caso de un -

sondeo previo se divide a la población en grupos o est.ra -

tos relativamente homogéneos internamente, con ello se ti~ 

ne una mayor precisión en los estimadores estad!sticos y -

una selección de muestra distinta para cada estrato. 

3) La estrategia de muestreo 

En encuestas para problemas de desarrollo y las de tipo sg 

cial se planean por etapas sucesivas y con objetivos mtllti 
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ples, su caracter!stiaa radica en que de una etapa a otra 

puede replantearse complntamente l;.l invostígaci6n, por 

ello se ha creido conveniente ampliar este punto. 

8.2 Las Estrategias de Muestreo 

El punto de partida son los marcos muestrales, los cuales 

definen el universo poblacional y pe1:1Uiten la definición -

de unidades. En la práctica los marcos que pueden elabo-

rarse son imperfectos ya que se construyen con información 

censal no actualizada o con estudios diversos. El pro -

blema radica enque si el marco inicial define una pobla -

cilSn P1 P2 .•. Pn, de la cual se obtiene una muestra repre

sentativa y sí en realidad el universo es de P'1• p• 2 , •.•• 

.•.. P'n; hay que encontrar reglas de asociación para con2 

cer la probabiliJad de seleccionar una unidad P; del marco 

la cual nos lleve a representar una pj_. 

calibrando diferentes marcos disponibles. 

Para ello se va 

Los marcos más utilizados a cruzar son de cuatro tipos: 

Los censos de poblacilSn, vivienda y sector económi

co. Los cuales son cada 10 años o cada cinco y -

tratan de ser exhaustivos. 

Las encuestas continuas. Las <:uales muestrean pe-
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rí6dicamentc ciertos lugares y tipos de fenómenos. 

La información cartográfica. Periodicamente se as_ 

tualiza por fotografía aérea los planos de centros 

de población, ~reas agrícolas y zonas en general. 

Listas y directorios. Son relaciones de empresas -

nt1meros telefónicos, personas empadronadas, regís -

tro federal de causantes, los alumnos inscritos en 

el sistema educativo (utilizado ampliamente por 

CONAPO para sus predicciones, etc ¡ 

El censo de pobláci6n y vivienda de México disponible es 

el de 1970, si se va a hacer una investigación sobre los -

trabajadores de la industria de la construcción partiendo 

del censo en un lugar determinado, el marco proporciona un 

indicador muy impreciso aunque inicial. El primer paso -

serta un muestreo a las empr,,sas constructoras grandes que 

han trabajado en la zona, a las centrales obreras que afi

lian .. a este tipo de trabajadores (la CTM genteralmente) y -

algunos lideres importantes del ramo. El propósito será 

el de estim~r el nUmero de trabajadores actuales corrigieg 

do el dato censal. En una segunda encuesta se muestrea 

a los trabajadores a partir de un di r~ctnric de obreros o 

bien con una zonificación del área urbana y de los barrios 
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perif!\ricos. 

En la definici6n de la estrategia muestral puede recurrir

se con grandes ventajas a la participaci6n de la poblaci6n, 

a través de los lidere~ representativos o bien por medio -

de personas claves que conocen la evüludlln local (expres!_ 

dentes municipales, historiador local, sacerdotes, médicos, 

etc). 

Las partes principales de una estrategia muestral son: 

i) Análisis de los marcos muestrales mlis apropiados. 

ii) Estratificaci6n de la población para asignar mues -

tras 

iii) Establecimiento de fases mGltiples. En t6rminos 

generales las fases se dan a partir de la metodolo

gía general: 

Muestreos de ciertos elementos para el análisis 

histórico. 

Encuestas para diferentes aspectos económicos. 

Muestreo por sector social. 

Encuestas localizadas sobre indices de calidad -
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de vida, 

El a1timo aspecto del muestreo son las instrumentos, los -

cuales son b~sicamente tres: la observación directa, los -

cuestionarios por correo y la entrevista. Lo más utili 

zado es la entrevista y una de sus grandes dificultades es 

el diseño de las preguntas y la manera de cruzar las res -

puestas. 

En el diseño de lns f crmas se pone a prueba lo que el gru

po investigador ha captado sobre: el tipo de lenguaje, los 

niveles de abstracción, las características de razonamien-

to y los va.lores locales. Una mala asignación de pregun 

tas puede violentar lo~ sentimientos de grupos sociales. 

Por ejemplo en un caso se ha tenido fuertes conflictos en 

una encuesta sobre valores culturales al preguntar: "c6mo 

le gust,,r1a a usted morir • Ahogado o de un disparo?". El 

propósito era evaluar la actitud de cierto sector de la PQ 

blaci6n frente a un paquete de proqramas educativos y cul

tura les en una región aislada. La sensibilidad social en 

el diseño de las preguntas juega un papel esencial que no -

debe ignorarse si se quiere optimizar al máximo el trabajo 

de muestreos. 
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8. 3 Las Correlaciones v }os Modt~los_J>oci.ales 

Dentro de 10$ instrumentos m&s titiles pura el diagn6stico 

y la prueba de soiuciones, estti la elaborac~i6n de modelos-

de correlad6n. Los más utilizados son los economátri -

cos en planes de desarrollo, a partir de variables cuanti-

t.ativas. Los modelos sociales no son muy conocidos pero 

tratan de representar con un prototipo rlc comportamiento -

humano, toda una situación. Entre los más Otiles est:\n -

los trabajos sobre los indocumentados mexicanos en los Es-

tados Unldos*; los campesinos pobres en el Estado de More-

los, de Fromm y otros más. ~·ambi~n existen algunos mode-

los para caracterizar clases soci.ales. 

No se va a detallar aqu5. los modelos econ6metricos §olo se 

señalan dos de ellos, representativos del or1gen y la situ! 

ci6n actual en nuestro pa1s; ambos adolecen de una aplica-

ci6n economicista del desarrollo al no contemplar las ca -

racter1sticas eotructurales en las desigualdades producti

vas, la desarticulaci6n del sistema económico y la domina

ción exterior. 

El primer modelo economl\trico desarrollado por Ricardo 

Consultar diversa!; publicaciones de Jorge A. Bustamante .. 
El Colegio de México. 
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Carrillo Arronte*; en él se plantea como función objetivo 

la maximizacion <lcl producto fuctible de obtenerse por una 

matriz de sectores ccon6m.icos s 1 , s 2 ••.•• S
0

, ubicados cada 

uno en una selecci6n de regiones del pais n1 , R2 , R3 .... Rn· 

Dentro de una cantidad dada de recursos escasos y con res-

tricci.ones internacionales. El modelo finca el desarr2 

llo en la industrias motoras y señala con claridad la esp~ 

ranza de crecimiento de las regiones atrasadus, en funci6n 

de su participaci6n en las actividades más modernas. 

El modolo mlis reciente es el macrocconométrico llamado"PRQ 

GRAMA" elaborado por la Secretaría de Programación y Pres~ 

puesto para sustentar el Plan Global de Desarrollo 1980-82. 

El modelo es un sistema para la determinación del ingreso 

y la oferta a ¡:ertit" de un análisis sobre la demanda; es un 

modelo descriptivo dividido en siete bloques de ecuaciones 

que son: la demanda final, los precios, el bloque fiscal, 

la balanza de pagos, el bloque financiero, la producción -

potencial y la matriz de insumo-producto. Con ellas se -

plantean diversas funciones objetivo con diferentes restri.s 

cienes, a partir de las cuales se establecieron las estra-

tegias nacionales y el plan. 

En un proceso de planeación social integral no es operati-

• Ensayo analitico Metodológico de planificación internacional en Méx.!,. 
co, Fondo de Cultura Económica. 1973. 



185 

vo ·tratar de construir un modelo econ6mc:trico que represe_!! 

te todos los aspectos descuoiertos a partir del enfoque s9_ 

cial. El reto está en la agilidad de los planificadores 

y técnicos especializados en econometria, en r.onstruir di

versos modelos que repcesenten los procesos productivos y 

las formas de interacci6n de los sectores sociales involu

crados, como una parte del sistema de desarrollo en análi -

sis. 

Los Modelos Sociales 

Existe en México una amplia experiencia sobre programas de 

desarrollo regional en los cuales se ha tratado de cambiar 

las formas de producción y de participación de sectores s~ 

ciales. Para ello se han implementado diversos mecanis -

mos de promoción y trabajo comunitario; entre los ejemplos 

m:ís conocidos est.'3 el Plan Chontalpa, las industrias del 

pueblo en Jalisco, las cooperativas de producción fomenta

das por COPLAMAR, etc. De la evaluación de experiencias 

y con mayores investigaciones sobre los principales fenóm~ 

nos sociales en nuestro pa1s y también a nivel internacio

nal se han venido perfeccionando instrumentos cada vez m.'is 

operativos. 

La construcción de modelos sociales '"ª compleja y se 
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maneja de maneras divcrsns. El análisis Ge sistemas resul 

ta un instrumento muy Qtil para estructurarlos y darlos 

utilizaci6n práctica. 

En esencia estos modelos resumen la problemática amplia de 

un sistema de desarrollo ya descrito, en su repercusi6n en 

una persona tipo; la cual responde a partir de un conjunto 

de factores psicol6gi.cos propios y sociales. Los propios 

de cada persona corresponden a la psicología clínica y no

interesan aqu1. Los sociales, son un conjunto de rasgos -

colectivos. En la realidad estos dos factores no pueden 

separar.se; el ser humano los tiene entremezclados, pero al 

construir un modelo se hace una abstracci6n de la parte sg 

cial con el prop6sito de diseñar y evaluar la factibilidad 

tanto de propuestas como de proyectos. 

·El hombre es el origen y el fin& los cambios. Dentro del 

éi<i to o fracaso de un plan de desarrollo, uno de los ele -

mentes actuantes son los factores psicol6gicos. Por más 

bien diseñados que estén los proyectos pueden derrumbarse

ante la apat1a de la gente, la negligencia, la falta de in 

terés o el miedo al riesgo. Nos deben preocupar estos 

factores cuando se detecta que no son s6lo de una persona 

o dos, sino rasgos colectivos de un sector social importan 

te. 
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El fundnmcmto teórico paru estos modelos lo di6 Max Weber, 

el cual demostró la posibilidad de encontrar ciertas caraE 

teristicas ps!q 1.iicus comunes a un gran número de personas; 

a partir de ciertos rasgos colectivos de carácter y de la 

personalidad los cuales permiten establecer una especie de 

denominadores comunes, con las cuales se pueden represen -

tar las características de un grupo. 

El proceso está en construir prototipos o modelos ideales 

los cuales contienen los elementos más representativos y -

las interrelacionesrrtís importantes. Los modelos se con!! 

truirán de acuerdo al problema que se tenqa, se puede ha -

cer nn modelo del trabajador petrolero o del empleado en -

una secretaría de estado¡ se puede construir un modelo del 

habitante en asentamientos precarios para una determinada 

zona de una gran metrópoli¡ un modelo o tipolog!a de los -

marginados en un proceso econ6rnico, etc. 

Los modelos ideales se irán calibrando poco a poco segan -

la naturaleza y dimensión del problema especifico¡ trando 

de legrar que la mayor parte de los miembros de una socie

dad, tengan la presencia de alguno, varios o muchos de los 

rasgos caracteriológicos del prototipo seleccionado. 

Por lo gen~ral los modelos sociales que se construyen son 
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de dos tipos: los de comporta.miento humano (braceros, eo-

tudiuntes, etc), los que representan a una clase o sector 

social máu amplio. 

Para el diaqn6stico de los niveles de bienestar se suele -

hacer este tipo de modelos, para comparar entre grupos y -

con indicadores internacionales sobre nutrición, salud, mor 

talidad, educación, etc. 

Existen diferentes maneras de construir los modelos , la -

que consideramos mejor es a par.tir del análisis del carác-

ter social de Fromm•, el cual parte del hecho de que cada 

sector social está inscrito en una estructura social másª!!! 

plia con una dinámica gener<ll conformada por su desenvolvi 

miento histórico. Tanto los individuos como los secta -

res o clases sociales existentes tienen que comportarse de 

manera que puedan funcionar en el sentido requerido por el 

sistema social. Es decir tienden a actuar respetando 

nonnas sociales dictadas por las raices culturales. 

El carácter social son un grupo de elementos comunes a la 

mayorfo de los individuos de una misma cultura, tendientes 

a m~delar y canalizar la energía humana a fin de que pueda 

• Uno de los precursores en el estudio y formulación de modelos socia 
les con aplicación en casos mexicanos, ha sido Erich Fromm, el cuaT 
estableció el concepto de ''carácter social". Consultar: "Socio-
PsicoanAlisis del Campesino Mexicano". Fondo de Cultura Económica. 
1972. 
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seguir funcionando la sociedad en su conjunto. En una s9 

ciedad industrial por ejemplo, son normas el guc las pcrss>_ 

nas canalicen su energía en trabajar y modelen su car:icter 

hacia la disciplina, el orden y la puntuali.dad. En otras 

culturas esto no es importante existiendo otras normas o -

modalidades distintas (el caso del pueblo juchiteco descri_ 

to en el caso de aplicaci6n1 . 

En esta perspe-:::tiva la construcci6n de los modelos tiene -

en general, las siguientes partes: 

Identificación del sistema. Definición de si es un prot2 

tipo o bien un sector social, ubicándolo en un contexto de 

desarrollo y entre sectores sociales cercanos. 

Definición del medio ambiente. El sistema es una entidad 

especifica y no general ubicándose en: 

Fuerzas de producción especificas y su problemática. 

Los modos de producción relacionados. Acercamien-

to, lejan1a o modalidades de la forma de producción 

capitalista. 

Relaciones obligadas o condicionadas con otros gru

pos o clases sociales específicas. 
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Las Variables del Sistemu. 

El nivel de conciencia. Entendida esta como el c2 

nacimiento de la percepc.i.6n de: las normas soclales, 

la pertenencia a un sector o clase social, las dif.!_ 

cultades comunes, la energia necesaria para partic.!_ 

par en las formas y modos de producción, en rela -

ci6n con otros sectores sociales. 

Los valores culturales. Se refiere al conjunto de 

patrones y normas de vida y de trabajo existentes, 

derivadas de la raiz cultural propia. 

La ideologia. De manera explicita o implicita ca-

da persona o sector social tiene su propia manera 

de visualizar su medio ambiente, aceptar su situa -

ci6n y conformar sus expectativas. 

La actitud ante los cambios. Es una disposición -

para hacer cambios enfrentando retos y corriendo --

riesgos. En la mayoria de los casos los cambios -

son presionados por el el exterior por factores dr.!!_ 

máticos: los braceros mexicanos por ejemplo, que se 

van por falta de oportunidades para sobrevivir. 

La situación familiar. Es la manera como se con -
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forma la fa.mili~ y su papel como grupo socialr uni-

Jnd pruJucti\'d o r•otor l!c confiict.:1s, 

Los modelos de clases o sectores socialr-?s son ilustrativc•s 

de los conglomerados sociales complejos; como ejemplos re-

presentativos cabe señalar los siguientes~ 

a) El crecimiento del sistema capitalista va agrupando 

a los dueños de los bienes de producción más moder-

nos, generando una clase social industrial y metro-

politana, con h<"íbitos de consumo y forma de vida 

distinta a la tradicional. Esta clase capitalis-

ta está fraccionada a partir de las fracciones del 

capital; así existe una burgues1a industrial, una -

bancaria y otra comercial: como se ha descrito en -

el análisis de la cr!sis. Un sector distinto pe-

ro con caracter!sticas pa<ecidas lo forman los 9ra~ 

des caciques del campo, los cuales conviven can una 

gama de formas de projucci6n, desde feudales hasta 

muy modernas. A partir de esta gran caracteriz~ 

ci6n se elaborarn modelos segtln el problema espec!-· 

fico. 

b} La pequeña burgues!a capitalista* se conforma por 

• Para un análisis detallado de la burguesia y las clases sociales en 
et capitalismo consultar: "Las Clases Sociales en el Ct=1pitalismo -
~" Nitos Poulantzas. Edit. Siglo XXI. 1981. 
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pequeños y medianos empresurios y comerciant8s, al

gunos más modcrnoa y otros tradicionales. 

c) Son mGltiples las discusiones sobre la existen~a -

real de una clase media con una conciencia com6n e 

intereses comunes; particularmente nos adhEirimos a 

la cor.riente de que no hay clas8 media, en un sent.!:_ 

do estricto, sino un conjunto de capus sociales di

ferenciadas que se sitíian en una posl.ci6n interme -

día. "Pero el fondo teórico del asunto es el sup2 

ner que esas capas no pertenecen a ninguna clase". 

Entre las capas intermedias más representativas es

tán: los intelectuales, ingenieros, técnicos de la 

producción, medicas, abogados, etc; los empleados -

de gobierno, oficinistas, mecanógrafas, técnicos m~ 

dios. Los asalariados no productivos, empleados 

de comercios, bancos, servicios diversos. 

d) La clase obrera formada por todos los asalariados an 

algdn proceso productivo, siendo el sector social -

mejor formado como clase. 

e) Los sectores marginados, conformados por un conjunto 
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de subsectores: jornaleros del campo, eventuales, -

subempleados, lumpen, etc. 
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IX. LA PJ\RTICIPACION DE LA COMUNrnr,o. 

9.1 Naturaleza de la Participación en la Planeación 

Al menos de manera formal se ha establecido la necesidad -

de eleborar los planes y programas para el desarrollo con 

participación de la comunidad, recomendando a las unidades 

de gobierno no adoptar posturas impositivas o paternalis -

tas. Sin embargo no todos los proyectos parten de una d~ 

finición hecha por los participantes; es coman encontrar -

que los proyectos productivos se presentan ya elaborados a 

la población a la que van dirigidos. Esto obedece a di~ 

tintas causas tanto ti:\cnicas como politicas. En un tipo 

de planeación social integral como el propuesto, la parti

cipación es un requisito indispensable, apoyandose en una 

V<'.loración de la capacidad de los sectores sociales para -

plantear sus actividades. 

La participación de la comunidad puede definirse técnica -

mente como: 

"~a actividad organizacia, racional y consciente de una un! 

dad social delimitada territorialmente y estratificada de 

acuerdo a las actividades productivas que realizan sus 

miembro~ los cuales sustentan intereses y normas comunes 
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con el objeto de expresar iniciativas y necesidades pro --

pias, defender intereses y valores, alcanzar objetivos ec~ 

nOmicos, sociales y políticas e influir directa e indirec-

tamente en la toma de decisiones par~ mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes"•. 

La participación es un v1nculo entre los diferentes secto

res sociales y el grupo de planeaci6n en un primer nivel y 

en una segunda dimensión con unidades de servicios instit.~ 

cionales (créditos, capacitaci6n, administrac.l6n, etc.), y 

con programas de apoyo económico o social. 

T,os propÓSi tos de la participación en Ull proceso de desa -

rrollo son: 

Identificación de problemas y su jerarquia. 

Formulación de alternativas con apoyo técnico exteE 

no. 

Intert>s y compromiso de algunos miembros del sector 

social. 

An~lisis de recursos dispo11ibles. 

Diseño de proyectos concretos. 

Propuestas de organización. Cooperativas, unidades 

Tomada del: "Manual de Lineamientos para la Participación de la Co 
munidad en la planeaci6n de los Asentamientos Humanos". SAHOP,1977 
Lic. Amalfi Martlnez Mekler y Lic. Rosa Maria Gutiérrez. 
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de cr~dito, empresus, asociaciones, cte. 

Los procesos de participación estfin inscritos y condicion~ 

dos necesariamente por: 

El sistema polftico local. 

Las luchas de podet' y dominación Gntre sectores so

ciales o grupos hegem6nicos. 

La e"X.istencia de organizaciones y movimientos popu

lares. 

Los niveles de democracia politica en las organiza -

cienes. 

El papel real de las instituciones gubernamentales, 

La magnitud de los conflictos existentes. 

La combinaci6n de estos elementos en un momento y lugar d~ 

terminado condicionar~n y definir~n un proceso participatl 

co y di!> negociaci6n para la acción . 

r.os elementos fundamentales para un proceso de participa -

ci6n son1 

Comunicación. La participación social constituye en pri~ 
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cipio una forma de comunicaci6n; pudiendo darse entre pcr-

sanas representativas, con agrupaciones, hacia ciertos seE 

tares seleccionados de la población o en forma amplia con m~ 

dios masivos. Fara cada problema en especial se ajustará 

el modelo b~sico de comunicologia consistente en: 

un emisor ~:::::::? 

un medio 

un mensaje 

un receptor 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RETROALIMENTACION -----' 
Los componentes princip3les que se utilizan para una estr~ 

tegia de comunicación son: 

l. 

2. 

Nivel de informaci6n. La gente para poder partic~ 

par requiere de un nivel mínimo de información, no 

sólo de los propósitos de la elaboración de un plan, 

sino aspectos b~sicos ya recolectados por el grupo 

de planeación: características econ6micas, proble

mas y programas regionales, cambios previsibles, --

etc. 

Mecanismos de comunicaci6n. Es necesario estable-

cer espacios parmanent.es durante un cierto tiempo, 

en los cuales se den los intercambios, por ejemplo: 
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Promotores comunitarios o trabajadores sociales que 

estén rcc0rriendo las zonas, levantando información 

y estableciendo un diálogo informativo. 

Columnas especiales en el peri6dico, .la radio o la 

televisi6n local en donde se de informaci6n, se ha

gan análisis o se recomienden alternativas. 

Casas de la cultura. En las cuales de dan talle -

res y otras actividades de fomento cultural; siendo 

factible abrir foros para el análisis y la discu -

si6n con seminarios o reunionesw 

Centros de comunicaci6n. En algunos casos vale la 

pena abrir un pequeño local para operar corno emisor 

y centro de reunión para los trabajos de planeación 

y prornoc ión. 

Los medios. Por lo general es una forma verbal -

como se transmite y se recibe información; las en • 

cuestas pueden llevar a una explicación general del 

proyecto; los folletos y documentos suelen utillza~ 

se as! como la radio, la prensa y la televisión. 

Organización. Para que la participación no se pierda en 
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una mtlltitud de opiniones diversas, no puede incia_E 

se hacia una maEa de gente indefinida, sino estruc

turarse a partir de las organizaciones existentes -

en tres etapas: 

La primera es la participación de las organiza

ciones más grandes e importantes: autoridades 

gubernamentales, lideres pol!ticos, cámarau, m~ 

vimientos populares, sindicatos obreros, etc. 

En segundo lugar se pueden muestrear agrupacio

res de los diversos sectores sc.::iales: ernpt·esas 

de diferente tamaño, coope~ativas, asociaciones 

de barrios, clubs sociales, etc. 

Conciencia de la realidad. Este es un elemento que exis-

te en un sector social determinado, aunque puede promover

se; la fcrma de conciencia sobre los problemas son más o -

menos claras en la población, lo difícil es precisar las -

posibles soluciones y la actitud para involucrarse en los 

cambios. 
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9.2 Los Principales Instiumentos 

Cuando se inicia un proceso participativo no es posible s~ 

parar una part:=..cipaci6n para la planeaci6n y olra para la oreraclón 

de proyectos, que en la mayoría de los casos ar1bus. scr5n simultJneo!i. 

La gente participa sobre cosas concretas y con un fin esp~ 

cifico: la investigación y las caracterización para el de

sarrollo le interesa al planH.icador pero no a la pobla 

ción. Por ello, aún desde sus inicios debe vincularse 

con mecanismos operativos en aplicaciones y procesos inme

diatos. En las etapas de la metodologia general* se -

propone la parUcipación comunitaria después de un.; inves

tigación hist6rico-politica, una documental y una de campo. 

En el siguiente punto se describen algunos mec;anismos ope

rativos a utilizar, pero en un principio el primer mecani~ 

mo es un conjunto de instrumentos vinculados a la investi

gación de campo, los cuales incian un proceso participati

vo en donde el investigador asume el papel de agente receE 

ter. Estos instrumentos son: 

l. Entrevistas amplias a lideres dentro de las estruc-

turas de poder. Es posible plantear una serie de 

* Etapas posibles. Punto 3.3 del Capítulo 111. 
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entrevistas y an~lisis de discusión con los princi

pales lideres locales, no sólo para conccar sus ca

ractcristicas sino en conjunto discutir las posibi

lidades de camb·io; los conflictos, la participación 

social y polftica de. los gruos, las posibilidades -

de la planeación y las luchas de poder etc. Es -

posible analizar su~ opiniones expresadas en los p~ 

riódicos y lo que se piensa sobre su posición. Su 

perfil ideológico y sus calores como representante 

de un sector social. Con ello es posible cali -

brar la factibilidad de las propuestas y una apre -

ciaci6n sobre los diferentes sectores sociales. 

2. La asamble~. Es un mecanismo por medio del cual -

se reune un grupo grande de gente, (pudiendo ser s~ 

leccion11da o en forma abierta), a la cual se le 

plantean los problemas detectados, se les puede 

aplicar un cuestionario C<>lectivo, haciendo las pr~ 

guntas y tratando de que las respuestas tengan el -

consenso general. La representación de los an~li 

sis y de lo planeado se discuten en la asamblea. 

3. 

Se pueden utilizar instrumentos audivisuales y cue~ 

tionarios de opinión. 

Reunión de representantes. Consiste en estable -
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cer, durante el proceso de pluneaci6n, reuniones p~ 

ri6dicas con rept"escntante8 o líderes de grupos or

ganizados. ~as reuniones pueden hacerce con mie~ 

bros dul :uismo estrato social, mezclando estratos o 

confrontando intereses opuestos. La trascendencia 

de las reuniones se da sobre la base de la importn_!! 

cia econ6micn o social de lo planeado y de la fuer

za pol1tica del grupo social que lleva a cabo el 

proceso de plancaci6n. 

La dinámica de grupos. Es una técnica por medio 

de la cual se reune a distintas personas de saeto -

res sociales diversos y se les invita a llevar a C!! 

bo un juego, por ejemplo: es muy conocido el juego 

sobre la planeaci6n urbana; el cual tiene tres sub

grupos, el primero llamado de 11 los planificadores 11
, 

los cuales deben hacer un plan de como armar un ro~ 

pecabezas, el segundo denominado las 11 autoridades 11 , 

que los los sancionadores de lo hecho por los plan.!,_ 

ficador ·s y un tercer grupo denominado: "la comuni

dad", el cual debe armar el rompecabezas siguiendo 

las instrucciones de las auto~idades, los cuales irr 

terpretaron a los planificadores. Después en 

conjunto se discuten los aciertos y dificultades e!! 

centradas. Generalmente cambian los roles socia-
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les tradicio~~les, es decir cuando hay personas en 

el grupo, que nunca han tenido una función directa 

se les pone en 11 las autoridades 11
; los líderes o je -

fes se les pone en comunidad para hacer cambiar su 

posici6n. La dinámica de grupos busca una vive!! 

cia entre los participantes de un juego elaborado -

de tal manera, que represente ciertos fen6menos y 

situaciones de la realidad, los cuales se tratan y 

de mostrar a los participantes. Los juegos pueden 

tener niveles de complejidad diversos, segtln el ni

vel de cada grupo, desde los más simples como el de!"_ 

crito del rompecabezas, hasta los más complicados -

con cálculos matemáticos y el uso de computadoras o 

simuladores. 

El grupo operativo. Es una de las {ecoicas más -

modernas para analizar y transmitir experiencias, -

por medio de trabajo colectivo. El nGmero de PªE 

ticipantes varia entre ocho y quince personas, las 

cuales trabajan en conjunto problemas, situaciones, 

experieneias, conocimientos, decisiones, etc., uti

lizando diversos instrumentos para ello, por ejem -

plo: la técnica del caso resumido, en el cual se -

presenta una situaoi6n por escrito y se busca una -

soluci6n. El análisis de experiencias en donde -
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se escenifica una situaci6n conflictiva futura o p~ 

sada, etc. La difericncia con la dinámica de gr~ 

pos radica en que ésta solamente busca sacudir al -

grupo y llegar a algunos allá lisis; el grupo operati_ 

vo trata de llegar a scluciones concretas. Los 

participantes pueden ser gentes de la comunidad, au~ 

que por lo general son los propios miembros del gr!:!. 

po de investigación. Quien orgalliza y dirige el 

trabajo y los instrumentos es un investigador exte~ 

no al grupo, el cual en forma imparcial pnede sint!'_ 

tizar los logros y los problemas. 

El delphi. Es un instrumeto por medio del cual se 

compromete a distintas personas representativas de 

un grupo social a participar en el proceao de inve! 

tigaci6n, por medio de cuestionarios sucesivos. El 

inicio es un cuestionario generalmente por correo, 

en el cual se plantean preguntas muy amplias sobre 

el problema a investigar. Los cuestionarios se -

recogen, se sistematizan y se elabora una segunda -

versi6n, en la cual se concretan las opiniones y -

los criterios. En un determinado nOmero de eta -

pas se logra conformar una visi6n de la realidad --

bastante n1tida. En un principio se trata de que 

los participantes no se relacionen entre sí, en un 
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mom8nto detcrmi~ado se pueden concentrar y hacer una 

tormenta de ideas que acclerun el proceso. tos Pª! 

ticipantes pueden ser de preparación educativa, en -

diversos lugares del país o inclusive, del extranje

ro. 
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9. 3 Mecanismos .QE~ivos de P.~E_~}ci1~aciúr~~l.~~~-

~ 

tln verdadero proceso de planeaci6n con par tic ipaci611 comunl -

ta.ria no puiJdc quedarse so lamento en 1 a aplicaci6n de- instr~ 

mentos; los difeLcntes sectores sociales no solo intervienen 

en el etapa de investJguci6n, sino que forman parte de la fa9. 

tibilidad de los proyectos y los planes. En los puntos de 

la metodolog1a general, donde la comunidad tiene participa -

ci6n non : 

Sn el planteamiento de los problemas. 

En la propuesta de alternativas. 

En la elaboración de estrategias. 

En la evaluación l' negociación. 

En la toma de decisiones. 

En la puesta en operacion de planes y programas. 

No es operativo pensar en promover acciones de participación 

de los diferentes sectores sociales para cada etapa en forma 

aislada; se debe implementar mecanismos o aprovechar los exi! 

tentes, los cuales vinculen la investigación y la acción al-
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vierten en instrumentos pura el desarrollo, en el nivel de -

contacto con la población. 

Cuando se inicia un proceso participativo el grupo de pl.lne~ 

ción asume dos responsabilidadesque debe saber manejar. Por 

un lado se convierte en una caja do resonancia de las quejas, 

los conflictos y las presiones local.es; pudiendo perder su -

distancia con los diferentes sectores sociales, para asumir 

un rol paternalista, indiferente, acusatorio o enjuiciador -

de los conflictos y sobre el manejo de los recursos disponi-

bles do todos tipos. En segundo lugar se convierto en un 

actor activo en el juego político local; los sectores pode -

rosos tratar~n de ajustar las propuestas en concordancia con 

sus intereses argumentando su papel motor y moderno en la -

economía. Los movimientos populares ya institucionaliza -

dos (en la CNC, la CTM, el PST, etc.)tratarán de conseguir -

subsidios, donaciones, créditos blandos, etc., muchas veces-

en beneficio de sus lideres. Finalmente existen sectores 

y grupos interesados en trabajar verdaderamente compartiendo 

riesgos y esfuerzos. 

El error más grave de un grupo de planeaci6n es inciar por -

su cuenta un papel negociador entre clases sociales antag6n! 

cas. Esta papel corresponde a los lideres y representantes 
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dentro da las peculiares acciones del sistema político. Cua~ 

do expresamente se le asignan labores ne.;¡ociadoras, deberá -

promover alianzas entre sectores divergentes y apoyar a los 

grupos mayoritarios generalmente más pobres y menos c0rganiz~ 

dos; para que tengan estos una presencia cuando menos en los 

planes y polfticas. 

Es conveniente tener presente la idt'ología de los promotores 

que trabajen en una comunidad; esto es con el objeto de te -

ner una postura conún negociada con la postura individual de 

cada miembro. Esto es con el objeto de no tener sorpre -

sas; ya que si un promotor es alguien nilitante de una post~ 

ra radicalizada de izquierda o derecha, buscará no sólo que 

la gente exprese sus problemas y dificultades para diseñar -

proyectos, sino tratará de encausarlos hacia la explosión o 

agudización de los conflictos. Los cual es una táctica e~ 

tremjsta de partidos políticos o corrientes reaccionarias 

con posturas extremas. 

El grupo de planeacilin actuará en dos frentes: 

En un trabajo continuo con los grupos o sectores so -

ciales ya organizados. Por medio de líderes, repr~ 

sentantes, reuniones, consultas, etc. 
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En un trabajo de promotor:i.a con los sectores no orga

nizados convocando reuniones, proponiendo organizaci2 

nes, etc. 

Para ello requiere de una acci6n concrP.ta en la regi6n. Irr 
troudcción del agua potable, construcción de caminos, fomen

to de cooperat.ivas o empresas¡ o bien apoyos concretos, con 

financiamiento, c11.pacitacii5n para el trnbajo asistencia agr2_ 

pecuaria o veterinaria, etc. 

Los mecanismos de participaci6n recomendables son: 

A. Coordinacii5n en el desarrollo regional. Es recomerr 

dable inciar la participación de los difererentes ses 

tares en la elaboración de los programas de inversión 

ya existentes. 

guientes: 

Esto es a nivel regional los si --

Convenio unico de Coordinación (ahora de desarr2 

lle) entre la Federación y el Estado. Son in

versiones federales decididas y·programadas por 

la autoridad estatal y la municipal. 

Inversiones PIDER (Programa Integral para el De-

sarrollo Rural) . Son proyectos federales y e! 
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tatales tanto para infraestructura como productj. 

vos. 

Inversiones ?articulares de organismo~ federales 

(SARH, Pesca, IMSS, Reforma Agrariu, etc,). 

Inversiolles estatales o aval estatal, formado por 

apoyos ll>calcs o cr!idi tos para otras y proyectos 

(llANOBRAS, l'rograma Integrado para Cri'.\di tos In -

dustriales, etc.) 

Promoci6n económica. La participación se puede en-

causar buscando el fomento de unidades productivas 

rentables, con las cuales se detectan proyectos y gru

pos interesados para: explotar recursos naturales, au 

mentar la productividad de actividñdes existentes, ar 

ticular elementos del sistema económico, unidades co

mercializadoras, sustituci6n de impor.t~cioncs region~ 

les, mejorar las formas de producci6n de autoconsumo, 

(hortalizas, pollos, etc.), uniones de crédito y ase

guradoras locales propias de ejidatarios o comuneros. 

Las áreas de trabajo serán: 

Identificación y apoyo a organizaciones locales 

existentes y potenciales en cuanto a su constit~ 
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ci6n: coop~rativas, uniones de crédito, asociaci2 

nes, sociedades an6nimas, etc. 

Construcción de proyectos locales. 

mercado, técnico y financiero. 

Análisis de 

Módulos de tecnología. Contienen las técnicas 

más modernas de procesos productivos sencillos -

(producidos por CENAPRO, ARMO, y en especial la -

Fundación Mexicana para el Desarrollo, A.C. , en

tre otras. 

Apoyo financiero. Es conveniente en algunos 

casos que el grupo de planeación esté en candi -

cienes de aportar pequeños créditos para el ini 

cio de operaciones; pudiendo ser puente mientras 

se reciben cr~ditos bancarios o como socios res

tringidos de las unidades de producción. 

Desarrollo Urbano y Ecológico. r.o más inmediato -

con lo que la gente participa y se organiza es con 

obras urbanas de interés colectivo, en:agua potable, 

el drenaje, la construcción de camino:; 1 calles coop_!!. 

rativas de vivienda, saneamiento de r1os y lagunao, 

protección contra vientos en parcelas agricolas, etc. 
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La organización existente para estas actividades es -

UI\ mecanismo participativo así como su promoción, 

Educación y Capacitación. El medio de mayor parti-

cipaci6n de los diferentes s<;.ctorcs es el sistema ed~. 

cativo, elcual localmente n0 está por lo general bien 

integrado en sus unidades de educación terminal.. La 

educación es la base del desarrollo, su promoci6n e -

integración en los procesos de planeaci6n y acci6r. es 

muy importante. Las áreas a considerar para hacer -

las participar o bien a promover son: 

Las carreras terminales. su tipo y caracter1~ 

ticas, anivel secundaria, preparatoria, técnica 

y profesional. No es raro encontrar la carr~ 

ra de t6cnico en turismo en zonas agrícolas atr~ 

zadas y poco comunicadas. 

La educación de adultos. Alfabetización, prim~ 

ria y secundaria abiertas. 

Capacitación para el trabajo. En aspectos leg~ 

les, administrativos, contables y técntcos. 

Publicaciones educativas y programas de estimulo 
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en radio y televisión. 

El control de alzas en el costo de la vida. La me-

jor manera de defenderse de la inflación es con orga-

nizaciOn democrática*: tanto a n.ivel nacional como f~ 

miliar. La participación y promoción del desarrollo 

se puede dar mediante: 

Cooperativas de consumo. Un grupo de familias 

se reune para comprar al mayoreo y hacer su pro-

pia distribución. 

Organización para tiendas locales. Creación de 

tiendas para un barrio o una zona a precios no e~ 

pecula ti vos. 

Empresas de distribución. Son empresas colect! 

vas para tener bodegas y camiones distribuidores 

en una región. 

Calidad de vida. La participación de la gente se -

puede orientar hacia campañas de vacunación, control 

de la natalidad, mortalidad infantil, nutrición e hi-

giene básica. 

Consultar: "lnflaci6n y Democracia en México". David Barkin y 
Gustavo Esteva. El Colegio de México. 1979. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se reunen los diferentes aspectos que se 

han eKpuosto a lo largo del anlilisis precedente, ordenlindg 

los a fin de aportar una perspectiva general tanto de con

cJusiones como de propuestas; para hacer recomendaciones -

hacia trabajos futuros. Las conclusiones pueden estruc-

turarse en los siguientes puntos: 

l. La tesis que se presenta para una planeacilin social -

integral, no surge de una inquietud acad~mica solame~ 

te; sino como una tomn de conciencia de la naturaleza 

y envergadura de la crisis econlimica, política y so -

cial que se vive actualmente. La crísis pone en d~ 

da la eficacia esencial do los procesos de planeacilin 

debiendo cuestionarse lo realizado y buscar su ubica

cilin en el mundo de cambios con tínuos del momento 

presente. 

2. La crisis en M~xico obedece tanto a elementos inter -

nos como eKternos. Entre los primeros destaca el -

agotamiento del modelo de desarrollo sostenido inici~ 

do en los años cincuenta. El proteccionismo con el 

que el Estado depositó el desarrollo del pa1s, casi -



comµlelom01\te, ~I\ u11J 1:l11at• uocial: la alta burguesía 

en 1a agricu.ll\Hd, J,¡ jrnhwtrL01 y la bnncr1., La 

construcci6n de un~1 planta productiva dependiente de 

la tecnologla extranjera; dirigida a un mercado local 

cautivo con productos de baja calidad internacional y 

altos precios; mercado sostenidu por los volúmenes 

del gasto pQblico y empresas deficitaria~ en divisas 

y productividad. 

La ra!z histórica condicjonu muchos do los procesos y 

fen&nenos: la colonizaci6n, al moutiiaju,y l~a difc -

rentes agresiones en la vicia ele! p.:i!u han ct>nformado 

un mosaico de microregiones con diutintM culturas: -

formas de producción, cacicazgcrn y conf 1 ictos, pero 

en general con una situación do atrn«o cul lurnl y eco

n6mico importante. 

Entre las causas externas están las dificultaden y 

presiones en la integraci6n de las diferentes econo -

m~as regionales, al sistema capitalista mundial on 

una situación de dependencia frente a las nacionoo dg_ 

sarrolladas por la tecnolog!a, la velocidad do cambio, 

el financiamiento, los mercados y la diotribuci6n i.n

ternacional del trabajo¡ en un esquema peri!órico. 
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3. A la planeaci6n para el desarrollo se le piden accio

nes para cambiar lu realidad, reorientando las tende_!! 

cias negativas y 0ptirni2ando tanto recursos como es -

b. 

fuer?!os. En este momento se enfrentan dos grandes 

dificultades: 

a, El Estado debe r~negociar un nuevo pacto social 

con los distintos sectores. La necesidad de redi-

señar el aparato productivo, replantear la estructura 

fiscul, las restricciones para el pago de la deuda, -

el control de la inflación, etc. No pueden hacerse 

con una sola clase social, se tiene que tener la partJ:. 

cipaci6n de todos. Los diferentes sectores socia-

les se vienen polarizando en un proceso de organiza -

ci6n, toma de conciencia y acciones de su propia per_!! 

pectiva de clase. No es ya un problema de t6cnica 

econ6mica;el abordaje polttico para la planeaci6n, es 

imprescindible, ya que cada sector social va a ir CO!! 

formando su propio modelo de desarrollo. 

No existe una ciencia del desarrollo. De las dis -

tintas disciplinas del conocimiento humano involucra

das en el problema no han resumido un conjunto de te2 

rtas para explicar en forma racional y objetiva las -

caractertsticas, causas y consecuencias de los fen6m~ 
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nos. No existe un bagaje tecnológico para transfor-

mar los procesos ni un modelo ideal de a <lande se qui~ 

re llegar, ubicando nuQstro propio contcxlo hist6ri -

,~o-cultural. 

4. Se propone u11 tipo de pl.aneaci611 que enfoque los pro

blemas del desarrollo a partir de los actores socia -

les, agrupados en conjuntos o sectores complejos. P~ 

ra ello se requiere una amplia participación democrá

tica de representantes organizados, dentro del conte~ 

to político existente; buscando un desarrollo inte -

gral. 

Por desarrollo integral se entiende el alcanzar un creci

miento económico regional o zonal¡ la participación -

de la mayor1a de los sectores sociales en dicho cree! 

miento y la elevación de los niveles de bienestar y -

calidad de vida de todos los miembros de la comunidad. 

5. La unidad de análisis es el "hecho social" el cual es 

uno solo, producto de la relación entre dos o más peE 

sonas con un fin. Las distintas disciplinas cient1-

ficas lo estudian desde diversos puntos de vista, ec2 

nom1a, sociolog1a, historia, etc. 



221 

El hecho soci<ll va de lo m5s sencillo a lo m§s compli 

cado, desde una compra venta Em un morcado, una uni -

dad productiva, una coorporací6n, etc. El nivel 

mlis amplio es el vinculado al desarrollo, en el se 

analizan las relaciones de los conglomerados, sectores, 

clases o grupos sociales como un todo; aplicando para 

ello el enfoque de sistemas al analizar las relacio -

nes en; 

La estructura productiva. 

Los modos de producción (feudal, capitalista, 

monopólica, etc.). 

Como parte del proceso hist6rico-pol1tico -

existente. 

Ubicando el sistema de relaciones en ol contexto pol! 

tico, y en las luchas de clases existentes de unos 

sectores con otros. A este análisis de hechos so-

ciales complejos con el enfoque de sistemas se le ha 

denominado 11 sistemas de desarrollo''. 

6. Por planeacíón social integral se entiende el trabajo 

intelectual de lógica y de síntesis para interpretar

la realidad y proponer acciones de cambio de conglom~ 

radas sociales complejos; optimizando recursos y es -
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fuerzas en sistemas de desarrollo, ubicados en el 

tiempo y en el lugar. Delimitadas las acciones 

poi· el espacio político dado por las alianzas y lu 

chas de clases; fomentando procesos participativos y 

democráticos de los diversos sectores sociales exis

tentes. 

7. Hoy más que nunca se requiere una postura ideológica 

en los platürica<lores, ya que ésLos cumplen un rol -

social al expresar las necesidades, esperanzas y es

trategias de los diferentes sectores involucrados . 

Es necesario encontrar formas ágiles de planeaci6n -

estatal, modalidades participativas y mecanismos de 

incorporación de los movimientos populares. Una -

planeaci6n democrática y participativa es el mejor 

camino para construir economias productivas frente a 

las especulativas; afianzar la independencia econOm_i 

ca no eo ya una mera frase, ni la de integrar esfue!. 

zos en el concierto internacional. 

8. El marco conceptual donde se ubica la tesis y las -

propuestas son las teorías y análisis sobre el subd~ 

sarrollo en naciones del Tercer Mundo. se d~staca -

qve los grandes problemas estructurales de estos 
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paises son: a) las desigualdades sectoriales en cuan

to a productividad, nivel de desempleo e ingresos: b) 

la desarticula.ci6n del ~.istema económico: e) la domi

nación del exterior en cuanto a tecnologia, intercam-

bio comercial y financiamiento. Esto ha provocado 

entre otras cosas un reordenamiento en las estructuras 

sociales e importantes flujos migratorio8. 

La construcci6n de nuestro sistema de desarrollo deb~ 

rá const.ruirne a partir de tres caracter!sticas cen -

trales1 i) un sistema económico homC'g~neo tratando -

de igualar niveles de productividad e ingreso entre -

los sactores; ii) un proceso autocentrado buscando -

aumentar las conexiones entre pr.ocesos productivos 12 

cales: iii) un sistema autodinilmico buscando los mee~ 

nismos que mantengan el impulso vital dentro de los -

sistemas y no provenientes del exterior. 

9. Los modelos de desarrollo m~s importantes que se han 

dado en M~xico son: a) a partir del crecimiento del 

sector agrícola¡ b) a partir de la explotación de re

cursos naturales; e) a partir de un enclave: d) la 

constitución de polos de desarrollo; e) los desarro -

llos intermedios; f) los grandes centros industriales 
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vinculados coo el exterior. 

Las principales propuestas descritas en el cuerpo del tra

bajo se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1) Se propone concentrarse en principio en tres diacipl_i 

nas básicas: la econom:ra, la sociologl'.a y la ciencia 

política, con una metodoloq1a de trabajo que consta 

de las siguientes partes: a) planteamiento del pro -

blema, b) enfoque de trabajo, c) marco conceptual bá

sico, d) proceso de investigación, e) estructura de -

análisis, f) diagnóstico, g) diseño de alternativas, 

h) plan de desarrollo, i) evaluación-negociación, j) 

torna de decisiones y k) puesta en operación. 

2) La estructura de análisis sarán los sistemas de desa -

rrollo integrados por sectores sociales complejos, 

con un medio ambie.nte definido por el proceso histó

rico y el contexto pol1tico. Las variables de los 

subsistemas surgiran de los siguientes análisis: 

de la estructura econ6mica general y las formas 

de producción de cada sector social¡ 

un análisis de las caracterfsticau y fenómenos -

por sector social¡ 

un análisis de los niveles de bienestar y cali -
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de cada sector o conglomerado complejo. 

3) Las etapas que pueden seguirse de acuerdo al tipo de 

problema específico son: al limitarse al análisis do

cumental hist6rico y pol1tico del medio ambiente; b) 

integrar el conjunto de puntos a niv~l documental; -

c) llevar a cabo una investigaci6n de campo e iniciar 

un proceso participativo con lideres y organizaciones 

formales¡ d) llevar a cabo investigaciones especiali

zadas en las tres áreas del subsistema y una amplia -

participaci6n de los sectores por medio de diversos -

instiumentos; e) llevar a cabo la planeaci6n con meca 

nismos parma.ncntes de participación y con negociacio

nes políticas a diversos niveles limitándose a estra

tegias y proyectos; no tratando de resolver conflic -

tos de clases. 

4) La nueva ley de planeaci6n vuelve obligatorias las -

acciones de fijar objetivos, establecer metas, estra

teglas y prioridades para todos los niveles del Gobier 

no Federal. Se crea además un sistema nacional de 

planeaci6n democrática, en el cual es obligatorio dar 

cabida a la participación y a la consulta popular. E~ 

to es importante porque en el momento actual el Esta-
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do se ha convertido en el responsable del desarrollo 

no s61o en rector en ul esquema de economía mixta, s_!. 

no en el principal protagonista. 

?or esta razón s~ ha hecho necesario describir los -

dos procesos de planeaci6n más usados en nuestro país; 

el descendente a partir de análisis macroecon6rnicos y 

el ascendente a partir de una cartera de proyectos di 

ve1·sos. 

La factibilidad en las acciones de la nueva ley se i º!! 

criben no en una capacidad t~cnica para ella, sino en 

la disputa por la naci6n que se hacen los distintos -

sectores sociales¡ en especial la alta burguesía que -

busca retomar el viejo modelo, en un esfuerzo de vin

culación mayor con la econom:!a norteamericana. 

5) La metodología propuesta tiene un nivel de generali -

dad que no ha hace operativa facilmente, por ello se 

ha detallado un grupo de metodologías complementarias 

~ue ay~dan a su aplicaci6n. Esta dificultad obedece 

a que en todos los niveles de análisis se entrecruzan 

las tres disciplinas humanísticas, así como las técn.!_ 

cas de la planeaci6n científica a base de modelos ma

temáticos y análisis cuantitativos. 
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La parte más complicada es .la investigación para con~ 

cer y caracterizaL· la realidad. Deriv;:J.do de distin

tas experiencias pr~cticüs se describen los pasos a -

seguir para el análisis histórico-polftico¡ para in -

vestigar la estructura ccon6rnica y social; los nive -

les de calidad de vida y una selección de los instru

mentos de trabajo de campo en el área social más uti

lizados. 

6) De los instrumentos cuantitativos más importantes pa

ra este tipo de planeacion propuesto, están los mues

treos por lo que se hace un pequeño análisis sobr~ 5U 

utilización y las dificultades al aplicarse a hechos 

sociales. 

Los mo~elos sociales son instrumentos poco conocidos 

entre los planificadores técnicos, se presentan aqui 

como un ejemplo de abstracciones sobre caracteriolo -

g1as tipo de individuos o de sectores sociales. Con 

ellos se hace más eficiente el diseño y operación de 

los programas cuando se llevan a la práctica. 

7) Al plantear la necesidad de un proceso de planeaci6n 

participativo se debe analizar los instrumentos que -
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hay para captarla. La participación es el rcs\1lta-

de cle una evolución en la dinámica de los sectores s0. 

ciales, lo cual obedece al nivel de conciencio de los 

miembros, lu información de ~uc dispongun, su organi-

zaci6n y su disposición al carnbio. El trabajo de -

planeaci6n participativo aprovecha las organizaciones 

existentes y fomenta otras en un proceso de investig~ 

ci6n acción. En el cuerpo del trabajo se analiza -

la naturaleza de la purticipaci6n, los j nstn1mcmtos -

para una acción pe:rmanente. 

Las reco1•tendaciones más importantes para la aplicación 

y seguimiento de este tipo de análisis son las siguien 

tes: 

A. La tesis y las propuestas se ubican en un mar

co globalizadar; su contribución radica en el hecho -

de permi tit· encadenar la aplicación de las distintas 

disciplieas seleccionadas (econam!a, sociolog1a y cierr 

cia pol1tica), en un proceso de planeaci6n, vinculado 

con un enfoquo social. Se recomienda a los profe -

sionales en planeaci6n venidos de las diferentes dis

ciplinas a confrontar sus propias metodolog1as da tr! 

bajo con las propuestas, ya que aqu! se están dando -

las lineamientos de encuadre. 
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B. El an<llisis sobre Mlíxico en sus aspectos econ~ 

micos, poll'.ticos y de planeacH'in presentado, permite 

junto con el marco conceptual sobre las teorias para 

explicar el subdesarrollo en la periferia; construir

marcos de referencia utilizables para problemas con -

ere tos recomendarnos una rcvi.~i 6n cuidadosa de es-

tos aspectos. 

c. En las diferentes partes del trabajo se recono

ce la falta de m11s ejemplos ilustrativos sobre los --

llamados "sistemas de desarrollo". Quedan lagunas 

sobre la forma de estructurarlos y c6mo manejar efi -

cientemente los aspectos cuaiitativos con los cuanti-

tativqs. Para cubrir esta parte es' necesario la 

sistematización de diversos casos, aplicando el enfo

que propuesto, para poder proporcionar •ma retroali -

mentaci6n v5lida. Se recomienda para ello una mejor 

investigación colectiva de experiencias anteriores y 

en nuevas acciones. 

o. Con toda la intención no se amplia las aplica -

cienes de modelos cuantitativos. En primer lugar --

porque estos son instrumentos muy Otiles en distintas 

partes del proceso de planeaci6n social integral; pe

ro no es conveniente tratar de constru.ir un modelo m~ 
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te>'ático que lo explique todo, ya gue se caería en r.~' 

ducir el hecho social a una cifra, perdiéndose todo 

un grupo de variables y fenómenos en los cuales se ha 

concentrado el trabajo. 

En segundo lugar no existen muchas experienciaa sobre 

aplicaciones concretas en nuestro pa1s. r.a escuela 

dA Viena y la de Pensylvania son guiz!I, las gue m§s -

trabajos tienen sobre modelos socialec cuantitativos. 

Estos modelos no parten de una concepción como la pr~ 

puesta, sino son en realidad una for.mali.zaci6n de los 

indicadores y variables manejadas por Naciones Uni~as 

en sus programas. Estos ple.nteamientos son muy vá

lidos en las naciones desarrolladas pero muy dif 1ci -

les de aplicar en el mundo contradictorio, arnbivale~ 

te y conflictivo de las subdesarroladas. 

E. De los instrumentos do las ciencias exactas 

gue pueden ser mas titiles para este tipo de planea -

ci6n, se recomienda investigar los siguientes campos: 

Modelos de selección de inversiones con diferen

tes grados de incertidumbre cualitativa. 
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Modelos para la asignación y distribución de re

cursos, µara minimizar los costos da produc -

ción o distribución o bien para maximizar rendi-

mientas. Las t~cnicas de solución pueden ser 

la programación lineal o la no lineal. 

Ampliación y aplicación de criterios sociales 

y pol1ticos para la evaluación de proyectos. 

Aplicación de árboles de decisiones por sector -

social para el conjunto del sistema de desarro -

llo. Utilización de la programación dirnámica 

en problemas determinísticoa. 

Investigación de aplicaciones de los instrumentos 

ya planteados de muestreos estadísticos, probabi 

lidad y correlaciones. 
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1. lNTROIJUCC!ON. 

La tesis y el conjunto Je promi••s y metodologías hasta 

aqu[ presentadas, pretenden dar los elementos indispcnsn 

hles para llevar a caho el tipo de plnncaci6n social inte -

grul propucsto,cn problemas de desarrollo. l.a aplicaci6n 

un problemas reales diversos revelar• las dificultades y 

los 11lc~1nccs parn distintos tipos de usuaTios. I.a manera 

Je recolectar dichas dificultades serl por medio de estu 

Jios <lu caso¡ en tos cuales se hace un rc-n11álisis de una 

aplicaci6n, dcstacondo puntos particulares de dificultad y 

presentando una visi6n simplificada de la realidad. 

A pesar de que cada una de las propuestas ha sido resultado 

de aplicaciones prhcticas se tiene poca experiencia en la -

utUirnci6n de conjunto de todas las partes. En el eje!_ 

cicio profesional no es fácil encontrar con frecuencia pro

blemas totalizadores, por lo general se concretan en aspee· 

tos parciales. Sin embargo de una aplicaci6n real de co~ 

junto se ha clahorado este estudio de caso. 

La forma de prescntaci6n está hecha de manera de destacar · 

las dificultades para detectar y caracterizar los conglome

rados sociales importantes en el desarrollo regional del --

istmo oaxaquel\o. El estudio hace 6nfasis en los proble-

mas al hacer una plancaci6n, a partir únicamente de la per~ 
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pectiva econ6mica; los cambios drSsticos en lo propuesto 

incialmente al profundizar en las cstratcgia5 de dcsarro -

llo propias de los diferentes sectores sociales. Final

mente las condiciones de sobrcvivcncia infrahumana, le dan 

un dramático significado al concepto de "d~sarrolloº, en -

una de las regiones mfis pobres del pais, no consideradas 

todavía como indesarrollables, 

Las luchas de clnsc se ejemplifican mediante la partici 

pacion política del grupo de planeaci6n. Naturalmente 

las situaciones son ficticias en cuanto al momento políti

co descrito, ;in embargo los procesos econ6micos la confo~ 

maci6n de los conglomerados sociales y los indicadores de 

calidad de vida son verdaderos. 

Entre las desventajas de un estudio de caso destaca la im· 

posibilidad de resumir en unas cuantas páginas la riqueza 

y complejidades de la realidad, así como las peripecias y 

dificultades tenidas en el proceso de investigaci6n. C2 

mo en cualquier caso por tanto, hubo necesidad de sclecci2 

nar y resaltar algunos puntos particulares minimizando 

otros. Resaltan los siguientes aspectoa: 

Es amplio y detallado el análisis y diagn6stico de • 

los planes. Esto se hizo pensando en que ésta par 
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te, es mis r•cil de elaborar a partir de los concep

tos propuestos. 

Se plantea la utilizuci6n de las tres metodologías -

Je invcstigaci6n en etapas, encadenadas entre sí, de 

ma11cra que sean complementarias. En la pr&cti-

ca se pueden manejar en fnrm• independiente segón 

sea el tipo de problema o se pueden entremezclar sin 

perder la fisonomía de coda una, dentro de la metodo 

logla general propuesta, 

PrActicamentc se omiti6 el an,lisis detallado del •· 

Plan Estatal de Desarrollo para la rcgi6n y el paqu! 

te de políticas econ6micas y programas de inversi6n. 

Con ello se pierde mucho de c6mo se da la plancaci6n 

descendente en nuestro pa[s, 

Para poder llegar a los análisis y diagn6sticos fue 

necesario llevar a cabo móltiples estudios con dife· 

rentes características, los cuales s6lo se mencionan 

pero no se detallan. 

Las dificultades y estrategias utilizadas para el ig 

tercambio y participaci6n con los sectores sociales, 

no se mencionan a detalle, ni las características que 
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deben te11cr los invcstiguJorrs de campo. Sin cm\,ar 

go, algo del procedimiento estS ejemplificado en el 

anexo de instrumentos. 

El alcance del coso es descriptivo pero permite 1ma visi6n 

aplicada de conjunta, de los t6plcos propuestos en el cuer 

pode la tesis. En casos subsecuentes se podrlan ujcm-

Plif\cnr puntn5 que permitan t111 mayor enriquecimiento de -

las propuestas. 
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1 ! . - liL GOBI ERNü DEL EST,\Jlü DE OAXACA. 

En este momento han transcurrido dos anos, de que tomó -

posesión el Gobernador actual, presentándose una realidad 

distinta a la contc1q.lad:i en el " Plan !'statal de Desarr9_ 

llo 1980-1986 '' En principio se ha logrado dar una 

coherencia hacia objetivos generales de los programas de -

inversión 1981 y 1982; sin embargo existen graves preocup! 

ciones entre el grupo ejecutivo del Gobierno, ante los -

problemas del pals y su repercusión en la entidad. Los 

recortes presupucstales en las partidas federales, la fal

ta de liquidlz financiera, las dificultades alimentarias y 

el incremento en la presión social provocada por los dete

rioros en el poder de compra de grandes grupos, pueden de

sembocar en graves conflictos politicos, derivados de la -

recesión económica que se viene encima. 

La entidad cst& lrjos de constituir una unidad politica y 

económica, ya que está formada por una diversidad de regi~ 

nes geo-econ6rnicas, las cuales a su vez contienen mülti -

ples microregiones diferentes entre si, las cuales se re -

flejan en los 570 municipios existentes. 

El Estado cuenta con una excelente dotación de recursos O! 

turales, una gran extensión territorial y una terrible or9_ 
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graf!a. El sector primario es insuficiente r.aru abastt.' -

ccr la dcmanJ;1 inter113, la inJ•1stri:1 es i11cipicntc y poco 

calificada. La infrac•tructura f!sica es deficiente y 

su co11strucci611 m58 carn que el pron1cdio nacionnl. l.a 

distribución del ingreso es ioequitntiva y el desempleo 

abierto y subemplco es alto montcnicndo la misma propor 

ci6n desde hace dos décadas. 

pulsi6n de gente haci;t otr;1s zonas, operan como fticrzas d~ 

si11tcgrndorns que impiden u11a acción cficfiz de desa1·rol\o 

en el corto plazo. Los ingresos públicos son escasos y la 

mayoría se destinan a g11sto corriente y poco a la inver 

sión. La necesidad de optimizar tos recursos y precisar -

con claridad las acciones es primordial. 

De las ocho regiones en que estfi compuesta ln entidad a s~ 

bcr: La Cuñada, La Costa, i:t Istmo, La Mixteca, La Sierra 

Norte, La Sierra Sur, el Papaloapan y los Valles Centrales, 

tres 500 las mfis ÍTilpOrtonteS y Ulltl de ella, quizá la m4s · 

conflictiva es el caso del Istmo Oaxaquefto. 

El Gobierno del t:stado ha decidido l lcvar a cabo un Plan R~ 

gional del Istmo utilizando el enfoque social para la pla -

neaci6n del desarrollo, por los siguientes motivos: 

Históricamente la región ha estado en conflictos poli-
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ticos importantes, en 1977 huho un:i gran matanz.a en .J~ 

chitln y permanentemente han hohi<lo hechos de songr~ 

politices; el 6ltimo de ellos el posodo 30 de agosto 

de 1982. Pnr lo tonto se plantea un abordaje políti

co sobre las posibi l.idadc; Je desarrollo regi.onol. 

Existen importantes proyectos de prioridad nacional en 

la zona, la industria petrolera, el corredor trans- istJTI.!. 

co Alfa-Omega para comunicar por tierra a los dos oce~ 

nos y un nuevo puerto industrial de altura, para compl! 

mentar los desarrollos en Coatzacoalcos-Villahermosa e 

impulsar el crecimiento industrial del sureste. 

Al existir un partido de oposicl6n en la zona ( el Pa! 

tido Socialista Unificado de N6xico ) y el municipio de 

Salina Cruz controlado por el sindicato petrolero; el -

Gobierno del bstado requiere Ja participación de lstos 

y otros sectores en el proceso. 

La participación de los distintos sectores sociales se 

hará a través del proceso de investigación, por dos r!!_ 

zones: la primera es la de no desatar una conflictiva 

mayor a la ya existente, controlando Y re,ulando 

las inquietudes y conflictos de clnses locales. El 

segundo se debe a que la investigaci6n de campo es im-
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prescindible ya qua no existen estedisticas desagr•g! 

das por municipio; el censo <le 1970 y otros censos coll 

tabilizan por distrito 1grup3ndo los 41 municipios y 

sus caractcrfsticas en dos zonas la de JuchitSn y Ja de 

Tehuantepcc. 

Por lo anterior el Gobierno del Estado ha decidido elaborar 

una primera aproximaci6n a un Plan Regional, en al cual se 

establezcan las directrices principales y las dificultades 

más importantes. Para ello ha formado un comité técnico e~ 

pecial para la elaboraci6n de esta prirnern etapa. Con los 

resultados del comité especial se formará un comitt\ de des!!_ 

rrollo regional, previsto en la lcglslaci6n estatal, en el 

que participarln los representantes federales y estatales en 

la zona, los presidentes municipales, las fuerzas organiza

das y la poblaci6n en general. Dicho comí.té regional de -

penderá del COPLADEO ( Comité de l'laneaci6n para el Oesarr~ 

llo del Estado de Oaxaca ), para decidir las inversiones y 

apoyos que requiera la zona. 
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11 l. - H COMITE DI; !'L,\Nl'ACJllN SE DEFINE. 

3. 1. 

bl comlt~ do ploncnción estfi formado por un pcquefto grupo 

Je técnico:; ilr distintas disciplin:1s, con experiencia en 

procesos de plancaci6n regional y de trabajo co11 organiza-

ciones comuntarias. nichos miembros han decidido con los 

equipos ejecutivos <le! Gobierno del Estado, tomar el enfo

que de una planeación social integral, el cual visualiza -

las caracter!sticas y posibilidades del desarrollo a par

tir de la perspectiva de los propios actores sociales. 

Astami<lo este c11foq11c el proceso de planenci611 se estructura 

en dos dimensiones; la primera se refiere a llevar a cabo un 

conjunto de análisis técnicos sobre el desarrollo regional, 

por Jos distintos especialistas aplicando el anllisis de si! 

temas. El segundo, se refiere n darle participación en el -

proceso de anllisis y propuesta de soluciones a distintos ses 

tares sociales a través de reuniones, asambleas o negociaci6n 

con algtmos representantes. 

Adicional al enfoque anterior, la premisa fundamental del c~ 

mité es asumir como concepto de desarrollo el siguiente: e•¡ 

Lograr el mayor crec1m1ento económico regional, 
T"i 'roma do del Concepto-Je Desarrollo. Primera parte. 

f'.'ig. 57. 
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Lograr la participación de la 1nayorin <l~ los sectores s~ 

ciales en dicho c1·ecimiento. 

Lograr la mayot sntisfacci6n de necesidades b5sicus y º! 

pectatJvns de bienestar de la mnyorin de Ju pob!ociGn. 

3.Z. üeflnicí6n de su Filosofía Política. 

La interacción del comité con los distintos sectores socia-

les busca que el Plan Regional scu una expresión de necesi

dades c••1. colocándolo como agente de cambio social y como 

participo en el juego de poderes locales. Por lo tanto su 

presencia y acci6n en la zona debe definirse y limitarse. 

En primer lugar el proceso para captar a los diferentes se~ 

tares sociales, encontrar a sus representantes y llevar ad! 

lante un proceso de discusión y negociaci6n puede tomar va

rios afias. Lo qua aste comltl busca no es el terminar el pr2 

ceso sino iniciarlo y definir con claridad los obstáculos y 

las dificultades para esta comunicación entre clases socia -

les. Por ello es s6lo un comité tlcnico previo a la forma

ción de un comité regional de desarrollo en el cual se esta

blezca la participación formol de grupos representativos. D! 

cho comité regional está previsto en la Ley Estatal y funci2 

(•*)La lhmcns16n Poll:tica de la Planaaci<Sn. Capítulo V • !de!'.!_ 
logla y planeac16n. Pilg. 121 n~ 
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naría en form3 s.lmílar al CüP/.,\PLO central depcndi.cn<lo de és 

te. 

El proceso de JlUrtici¡1uci6n tom;11·d c11 CL1enta las siguientes 

premisas b&sicns: 

e) La :ona del l•tmo Ouxaqueno estS formada por diversas e! 

nias, es decir, distintos grupos indigcn11s co11 conflic -

tos hist6ricos entre sí. 

b) La ra!z de los conflictos, como ocurre en todo el pnfs; 

es por despojos y explotación de otros sectores sociales 

hacia los grupos ind[genns. 

e) Busc11r las cal1sas básicos que motivan a la acción social 

de un grupo o un sector. Ln gente participa activamen 

te cuando tiene una motivaci6n, algo porque participar, 

la c11nl hay que encontrar y cvalttar su importancia, si es 

que existe, para cada sector social. 

d) Dirigir In participación hacia sujetos organizados lsto es, 

no se puede interactuar con unJ masa de población het~ 

rog6neo, sino debe dirigirse a grupos organizados. En 

coso de no existir daberl proponerse nccioncs para la con 

cientizaci6n y crcaci6n de formas organiz•1das. 
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De las dos ;1ltcrnativas Je planrJci6n n165 opcr;1tivz1s (*) se 

adopta Ja descendente>, p;irtic11do del Plan Estutal de Ucsarr9_ 

Jlo 1980-1982, para la región del ILtmo. El primer paso será 

el análisis de llit.:ho Plan, :1sí como el l't!t.:olcctar los l·1em<'n-

tos de politicn ccon6mir~l, ql1c tengun rclcv1!nci1L on Ja zona, 

dictados por la Secretaría de llacien,!a del Gob.icrnu <le! Esta-

do. Adcn15s se deben analizar los progr~mns de ir1vcrsi6n 

1981, 1982 y 1983 por sector para la regi6n aprobadas por el 

COPLAUEO¡ asl como los diferentes planes que existan deberán 

estudiai·se pura conocer las diferentes perspectivas de los º! 

ganismos qttc los elaboraron. 

El proceso pnrticipativo se iniciar5 con los organismos cdpu

la !ocales; los representantes de los organismos federales, 

las clmaras de comercio y las secciones del Partido Rev0Jucl2 

nario Institucional. 

3.4. Formación de Jos Gr~e Trabaio. 

El trabajo técnico se iniciará en tres vertientes, siguiendo 

la propuesta de una planeaci6n social integral ¡••¡. 

(*) Los Procedimientos Principales de Ja Planeaci6n para el -
Desarrollo. Cap. VI de la pág.130 a 140. 

[H)l:lementos Generales para una Planeaci6n Social Intc~r:1.!.,_ 
Netodologlas sobre lnvcstigaci6n. Cap. VII de la p.g. 
148 a la 471. 



GRUPO A Crcci111iento eco11ómic1J. J:st(• grupo esta encargndo 

Je c.stuJiar el :;iste111~1 econ6mh:o c•x.istcntc y sus po 

sibílidadcs. Plancur las mejoras o los cnmhios 

Jos co11flictos sociales que tleriven. Todo ello de~ 

de Jo 6ptica del subJcs•rrollo cupitalista, en <lande 

el centro es el gobierno fe<lcrnJ y sus proyectos; -

jugando la región un papel pcrlf6rico. 

GRUPO ll Análisis de sís temas sociales. l'stc grupo idcntif! 

carda los diferentes sectores sociales, sus repre

sentantes, las caTucteristicns <le su organizaci6n, 

sus motivaciones hacía la acc.i6n social. Tratará de 

plantear modelos sociales que carnctcrizen en lo cu! 

tura!, ideo!6gico y político a ciertos sectores soci~ 

les relevantes para un proceso de cambios regionales. 

Deber& identificar los conflictos y las luchas de -

clase mi• importantes. 

GRUPO C Estudio de la CaliJad Je Vida. Este grupo se canee! 

trurá en los niveles <le bienestar y sobreviencia, • 

asr como en detectar las expectativas de la población 

y los prohl<•ma,; Je patología social importantes. 

Los >.liHintos gnipos utilizan el análisis de sistema; y la -

metodologla general de la plnncnci6n social integral ya da! 

crita, <le 1n siguiente manera: 
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El primer grupo se concc11trurfi en los aspectos; 

El nnúl is is del cntor1h1 buscará dl'fi11ir los recursos y ~ 

procesos eco116micos mfis i1nportantcs que i11fluyen en lu re 

gión. 

El andlisis Je los sectoi·es ccon6n1icos c11 la rcgi611 se 

hará mezcl.in<lo to:s aspectos purnmente econ6Jriicos con los 

de tipo social. 

El diagnóstico y las propuestas serfin blsicamcntc econ6 

micas. 

El segundo grup~ esperarl a tener una primera vl1i6n de la -

zona, obtenida a partir del análisis anterior, para elaborar 

una explicación histórica y un anllists del sistemn politico 

imperante, para hacer un análisis de cada sector social. Las 

conclusiones llevarán a cambiar o modificar las propuestas -

económicas. 

El tercer grupo tomará de los otros dos para investigar aspe~ 

tos precisos sobre bienestar social y recomcndarl acciones y 

estrategias complementarias a las ya planteadas, con eilo se 

conformará el plan regional final de esta etapa. 



IV. PLl\Nb\CION DEL S lSl'EMA ECONllMlCO REGIONAL. 

El grupo de trabajo A, encargado del cr~cimicnto econ6mico, -

ha deddido dividir sus trabajos en cuatro portes. La prim~ 

ra es <le anfilisis en dos niveles; sobre los elc1nentos más si& 

nificativos del entorno donde se ubica el sistema y sobre las 

variables y comportamiento del propio sistema en estudio. 

La segunda parte se refiere a un modelo <le diagnóstico del -

sistema. La tcn:cra ~wrá sobre los elementos sociales de ln 

actividad ccon6mica interactuando con los sectores m5s repr! 

scntativos. La Dltimn ser! la propuesta propiamente dicha 

de un plan de desarrollo regional a partir del crecimiento -

económico. 

4.1. Identificación del Sistema y <le su Medio Ambiente. 

El Plan Estatal define a la región Istmo Oaxaquefio integra

da por 41 municipios agrupados en dos distritos, el de Juchi_ 

tfin con Z2 de ellos, y el de Tehuantepec con 19. Económica

mente la regl6n está integrada al denominado Istmo de Tehua~ 

tcpec, el cual abarca parte de cuatro Estados: Oaxaca, Vera

rruz, Chiapas y Tabasco. Esta región amplia ha sido enmar. 

c:1da por cuatro do.:umentos importantes; el Plan Nacional de 

llcsarrollo Industrial, el cual define 3l municipios priori te 
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rios; el ~acionaJ Je Desarrollo Urba110 establece 56 munici

pios; el Plan Regional de la :onn Prioritaria Costera <lel 

Golfo e Istmo establece 88 municipios y lo Fundación Barros 

Sierra considcr:1 que la3 intcrrelncio11cs se da11 en un área -

que nbnre<1 227 m•inicipios. 

El grupo de trabajo económico se ha dado cuenta de que aunque 

existen interrelaciones importantes, éstas son de distinta -

naturaleza por lo tanto ha definido lo rcgi6n por doce muni

cipios representativos de Jos 41; identificados en el Plan -

Estatal. Representativos por el hecho de concentrar a la ma

yorla de la poblaci6n y las principales actividades ccon6mi

cns. Nueve de los doce municipios cst5n considerados con -

prioridad !A en el Plan Industrial; la reglón de trabajo qu! 

da asl definida, enlistados n continuación: 

1.- Santa Maria Níxtequilla 

2.- Santa Mario Xadani 

3.- Juchitán de Zaragoza 

4.- San Pedro Huilotepec 

S.- Salina Cruz 

6.- San Pedro Comitancillo 

7.- Santo Domingo Tehuantepec 

8.- San Mateo del Mar 

9.- San Blas Atempa. 

10.'. Asunción lxtaltepec. 



11.- Ciudad lxtcpuc. 

12.- El Espinal. 
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El sistumn quedo definido as[ por la región compuesta pordo

ce municipios y su medio ambiente son los elementos dentro de 

la zona an~lia del Istmo de Tchuantepec. 

4. 2. Los Elcmentos_J.'._~ndamontalcs del Medio Ambiente. 

Los elemen:ns fundamentales de la zona del Istmo, que tienen 

repercusión en la región en estudio y que conforman el marco 

donde se ubica el sistema, pueden clnsificarsc en dos; unos 

descriptivos y otros dinámicos, ellos son: 

Elementos Descriptivos, 

Por sus caracter!sticas físicas el Istmo se puede divi

dir en ti·es áreas distintas: la llanura costera del Gol_ 

fo mejor conocida como el trópico húmedo, enmarcada por 

los tres rios mis caudalosos del pals; el Coatzacoalcos, 

el Grijalva y el Usumacinta. La llanura costera del -

Pncifico con clima cálido subhúmedo, con precipitaciones 

menores en verano, largas temporadas de sequ[a y fuertes 

vientos. La zona montafiosa al centro con elevaciones -

entre ZOO y 300 m/n.m., adquiriendo mayores alturas ha· 

cia el sureste. 
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Recursos naturales. El Istmo cu~nta con rccu1·sos qt1c 

pueden agrupa1·sc ~n seis grandes (lascs: 

Agua y Suelo. Del área total de la zona de 62 1989 -

km 2 existen 2 1 080 733 has de ticrns de labor, así co 

mo zonas de pastos y bosques; co11 un índice de \.h3 

hab/h~, cuando el nacional es de 0.6 hah/ha. Las ti~ 

rrns sin embargo, csUín sub-ocupaUa~, principJlmcnte 

por una falta de tecnología para el trópico hOmedo y 

problemas de organización y econ6m1co1 en lus dos di! 

tritos de riego, el de Chontnlpa y el No. 19 de Juchitán 

Tehuantepec. 

Energéticos. Concentra la zona el 92t del total naci2 

nal del crudo }' gas incluyendo l3 Sonda de Campeche, -

así como las principales plantas pctroqulmicas. En s~ 

gundo tórmino la energía cl6ctrica por su ccrcanln con 

Chicoasén, la Angostura y Malpuse. 

Pesca. Tanto de mar abierto, estuarios, lagunns, pr~ 

sas )' rios. 

La zona cuenta con la explotaci6n y las reser 

vas más importantes de azufre del pais. La zona de Ver! 

cruz produce el 95\ del azufre nacional y el 93t se pr~ 

cesa en las plantas petroquímicas de Minatitlán y Jalti 
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pa11. 1~11 Salin:1 Cru: )1;1y y;1~in1ir11tos <le fic1·ro y col1rc 

en San Pedro 'l\.•¡wn:1t<'pC1.. ¡ i\rriaga. Existen yacimie~ 

tos i<ll'ntilicados pero no cuantificados de asbesto, sí 

licc, mármol y roca calcárea, de esta última existe una 

cementcra de Crl1~ Aiul en \.agunas Chi;1pas. 

Turismo._ Potencialmente se tienen amplios 1·ecursos en 

las playas Je Salina l:1·u: )' Coatzacoalcos, en las zo -

nas arqucol6gicas de Palenque, La Venta y Comalcnlco; 

en la Laguna de Catemaco y el gran proyecto turlstico 

del Pacífico sur cnOahia de lluatulco, en etapa de es

tudio :1ctualmcntc. 

Comu11icació_1~. llíst6ricamentc el Istmo mexicano nn co~ 
pctido como una vía interoceánica con el Canal de Pan~ 

m.'í y el Istmo de Nicaragua. lle funcionar una via como 

la del proyecto multimodnl trans-istmico se estima que 

el 52~. del comercio mundial por mar, pasaría por nqui 

en cinco o diez ~fios de iniciadas las operaciones. 

Elementos I\inámicos. 

La Expansión ~!' la Ac~_!vidad_~tl'~!:.~- tn tansformaci6n 

radical de ln zona se ha dado a partir de 1970, pasando -

de una cconomia agrícola mds o menos moderna y exportad2 
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ra n una petrolcr~t. L:n c11;1tro p.:1rtc~ se ha dividido !;¡ 

zona. Vil.lahcrr1osa de explot.1ci6n de petróleo y gas Je 

alta calidaJ tipo Istmo. La Sonda ele Campcd1c l.'.ompUC.:!., 

tn por 38 pl¡1t;1f0r1nas conrctnll;1s :l Cidud <lel t:;1rn1e11. 

Minatitl5n-Coat:acoa1cos, c11 este pt1nto co11flu}·c11 los 

gJsodu~tos, olcoJ11ctos y poli,\uctos ¡1:1r¡1 svr Jistrit>uf 

dos hacia el centro y norte del pafs poi· el sistern¡1 trt>11 

cal de la costa Jcl Golfo de México. J~ cuurtn zonu es 

Salina Cruz en donde se cnvia11 pro<luctc>s p;1ra 111 costa 

del P.:iciífico, tanto a :1iv1..\ln .. ·u.:ion11l como lntinoamcric~ 

no y el mercado petrolero de cxportacl6n a Jnp6n y sur 

<le Asiu. 

Sigui el_! 

do el proceso de cxpansl6n en la explotaci6n petrolera 

se ha dado el crecimiento mds acelerado udn en la pctro

quimica; principalmente en el árc;1 Coatzaconlcos·Min;1t! 

tldn con las importantes plantos de Pajaritos, Cosoloa

caque, Cangrejera y el Complejo Morclos; así como grill_! 

des inversiones privadas; el proyecto istmo de Celan! 

se Mexicana, las Plantas de Resistol y las proccsadoras 

de azufre. 

Oecamimicnto de la Actividad Agropecuaria. La demanda 

de mano de obra para las obras petroleras y los servi -



cios 11cccs¡1rios !lravoraron u11 <lec¡1imic11to e11 el sector 

prirn:1rio, dejando de ser el motor rcgiona1. En las z~ 

nas <le temporal fue más agudo que \~11 los dos distritos 

existentes, el lY de Juchit6n con 50,000 has., y el Cho! 

talpa con YU,OOll has y que<ló detenido un gran proyecto 

entre el Grijolva y el Usumacinta para abrir el cultivo 

de riego 1'000 000 de has en tierras actualmente inund~ 

bles. Los esfuerzos paro lograr la autosuficiencia al! 

mentaría han provocado u11 rompimiento de la tendencia al 

estuncamic11to agricola 1 pu<liendo ser 6stc momentáneo. 

!i_xpansión Je In Urba~izaci6n y los Servicios. La ge-

neraci6n de empleos para la conslru~ci6n y operación de 

pozos y plantas petroqulmicas ha generado un crccimicn 

to explosivo en las zonos urbanes debido no s61o a los 

empleos permanentes o temporales creados, sino al con

junto de miarantes colocados en servicios de todo tipo. 

!.as ciudades con más crecimiento han sido las cabeceros 

de las zonas petroleras, Ciudad del Carmen, Villahermo

sa, Minatitlln, Cootzacnalcos y Salina Cruz. 

Surgimiento <le otros proyectos importantes. A los fac

tores dtnlmicos hay que agregar dos grandes proyectos, 

que pueden cambiar la fisonom[a de la zona: el transpo! 

te interoceánico Alfa·Omega, el cua va a comunicar dos 

puertos de altura en Coatzecoalcos y Salina Cruz, por 

medio de un tren el!ctrico rlpido y une carretera para 



carga pcsad;1. 1:stc proyecto no sólo bc11cficia el trfi~ 

sito de mercancía~ <lcl l~olfo ;1l P.-i.1.:ífico sino impulsa e 

integra las economías de las sub regiones. El segundo es 

el puerto industrial ,\e Salina Cruz el cual consiste en 

1;1 construcción Je un gr:1n parque indt1st1·inl en el Pac! 

fico complemc11tario a 1~1 industria Je Coatzacoalcos, -

fundamentalmente petroqulmica secundario y producción -

final complementario n Ldzaro Cdr<lanas. 

4.3. Las_Variables Prindpall!s del Sist.~2na Económico Re-

iLÍ;E_~ 

El sistema económico de la región compuesto por doce munici

pios, se puede representar por cuatro variables significati

vas, cuyos cambios afectarán substancialmente el desarrollo • 

del sistema en su conjunto. Ellos son: 

a. Los movimientos poblacionales 

b. El crecimiento del sector agropecunrio 

c. ~l desarrollo del sector pesquero 

d. La industria petrolera. 

a. Los Movimientos Poblacionalcs. 

En primer lugar hny que resaltar el significado de municipio 



2(1.1 

e11 el Est~1do <le Oaxac~1. ~¡ ser la c11tiJ;1J co11 más m11nici 

pios <lcl pafs t 570 ) 1 6stos ~011 en gcn0ral de una cxten · 

sión tcrrit('rial mu}' pequeña y casi sin localidadct:; C'"l m!:!_ 

nicipio es en re¡¡) id.td el cent ro de la pob1aci6n y un áren 

circundante. En los casos Je haber mis de unu localidad, 

la mayoría de lo poblucl6n se concentra an Ja cabecera. 

La estructura de I•• localidades en la región es la siguie! 

te: 

. Asunción l xta Jtepec 14 localidades 

Ciudad lxtepec 9 localidades 

El Espinal s localidades 

Juchi tán localidades 

Salina Cruz 5 localidades 

San Blas Atempa localidades 

San Mateo del Mar localidades 

Snn Pedro Comi tancil lo loca lid ad 

San Pedro Huilotepec localidad 

Santil Muria Mixtcquilla localidades 

Santa Maria Xadani localidad 

Santo Domingo Tehuantepec 19 local ida des 

Las poblaciones concentradas en las cabeceras son las siguien 

tes: En Santo Domingo Tehuantcpec se concentra el 8.1 \ de sus 



19 local idaJ0:i, L:iudad lxtL•pcc t ic1H.' el ~)-1 ·~ Je pohl:.1ci6n de 

sus 9 i.:omuniJades r Salina Cru..: abarca el 9oi Je su pohla 

\.'ión munici11al, 

Con cuatro indicadores se cxplh·an los movimientos pobla -

c1onalos; con l¡1s ttlSllS a11Uíllcs tlu crecimi~Ilto. la densidad 

de pohlaci6n por municipio, las proyecciones al aílo 2 000 

ele SAHOP y por las <:<11·actcr!sti•;;1s ele J;i mip,ración a la zona. 

( cua<lros 1, 2, 3, ·1, 5 y 6 ). 

En la d6cada 1950-1960 el crecimiento rue por abajo de la m! 

dia nacional, pero por arriba de la del Estado. En ul peri~ 

do 1960-1970 la zona en~czó a crecer debido ln construcci6n 

de las presas Benito Juárez y la dcrivndora " La~ Pilns ", w 

así como el distrito de riego No. 19. El crecimiento exploS!_ 

va en la ddcada 1970-1980 es provocado por la industria pctr~ 

lera en la zona. En ambos periodos el principal elemento es 

In migración. 

Las caractcrtsticas de la migraci6n se rstablecen a partir 

de rangos en el Indice de crecimiento promedio anual, suponic! 

do un crecimiento natural promedio entre 2.7\ y 3.5\ ( cua

dros 4 )' 5 ). 

Los movimientos pohlnciouales debido al crecimiento senalado 

han provocado tres procesos importantes. El primero ha sido 



un crocimicnto gc1\cr:1liz¡1do Je la región, no se l1n co11ccntra 

do la pobl:ición en uno o dos centros urb;1nos sino ha si<lo !:~ 

neral; prcsu¡1onicn<lo un3 i11tc1·rcl;1ción c11trc sir muy explic~ 

ble por las cort:1s <li3tancias e11t1·e c¿1beccras municipales y 

J:1 no dispcrsi6n entre localidades. Dcstit(a11 sin emba1·go <los 

poi>laciones como ejes urbanos: Sali11a C1·uz, Juchitdny Tchuarr 

topee, Ciudad lxtcpcc y San Bias Atemp•. 

Hl segundo proceso ha sido la densificaciDn la cual ha pro

vocado graves conflicto• urbanos y de vivienda. El tercero 

ha sido la relocalizoción del proceso <le crecimiento; en Ja 

dlcada 1960-1970 se daba una migración tanto externa como 

interna hacia Juchit4n bdsicamente y parcialmente a Salina 

Cruz. San Bias Atempa y Tchuantepec fueron los dnicos muni

cipios que no sufrieron migración negativo. En la década -

1970-1980 el crecimiento se da en la totalidad de la región 

agudizándose en Saljna Cruz por Ja falta de espacio urbano. 

Las predicciones pare el afio 2 000 ( cuadro No. 3 ) no con

sideran probable un crecimiento global como el de la década 

1970-1980 sino concentrado en Salina Cruz. 



C11a<lro 1 

DINAMIC1\S COMl'AHATIVAS DE CHECIMIENTO DE LA 1'081.ACION 

ZONA Jll: SAl.l Ni\ CIUIZ ,OAX. --------------------u-----~-1"" "' "'" "' rn-
Jl \) h 1 ,¡ e i 6 n lU A~UAL PkOHEDIO, 

1950 l'l6tl 1970 1980c• 1 .!}5.Q. ~ ~ 
-------------------+-------- - . ----- 19~ 1970 19 o 

Asunci6n lxaltepec 9 5iU 11 175 12 018 28 DUO 1.~~I 0,7 8.8 

Municipios o Nivel de Refcrcr. 

~:·E::;::::c 1: ::: 1~ :~: 1: ::: ~: :~~ :::º¡ ::; l::: 
,luchitán 16811 23870 37<18<• 78300 3.6 4.7 7.6 

~nli na Cruz 

San Bias Atempa 

San Mateo del Mnr 

-San Pedro Comituncil lo 

San Pedro fluj Jott.•pcc 

Santa Mar111 Mixtcqullla 

Santa Maria Xnn:iJ! 

Sto. Domingo Tel1u11ntepec 

Total Subrcgi6n 

Estado de Oaxacn 

Total del Pn1s 

B 974 

5 552 

3 o 11 

z 379 

795 

1 919 

1 825 

12 ~07 

78 589 

\ 4li 127 

25 700 ººº 

15 51 •\ 

h U74 

2 459 

~l02 

\ 971 

1 937 

16 682 

102 l ll9 

1 727 2(16 

34 900 tlOO 

H SRB 

!i 991 

3 075 

1 204 

2 ·l.14 

2 31_0 

22 833 

138 194 

2 1115 424 

50 700 000 

51 000 5.6 

27 900 0.9 

24 400 2,8 

(1 (Jll0 o' 3 

1 900 1. 3 

5 900 0.2 

7 90ll 0.6 

52 900 3.2 

319 lllJO 2.6 

2 5\H 157 2.0 

h7 :1so oon 3.1 

11 .4 

:1. 5 

2. 3 

2.3 

Z.9 

1,7 

1. 8 

3.2 

3. 1 

\, 6 

3 .4 

R • 111 

\ 2. 5 

9.1~ 
7. 9 

4. 7 

9.7 

13. 1 

8.8 

8. 7 

2.' 

2. 9 

(1t} Estimado en base a datos de la CNEP, tomadas de SAHOP-CONIPUR, Pliln Realonal de º!!.ª-~!.olio Urbano de la Zona de lnfluen -
cla del Puerto de Salina Cruz, SAHOP 1 México, s.f. ·--

FUENTE: E, U. H. Censos de Pob l ac 1 ón de 1950-60-70 y SAllOP-CON 1 PUR, Op. C 1 t. 



1. -
2.-

3. -

4. -
5. -

6 •• 

7 •• 

8. -

9. -

10. -

11.-

12. -

M U N 1 c 1 p l o 

A, Ixaltepec 

Cd. Ixtepcc 

El Espinal 

Juch i.tán 

Sal..ina Cruz 

San filas Atempa 

San Mateo de 1 Mar 

San Pedro Comí tan el 11 o 

San P1•dro IJuilotepec 

Santa Ma. Mix tequ illa 

Santa Ma. Xanadi 

Cuadro 2 

DENSIDADES DE POBLACION MUNICIPAL POR 
PERIODOS 

ZONA DE SAL! NA CRUZ 

-
DENSIDAD DE l'OBLACION 

19 50 1960 

17. s 20 .'l 

50. 8 56. 2 

39. 3 46.4 

el O. S 57.6 

79.0 136.6 

37. 5 41. o 
47. 9 63. 4 

14. 3 14. 8 

7. 8 8.8 

10. 3 10.6 

20 .4 21. 7 

Sto. Domingo Tchuantepec 12. ó 17. 3 

Total Subregi6n 25.2 32. 7 

Edo. de Oaxacu 14. 9 18. 1 

Total del Pais 13.1 17. 8 

EN llAB/KM2 

1970 

21. 9 

63. o 
44.7 

90.9 

z 11. 1 

58.0 

79.7 

18. 5 

11. 8 

12. 6 

25. 9 

23. 6 

44.3 

21. 1 

25.9 

FUENTE: Censo de Población 1950-60-70 y para 1980 datos de SAHOP-r.ON!PUR, ~~ 

1980 

51. 2 

141. 1 

130. 2 

188.8 

4 57. 9 

IS8. 5 

rn 1. 3 

39. 8 

18. 6 

31. 7 

88.4 

54. 8 

102. 2 

26.4 

34. 4 



Cuadro 3 

CHFCJMIENTO !JE l.1\ l'OBl.ACJllN 

Estimacl611 Plan Nacion;tl Je llesurrallo Urba110 

--------------------------------------·-
1980 1985 1990 1995 2000 Ta~a Ue 

crecimiento 
----------------·-·------

SALINA cnuz 52,0üil 171 ,ooo 195,000 239,000 3l1,000 9.5 

SAN MATEO DEI. MAR 1·1 'ººº 15, 600 16,000 17,500 19 ,000 1. 5 

SAN BLAS ATEMPA 28 ,001) 30 ,000 32,000 35,000 
38 ·ººº 1. s 

SANTO DüMIGO TE· 
llUANTEPEC. 53,000 61. 000 71'000 63,000 96 ,000 3. o 
JUCHJTAN 78,000 89,000 1o1. 000 115 ·ººº 130,000 z. 6 

SANTA MARIA XANAIJI 8. ººº R,500 9,000 10. 000 
11 ·ººº 1. 5 

SANTA MARIA MIXH· 
QU 1 LLA. 

6 ·ººº 6,000 7. 000 7,500 8,000 1. 5 

SAN PEUIW llU! LOTE· 
PEC 2, ººº 2. 000 2,000 2 '500 :r.,ooo 1. s 
SAN PcllRü COMJTAN· 
CILLO 7. 000 7,500 8,000 8. 500 9 ,000 1. 5 

EL ESPINAL 11. 000 11 ,000 12,000 1z'500 13 ·ººº o. 83 

cu. IXTEl'EC 3l,OOO :12 ,000 32,000 33,500 35. 000 o .4 5 

ASU1\CION IXTALT~-
l'EC 28,000 30,000 32,000 35,000 37,500 1. 5 

FUENTE: SAllOP CON!PUR, Op. Cit. 

N 

" .,, 



!NIJ!CES COMPARATl\'OS UE AT!v\CC!ON O llECllAZO MIGRAfOR!O 

1 CARA~-:i;------¡--~-~~-;:-LS DE-;;Rl.CHl!ENTO 

1 M!Glv\lOR!O 1950-60 1960-70 

-------------

1. Fuerte Atracc16n Mds de 4.2 Mfto de 4.5 
2. Débil Atracción ;.6 a 4.2 3.9 a 4.5 

3. hquilibrio 2. 7 a 3.5 3.0 a 3.B 

4. IJ~bil Rechazo ;~.o a 2.ú 2.3 a 2.9 

ANUAi. PROMEDIO 

1970-80(•] 

5. Fuerte Rechazo Menos de 2.0 Menos de 2.3 

Más de 4.0 
3.4 a 4.0 
2.5 a 3.3 

1.S a 2.4 

Menos de 1 .8 

FUENTE: Moreno, l'rcciat, Vidrio. 

( *) Estimación Barros Sierra. 



Cuadro 

CARACTlilUZAC!ON MlGllATORIA UE LOS MUNICiPIOS !'OH PER!OIJO 

ZONA lle SALINA CRUZ, OAX. 

MUN!Cll'IOS 

A. lxtaltcpec 

Cd. 1 xtepcc 

Bl l!opinal 

Juchltán 

Salina Cruz 

Sn. Bias Atempa 

Sn. Mateo del Mar 

CARACTER MIGRATORIO 
1950-(10 

1:uerte Rechazo 

Fuerte Rechazo 

Fuerte Rechazo 

Débil Atracción 

Fuerte Atrclcci6n 

Fuerte Rcchnz.o 

Equilibrio 

Sn. Pedro Huilotepcc Fuerte Rechazo 

Stu. Maria Mixtc~ 
quilla 

Sta. Maria Xadaní 

Sto. Domin¡:o Te
huantepec. 

Total Subregi6n 

Edo, J.e Oaxaca 

Fuerte Rer:h<iz.o 

Fuerte Rechazo 

Equilibrio 

D~bil Rechazo 

Débi 1 Reclw 'º 

FUENTE: Elaborado sobre cuadros 1 y 4 

CARACTER MI GllATOlllll 
1960-70 

Fuerte Rechazo 

Fuerte Rechazo 

Fuerte Atracción 

Débi 1 Atracción 

Equilibrio 

ll6bil Rechazo 

Fuerte Rechazo 

Equilibrio 

Fuerte Rechazo 

CARACT!!ll: MIGRATORIO ¡ 
1970-80 

¡;11ertc Atrucci6n 

DC!bil Rechazo 

"' ,, 



1'.u;H.lro 11 

PURl.AC.IUN IJRMN/. Y llUllAl. l'N l.A !oNA llli SAl.JNA CRUZ 

- ---·--.-------------· ----· 
1950 1%0 mo 1980(•) 

HUHltlPIO Total Urbaqa flural Total Urbana Rural Toul Uri.ana Rural Total Urbana Rural 
-·---·---· 

Asuricl6n l11.ta1tepee 9,570 4,666 4,904 11,115 5, 175 5,999 J2,018 5,41! 6,60lj 28,000 18,298 9,701 

Cd. lxt~p11e 11,684 11,169 395 12,1)08 12,087 621 14,169 14,025 444 )2,400 26,200 6,200 

El hplnal ),262 J,2G2 ,, .......... ),816 J,846 .... " .. "" 3,707 J, 707 .............. 10,800 9,900 900 

Juch{tJln 16,811 13,817 1,994 2J,87o. 19,797 41 073 37,686 30,:?18 7,468 78,300 71,359 6,941 

Salina truz 8,974 8,243 711 15,511 14,897 611 23,970 22,004 1,966 52,00Q liJ,500 !t,500 

Sin B l u Atempa 5,552 4,988 561 6,071, 5, 159 915 8,588 6.621 1,964 21,000 19, 100 8,800 

San Hateo del Har 3,611 3,032 579 4, 771 li,028 713 5,'.191 4,615 1,)76 1i..~oo 5,700 a,100 

San Pedro Coml tanel 111 2,JJ9 .............. 2,379 2,459 ............... 2,459 J,075 l,OJ5 .. ......... 6,600 6,)00 ]00 

San Pl'dro Hu 1 lotepec 79S ............ 795 902 .. ............ 902 112oi. .. ............ 1,2oi. 1,900 .. ............. 1,900 

Sta. fVI, Hl,.;tequ!11a 1,919 ............ 1,919 l, 971 ,. ............ 1,971 2,34) .. ............ 2,)4) 5,900 ~,300 1,600 

Sta. Ma. U:d•nl 1,825 ~ ........ - 1,8¡5 1,937 .. N .......... 1,937 7,310 .. ............ 2,)10 7,900 6,700 l,200 

Sto, Ootn. Tehuantepee 12,207 10,087 2.120 16,682 1),158 J,22~ 22,Bll 16, 179 6,654 52,900 )], 300 19,600 

Total ron• J8,S89 59,)84 19,205 102, 109 78,148 2),661 138, 194 10S,S60 )2,Jl4 319,000 248,657 70,J4J 

Total O•Mta 1,~·u, 121 ........... 1,727,2G6 2.015,424 2,518,157 

i eon re~pecto 11 Edo. 5,53\ 5.91' 6.85\ 12.66\ 

' de pob. urb. o ru .. 
rel. 100\ 75,56\ 21.lll 100\ 76.8Jt 2J,17l 100\ 76.!0t 24.40\ 100\ 77.95\ 22.05i 

FUENTE; C1n10 de Poblac.t6n de 1950,1960 y 1970 y ettlm.tctonu para 1980 tomad .. d111 SAHOPrCOHlfUft Op. Cit. 

(111) Lot v11oros de pob1ae16n urb•ni y rur1l para 19BD son utlmatlon" nuettrH b•HdH tn IH undenc.lu J'70•1980 'f en h• Pob.1•(16n 
de lu cabeceras. ' 
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En ltl rcgi611 se dan tres lineas prod11ctivas domin¡111tcs del 

sector primorio, la pra<lucci6n agrlcola básicamente del di! 

trito de riego, l• producción ganadero y la pru<lucci6n <le 

lns industrias agricol:is. 

Los recurso• disponibles en la región de los doce municipios 

scgdn el V Censo Agr[cola, Ganadero y Ejidal de 1970, son los 

siguientes: 

liectáreas ____! __ 

Superficie total 311 979 100 .o 

Tierras <le labor 61 614 19. 7 

Con pastos naturales en cerros 83 267 26.6 

Con pastos naturales en llanuras 42 824 13. 7 

Con bosques maderables 38 484 12.3 

Ti erras incultas productivas 19 414 6.2 

No adecuadas ni a cultivos ni a 
ganader1a 40 230 12.9 

Susceptibles de abrirse al cultivo 765 0.2 

Las tierras de labor son aproximadamente un 201 del total -

existiendo un 521 de tierras no aprovechables, entre las no 

adecuadas, los bosques no maderables y los pastos en cerros. 



Las obras de infraestrtll:t11r:i ~on la presa [h-.nito Ju!ircz so · 

bre el Hío Tchtwntcpec con una tirca <le riego de SO 000 has., 

y la <l~riv11dora 1.n~ l>ilitS en el n1u11icipio de Snrltlt María Mi~ 

tequilln pnra regnr 3 UUU has. 

l.as tierras sembradas en los 6ltimos t1·es ciclos son, por su 

calidad !ns siguicntus: 

IJ.ectárca~- _i ___ 

Superficie total 61 61,1 1 ºº.o 
Sup. tierras de temporal 31 951 51. 9 

Sup. tierras ele humedad 9 26 4. 7 

Sup. tierras de riego 26 7 37 43 .4 

Es notorio el bajo aprovechamiento de lns zonas de riego, ya 

que sólo un 50' de las tierras regables 53 000 ha• se utili

zan. Cabe sefialnr que la mayoria de las tierras de riego se 

concentran en d municipio de Juchitán un 69\ y junto con -

San Blas Atempa y Santo Domingo Tehuantepcc reunen el 84\ 

del total. 

La principal causa de p~rdlda de drea en la zona de riego ha 

sido las sales de las aguns captadas por la presa, la falta 

de un buen sistuma de drenes y el abuso en el cultivo de - -
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nrroz. E11 el cuad1·0 No. 7 se 111·cscntn la cvolltci6n Je los 

cultivos en el pcrfodo 1963-1979 en la zona de riego, 



Cuadro 7 

LA ESl'ECJAl.JZAt:lON AGH!COLA tN EL DJSTRJTO 

Ai\o Sup. sembrada 
Agrícola oo lllstrl to Maíz 

1963-1961¡ 8 982.9 8 2Jl¡,O 
196H965 15 915.9 12 261.6 
1965-1966 ZO 98li.O 16 756.5 
1966-1967 21 775.0 13 562.6 
1967-1968 19 095.0 lli 091.2 
197íl-1971 Zli 578.0 11 259.0 
1971-1972 31 197,0 12 1¡1¡7,0 
1972-1973 29 156,0 13 122.0 
1973-1971¡ 29 5J6.0 11 327.0 
19]l¡-¡975 31¡ 088.0 lli 10li,O 
1975-1976 ll 126.0' 15 075,Q 
1976-1977 l¡Q 112.0 18 810.0 
1977-1978'· 17 780.0 5 6li4.0 
1978-1979 ... ,. 1¡4 150.0 lli 500.0 
L________~----~· 

91.6 
7].0 
so.o 
62 .o 
71¡ .o 
li6.o 
l¡Q.O 
1¡5,0 
38. J 

""" 45.5 
46.9 
31. 7 
33.0 

12. 7 
4 74.o 

1 3J5.5 
) 108.6 
1 127 .1 

561.0 
1 089. o 

775 .o 
313,0 
307 ·º 

1 935.0 
4 256.o 
1 390 ·º 
7 ººº·º 

o .1 
3.0 
6.4 

1;.3 
6.o 
2 .) 
J. 5 
2. 7 
1.1 
1 .o 
5.8 

10.6 
7 .B 

15.8 

Arroz 

226.0 
1 717. 8 

48.8 
5 482.0 

11 896.0 
7 1¡75,0 

11 475,0 
12 168.0 
6 123.0 
2 819.0 

727 .o 
l¡ ººº·º 

------------

1.1 
B.o 
o .3 

22 ,3 
38 .1 
25.6 
38.8 
36.0 
18 ,5 
7 .o 
u 
9.0 

Pastos 

358.0 
0)0.1 
975.1 

2 1¡07 .o 
3 935.0 
3 935.0 
4 129.0 
4 887. o 
5 139.0 
7 352 .o 
I¡ 220,0 

l¡ "ºº·º 

l. 7 
11,8 
5, 1 
9, 8 

10,9 
13.~ 
lli,O 
¡1¡ ,3 
17.3 
18.) 
2).8 
10.0 

Caña 
de Azúcar 

Jlio.s 
JOO.O 

2 2112.0 
1 997 .o 
2 226.0 

990.0 
1 293.0 
2 li76.0 
l¡ 979,0 
4 744 ,O 

11 900.0 

1.6 
1.6 
9.1 
6.li 
7,6 
3,3 
3,8 
].5 

12.4 
26.7 
26.9 

FUENTE: C'uíldro elaborado con datos de la Di reccl6n General de Distn tos de Riego, SARH y del Informe Técnico Socloeconómlco 

• •• 
del Distrito de Riego Núm. 19, Tehuantepec, 5ílH 1 DHo"R. Documentos sin fecha. 

Ano agrfcola con fuerte !iequfa 
Se refiere a los dato'> del programa de siembra • 

Tomado de: Sociedad Cambios y Problemas Politices en el Distrito de Riego de Tehuantepec, Oaxaca. 

Clemente de la Serna Sánchez. Centro Nacional de lnvostigaclones Agrarias, 

Mhico. 1981 

N ,, 
°' 



ln el distrito Je temporal los principales i..~ultivos son el 

m11iz y el frijol, [lt·dcticLJn1e11tc <le i\Utocons11mu. [Jl 1:1s par 

tes donde axist~ riego ¡101· bombeo se producc11 ho1·talizns: -

sandia, melón, tomate y chile para el rnc1·cai..lo regional; asf 

como frutii:u1tura basada c-n el mango y el tamarindo. 

La prod111.:cl6n ganadera se concentra l~n un 7.i~~ lechero y gan~. 

do para c¡trnc, tanto bovino como porcino. Al comparar .ln pr~ 

ducci6n del distrito de riego con otros ocho <li•tritos símil! 

res en 1n1nafio y características en toda la RcJlública, se obs~r 

va que en el g~111ado lccl1ero se obtic11e tin 56\ n1enos rrndimicn 

to u la mcdin de los otros distritos. En L"U¡rnto al ganado h~ 

vi110 p11ra carne l¡1 producción está colocada en el ~O\ de su 

cepncidod. ll ganado porcino ha t~nido una producci6n simi 

lora la media y a un precio ligeramente más alto. 

La ind11stria agricola estfi concentrada en los ingenios azuc! 

reros. El de Santo llor!in¡;o Tehuantcpcc y el recién constuf 

do ingenio de Josó L6pcz Portillo en Juchitán, actualmente 

iniciundo sus primera• :nfrns. El rendimiento del primer in 

genio ha sido medio, compadndolo con otros ingenios pero el 

valor de su producción ha estado bajo. Existe una bcnefici! 

dora de arroz y algunas pequcnas plantas de conservas yace! 

tes vegetales. 



Itnn existido en la zona diferente:. planc:,;;. de desarrollo agr~ 

pccl1ario impuls:i<los bfisi~nmente por los banros 3gr1colas; con 

prioridad hacia el c11ltivo del arroz e1t algt1nos afias, 11ar·~3 el 

sorgo en otros, recientemente hacia pastos y ~l programa para 

la siembra de caña de aoúcar. En todos los casos el cultivo 

m.::'i::; imporld11le Je la región e:; el maíz. 

c. fl Desarro_l_!_(l Jel Sector Pcsq11cro 

La segunda actividad Importante del sector primario es la pes 

en; los principales munici¡>ios dedicados a esta actividad 

son: Salina Cruz, Juchitdn, Santa ~~ria Xadani y San Mateo 

Jel Mar. Esta activi<lad se desarrolla en tres ni~eles: de 

altura, ribcrefin y en la laguna sur1crior. 

Salina Cruz es el puerto de pesca de altura, básicamente el 

camar6n, a través de cooperativas. Los otros municipios se 

dedican a los otros dos niveles en especies menos rentables 

para autoconsumo y el mercado regional. 

En el cuadro 8 se presenta la producción de 1980-1981, cgn

trnstan<lo el valor de la producción del camar6n con el de -

otras especies. 

'· 

En Salina Cruz existen 29 cooperativas con una flota de 190 
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buques, dos cscuc.las pcsqucrus u nivel sel·un<laria y prcpar0_ 

to ria, una compañía para pesca ín<lust rja l )' la empresa Pro~ 

duetos Pesqueros de Snlina Cruz. ConformatHlo un total de 

211 embnrcacione~ las ct1ales :1grupan a 1 BbO pcscaJorcs y ti~ 

nP.n .7125 P.fllpli:ados :isalarladns. l.a fluctuación PTl ·1a prnd11~_ 

ci6n ha crecido en formu sostenida desde 1979. 



A fl O LUGAR 

1980 Salina Cruz 

Juchi tfo 

1981 Salina Cruz 

Juchitlln 

Cuadro 8 

PROflUCCION PESQUERA EN LA REGIGN 
ISTMO OAXAQlJEfilO 

C AMA R O N 
Producci611 r1~ Valor uprox. 

totu 1 ('l'on) miles de 

pesos ). 

10 7 52 119 1' 146 656 

899 

13 369 h54 1' 696 zoo 

193 

O T R A s E S P F. C 1 E S 
Producción Valor aprox. 

(Ton) ( miles <le -

pesos ) 

N 

633 231 849 00 
o 

899 37 007. 

715 317 542 

193 90 262 
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d. ta industria Petrolera. 

Salina Cruz es en prit\icipio, t1n puerto de almacenamiento 

y carga de crudo~ ga~, amoniaco y otros productos como -

puerta al Pacifico. Es alimentado desde Minatitlán por 

cuatro duetos y se cuenta con cinco tanques de 500 000 ba

rriles cada u110 y con dos boyas maestras en el mar. 

Entre 1Y8U y 1901 se ha completadola fisonomla del puerto 

de carga con dos plantas de regular tamafio. Una re.fine-

ria con capacidad nominal de destiluci6n primaria de - -

170 000 barriles diarios para producir gasolinas, kerosi-

na, diesel y residuales. Una petroquimica con capacidad 

de 45 000 toneladas anuales para producir propilcno; el • 

cual es quizá el producto más importante de la petroqutmi_ 

ca b5sica por la multitud de derivados que pueden hacerse. 

Los proyectos de PEMEX para la zona, transformarán radical 

mente la fisonomía regional, ya que el plan contempla lo 

construido como una tercera parte del proyecto corpleto, -

la cual consta de los siruientes runtos: 

Ampliaci6n de la capacidad de almacenamiento y car 

ga, al doble de la actual. 

Ampliaci6n de la refinería en dos etapas más hasta 
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lograr 470 000 barriles diarios. 

Una planta de azufre para fertilizantes, explosivos, 

colorantes, fibras slnt6ticas, cte. 

Duplicación de la planta de µropilcno y construcción 

de una para amoniaco y otra de anhfdrido carbónico 

con capacidad de 445 000 ton/afio y 560 000 ton/ano 

la segunda. 

Cinco nuevas lineas de poliductos para impulsar la 

pctroqulmica secundaria y terciaria en zonas prior! 

tarias del sureste. Ampliación de la linea Minati

tlln-Salina Cruz hacia: la Cd. de Oaxaca, los par -

qucs industriales de Tapachula y Tuxtla Guti6rrcz, 

hacia Acapulco y Lázaro Cárdenas y un ramal Acapul

co-Iguala, Cuautla, Cuernavaca, Azcapotzalco. 

La estimación preliminar considera un periodo de constru~ 

ci6n entre siete y diez afias y la generación entre 8 y JO 

mil empleos en la construcción en su momento pico. 

4.4. 61 Oiagn6stico del Sistcr.a. 

4.4.1.Modelo General. 

Para poder diagnosticar Ja etapa de desarrollo en la que 
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se encuentra la región, sus dificultades y sus estrate

gias, deben compararse con un modelo de referencia, el 

cual parte de conceptos te6ricos generales aplicados n ln 

región, estructurados en la siguiente forma: 

a. Concepto de subdesa nollo. Entendido es te como un 

prnceso de relación desigual entre una econom[a ca

pitalista central, con su lógica y estrategias pro

pias, y una cconomla local de caractcr[sticas dis

tintas. En la región la industria petrolera es la 

que se enclava aprovechando la situación estratégi

ca de Salina Cruz, al ser el puerto más cercano al 

Pacifico por el Istmo de Tehuantepcc, 

b. 

c. 

El dualismo. Se crea una sociedad dual, por un 1 e. 
do la moderna capitalista venida de fuera con ces 

tumbres y cultura del centro. Por otro, la sacie-

dad y el sistema económico que ya estaba aht. 

La dependencia. La lógica del proceso capitalista 

hacia el consumo y la oferta de empelas prov:ocan, -

poco a poco la subordinaci6n de la econom1a local a 

la venida de fuera. 

d. Forma de an5lisis del proceso. Por las caracteri! 

ticas del fcn6meno se deberán combinar los dos ti-



pos <le> análLds, c·l <lL· la fnrmacióll del sistema capl, 

tali:-ta local y el anáU:.:.is ~obre los Íl'n6mcnos de 

intercambio ~11trc sociedades ~:111italistJs avanzadas 

y en proceso d~ formación. 

e. Los sectores del subllcsnrrcllo. l¡n teoria dchc11 

existir tres sectores eco1161nicos import;1ntes, que -c11 

la rcni611 se don de olgur1a manera. lln sector dcdic! 

<lo a la subsistencia, otro dirigido a la exportación 

regional y un terreno agrario e industrial dirigido 

al mercado interno. 

4.4.2. ldcntificacl6n y Participación con Sectores Sociales. 

En este punto se lleva a cabo, por parte del grupo de tra

bajo, un proceso de interacción con los diferentes sectores 

sociales con el propósito de evaluar las variables prlncip! 

le> del sistema y los ~lcmentos del modelo general de dia[ 

nóstico. 

La participación se dirige a los representantes de organi· 

zacioncs y lideres identificados aplicando tres tipos de 

instrumentos: por ~cdio de entrevistas, pur la idcntific! 

ci6n de lideres y estructuras de poder, con reuniones de 

representantes. 



Los sectores sociales se identifican con actividades pro

ductivas, los ag1·icultorcs de riego y temporal, las asoci~ 

clones ganaderas, los cancros, lns cooperativas camarone

ras, los pescadores riber~fio~ y Je lagunas, los comerciag 

tes y clmaras de servicios y los pctr0leros a nivel empr! 

sn y sindicato. Tambi&n se cstabledó un diá1ogo con los 

pueblos indigenns los zapotccas, mixtecas y huavcs. 

Las reuniones y entrevistas se centraron en la descripción 

y problemltica de tres aspectos. 

Con qué medios de producción se cuenta. Recursos · 

naturales, tecnología, créditos, etc, 

Cómo se lleva a cabo el proceso productivo. 

Cómo se dan las relaciones entre sectores productivos, 

comcrcializaci6n, mercados, precios, transporte, etc. 

4.4.3 Diagnóstico Regional. 

A partir de las entrevistas y el análisis de la información 

cstndistica se conform6 el siguiente diagn6stico1 

A. Por Sector Econ6mico. 
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Agro recua rio. La baja productividad y el bajo re~ 

dimiunto en la producción agrícola obcdrcc a dos ti

pos de problemas distintos. El primero ya detectado 

en el plan estatal y en los distintos planes agrico

las, debido a la falta de rehahilltnción del distri 

to de riego, control de sales de las aguas que entran 

a la presa, mejores investigaciones agricolas y pecu! 

rias, mejora en los mecanismos de crédito y seguros 

al campo, apoyo al proceso de comercialización, aume~ 

to en los precios de ganancia, obras de rehabilita -

ción parcelaria, más pozos en In zona de tempera 1 y 

programas de explotación racional de los bosques. 

El segundo obedece a factores sociales y pol1ticos, 

surgidos a raiz de la construcción del distrito; ya 

que con él se transformó una estructura de tenencia 

comunal en un 88.31 a una de pequcna propiedad en un 

76.31. La comunal estaba en manos de los pueblos 

indígenas y el paso a pequefios propietarios propició 

el acaparamiento de tierras, en manos de antiguos • 

latifundistas, por medio de prcstanombres, compras o 

despojos abiertos. Surgiendo asidos grandes congl!?_ 

merados sociales, los agricultores adinerados los 

cuales han introducido las técnicas modernas y la C!?_ 

munidad indígena con técnicas ancestrales. Los pri!l. 

cipales problemas de una baja producción son: inse· 



guric}ad e~ la tc11cncia Jo la tierra, sol>rc-cxplot~ 

ción por tres o cuat1·0 fumili;1s tlc un lote en las 

zonas indígenas, faJta de organizaciones ccon6micas, 

subdivisión de lotes acentuando el minifundismo y -

desconfianza general a Jos programas gubernamentales. 

Tiene un proceso distinto ya que la 

mayor!a está concentrada en los sectores mis moder

nos, formando junto con los agricultores grandes ex 

tensiones, quienes sostienen el abastecimiento regi~ 

nal y parcialmente exportan. Este sector está en un 

proceso de modernización capitalista. Los agricul-

tares de autoconsumo por el contrario, están en una 

etapa previa a una econom[a monetaria, 

~ Este sector está dividido en dos como el 

anterior. Las cooperativas camaroneras exportan c~ 

si toda su producción, en gran medida hacia los Es· 

tados Unidos. No existen procesos industriales im

portantes en la zona sobre actividad pesquera, s2 

lamente actividades aisladas: una harinera de pes· 

cado, fábricas de hielo, reparadoras de barcos y un 

dique seco para la reparación y fabricación de at~ 

neros. Aunque existe un ingreso muy alto con la -

pesca de camarón, no hay una dinámica de reinver· 

si6n productiva, hac~a otras especies, o procesos -



de industrialización dl' 1tvfn·; \.t ~·nlata<loras. 

El otro sector <.?s pesca tk auton1n~tl\',\O en o;u mayo~ 

ría existiendo un pequeflo sector (k pcst.·adorus pnrn 

el mercado local. Ln• Huavc• en Snn Mntcn dul Mnr 

forman el nGclco más import:rnte, usf e omo los 7.apo

tccas en Juchitán. 

Industria Pctrolcre. lls el grupo vcnldo de fucrn, 

con mucho mayor ingreso que la media regional y hu 

contribuido a la formaci6n de un cj6rcito de reserva 

por los empleos eventuales crendos en las etapas de 

construccilin. La Secd 6n 38 del Sindicato de Tra · 

bajadores Petroleros ha tomado el control político 

en Salina Cruz, al regular el mercado de trabajo que 

ofrece PEMEX; participa cada vez m6s en la econom1a 

local al poner granjas, huertos, cine y una tienda de 

precios menores a la CONASUPO. 

B. Por Equilibrio Regional. 

l. PF.MEX provoca una derrama de dinero venida de fuera, 

via salarios y por compra de servicios, ( vivienda, 

alimentación, veHido, diversiones, etc. ) . Dicha • 

derrama tiene un efecto inflacionario local al aume~ 

tar los precios y demandar articulas distintos a 

los locales { ropa, tipo de alimentos,diversiones, -
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etc.) 

La industria petrolera al tener un alto grado de te~ 

nolog!a; no genera posibilidades para la creación de 

una planta industrial local complementarla; la cual a 

su vez estubiera integrada al desarrollo regional h~ 

ciendo crecer la derrama. 

3. La región no es autosuficiente en alimentos, debido 

por un lado a la baja producción y por otro a la v~ 

locidad de crecimiento de la población. Se requiere 

importar en gran cantidad alimentos traidos de otras 

partes del pals e introducidos por cinco o seis may2 

ristas en la Ciudad de Tehuantepec. 

4. Salina Cruz es la Ciudad con vocación para el desarr2 

llo industrial pero no cuenta con infraestructura s~ 

ficiente. Falta de suelo urbanizado, carencia regi2 

nal de energla ellctrica y falta de agua potable. 

s. No se cuenta con una capacidad financiera local, ni 

un sector social con caracteristicas empresariales. 

6. El sector servicios ha crecido substancia!P.entc en t2 

da la región concentrándose e~ S•linn Cruz y Juchit§n. 
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C. Etapas de Ucsa rrollo. 

existe un importante sector social en una cconornla precap! 

talista de autoconsumo, dedicada a la agricultura, la pe! 

ca, oficios locales y al comercio en pequefio. Con un nivel 

de vida muy bajo y poca interacci6n con la cconornla regio

nal. 

lixlst(• otro sector sodal con formas de producción modernas 

en unn otapa de explotación dn recursos naturales y con una 

lnclplcnto planta industrial adn muy pcquefia; representada 

por 101 tt~ricultorc• y ganadero& privados, asl como las cae 

porutivus carnaroncran. La industria mfis importante son los 

ingenios uzucareros y lns plantas relacionadas con la pesca. 

Ex\1ta un sc(tor sarvicios en pequefto, hetcroglnco y forma

do por las hubituntcs regionales. 

El sector vcnid(l d" fuera representante de un capitulismo 

moderno tiene do~ vcrtiontcs. La primera son técnicos y 

ejecutivos de las plnntns pctroqulmicus en construcci6n y 

operación. El 1u1undo e~ el sindicato corno controlador 

del mercndo do truhajo e Impulsor de actividades econ6mi 

cns importantes. til tareero ca el sector servicios en 

grande corno regulador do lo~ nbastos regionales, los tran! 
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portes, los matc1·iales Je constrt1cci611, cte. 

4.5. ~lande Desarrollo Regional. 

Sobre la base del análisis hecho por el grupo económico y 

tomando como marco de referencia las estrategias y objeti 

vos dnl J>lan Estatal, se conforma una primcr11 versión de 

un plan regional en tres partes que a continuaci6n se de~ 

criben. 

4.5.1. Modelo de Desarrollo .. 

Para poder plantear objetivos y estrategias para un desarr2 

llo del sistema económico regional se debe partir de un mQ 

delo impl!.cito o explicito. En este caso se conforma a 

partir del modelo impllcito que contiene el sistema nacio

nal de plancación; el cual plantea un esquema desarrollista 

dentro de la lógica del esquema keyncsinno. 

El modelo parte de una función objetivo para maximizar la -

inversión y el empleo. La inversión en actividades produE_ 

tivas va a provocar una derrama, en el pago de los factores 

de la producción, va a generar empleos y a di5triubir ingr~ 

sos. En tcorla un nuevo f11Jjo de ingresos aumentará la de

manda y lsta a su vez la invcrsi6n, en un proceso din~mico 
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conocido como 11 mecanismo nn:.ltipliL·a<lor ". Las restric-

clones del modelo son: la capncidnd in•Laladn pura produ

cir, la propención al consumo de los habitantes, la di•P2 

•ici6n para invortir en lugar de ahorrar, y las tasas de -

rendimiento nl capital. 

El modulo llevarl al sistema econ6mico actual a una inte

gración capitalista en donde la producción se harl en un! 

dades o empresas, las cualos compiten entre sí, en precios 

y costos, por un mercado regional o nacional. Las cstrat! 

gias del plan deben buscar la manera de llevarlo a cabo, ª! 

monizando el avance da las distinlas etapas, en las que se 

encuentran los diversos sectores sociales exist<>ntcs. En 

nuestro caso de plantean dos grandes estrategias. 

4.5.2. Estrategias de Polo de Desarrollo. 

El objetivo en una primera etapa es la de concentar los e~ 

fuerzos en un lugar: Salina Cruz, el cual concentra no s! 

lo la inversión petrolera, sino los grandes proyectos del 

trasistmico y el puerto industrial de altura. El prop6s! 

to central es el de aprovechar la derrama económica que 

de hecho existe, tratando de satisfacer regionalmente las 

necesidades del polo, con lo cual se logra una independen 

cia de otras zonas y un impulso regional. 
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El objetivo es para el corto plazo ( 1983-1985 aprox. ) y 

va dirigido a consolidar los sectores mis modernos locales 

e impulsar a los más re:agados. Las cstrat~gias principa

les son las siguientes: 

i] Aumentar la frontera agrlcolR. 

Rehabilitaci6n del distrito de Riego No. 19. 

Infraestructura para el distrito de temporal 

Mejorar la distribuci6n de semilla mejoradas 

Fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. 

Integrar programas de cultivo, cr~ditos, a1 

macenamiento y sistemas de comercializacidn. 

Instalaci6n de viveros para frutal_es de a!_ 

ta calidad en especial el mango y el coco. 

Aumentar la 3uperficie de cana y sorgo. 

ii) Tecnificación de la ganaderla. Entrega de sementa· 

les, cr!ditos, tecnologia, etc. Conviene tomar en 

cuenta la experiencia ejidal de Guichivere como un 

modelo de buen funcionamiento. 

Se re~omienda el cambio de sementales por -

cebú indobrasi 1. 

Poner postas zootlcnicas para inseminación 

artificial. 

Instalar una planta elaboradora de .alime~ 

tos balanceados. 
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iii) Programa agroin<lustria. Se proponc·n algunas pla! 

tas de este tipo pora el consumo regional y dentro 

del sistema del istmo, para iniciar esta etapa Je 

pcoducción, 

iv) 

Una planta para fabricar jarabe de tamari! 

do. 

Un modelo de el' fa y engorda de cerdos. 

Un rastro tipo TIF para toda la región. 

Programa pesquero. En una primera etapa se prop~ 

ne aprovechar para el consumo humano las especies 

capturables. 

Capacitación de técnicas pesqueras por e~ 

pecie. 

Créditos para avfos, pequeños barcos, mot~ 

res, etc. 

Congeladoras y distribuidoras. 

v) Programa de manufacturas en general. Constituye un 

paquete de pequeñas y medianas industrias detecta 

das por el equipo técnico, factibles y necesarias en 

el corto plazo. 

a) Combinado industrial de empaque, refrigera

ción y elaboración industrial de frutas y l~ 

gumbre3. 
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b) Rastro-frigorlfico y cmpucadoro de embutido• 

c) Planta curtidora Je pieles. 

d) Combinado industrial de productos de aceites 

vegetales, aceites especiales, jab6n y ali

mentos para ganado. 

e) Planta de alimentos balanceados. 

f) Fábrica de escobas. 

g) Planta de pescado salado y seco. 

h) Planta enlatadora de carne. 

i) Planta de verduras enlatadas. 

j) Fábrica de cajas de madera. 

k) Planta beneficiadora de cacahuate. 

1) Fábrica de blocks de concreto. 

m) Fábrica de cajas de cart6n corrugado, 
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vi) Mejoras en la zu11a urbn11a )' de scrvici.ns. l:stc 1)r9 

grama buscn la apert11ra de 1111evas firc11s t1rhanas c11 

Salina Cruz, dotaci611 lle infracstru~tt11·¿1, programt1s 

de vivienda, mejoras al transporte rcgional 1 cte. 

asi comoest!mulos al mejorum1cnto <l~ liotclcs, rPstu~ 

rantes, centros de diversi611, etc. 

4.5.3. Estrategias para un Desarrollo Regional. 

La etapa anterior al buscar aprovechar la derrama del polo 

ligado o otros polos, aumentará los desequilibrios entro 

los sectores sociales. El desarrollo regional busca en -

primor lugar accionas compen1atorias o complementarias ten 

dientes a establecer una cconom[a integrada, por medio do 

una intervención del Estado m5s en6rgica, para ampliar la 

infraestructura y propiciar la participación <le sectores -

sociales de poco capital y pocos excedentes, para impulsar 

el crecimiento hacia un desarrollo indu1trial en varios n! 

veles. 

En segundo tlrmino se buscarl el despegue de la industria 

local por encima del sector primario, tratando de partic! 

par en los nuevos parques industriales, 

Entre Jos programas para un despegue regional se han podi· 

do detectar los siguientes: 
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i) Programa industrial pesquero. Plantas para indus

triali i.ar el camur6n, fabricación de barcos de <li~ 

tintos tipos y calados, fabricaci6n de motores y -

equipos de pesca, enlatndoras y empacadoras de pes 

cad.:>s, etc. 

ii) Programa de turismo. Con el prop6stio de atraer -

turismo de Coatzncoalcos y Villahermosa y turismo 

nacional e internacional se propone construir in! 

talaciones y servicios de altura. El proyecto de 

bahias de huatulco de alto nivel se podria comple

mentar en Salina Cruz. 

i ii) Industrias de la construcci6n. Flibr leas para pr~ 

<lucir cal, cemento, ladrillo, azulejos, etc. 

iv) Siderurgia. Explotaci6n de los recursos mineros en 

hierro y cobre. Plantas metalmccfinicas para la f! 

bricnción de bienes de capital. 

v) Petroquimica secundaria y final. Aprovechamiento 

de los productos de la petroquimica básica princi

palmente amoniaco, metanol y polipropileno. 
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V. PLANEAC!ON REGIONAL INCORl'üRANllO EL ANALISJS SOCIAL. 

El segundo grupo de traba¡u se i'ncnm.in11 a profuwlizar en el 

análisis de las caracteristlcas y conflictos sociales, de -

tectados al estudiar el sistemu ccon6mico, para replantear 

en su cuso la estrategia regional. 

Como el grupo anterior su mctodologia de investigaci6n es el 

análisis de sistemas en tres partes; la primera de análisis 

de los elementos condicionantes del sistema social regional 

y de las variables representativas. El segundo serl un diag 

nóstico del sistema y el tercero, sefialarl modificaciones al 

plan regional y una serie de modelos sociales a elaborar en 

una siguiente etapa. 

S. 1. El Proceso de lnvestigaci6n. 

La investigaci6n en el aspecto económico permiti6 identifi -

car a los sectores sociales más importantes de la zona, a S!_ 

ber: los petroleros, los pescadores, los agricultores de orl 

gen indigena, los agricultores y ganaderos modernos, los co

merciantes y los prestadores de servicios. El análisis va 

dirigido a conocer con mds precisi6n sus características y 

problemática. Para ello se plantea una investigaci6n docu

mental y otra de campo sobre tres lineas centrales: un m11r 

co histdrico de la región y del Istmo, un análisis de la -
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estructt1r;1 politica y el sistc1~:1 de 1·0lnciu110s de ¡1o~Je1· 

una caracteri:aci6n socioct1lrt1r¡1\ )' Je c:1ll;1 sccto1·. 

El trabajo de campo se discfi6 11or zo11as gcogr5ficas aplican_ 

do un grupo de cuestionarios en s~1ir1a Cr11z )' Jucl1it5n, 1>or 

colonias reprcscntatlv11s y en zonas rurales (*). Dichos 

cuestionarios se fueron calibrando 1101· medio de 0ntTC!vistas 

a informantes calificados y a lidere• políticos Je difcrc~ 

tes corrientes. En la zona <le Tcl1unntcpcc y Jucl1it5n seº! 

ganizaron asaml1leas y reuniones de rc11rcset1tuntcs. En los 

munici¡>ios mds pequcfios se aplicaron guías de obs~rvación 

para corroborar los planteamientos generales. 

La participación de los sectores sociales en el proceso de 

planeaci6n se di6 con mucho mayor intensidad en esta etapa 

a la anterior, ya que se trató de captor las Inquietudes y 

necesidad de un mayor nOmero de sectores del complejo so 

cial. 

S.Z. Los Procesos Condicionantes del Sistema Social Re
gional. 

(•) En el Anexo . se presenta un ejemplo de los principales 
instrumentos utilizados. 
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5.2.1. La rafz l1ist6rica. 

La gra11 maestra del l1ombrcs es la l•istoria; su an61isis no 

s6lo refleja unu relación de hechos, sino constituye la h~ 

rcncla cultural de un pueblo. En este proceso la caracte

rtsticu mis importantes en la conformación de la sociedad -

actual ha sido la colonlzaci6n y los conflictos por la ti~ 

rra en distintas 6pocas. Esto se debe a las siguientes ca~ 

sas: 

La región tiene un papel estratlgico en la comunic! 

ci6n entre las tierras altas mexicanas y la regi6n 

mesoamericana maya. 

Tiene una gran riqueza natural en la calidad de las 

tierras y el clima, representando la segunda zona 

agricola en importancia para el Estado de Oaxaca. 

La importancia comercial y militar de poder comuni· 

car los dos oceános, ha originado disputas y presiQ 

nes al pals desde la intervención francesa en los -

años de la Reforma. 

El principal grupo indigcna es el pueblo zapoteca con centro 

en Juchitán; le siguen los huavcs en mucho menor proporci6n 
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localizados c11 lagunas cost~r:1s. Los mixcs forman prt¡ue

fios grupos dispersos en las scrranfns interiores. 

Los aztc~as dominaron la región, los españoles fundn.-on la 

Ciudad de Tchunntepcc, en la In<lepcn<lcncia los l~<leres mi

litares se co11virticron en caciques localc~, dcdic5ntlo~n a 

la usurpación y negociación de tierrns;levantlndose en ar

mas en distintos ocasiones el pueblo juchitcco. La Revol~ 

ci6n Mexicana rompi6 la estructura de haciendas y paones -

acnsillados, el Presidente Calles ordenó el fraccionamiento 

de finca1 en favor de los soldados del Ilatall6n Juchiteco, 

por medio de titules para la adquisición de parcelas, los 

cuales nunca llegaron a hacerse efectivos. La construc -

ci6n de la presa Benito Judrez en 1964, trató de regular la 

tenencia de la tierra; el problema fue la dotación mar,orit~ 

ria de pequefias parcelas tanto de propiedad privada, como 

ejidal, minimizando la comunal; lo cual llevó a Ja concea 

traci6n de tierras debido a la incapacidad de estos campe

sinos <le contar con medios de producci6n: maquinaria, cr! 

ditos, apoyo t6cnico, etc. Actualmente se siguen diversos 

juicios, amparos, resoluciones presidenciales, nuevos t! 

tu los de la rcfomra agraria, etc. Por incoformidades al 

Decreto de 1964 y los títulos emitidos por el Gobierno -

Federal en 1966, Jos cuales son muy confusos, ya que no 

especifican claramente el tipo de propiedad, si es comunal, 



privada o individual <lchit·nJo aclorarsc :11 registrarlos en 

el Registro Agrario Nacional y en el Registro PGblico de la 

Propiedad. Lo cierto esta en el J1ccl10 de que t1n b3\ de 

los titulas está en poseci6n de 50 familias, 44 titulas por 

cada uno. 

5.2.Z. La estructura real del Poder. 

México es un país de ideales y de microrcgioncs, contrasta~ 

do lo que debe ser y la verdadera realidad en que se vive. 

Los ideales se afianzaron al t6rmino de la Revoluci6n; los 

revolucionarios estuvieron dD común acuerdo en dar continu! 

dad al proyecto liberal, surgido de las guerras de reforma: 

la sobcranla popular, la democracia, la divisi6n de pode 

res y el federalismo. Las principales reivindicaciones so 

ciales de las masas de obreros y campesinos se constituyeron 

en derechos en la Constitución de 1917. 

I.a reali<lad social de nuestro pals es la de mliltiples micr.<:!_ 

regiones con diversas ralees culturales, niveles de desarr.<:!_ 

llo y caudillos locales en luchas unos con otros por la su

prcmac1a regional. Al finalizar la Revoluci6n la lucha en· 

trc facciones era la realidad imperante, imponiéndose ento~ 

ces mecanismos para una vida institucional. Surgiendo asi 

una estructura institucional formal p3ra la regulación de 

las relaciones sociales, la cual funciona en muchos casos 



de una mnncra cxtral6p,lca a la realidad impcr:111t0. 

En el Istmo Oaxa4t1cfio asistimos a una clas1~n 1·claci6n en-

tre el podc1· central ( representado por la frdcrac i6n y el 

gobierno cstntal ) y el Je la región ( los municipios J' CO!! 

dicionando éste (11 timo a sc1· rcgu lado por el partido ofi 

e ial )' expresado a través de la figura de cae iques y de las 

relaciones que 6stos guarJa11 con el Gobie1·110 Estatal. 

Cuando el Estado ha tenido interés por el desarrollo regio

nal se han emprendido obras 11crtincntes, el petróleo, el 

Alfa-Omega, el distrito Je riego, etc. Cuando no hny un ig 

torés central, la zona permanece sumida en el olvido sujeta 

a sus conflictos internos y a su propia inercia lejos de -

cualquier.visi6n integral. 

5.3. Los Sistemas Sociales. 

El an5lisis de todos los sectores sociales permitió identi

ficar a los más importantes para el desarrollo regional, -

aqui se presenta cada uno como subsistemas del complejo s~ 

cial regional¡ en el diagnóstico se plantearfin los elemen

tos de interrelación mfis importantes. 

El Pueblo Zapoteca. 



De acuerdo al censo de 1970 ul 301 de la población regional 

11crtcnccia al ¡1ucl,lo :apoteca, ¡1¡1roxima<l:lme11tc SO 178 pers~ 

11as. Los z11¡lotccas son quiz6 la ¡1oblaci611 inJigenn mds im 

portante que se conservo como un pueblo unido. Esto se debe 

a la ratz cultural existc11tc, a su combativida<l ¡J;Jrn 110 ser 

desplazados como la mayorla de las etnias y por su flexibi-

1 idad a adaptarse a Jos formas modernas de vida sin perder 

su base cultural. Las variables significativas que se de~ 

prenden de estos tres elementos son 1:1s siguientes: 

Forma de producción no capit<ilista. El efecto más 

importante de la cultura zapoteca no sólo es su vi

sión del !f.undo su música o pintura, sino su forma 

de producción, la cual es comunal. La gente no -

trabaja para si misma, sino para la comunidad; es

ta herencia prehispánica le da caractcristicas pe

culiares a cada actividad productiva: 

El trabajo en el campo está dividí-

do en dos partes; cada familia tiene su casa con 

un establo para animales de autoconsumo, tiene una 

pequeña parccl a también de autoconsumo y trabaja <:n 

una parcela comunal como actividad voluntaria y gr!!_ 

tu1ta para complementar la alimentación de la pobl! 

ción, con un pequeño excedente para la venta. 
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Pesca y artesanos. Algunos agricultores •• dedican 

también a la pesca y a las artcsan1as pero en su tn!!_ 

yor1a no es asi. En ambos casos se i11tcrcambin un 

p1oducto por otro cuando es posible y si 110; se da 

una pequefta paga al nivel de lo que cada familia PU! 

de dar. 

El comercio. El principal mercado regional se da en 

Juchitán, intercambiando prod,.1ctos de la zona. En -

el caso del comercio entre la población zapoteca el 

comerciante cobra una pequeña cantidad por sus ser· 

vicios y da el producto a un precio al alcance de la 

población. 

Vivienda e infraestructura. La construcci6n de C!!_ 

sas y obras para las distintas localidades se hace 

en colectivo, con el tcquio o trabajo comunitario y 

en forma gratuita, 

!.a organización popular. Adem~s de existir una 

fuerte conciencia de comunidad en las luchas por la 

tierra, tanto por su teneni.:ia como_ por.su régimen -

ya que el pueblo zapoteca no le interesa otro que no 

sea el comunal. La organización democrática y par 

tictpativa ha logrado constituir comités de barrio -
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y orgunizacio11es populurcs, las cuales han ngll1tin! 

do para la lucha política del pueblo juchiteco, en 

la CDCEI ( Coalición Obrero Campesina Estudiantil 

Uel Istmo Ouxaqueño ) , enfrentándose a la lucha. }' 

3 la ncgocju~i611 entro los cncicazgos locales y frc~ 

te al poder central. 

La integración cultural. La alianza polltica entre 

estudiantes, obreros y campesinos tiene una ra!z cu.! 

tural, en la que los campesinos permanecen arraiga

dos a la zona, los obreros se mueven dentro de la 

región en diferentes puestos, llevando excedente• 

ccon6micos a la comunidad y los estudiantes se 

preparan en diversas dreas. Hay estudiantes juch! 

tecas a nivel licenciaturas y maestrías en univcrsi 

dades nacionales y extranjeras, regresando todos i! 

variablemente a vivir a la zona. 

Ul caciquismo en Mlxlco y en toda Latinoamerica es una an

tiqulsima institución, nacida en las primeras organizacio

nes socio-pol!ticas prehispánicas. En los tiempos más mo

dernos los caciques surgieron de una doble nutriente social, 
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la superviv~ncia <le a11tiguos pro¡1ictar1os de Ja ~¡1t)Ca Pº! 

firista, que no entraron en contru<licci611 con los gru11os rQ 

volucionarios o se avi11ieron a ellos. El otro gru110 nació 

del caudillismo militar, 4u0 al triunfo institucionullzaron 

su poder en regiones determinada•. 

Esto ocur1·i6 en la :ona del Istmo oaxaq11cfio, at1nqt1c los C! 

ciqucs entendidos como concantradores de un poder personal 

el cual cjercian de facto para un control politico de la P2 

blaci6n, fuera de cualquier marco instituclonnl; han dcsnr! 

recido prácticamente. En la regi6n, el Oltimo de este tipo 

fue el General Hcliodoro Charis Castro entre 1915 y 1935. 

Lo que hoy la población loca 1 llama caciques, son una asoci!'_ 

ci6n de hombres con poder econ6mico que Intervienen directa

mente en la pol1tica local para tratar d<> condicionarla. E~ 

tos grupos se concentran en etapa ~e transición entre los ca 
cicazgos tradicionales y las modernas fornms de dominacl6n. 

El cacicazgo en s1 no es bueno ni malo, es una institución 

surgida de una rafz hlst6rica, la cual opera en la mediación 

entre la clase campesina y el mercado capitalista en el pr~ 

ceso de modernización económica. 
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L1 un:ilisís J(• los cncicn:go.'> re:!ionales y su funcionamiento 

polft.ico, se haec en ln zona, como en muchas partes del 

país, a trnvés del ;1nfili.si~ JL·l Pat·tida lkvolucionario In~ti 

tucional; cxistie11do <los variables lm¡Jortantcs en este gru -

po. 

Los caciques tradicionales. Es un grupo formado por 

Jos hombres más ricos r antiguos en la rcgHin, los 

cuales tratnn de que las cosos no cambien. Mucho 

mis integrados al gobierna del Estado han permitido 

la imposición de lideres venidos de fuera para regu

lar los avances regionales, de acuerdo a su propia 

visión de como ha de encausarse el desarrollo. 

Los caciques modernos. Lo forman un grupo de gen tes 

mis jóvenes que dentro del mismo PRJ, tratan de · 

reivindicar la prdctica política del partido permi

tiendo que surjan candidatos regionales, no impue~ 

tos por el centro, los cuales busquen una estrate

gia más acorde con la zona; tratanto de negociar · 

con los grupos opositores como la COCEI, para bus

car caminos hacia un modernismo econ6mico. 

Estos dos grupos son los agricultores y ganaderos progresi! 

tas, estando concentrados en su mayoria en la Ciudad de Te

huantepec, pero afectan a toda la rcgi5n con excepción de -

Salina Cruz. 
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Los Grupos dc._!'rc~_É_r.!.:.. 

La clase media y la media baja no participan en importancia 

con las agrupaciones Je caciques, sin embargo, constituyen 

grupos de presión con vo: dentro del PRI y la política lo

cal, organizados por actividad económica. 

Entre las agrupaciones más importantes están: La Unión L.9_ 

cal de Pequeños l'ropic ta rios, La llni6n Regiona 1 Ganadera, 

La Asociación de Cooperativas Camaroneras, Ln Cámara d~ C<?_ 

merciantcs, etc. 

Los Petroleros_. 

La actividad petrolera no sólo transforma la cconomla local 

sino impacta profundamente la estructura social, debido a 

la llegada da una gran cantidad de población hetaroglnca 

y contradictoria, sin arraigo, que va de un lugar a otro ocH 

padn en distintos momentos de la construcción y operaci6n 

de las instalaciones. Por lo general llegan sin familia, 

buscando formar otra y trayendo vicios y costumbres de mu· 

chas partes. Los elementos más relevantes son los siguie~ 

tes: 

Los complementarios. Es un grupo de poblaci6n que 
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sigue a los campa1nc11tos petroleros co11 servicios di 
versos, cocinas portátiles, ca11tinas 1 prostitutas, 

vendedores de droga, salas de juego, etc. 

Los eventuales. Son aquéllos que pasan meses para 

lograr un contrato de un mes o dos, generalmente en 

las empresas constructoras. Al ser el sindicato el 

que propone los puestos es práctica comdn el pedir 

un meso o 40 días de trabajo gratis, en obras del 

propio sindicato para hacer méritos. 

Los transitorios. Son los trabajadores ya contrata

dos por PemJx, por medio de contratos renovables C! 

da 30 dfas, con más de un año en esta situación. La 

mayorfa lleva diez o veinte anos en estas condicio.· 

nes y son los que provocan en gran mwdida los asen· 

tamientos irregulares, pues tienen ahorros y mejor 

paga que los eventuales. 

Los s1ndicalizados. Representan la élite obrera, • 

con una seguridad en el trabajo inamovible y heredi 

taria. La sección 38 controla actualmente el pan~ 

rama politlco de Salina Cruz, sin discusión de nirr 

gdn sector económico. 
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Los du confianza. Lo conforma un p(_,l{IH'ño r:rupo de 

alto nivel, supcri11tcndc11tcs, gcr011tcs de tlrcn, j~ 

gcnicros de J;1s constructoras, jefes administrilti -

vos, etc. 

5.4. D\ngnóstico del Sistema Social Regional. 

A partir de los diferentes subsistemas socinlcs se conforma 

un diagnóstico de conjunto: 

a. Existen bastantes grupos organizados representativos 

de la región de Jos sectores sociales existentes en 

ln región. 

b. Por grupos sociales la región está prácticamente di 

vidida en tres: la zona de Juchitán en un Estado 

precapitallsta de gran atraso Tehuantepec, ciudad 

que concentra a los caciques propietarios; y Salina 

Cruz en pleno despegue industrial. 

c. El pueblo zapoteca no tiene culturalmente ningún 

interés en alcanzar un desarrollo por la via del m2_ 

delo capitalista. Las costumbres comunitarias y -

la forma de producción es totalmente distinta; cual 

quier esfuorzo por emprender proyectos para una ec2 
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nomla de increado v1ln a fracasar. El ca1nino paro -

su integración a u11 desarrollo regional debe reto

rnar dos esfuerzos del ?Ueblo juchitrco: la rcgul! 

ción y poscsJ611 de lA tierra, trabajada en forma -

comunal, y el esfuerzo que se está haciendo por -

una mejor vinculación al s istcma económico impera~ 

te, sin perder su raíz cultural. 

d. El sector agropecuario moderno y comercial, canee!!_ 

trado en Tehuantcpec cstl un pugna interna entre -

los viejos caciques )' la gente j6ven, que acepta la 

realidad de los distintos sectores sociales y está 

dispuesta a un nuevo proceso productivo más moder

no, aunque más dificil ya que no se basa en esque-

mas de explotación, La ~rnn pregunta está en qué 

sector va a predominar, por un lado, y por otro si 

6ste grupo podrá iniciar un proceso de industriall 

zaci6n. 

e. Salina Cruz tiene vocación industrial, la cual Ve!!_ 

drá de fuera con el apoyo del Gobierno Federal y -

Estatal. él sindicato petrolero ampliará probabl~ 

mente su labor reguladora del mercado de empleo g~ 

rantizando su estahi lidad, abundancia de mano de -

obra y bajos salarios. Vinculándose probablemente 
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con ul movimiento obrero oficial, alrededor de la · 

CTM. Los grupos locales como puscadorcs, comercia! 

tes, etc., trat¡1rán de aprovccl1ar el crecirnic11to 1>or 

la via de precios y lotes urbanos, entre otros caM.!_ 

nos. 

f. El gran probloma social, est5 en la masa <le mtgra! 

tes. Sector hetcroglneo y conflictivo, el cual se 

diluye o conforma barrios, pero en todos los casos, 

si no choca abiertamente, si deforma a los grupos 

sociales establecidos. El problema es más grave -

porque no se concentra en una sola ciudad, sino C§. 

t~n repartidos regionalmente. 

g. El número de migrnnt~s provoca no sólo la superpo

sición social, sino que crea déficits urbanos de t~ 

to tipo, vivienda, transporte, servicios, alimen 

tos, etc: con lo cual las acciones inmediatas se di_ 

rigen hacia las soluciones urgentes postergando las 

que buscan el de•arrollo. 

S.S. Plan_de Desarrollo ..... ~g_ional. 

El plan de desarrollo propuesto en ei análisis econ6mico r~ 

quiere replanteamiento a ra[z del análisis presente. En P!i 



mcr lugar ln región no es !1omog611ca t>Or lo tanto, la estr! 

tcgia <le con~olidar la l.''conomiu locnl y aprovechar 1a de

rrama mo11etaria provocn<la ¡101· lus obra~ 1>ctroleras, expre

sada en la estrategia <le polo de dcsari-ol lo, deberá cambiar; 

por iantu 5c- proponen cstrDtre_ins económicas y politicas a 

seguir. 

5.5.1. Estrategias de Desarrollo. 

A. Acciones de emergencia. Para llevar a cabo en e~ 

te momento de manera de reducir los déficits urba

nos. Un el momento de continuar o iniciar nuevas 

etapas constructivas, reiniciar dichas acciones -

emergentes. 

Adecuaci6n al crecimiento urbano, apertura de 

nuevns lreas urbanas en Salina Cruz, dotación 

de infraestructura y programa emergente de vi 

vicnda. 

Adecuaci6n de una red urbana, es decir inter

conectando con transporte urbano efectivo, los 

cinco centros de poblaci6n de mayor crecimien

to. 

Hacer producir al máximo las zonas agrlcolas 

en las que 6sto sea posible, como una cstrat~ 
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gia emergente del sist.cma alimentario rc~i~ 

na l. 

Llevar a cabo acciones enérgicas para co1ltro -

lar el costo <le la vida; tiendas CONASUPO C:O!'_ 

trol de precios y establecimientos, regulación 

gubernamental de abastos, etc. 

B. Acciones para el Desarrollo de los Sistemas Sociales. 

En Juchit.1n deberá iniciarse un proceso de ncg_o 

ciación-diseflo para evaluar con mucha mi.yor 

claridad las caracterlsticns de sus propios 

procesos productivos y la p.o.sibilhlad de resol_ 

ver el problema de tenencia de la tierra. En 

principio se calibrarla un plan agrlcola, una 

estrategia ganadera y un programa pesquero. En 

un segundo nivel se plantean las agroindus - -

trias y el principio de un programa industrial 

básico de manufacturas. 

En Tehuantepec se t ra tarú de consolidar uri d~ 

sarrollo moderno del sector agropecuario, im

pulsar la diversificación agroindustrial e in! 

cijr un programa de industrlalizaci6n para el 
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mercado de Sali11a C1·uz. tle materias pri 

mas y algunas fahricncioncs secundarias. 

En Salina Cruz se puedan iniciar las u~ 

trategias de polo de desarrollo. 

Acciones para la Integración Regional. 

El desarrollo regional tomar& mis tiempo 

al previsto, ya que el crecimiento de P2. 

blacidn e industrial de Salina Cruz reb~ 

sarft a las otras microregiones. En el 

mediano plazo probablemente se pueda in

tegrar Tchuantepcc y en el larca ~uth\tán. 

Es necesario llevar a cabo programas y -

acciones sobre la cultura¡ con el prop~ 

sito de reforzar y retomar no sólo la -

del pueblo zapoteca, sino las diferentes 

corrientes que existen en el Istmo¡ para 

apoyar el proceso de adaptación en la -

forma de vor la realidad local y que 11! 

va impl[cita el sistema capitalista. 



5. 5. 2. Estrategia Polltico para el Gobierno del Estado 

El Gobierno Estatal Je Oaxaca jugarS en ln zona ol papel 

principal para encausar un desarrollo regional sujeto a las 

siguientes considcra~ionc5 y cst1·~tugias. 

El Gobierno Estatal tenJrS una postura dual -

por un lado deberá apoyar los grandes proyectos 

del Gobierno Federal, tratando Je conservar p~ 

cffica la zona y por otro, sufrir& la presi6n 

de diversos sectores sociales locales buscando 

su propio desarrollo. 

El Gobierno central deber5 dinamizar la partic! 

paci6n de los diversos grupos, sin romper con -

ninguno, pero buscando fórmulas nuevas. En la 

posición dual, debcrl inclinarse a defender los 

intereses regionales frente a los fed0rulcs. 

El Estado no deberá chocar con la COCEI ni con 

el PSUM, sino darlas participación atemperando 

la relaci6n con los caciques y grupos de pre -

si6n más radicales. 

En Salina Cruz se deberá regular y controlar la 
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fuerza ¡>olftica del sindicato y evitar u11 ca~ 

trol hegemónico del municipio. 

La necesidad de cl1borar un plan regional con 

mi• detalle incluyendo programas de in7ersi6n 

110 es un mero ejercicio, sino de importuncia 

vital para poder negociar con PEMEX y los org! 

nismos federales dirigiendo sus acciones y ap~ 

yos al inte1és regional. 

El principal objetivo del Gobierno del Estado, 

deberá ser el de lograr un equilibrio politice 

entre los distintos sectores en pugna, median 

te alianzas negociadas entre grupos. 

Propuesta de Modelos Sociales. 

Es recomendable elaborar a detalle tres modelos sociales, los 

cuales busquen detallar los elementos culturales, ln din~mi

ca social, n sus características para el cambio y su propia 

prospectiva del desarrollo de: el pueblo juchiteco, los ene! 

ques y grupos de presi6n mis modernos y el sindicato petral~ 

ro en la zona. 



ESQUEMA DEL SISíEMA SOCIAL 

HEOIO AMBIENTE El. S tSTEMA 
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La Raíz Histórica El Pueblo Zapoteca 

La Estructura Real del Los Cae 1 cazgos 

Poder - Los Grupos de Pres lén 

Los Petroleros 

D 1AGNOST1 CO 

Perspectiva del Desarrollo de 

cada Actor Socia 1. 

Estrategia Polltica para el - Gobierno del Estado. 

Propuesta de Modelos Sociales 

"' N 



VI. ANAL l S l S DE LA CAL !DAD DE V !Di\ . 

6. 1. Indicadores de Bienestar. 

El tercer grupo de trabajo conccntr6 sus esfuerzos en tres 

indicadores dcl nivel de vida: nutrición, salud y educación. 

Los resultados más importantes de cada an5lisis se presen -

tan a contJnuaci6n. 

Alimentaci6n-nutricl6n. 

El Sistema Alimentario Nacional considera a esta zona nutr! 

cional No. 17 como de alimentación p6sima; al reunir dos -

grandes problemas: el desequilibrio en el consumo de alimeg 

to1 segOn la canasta blsica recomendable y el bajo nivel de 

calorfas y protelnas, 

El Instituto Nacional de la Nutrición recomienda como el m.!. 

nimo posible para el bdbitante típico del campo mexicano -

2,250 kcal.y 83 gr. de proteina. En la zona el promedios~ 

gOn una encuesta de 1979 es de l 609 kcal y 47.1 de proteí

na. 

Los niveles en el consumo energ6tico-protéico reflejan una 

situación de hambre en la zona, de las más graves del mun-

do, comparable a Indonesia, La India y Filipinas. La so-
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brcvivencia se explica sólo c11 fu11ci6I1 Je u11 largo proc~so 

de adaptaci6n que han sufrldo las gc11cracioncs a la prohr~ 

za de la dieta; la desnutrición ha seleccionado a los mds 

resistentes, pero la adoptaci6n ha provocado una muy red~ 

cida estatura y reso corporal, baja actividad fl•lLa y -

hasta ciertos ajustes mctnbólicos que en realidad corres

ponden a s1ntomas de desnutrición colcctirn. 

El municipio de Salina Cruz es el lugar donde ésta situa

ción es menos grave, agudi:5ndose en el resto de la zona. 

El circulo vicioso del hambre se da con la desnutrición, 

la cual provoca inactividad y baja producción, las que -

contribuyen a la pobreza, deslgualdad social, insalubridad 

e ignorancia. 

El fenómeno se agudiza en los sectores de 1 a población mlis 

vulnerables, madres embarazadas, lactantes y pre-escolares. 

En los niños pre-escolares entre y 5 años el problema es 

alarmante, los indicadores minimos recomendables para esta 

edad son: 1 250 kcal y de 32 a 40gr. de prote1na. 

En la zona se ha detectado en promedio un consumo de 603 -

kcal. y de 18 gr, de prote1na. Esto significa que un niño 

de la zona si logra sobrevivir, solamente podrá ser capáz 

de desarrollar la mitad de su capacidad humana. 



Una parte del problema podría solucionarse con una adecu~ 

ción en los hábitos de alimentación y subsidios para alimen 

tos claves que permitan elevar los niveles de calarlas y -

prote[na con productos alternativos. 

Salina Cruz se encuentra junto con otros municipios, den-

tro de la jurisdicción No. 1 de las áreas programáticas de 

los Servicios Coordinados de Salud Pública, de un estudio 

realizado por la Escuela de Salud Pública, para los años de 

1970 y 1975 l*l destac~n los siguientes aspectos. 

La mortalidad se redujo de 10.31 de cada -

10 000 habitantes en 1970, a 6.91 en 1975. 

A pesar de haberse reducido la mortalidad gen~ 

ral, resalta la alta tasa de mortalidad infan• 

til de 1 a 4 años, siendo la más alta dentro -

de los grupos de edades menores a los 45 afies. 

En 1970 fue de 96.6i y en 1975 de 36.7% de -

cada 10 000 nifios. 

(*) "Estudio de la Comunidad de Salina Cruz, Oaxaca "· 
Elaborado por un grupo de alumnos de la Escuela de 
Salud Pública, Mimeo E. S. P.-76/P.C. IV 223 Novie!!!. 
bre de 1973. 
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Las dos causas principales de mortalidad fu». 

ron en ambos afios, las enteritis y las causas 

peri natales. 

Se observa un cambio importante en el esquema de 

salud de 1970 al de 1975. En 1975 las causas 

<le mortalidad y morbilidad por enfermedades •crans 

misibles fueron: sarampión, blenorragia, varise

la, paludismo, y tuberculosis pulmonar. En 1975 

cambi6 el cuadro a parasitosis, enteritis. ami

biasis intestinal, amigdalitis y faringitis e~ 

tre las más importantes. 

En ge11eral la mortalidad y morbilidad por enfe!_ 

me<lades transmisibles se redujo, no así las en

fermedades que requirieron hospitalización las 

cuales se pueden agrupar en tres rubros: 1) -

aquellas referidas a enteritis y enfermedades 

diárrcicas; 2) las complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio; 3) aquellas provocadas por 

hechos violentos, traumatismos internos e in

tercraneanos. 

En conclusión se puede decir que los principales problemas -

de salud en la región son: 



a) 

b) 

e) 

d) 

Educación. 

3 26 

Elevada mortalidad infantil en nii\os entre 1 

y -1 años, 

Enfermedades por la folta de saneamiento am

biental, agua potable, polvos y basura a cielo 

abierto y drc11aje. 

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 

Muertos y heridos en accidentes y hechos de vi2 

lencia. 

El equipamiento educativo en la zona es suficiente en el 

nivel básico correspondiente a primaria. En el nivel medio 

básico, medio superior se considera sobrado el equipamiento 

actual en estos niveles, pero corresponde a la pol[tica de 

impulso del Gobierno Federal para una zona prioritaria. 

A nivel terminal la zona de estudio cstl formada por secua 

darlas técnicas, bachillerato técnico y superior tecnol6g! 

co. En todos los casos las carreras que se ofrecen son en 

tres principales ramas: industrial, agropecuaria y pesquera. 
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Las caractcrlsticas principal•• de los estudiantes en el 

nivel post-primario son: 

Ln mayoria de las familias tiene seis o más -

miembros de los cuales sólo trabaja un• per-

sona. 

El 7Zi (•) de las cstudinntus no trabaja y -

generalmente un hermano mayor que no estudia 

los sostiene. 

Los hijos de los trabajadores mis calificados 

estudian fuera o no en la zona, generalmente 

en la Ciudad de Oaxaca. 

Los egresados del nivel medio tienen como e! 

pcctativas trabajar en ofi.cianas, en el gobi~r 

no o en PEMEX. 

Los egresados del nivel superior tienen como 

expectativas poner pequefias industrias, actiyi 

dades agroindustriules o comerciales; su ülti 

ma expectativa es trabajar en PEMEX. 

(*) Encuesta en la zona, consultar el Anexo . de Instru
mentos. 
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Los egresados del nivel meJio tratan de salir 

fuera de la zona mds que permanecer en ella. 

Los del nivel superior :11 contrario, tratan 

de no salir. El futuro local scrd de trabajo 

especializado sobre cualquier otro. 

Los problemas mis importantes del sistema educativo en la 

z.ona a nivel terminal son: 

El transporte. Las escuelas terminales están 

regionalizad3s por lo que el problema de com!o! 

nicación es grave, requiriendo en algunos ca

sos, más de dos horas y costos muy al tos. Se 

recomienda un sistema de transporte ~scolar. 

Vinculaci6n con el lrea productiva. Es nec~ 

sario vincular mejor las materias y el tipo 

de tecnologia que se ensena en las escuelas 

con la actividad productiva actual y con ·las 

prospectivas del futuro, 

Promoción y difusión. La necesidad de pro-

mover y difundir ampliamente las carreras • 

que se ofrecen en la zona, requieren un fue~ 

te impulso, para evitar la salida a otras • 

ciudades. 
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Educación de Adultos. El grnn d~ficit en la 

:ona es la cducaci611 Je adultos, los cuales 

no pudieron tc11er preparación, ya que las -

instalaciones termi11adas son de reciente ere! 

ción y no existen actualme11tc j11stalaciones · 

ni programas para ellos. 

Propuesta de Programa. 

El problema mis grave es el de nutrición proponi!ndose un 

programa inmediato en las acciones emergentes. Un progr! 

ma integral de este tipo, es mu)' difl'.cil de implemcntai· 

bajo el solo objetivo de incrementar el estado de nutri 

ci6n de una población dada, se deben de identificar prio

ridades en el aspecto nutricional e integrarlas en el des! 

rrollo global de la región, 

El Sistema Alimentario Mexicano, tiene una estrategia na

cional de orientación nutricional que es recomendable ªP! 

yar y utilizar. 

En general la población se encuentra subalimentada y sus 

recursos económicos son bajos, por lo que se debe de di 

sellar un programa de alimentación que incluya los alimen. 

tos de que se disponen para autoconsumo y los de bajo pr~ 
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cío en la región, Ucsalentando el i:onsumo de: alimentos de 

alto precio, como son los cárnicos, y por supuesto los de 

tipo ~up6rfluo. 

La alimentaci6n de los 11rc-escolares no es preferente en 

la zona, por lo que es necesario hacer incapil en la impar 

tanela de una buena alimentación en este grupo de edad y 

la de ingerir los alimentos do buena calidad, huevos, le· 

che, etc., hacia ellos. 

En la región en estudio existen una serie de hábitos al! 

mentarlos yue son los necesarios de corregir o fomentar 

según sea el caso. El consumo de pescado es generaliza

do, pero el bajo consumo de protefna indica que la canti

dad que se consume no es suficiente, por lo que es impar 

tante fomentar este consumo, para que se convierta en la 

principal fuente de proteína de buena calidad. 

El consumo de frutas y verduras es bajo, p~ro seguramen

te existen localmente este tipo de alimentos, por lo que 

se deben difundir con especial atención sus cualidades y 

fomentar, ast su producc.i6n y consumo. 

El destete es tardio, por lo que se hace necesaria la d! 

fusi6n de conceptos sobre lactancia y ablactaci6n, a fin 
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de ascg\trar una adecuada nutri~idn para el ni~o e im11cdir 

un desorden nutricional en la madre. 

El programa nutrlcionol tiene dos estratogins: por un la

do accionas de informaci6n-dlfusi6n y por otro apoyos 1116-

dicos, paramédicos, trabajadores sociales, centros des! 

lud, escuelas, casas de cultura y otras para trotar de -

cambiar los hdbitos allmcr1tarios. 

La orJentaci6n hacia ~1 consumo para mcjorAr la relación 

gasto familiar-nutrición va dirigida a los siguientes as

pectos: 

1. -

2. -

3. 

Nuevas téc11icas de preparación de alimentos, 

considerando los alimentos disponibles en la 

relación n un adecuado aporte de 11~trimcntos, 

incluyendo conceptos de higiene y conserva -

ci6n. 

Difundir el costo-beneficio nutricional de 

los alimentos de " Status " social y de los 

apoyados por los medios publicitarios. 

Fomentar la conscrvaci6n casera de prcparaci2 

ncs alimenticias de altas fluctuaciones cst! 

cionales en sus precios y de amplia utiliz! 
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ción en lo dieta. 

Conceptos y consejo sobre la economia y º! 

ganización familiar. 



333 

VII. CONCLUSJO~. 

El comitB t6cnico considera muy importante la intervención 

del Gobierno del Estado de Oaxacu, para encausar cstratc ~ 

gias de desarrollo; su participación mcdia1·~ c11trc los pr~ 

pósitos del Gobierno l'cderal y los municipios, así como c!l 

trc los diferentes sectores sociales en la región. 

Las obras han estado detenidas por ahora, pero en cualquier 

momento pueden iniciarse. La situación Je da oportunidad 

al gobierno de adelantarse a los acontecimientos. Por lo 

tanto se la recomienda a las autoridades actuar lo mis pro!}. 

to posible. 

El principal resultado del comitB tDcnico ha sido la iden

tificación de los elementos mis representativos en la re

gión, tanto económicos como sociales, asi como delinear e~ 

tratcgias generales pnru impulsar un desarrollo integral. 

Los resultados muestran con claridad Ja dificultad social 

y cultural de iniciar un desarrollo apoyado en el sector 

industrial; la lejania y el aislamiento histórico de la 

zona provocan que este hecho sea de dificil soluci6n en 

el corto plazo. 

La utilización de la planeación social integral fue ncer-



ta<la, complcmcntáll<losc en lo substancial la visi6n ccon6m.!_ 

ca )' el análisis de los sistemos sociales. Los aspectos 

<le calJ da<l de vida fueron realmente complementarios y no 

influyeron en la c•cncia de las propuestas. De hecho es 

dificil manejarlas por separado como se ve en el caso, en 

realidad pueden ponerse en práctica al mismo timpa identi· 

ficando con cuidado los alcances y momentos de cada punto. 
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A N E X O 

EJEMPLO Df: INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE 

CAMPO DEL CASO ESTUDIADO 
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e o N T e N l o o 

1. Guia de obscrvaci6n: con el ohjcto de que los inves 
tigadores capten la situación y condiciones de un ~ 
barrio, colonia o población asignada. 

2. Guta de Pntrcvistas. Para informantes calificados 
o personas representativas, dentro del sistema edu
cativo y en entrevistas para industriales. 

3. Aplicación de un cuestionario dirigido a los estudian 
tes como un medio para conocer la realidad regional. -

4. Cuestionario aplicado en Comalcalco para captar los 
aspectos culturales ( apljcado en un caso ~istinto, 
se incluyen ejemplos). Elaborado por el Lic. Ernesto 
Heycrdha 1. 
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GUli' DE OBSERVACION 

La gula de observación consta de dos partes principales: 

l. Condiciones físicas del asentamiento. 

JI. Evaluación de Jos aspecto~ humanos del asentamiento. 

Su objeto es que sirva de lineamiento para describir la -

zona en estudio, de tal manera que la información comple

mente los datos de las encuestas y las entrevistas. 

Como su nombre lo indica, la técnica es únicamente la de 

observar y captar la situación real de la zona de estudios. 

No interviene el diálogo. Es importante que las observa -

cienes se realicen con tiempo suficiente, a diferentes ho

ras del dia en distintos días de la semana. 

J. Condiciones Físicas del Asentamiento. 

1. Infraestructura, cquipamien to, servicios, exi~ 

tencia, distribución, calidad y beneffciarios; 

en especial en relación a la educación y el 

trabajo. 

( caracterización de lo mfis urbano a lo menos 
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urbano; de lo mfi~ marginal a lo menos marg! 

nal¡ ( <leterioro ) de áreas más servidas o me 

nos servidas -conccntraci6n y dispersión de -

servicios- J. 

2. Tipo de equipamiento utilizado en labores pr~ 

ductivas. 

3. Centros de capacitación, escuelas. 

4. Librerias, Biblioteca. 

S. Tipos de medios informativos, 

6. lmágen visual C. limpieza y orden ) . 

7. Movimiento de medios de transporte 

8. Servicios médicos. 

Centros recreativos, diversión y descanso, 

II, Evaluación de los Aspectos Humanos del Asentamiento. 

1, Descripción general, grado de tranquilidad y -

movimiento. 
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2. Ti¡~ de diversiones, hlbitos de juego y pla

cer. 

3. Rasgos que denoten desempleo o subemplco. 

4, Actividades de los niftos, de las mujeres y de 

los hombres, asl coma de los ancianos. 

S. Centros de reunl6n y actividades que se real! 

zan en ellos. 

6, Acceso oportuno a los centros de educación y 

cultura. 

7. Centros de convivencia (lugares de comida). 

8. Actividades durante el tiempo de ocio, 

9, Rasgos que denoten alcoholismo,drogadicci6n y 

prostituci6n, delincuencia. 

10. Tipo de comercio existente ( hoteles, tlapa· 

lerias, cantinas, tiendas de abarrotes, cen · 

tras comerciales, mercado, etc. ) 

11. Rasgos que denoten cercanfa o lejanfa de la 
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autoridl1d o instit11c\oncs hacia la ¡1oblaci6n. 

12. Oficinas administrativas. 

1. Se requiere descubir a trav~s de la observac:i.6n 

el grado de deterioro del medio ambiente fisi 

co y condici6n de los asentamientos humanos • 

de Jos grupos rezagados. 



GUION PARA ENTREVISTAR 

A INFORMANTES CALIFICADOS 

La entrevista es abierta y su objeto es captar información 

sobre todo de tipo cualitativo, s6lo existe un guión de a! 

pectas a desarrollar en forma de indicadores para ubicar -

al entrevistado en el tema del desarrollo urbano del asea 

tumiento. Está hecho con el objeto de unificar indicado

res y hacer posible un análisis global y comparativo de -

los indicadores de cada entrevista. 

Lo más importante de este instrumento es la selección de -

informantes calificados ya que intcn:a profundizar en as

pectos complementarios y que aporten apreciaciones, puntos 

de vista y evaluaciones de personas especialmente recono

cidas o elegidas por tener influencia de algOn tipo en la 

vida de la comunidad. 

La habilidad del entrevistador cuenta grandemente ya que 

de ~l dependerá que se establezca suficiente confianza y 

motivaci6n como para que el informante responda en forma 

integral y autlnticA. Ademls interviene la sensiblilidad 

y capacidad de percepci6n para conducir la entrevi•ta deR 

tro de los 11mi tes de tiempo, al aprovechamiento mliximo -

del conocimiento y experiencia del informante calificado. 



GUION PARA ENTREVlST/\R A llffORMANTES CALif'ICAllOS 

ASPECTOS A llESAflR_0_!,_LAR 

1) Historia del lugar o asentamiento: 

Origen, limites y caractcristicas físico-ge~ 
gráficas. 

Etapas que ha vivido. Evaluación en rela-

ci6n a la forma de vida como población fro2 

teriz.a. 

Situaciones más sobresalientes. 

Participación social, politica y económica do 

la población. 

2) Cambios más importantes, en general y espccificamente 

en cuanto a la educación y el trabajo, permanente. 

Empleo, desempleo, Subempleo. 

3) Apreciación de los cambios en relación n la calidad -

de vida o nivel de rezago. 

Migración. 

Tenencia de la tierra 

Usos del suelo 

Relaciones familiares y de grupos sociales 
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Situaci6n del tipo de ocupación por edad 

Tra11ujo, salario, ¡1rcstaclu11cs 

VivlcnJa 

Autoridades formales ~ informales. Evaluación 

de su trabajo. 

Caractcrlstic•• Je la poblaci6n ( origen, cre

cimiento, edad, sexo ) . 

Modios de informaci6n 

so11ales ). 

colectivos, intcrpeL 

Comunicación con otras ciudades y /o regiones. 

4) Existencia de organizaciones: 

Actividades y sus logros 

Perímetro de influencia 

Participaci6n de la comunidad 

Existencia de servicios de interés social. 

5) Conocimiento de la educación a nivel local. 

Opinión con respecto a su funcionamiento. 

Acceso a la población de escasos recursos. 

Capaci taci6n. 

6) Problemas sociales. 
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Nivel de vida <le la familia, el barrio, la 

colonia. 

Dctecci6n de problemas,en relación a la mi

gración. 

Arcas dc5tinadas a población de hajos recu_r 

sos. Situaci6n de vida. 

Salud, educación 

Vagancia, drogadicci6n, ulcoholismo, prest! 

tud6n. 

AspiracionRs de la población 

¿ Qu6 ha sucedido con las diferentes genera

ciones de mexicanos que viven en la fronte

ra '? 

Opinión con respecto a la descrlminaci6n de 

la población mexicana del lado americano. 

Caracteristicas: grado de frustración de la 

población sin papeles en Matamoros, consecue! 

cius. 
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GUIA PARA ENTl!EV l STA PARA INFORMANTES CAL lf ICAIJOS DENTRO 

llEL SISTEMA EDUCATIVO 

l. Caracterización social y ccon6mtca de los alumn6s y 

profesores: 

Ingreso 

Ocupación 

Ocupaci6n de los padres 

Origen ( Lugar de nacimiento 

2. Evaluaci6n del número y tipo de escuelas para la P!?. 

blaci6n de esca,os recursos: Opinión en cuanto a: 

Acceso 

Eficiencia 

No. ingresan 

No.egresan 

Productividad 

llescrci6n 

Ausentismo 

Permanencia 

Vinculación con el trabajo, 

3. Cumplimiento de las expectativas de la educacilln en 

cuanto a: 
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Desarrollo personal 

J ngrrsos 

Trabajo 

Prestigio social 

Se requiere estudiar a los grupos rezagados con respecto al 

sistema educativo suguiente: 

1. Sistema de Educación de Adulto~ 

Al fabet i zaci6n 

Primaria Abierta 

Secundaria Abierta 

2. Sistema de educación técnica 

Capacitación técnica elemental 

Formación de técnicos medios con secundaria 

s imultánca 

Formación terminal técnicos medios 

Normal de maestros educación pre-escolar 

Normal de maestros primaria 

Escuelas técnicas trrm!nalr•. 

Bachillerato técnico. 

3. Sistema de Educación Pre-escolar. 
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Jardin de nif1os. 

4. Educaci6n blsica elemental 

5. Educación media btlslca 

Secundaria general 

Secundaria t6cnica 
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GU !A DE ENTREVISTA PARA J NDUSTRIALES 

1. Opinión con respecto a la situación actual de la in 

dustria en el Istmo Oaxaqucfio. 

z. Opinión en cuanto a la expansión futura y desarrollo 

de esta industria. 

3. Opinión con respecto a la mano de obra. 

Qué requisitos tiene que cumplir 

Caracteristicas ( edad, sexo ) 

Evaluación 

Capa el tac i6on 

Necesidades a futuro ( cuantitativo y cuali 

tatlvo ). 

Reclutamiento 

Salarios 

Prestaciones 

Personal fijo y eventual ( proporci6n ) 
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Personal calificado y no calificado. 

Opinión en torno a la sltuaci6n que se presenta en la 

región y las necesidades del sector industrial. 

Propuestas y sugerencias. 
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CUESTIONARIO PARA f:STUDIANTCS EN SALINA CHUZ Y MUNICIPIOS 

VECINOS 

Las siguientes prcgu11tas son par3 conocer las caractcristi 

cas generales de la poblacl6n que estudia a nivel blsico, 

medio y superior en Salina Cruz y municipios vecinos, con 

objeto de planear mojar los recursos humanos en el dcsarr~ 

llo de la región. 

No se registra nombres, lo que interesa es tener datos re!!_ 

les que permitan una visión de conjunto. 

Le agradecemos su colaboración. 

1. A. CARRERA QUE ESTUDIA 

B. ANO QUE CURSA 

Por favor sefiale las respuestas con una X en el paréntesis 

correspondiente. 

!! . EDAD 

1. 

2. 

3. 

11 a 14 afias 

15 a 18 afias 

19 a 22 años 

() 

() 

() 
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4. 23 a 27 afias 

s. ~Ws de 27 añns 

111. SEXO 

1. Masculino ( ) 

2. Femenino ( ) 

IV. LUGAR DE NACIMIENTO 

1. 

2. 

3. 

En este municipio 

En otro municipio del Estado 

En otro Estado 

Diga cufil 

V. OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA 

1. r:j ida tario 

2. Jornale ro 

3. Pescador 

4. Vendedor Ambulante 

5. Comercinnte 

6. Obrero eventual 

7. Obrero de planta 

s. Oficios 

9. Conductor de vehiculos 

10. Albañil 

() 

() 

() 

( 

() 

() 

( l 

( ) 

( ) 

() 

() 

( ) 

( ) 
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¡ 

1 J. Empleado ( ) 

12. Técnico ( ) 

13. Profesor ) 

14. Profesional ( 

15. Otra ( ) 

Diga cuál 

VI. SI EL TRABAJO DEL JEFE DE FAMILIA SE RELACIONA CON 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INDIQU!l CUAL. 

1. Agro industria ( ) 

2. Cooperativa pesquera ( ) 

3. PEMEX () 

4. Dique Seco ( ) 

5. Industria ( ) 

6. Puerto ( 

7. Oficina de Gobierno ( ) 

B. Turismo ( ) 

VI l. CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED ? 

Indique con nOmero ~~~ 
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Vil!. CUANTAS PERSONAS DE SU CASA TRABA.JAN 

A. Indique cnn 11(1mcro ---

B. Se~ale en el par6ntesis quiénes. 

1. Usted 

2. Madre 

3. Padre 

4. Hermano 

5. Hermana 

6. Tios o T!as 

7. Abuelos 

8. Otro. Especifique 

IX. CUAi. ES EL INGRESO FAMILIAR MENSUAL TOTAL 1 

1. Menos de 6,000 

2. 6,001 a 10,000 

3. 10,001 a 15,000 

4. 15,001 a 20,000 

5. 20,000 a 30. ººº 
6, Más de 30. 000 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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X. P!E~S,\ USTED QUE ES H!PORTANTL l:STUDIAR 

A. Si ( ) No () 

B. Por qué Por qué 

1. Para ganar dinero 

Por prestigio 

3 • Para ayudar a mi familia 

.¡. Para tener un titulo 

5. Por superación personal 

6, Para ayudar al desarro 
llo de la región -

( ) 

() 

() 

XI. ¿ I:XISTE ALGUN PROBLEMA QUE LE IMPIDA A USTED SEGUIR -

ESTUDIANDO ? 

1. Ninguno 

2. Económico 

3. Familiar ( ) 

4. Otro ( ) 

Diga cuál 



XÍ l. TRABAJA USTED 

1. 

2. 

Si 

No 

.'15 s 

( ) 

() 

XII l. EN CASO AF !RMAT!VO SElilALE USTED EN QUE TRABAJA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 

Ejidatario 

Jornalero 

Pescador 

Vendedor ambulante 

Comerciante 

Obrero eventual 

Obrero de planta 

Of.icios 

Conductor de vch1culos 

Albañil 

Empleado 

T~cnico 

Prof csor 

Profesional 

Otra 

Diga cutil 

XIV. CUANTO GANA MENSUALMENTE ? 

1. Sin remuncraci6n 

() 

() 

( ) 

( ) 

( 

( ) 

( ) 

() 

( ) 

() 

( ) 

( ) 

( ) 

() 

( ) 

( ) 
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2. Menos de 3,000 ( ) 

3. 3, 001 a 
6 ·ººº ( ) 

4. 6,001 a 8,000 () 

5. 8,001 a 15,000 l ) 

6. 15,001 a 20,00C () 

7. 20,001 a 30,000 () 

8. Más do 30 '000 ( ) 

XV. DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN CUAL LE GUSTARIA 

TRABAJAR. 

1. Agro industria () 

2. Cooperativa pesquera () 

3. PEMEX ( ) 

4. Dique seco ( ) 

s. Industria () 

6. Puerto ( ) 

7. Oficina de Gobierno ( ) 

8. Turismo ( ) 

9. Otra ( ) 

Diga cuál 

XVI. ¿ POR QUE ? 

----



XVI 1. DE PRtl'ERENCIA EN QUE LUGAR 

1. En el municipio 

2. En otro municipio dol 

Estado. 

3. En otra ciudad 

Diga cuál 

( ) 

( J 

( J 
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CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS 
CU'.TURALES. 1. l. qUE LEE USTED l 

() R!!vistas 

l. l U GUSTA VIVIR EH COMALCA.LtO 1 () Perlddlcos 

(SI) () fctonovelu 

(No) () Historietas Cdmlta'I 

() Libro' 
2. l HLllC IONE USTED LOS TP.ES CANTANTES Q.UE () Otros 

MAS LE AGRADEN 1, 

8. l. USHO PREF IUlE LOS L 1 &ROS 1 

() De 1ventur.as, pal ldacu 
() Narraciones romántico 

J. CE LOS PROGRAMA!! DE RADIO, l CUALES LE 
() Harrac.lon1a de \dejes 

GUSTA ESCUCHAR 1. () Hht6rlcos 

() t1uslcalei. () Pooí• 

( ¡ P.adlonovalas () Política 

() Dt concurso () Otros 

() tloticlH 

() Prm:1ramns c.ulturalos 9. l. QUF. PUllODICOS LEE USTCO 1 

() Húi.lca clhlc• 

() Otrot 

~. SI VE LP. TELEVISION, L QUE f'ROGJlAAAS " • 
PREFIERE ?. 10. L Qt.IE 11USICA PREFIERE 1 

() Telcteatros 

1) Te\cnovelH 

() Pe1Tcu1n 11. DE LOS SIGUIENTES PINTORES. 
L CUALES SON lOS TRES QUE AAS 

1) Oocumentelcs LE llGfl.AOAH 1 

() Cómicos () Vine! 

() Huslcalo () flenolr 

() Noticieros () D11f 

() Deportt:s () Coy1 

() Van Gogh 

s. l CUALES SON LltS PELICULAS QUE USTED () lt.lndlnsky PP.EFIE.RE 1 

() tle aventuras 
() Rafael 

() Oe guerra 
() Plc:HtO 

() Dt V1qUet1>t 
() Orozc.o 

() Pollc:hr.u 
() Rivera 

() Mht6rlcH 
() Slquelras 

() ''Hueva onda" 
() TI maye 

() Grandes espectJculos 
() Otros 

() C6rnlcu u. 1 QUE KUSEOS HA VISITADO USTEO 1 
() Con mensiJe polhlco 

() Ot11.Mtlc11 

6. OE UNA PELICULA. 1 QUE LE INTUESA HAS 1 

() L.o1 1ctoret. 1). CUANDO VA USTED A LA C IUllAD DE • 
() E1 director KElltO O A CIUDADES NAS CllA•DES. 

() El ugumento 
1 QUE HACE T 



1!1. USTED PO~EE EH CASA¡ 

() Toc•dlscos 
() Gr1bacfor• 
() Radio 

() C6mara fotogr.lflc• 
() Televisión () color () 8 'I N. 

() Cániara de cine y proyector ., 

() Vldeocuseter• 

() Te1Efooo 

() Licuadora 

() Lavadora 

() Aire acondicionado 

() Refrlguador 

15. DE LAS SIGUIENTES ACTIVtDADES. ¿ CUAL ES PRA,f, 
TICA USTED 1. 
() tnportH 
() Artu plhtlcu 

{pintura, escultura) 

() tlúslca 

() Hec.!nlu autOQOtdz 

( l i:arpintcrla 

( l Fotogr•fí• 
() Artf\Hl'IÍH 

() Corte y confccc.llin 

( l Cocina 

() Trabajo voluntario 

() Otro:. 

16. L HA PRACTICADO USTED EN LAS ACTIVIDADES• 
DEL ATURO CULTURAL 1 

() SI 

() No 

17. L ASISTEN SUS HIJOS Al ATOIEO CULTURAL 1 

() 51 

() .. 
18. L QUE ACTIVIDADES DESARROLLAN AHI 1 

19. ! QUE OPINA USTED DE LA LAbOR DEL ATENEO 
CULTURAL 1 
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20. SU!: HIJOS ASISTE!\ A: 

PlHEX SIHCJCATO OTftOS 

( l Guarde da 

( l JardTn de nll'los 

( l Pr/fftltrla 

( l Secundarla 

( l Prieoparatorla 

( l Unlversfdad 

21. L QUE HACEN SUS HIJOS HIENTRAS NO 
ESTAN EN CLASES ? • 

22. L QUE HACEN ELLOS LOS FINES OE SEHANA 1 

23. L QUE HACEN ELLOS EN SUS VACACIONES 1 

24, L QUE RELICIOH SIGUE 1 

2S. EH POLITICA, US"TED SE DEFINE! 

( ) !>e izquierda 

( ) De centro 

( ) De derecha 

26. EN GENEM.L. USTED PIENSA QUE LA HUHANI• 
DAD ESTA PASANDO PO!t UN PERIODO DE J 

( ) ·Progreso 

( ) Retroeuo 

1 ) Estanc111lento 

27. SI USTED CONSIDERA lA SITUACION GENERAL 
DEL PAIS, PIENSA QUE LAS COSAS ESTA.tfi 

( ) Hejcnndo 

{ ) Empeonndo 

( ) Sigue lgUll1 

28. MENCIONE USTED EL NOHBRE DEL DlkECTOi. 
Gff.'ERAL DE PEHEX. 

29. KENCIONt USTED El NOHBRE DEL SECRETARIO 
OE GOBIERNO DlL ESTADO: 



30, MENCIONE USTED EL NOMBRE Dtl MEJO!\ " 
JUCADOR DEL CLUB AMER!CA 

31. SI LE DIEMfl A ESCOCER A USTED ENTRE 
LA PE.NA DE HUlRTE Y LA CARCEL DE POR 
VIDA. L QUE ESCOGERIA 1 

( ) Pena de rruerte 

( ) Circe! de por vida 

32. l QUE COSAS HIZO USTED AYER 1 

Por h rnanana 

1. 

2. 

3. 

Al medio dfa 

1. 

2. 
3, 

Por 111 tarde 

1. 

2. 

3, 

Por lll roche 

1. 

2. 

Jl, Sexo del enc;uest1do 

( ) Hascullno 

( ) Femenino 

]lf. ARO DE HAC 1K1 ENTO 

1 ! 

35, ESTADO CIVIL 

( l Soltero 

( l Casado 

( l Dlvorcltdo 

( l Viudo 

( l Unfc5n Libro 

J6. NUMERO Y EDADES DE LOS HIJO$ 

37, LUGAR OE NACIHIENTO 

¡B. TIEHPO OE R~DICAR EN COHALCAl.CO 

3fi() 

39, CUANTA~ vrcrs HA CAfHl!ADO DE RESIDENCIA ? 

40. CRADO DE IHSTRUCC'ION 

( l Sin /nuruccf6n 

( 1 5.?be leer 'I escribir 

( l Prl111arJ1 

( l Sticundarh 

( l Preparatoria o equivalente 

( l Técnica, comercial 

() Superior 

() Polt9ratfo 

41. OCUPACION QUE EJERCE 

En d6nde 

42. OCUP.\CION PRINCIPAL DEL 

Pedre 

H&dre 

~J. EL INlil\ESO TOTAL llE SU FAMILIA ES : 

f.) Hut• 10,000 

{, } Huu 20,000 

(. ). Hasta J0,000 

(. ) Hast• ~G,000 

( l "'' 

44. ! TIENE COCHE 7 

[) No 

(.} S! 

45, EL COCHE ES 

(. i Propio 

(. l De '11 eaipren 

"· 

·~ 
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