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INTR001JCCI0N 

Los grandes desequilibrins socioecon6micos y la polariza

ción social, resultantes de unc1 cr.i!;is que ha gravitado princi

palmente sobro los asalariados del ca~¡m y la ciudad, conducen

y obligan al Estado Mexicann a replantear y adecuar sus plancs

de clcsnrrollo y acci6n a Ll!J nuev<1s condi.c1onc~s polític;1~;, eco

nómicas y sociales del pafs. En éste s<'ntício el sector social

de la economla se presenta como nltcrnaliva potencial a la cri

sis econ6mic.:i. 

En la congruencia con ésto dllimo, la política qubcrname~ 

tal debe integrar un fuc,rti· sector de r'mpresas socLilcs, que -

administradils y operadas por medio de su,.; estructuras fonn.:llcs

de organizaci6n peque~as empresas, ejidos colectivos, coopernt! 

vas, etc. , coadyuven a cubrir <lemand.-1~ cspccl'. f icas de la pobla

c i6n y contribuyan n creür y fortalecer instituciones que hagan 

viable los objetivos del proyecto ele lit n;ici:·n cxpres.:idos en lc1 -

Constituci6n. 

Sin embargo, pnrn oue el sector sociül nlcnnce un desarr2 

llo que le permita tener una participnci6n realmente siqnifica

tiva en la estructurü económica nacional, ~e hilce necesario el 

apoyo del Estado, mismo que responsablemente ha adquirido el 

compromiso pol!tico de implementar un Programa Nacional de Apo

yo y Fomento al Sector Social de la Economfa. 

Este programa, es considerado por las diversas unidades -

productivas inscritas dentro del sector social, como una instan 

cia del Gobierno Federal tendiente a apoyar a los diversos sec

tores de avünZada de la sociedad nacional los cuales han pugna

do por el desarrollo y creaci6n de un fuerte sector social, en

el que se conjuguen los esfuerzos para aumentar la producción -

de bienes social y nacionalmente necesarios con el fortaleci- -

miento de formas de organización empresarial de eminente carác

ter democrático y autogestionario. 
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Con el prop6sito de contribuir a la instrumentaci6n ade-

cuada de 6ste programa, en el presente documento se plantean 

los puntos de vista de que describen primeramente los 

grandes objetivos auc persigue el sector social: en seguida, el 

anSlisis sectorial y cstratógias que a juicio del Centro se de

berán seguir, y en el npartndo f innl se especifican los apoyos 

que reauierc el sector para su desarrollo,y finalmente, el des~ 

rrollo del sector social como alternativas a la crisis econ6mi

ca. 

La investíg;:ici6n pretende demostrar que la participaci6n

social amplio y plural y dcmocr~tíca en la planeaci6n del desa

rrollo es la mayor garantla de la realiz;:ici6n del proyecto Na-

cional contenido en la Constitución Política de los Estados Uni 

dos Mexicanos. 
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CAPITULO I 

M1I RCO JURIOICO 



LO FUNDA'IENTl\L ~\el presente ensayo es Pstahlrocer los li

neamientos a seguir del gobierno federa 1 en términos de pol 1t.:!:_ 

ca económica, con el fin de promover la cr0aci6n de bfises s61! 

das para el ~cccso a una sociedad m~s jt1st~. Sst~ ol~ntca~ion 

to sostiene ln necesidad de irnplcmenta:.- oc-qu1:··"1~1s unid,1dc.:as int_::, 

grndas y diriqida!; por nus trabajador0s en 01 5rr~ nrc<luctiva

de consumo y comercialización. 

Alca11zar un~ socicd~d tl\JC ,)l' !~~ti~f~c~i6n ;1 lns r1ec0sida 

des indi.spensilbles a la población en c;u con;unto, es el objet.:!:_ 

vo general; y de este •1bjctivo cenlra1, se dcspn~nc!•'n objeti

vos sectoriilles y especificas; a continuación se describen los 

m:i s impot"tan tes: 

Participar de milnera decidida en la producción de bienes 

y servicios de consu~o bAsico, con el nrop6sito de alca~ 

zar la autosuficiencia alimentaria, y de esa ~anera, dis 

minuir los efectos monopol1ticos del ra~o, nue sobre la

producci6n, consumo y comercialización, ejercen. 

I,as enormes y crecientes desigualdades en la distribu- -

ci6n del ingreso y la riqueza, tratando de revertir las 

posibilidades de acumulación capitalizante en favor de -

las clases desprotejidas. 

Promover que las diversas empresas ubicadas dentro del -

sector soci.al se conviertan en contrapeso de las uni.da-

des operadas por el capital pri.vado, a la fecha promoto

ras de desempleo y la marginación social de un importan

te segmento de la población asalariada. 

Dentro del sector social se pretende mejorar los siste-

mas de abasto y comcrcializaci6n, en coordinación con el 

conjunto O?erado por el qobierno, procurando hacer lle-

gar los productos a precios menores al consumidor, lo 
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que frenarfa la especulación y el intermediarismo exce

sivo. 

Desechar los patrones de con sumo distorsionados que no

corresponden a los tipos de alimentación de la mayorfa 

del pueblo ~exicano. 

Incrementar las bases materinl~s y objetivas do la 

alianza entre los diversos sectores productivos y el es 

tado, con el fin de alcanzar los objetivos Nacionales y 

Sociales, inscritos en r1uestra Carta 'tngna. 

Afianzar la unidad orr¡:'ínica y c!P clase de los trabajad~ 

res e intensificar su participación en la toma de deci

siones tanto a nivel presidencial de unidades producti

vas, a través de los mecanismos de autogcstión y conqe~ 

tión como a nivel de la sociedad y la economía en su -

conjunto. 
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La hipótesis central sostiene que en '16xico es indispen

sable y posible el fortalecimiento de la participación social

en la planc,1ci6n, la cual debe reallzarse en dos verti.entes, -

la partidista y la gubrrnamental. 

El Partido Revolucionario institucional, participando en 

los foros de consulta popular debcran ser organizados por la -

formulac.ión de planes y progrmn.1s en su control y evalunción, 

tienen el propósito de garantizar la continuidad rcvoluciona-

rin por la vía. institucional aunque supc~re la~; tcndencins sc

xcnalcs, cvitnr las cve11tualcs desviaciones o rc~troccso!; en el 

proyecto de N¿,1ción que est{t contenido ·-~n .10~1 docume:ntos bási

cos purtidistas y en la Constltuci6n Pclílica. 

Convertir al P R I en un autentico partido de vangunr-

dia, no de retaguardi.1 rm r-cL1ci6n a la qestac.i6n qubernamen- -

tal. 

Los comit6s sectoriales de concertación social, organi

zados por el sector pOblico, deberán orientarse a la celebra

ción de convenios o contratos de derecho pOblico con los sect~ 

res privado y social en el apoyo al plan y los programas. 

La participación social en los programas de gobierno, es 

tá siempre presente en el discurso polftico de ~xico post-re

volucionario, lo que no se aclara son los mecanismos de parti

cipación y solo se menifiestan definiciones generales, vagas -

y confusas. 

La participaci6n social en el proceso de planeaci6n con~ 

tituye un censo permanente al quehacer gubernamental, la legi

timación al poder del estado, la participaci6n de la ciudada

nfa a traves de sus organizaciones en el diseño, instrumenta-

ción, control y evaluaci6n de los 9rogramas de gobierno es la

mayor garantía de paz, estabilidad social y fortalecimiento 

de las instituciones democráticas de la Repóblica Mexicana. 
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La consti.tución de 1917, producto de la Revolución ·~exica

na permitió modificar la estructura económica y social de la Na

ci6n, como base en el principio de justicia y libertad social, -

que constituyó el objetivo principal de éste movimiento. En - -

ella se consagran y reconocen claramente tres tipos de prop1e- -

dad, la politicn, privada y social. Estatal Pdblicn. 

En el Articulo 27 Constitucional se estipuló que el terri

torio pertenece originalmente a la nación, y el Estado está fa-

cultado para transmitir la propiedad Nacional a los particulares 

conformando as• la propiedad privada; propiedad sujeta (constit~ 

cionalmcnte) a las modalidades que dicte el interés pQhlico. nsi 

mismo, el Entado Nacional tiene la n0rsonnlidad ju1·idica reguer! 

da para conservar y operar diversos bienes bajo su dominio, ac-

ción que constituyo la propiedad pGblica. 

Colateral a la propiedad privada y pública la Constitución 

registra otro tipo de propiedad, ln social. La característica -

principal do 6stc tipo de posesión es su atributo de ir m5s allft 

de las vcntaias y beneficios que permite la propiedad particular 

en el renglón social y económico. 

El sector social se ínteqra por ejidos, propiedad comunal, 

diversas asociaciones de trabajadores y auténticos pequefios pro

pietarios del área urbana rural y cooperativas. Estas 6ltimas -

operan tanto en el área rural como urbana en el campo a trav~s -

de talleres artesanales o pequefias emoresas. 

La característica principal de 6stas unidades productivas

en el orden económico es la distribución de los bienes: en base

al trabajo y no al capital administrativamente la dirección la -

integran los trabajadores, y socialmente los bienes producidos -

obedecen a la demanda registrada en el mercado, procurando la -

realización de los.mismosa precios accesibles a los trabajadores, 

y tratando de apoyar con su participación el desarrollo económi

co y social de la economía en su conjunto. 
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/\hora bien, al <lcfinír~'-' :::onstitnci.on<1lmcnte a nuestra -

economía como economía mixta -por la armónica participación del 

sector privado, pGblico y social en la vida ecnn6mica nacional-, 

y du.rlc pleno reconocimi.ent.o t1l ~;ectnr· ~3cK·ial cor--:c h.:isc consti

tutiva de la misma, nm¡)arad3 en el Artfct1lu 25 Constitucio11al,

los ilsnlari;1dos y peqtll:f·~o~~ !Y!fl!'ic·t1trin.;; f-'i1,•nt:.•n urL1 ')pci6n m~'is -

para lllcanzar su;-; objc·t ivos dr- bierH.~~1L.1?· '~~~c~n.·.~1 1-::ico y social, -

personal y colectivo. 

Tocl;¡vfa durante la prP:-;idencia ele> Calle,;; el 15 de junio -

de 1928 apar•'Ci6 el'I el. Diario Oficial d0 L1 r'crler«.ición la Ley -

que cro6 el Consejo ~-Jacjon<"ll Econ()micD, intQq!·.-t."Jn por roprescn

tantes clC' 1 gobierno, lo,; campesinos, la tJ,1nca, la~; soc iedadcs -

científicas y los consumidorc~;, para funcionar como un órgano -

consultivo autónomo y de iniciativa libre cnya función princi-

pal era analizar y proponer soluciones a los candentes problc-

mas econ6micos y sociales del país. 

Es importante destacar que: 6sta lc!y es uno de ln<> "'.>rimeros 

esfuerzos de planeaci6n realizados para que los distintos qru-

pos sociales participaran en las decisiones nacionales .. 

La Ley del Consejo consta de 38 articulas y 6 transito- -

rios, tiene como contexto nacional y mundial la gran deprcsi6n

del 29 que afectó al conjunto de países capitalistas y que sin

duda tuvo su influencia en la economía nacional. En 1929 se -

otorga la amnistía a los criterios, ya durante el gobierno de -

Portes Gil. 

El 12 de julio de 1930 durante el gobierno del C. Pascual 

Ortiz Rubio, se promulgó la Ley sobre Plancación General de la

Repdblica, con el propósito fundamental de realizar un inventa

rio regionaliZado de los recursos naturales con los que contaba 

el pais después del proceso revolucionario y con la finalidad -

de iniciar la construcción de la infraestructura física que se 

requería para fomentar el desarrollo del país. 
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los. 

La cita Ley se divide en 5 capítulos y contiene 19 art:í.cu 

En el capítulo primero se dcsLaca el propósito de el 

sector r><x:ial y se orienta a coordinar y encausar las ac 

tividades de las dü,tint:;,s clc_o¡Jcmclencia!J del gobierno p~ 

ra consequir el desarrollo m;,terial y constructivo del

pa:í.s. Se establece la fon1:1ci6n del Plan Nacional de -

~6xico'' ~uc comprcnder5 tod~s las cnracteristicas del -

territorio arm6nico del pa{s. 

- El capitulo segundo establece la integración ele la Comi 

si6n Nacional de Plancaci6n, con car~ctcr de cuerpo co~ 

sultivo de la Comisión de PnJqrama e intN¡Tad,, por un -

representante t6cnico de diferentes organismos privados 

y públicos y la presidcnci.:l honoraria del primer manda

t.:irio. 

- El c.:ipftulo tercero establece la constitución de una co 

misi6n denominada de Programa, dependiente de la Sócre

tar!a de Comunicaciones y obras públicas a efecto de -

realizar los trabajos t6cnicos para la integración del

Plan Nacional de M6xico. 

- f,os capitulas curto y quinto se refieren a las faculta

des del Ejccutiv~ en el proceso de elaboraci6n y aplic! 

ci6n del Plan Nacj.onal de M6xico y las prevenciones ge

nerales de tipo jurídico. 

Es conveniente destacar que en la mencionada Ley en los -

art:í.culos 4o. y So., se contempló la participación social en la 

Comisión Nacional de Planeaci6n, con carácter de cuerpo consul

tivo. Integrada por representantes técnico de dependencias gu

bernamentales y de instituciones académicas, cient:í.ficas y aso

ciaciones empresariales. Es notable la ausencia de organizaci~ 

nes obreras y campesinas. 

El proceso econ6mico es un conjunto de acciones que cont~ 

nuamente se repiten y lo hacen de forma definida, tien" cierta 
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regularidad. Las leyes económicas son los nexos qua se repiten 

consta11tcrncntc entre dicl1as ilccioncs. Asi ''Las lnycs ec0n6micas 

gobiernan el proceso económico". Jl) 

La fonna de acci.6n o ,1ct.uaci6n de 1:1s ]í~y0s r~cnn6niicos pu::_ 

de ser espont:'inea o intcrn,1cionalmcnt:e indncid<i por la sor.iedad

oi;ql1n iZildil. Se c0n~~ i(1Prtl e!ino!1t.{in1_-~,:i. cuandn lns r(l~_P1lt,1dos. d(!] -

desarrollo no cst~n acorclcs con los procesos dcfi11idos ele la so 

ciedad y planeada, cllando lris pfectu~-; fírv1les ~;on acordes con 

los objetivos detC"nnin;1dos !)Or 1.1 ~ociPdud. 

Este tema constituye una dp ld~~ di fc•rcncias 0senc.L:1 les en

tre las concepcjonps t·t .... (Jr.i(·a~~ d1.·l mLJrxisHh' y el 1ilH~ralismo. En 

unn economta de mcrc~<lo los procoso~ econ6micos tiPncn una natu

realeza espontlínea, mientras que el ob·jetivo del ,¡ocialismo t}S -

inducir unu cconom1.:i sin crisis ccon6mica. 

La teorla socialista destaca las limitaciones, el carlícter 

espontáneo del desarrollo capitalista, y pondera por otra parte

la posibilid<id de que en el socialismo, las leyos económicas ac

tGen cada vez más C'n concordanci.a o:m la voluntad de la sociedad

organizada. Con ella se expresa el hecho de que la economla so

cialista no se desarrolla de un modo elemental, espontáneo, sino 

que es, dirigida y orientada concientemente por la sociedad. El 

sector social es un medio para someter la actuación de las leyes 

ccon6micas y el desarrollo económico de la sociedad a la volun-

tad humana. (2) 

Esta ley se refiere, en primer lugar, al cambio radical -

realizado en relación al objetivo de la producci6n en la econo-

m1a socialista, la producción se lleva a cabo en el propósito de 

elevar el bienestar material y el nivel cultural de la clase tra 

bajadora. En segundo lugar, en la medida en que las relaciones

socialistas de producción se fortalecen, se crean las condicio-

nes para el cumplimiento de la meta señalada, mediante el proce

so de crecimiento de la industria y el desarrollo de la ciencia

y la tecnolog1a. 
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El socialismo, scfiala Lenin, "es la orqanizaci6n de la so

ciedad en que las riquezas crc;-idas por el tr,:ibajo canún bcncfi- -

cian a los trabajadores. (3) 

En el contexto del marco iurfdico se~alado, el Presidente 

de la Repúblic<.1 y el Sccrcta.-io de Proc¡ramZ>ci6n y Presupuesto en 

su car~ctcr de coordinador de lZ>s acLividZ>des de Plancnci6n Na--

cional del Dc~sarrollo en reitt.~!·i1da~.; oca~.-jiones ht1n T'1t\ni.festado 

la necesidad de fort:tl.cc,"r Jn incorporZ>ci6n ele las div<"rsas m.1-

nifcstacíor1cs socinlcs rI1 st1~ divc~rSílS 0ta¡)as. 

Desde 1983 s" c:;taolc>ci6 el comprnmi"o por pnrtc do la Sc

cret1i:L1 de Proqr<1maei6n y Prt'supueslo, dc- emitir c'l reglcunento

de la Ley de Plnneaci6n el cual tionc como objetivo profundizar

en los aspectos operativos e instrumentales de la pnrticipación

social. S.in cmbat·go htista hoy 198R tod;1vfa no se hn emitido, d~ 

bido entre otros factores n ln diversidad de mecnnisrno y proced! 

mientas relativos al proceeo del sector y a que obliqar!a al go

bierno a precisar las formas y los tiempos de la participación -

socia l. 

Es evidente aue el desarrollo en la actualidad de Foros de 

Consulta Popular parn la evaluación plural y democr5tica del - -

Plan :iacional de Desarrollo y de los diversos programas sectori~ 

les traerla como consecuencia un enjuiciamiento severo y la de-

nuncia del deterioro en los niveles de vida de qrandes sectores

de la población. 

El retraso en la emisión del mencionado reglamento, es un

serio obstáculo para profundizar en la vertiente social del sis

tema social. 

La presencia de la ciudadanía en los procesos politicos -

electorales les da legitimidad y consenso a los gobernantes. Pe 

ro estos eventos se realizan únicamente cada tres o seis años y

constituye anicamente un paso en los procesos democráticos. 
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La participnci6n social es un puente entre la sociednd ci 

vil y el Estado <"JUC garantiza qiw 1 as dc.,,antlas '/ pcti.ciones de 

la comunid<1d nacion¡¡l !;e convierten en programas d1• <:¡obierno. Es 

por tanto, un instrumrml:o dí' estabilidad pol~tic:i clr.>l sistem<i. 

La Secretaria de Prcx:¡ramC1ci6n y P:··::;upu .. :st<> corin dr,pcnclc::;_ 

cia rcspon~::;able d(~ cnor.dtr1ur 1<1 plt\nrac,;.(:n ~~,tcion•tl del Dc!Jt1rro 

llo y en cumplimíentc> t\1 artíc·ltl1i :~r, cnn 1.-;t"it11c~ic)n:tl Pn relttcit5n 

u recoger las demi:!nclas y ti!;pir:acione:; de 1 ... 1 ~~ocipd.:id par:Cl incor. 

pararlas u.l Plan y loG prorJra;11t1s de, des,it·r~.Jl lo, CI:Lili6 un liocu

mento que establece los principios y orqaniznci6n del sistema -

Nac iono. l de P luncac iún Dcmocrfi. ti ct1, d0rumc•n t:n en , ... 1 c•Jrl 1 Pn f:u

capi tulo ~texto se c:-stoUlcccn lar; b11!;t''!·; dr: 1,1 pClrti.cip11ci6n so-

cial: 

"El proceso de ;:impl.iacil'm de lil~; b;1s<>s poll'.t ic.1s y socia

les en la tO!!h1 de decisiones gubcrnamcnt.:1 les !'e ha desarrollado 

en dos sentidos; El pri1nero, se refiere ;1 l cnsnnchilmicnto ele -

las vl'.<1s instítucion<1lcs rlc p;:irtlcipaci6n de los partidos y or

ganizaciones pol1ticas, para que ld !;ocic:cL1cl civil contara con -

más alternativas ideológicas para participar Pn los procesos 

electorales en sus tres niveles de gobierno; y la sequndu de 

apoyo a las organizaciones <le la sociedad civil, tanto las vin

culadas al hábito productivo profesional, de il1v"stiaaci6n aca

ddmica, como las orienl<1das al consumo colectivo entre otras". 

(4) 

El principio pol1tico que orienta las actividades de pla

neaci6n en el pa1s, pretende asimilar a las diversas organiza-

cienes sociales en el proceso del sector, Yu que en época de 

crl'.sis es un imperativo de primer orden la participación social 

en las diversas etapas del proceso ele planeaci6n. 

En el Sistema Nacional de Plancaci6n Democrática "se con

cibe la participación social para la planeaci6n como el mecani~ 

mo a través del cual los diferentes grupos sociales de la na- -

ci6n se ponen de acuerdo en torno a objetivos, tareas o activi-
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dadcs comunes y para vigilar su cumr)limicnto de forma permanen

te. Participación social en t6rmino amplio que abarca diversas 

formas y tipo de ilcti.vidadc:s: 

- Purtic:ip1xci6n ,1 trav6~; ele 1.:1 C1:'lnf!ulta Popular pdra intc 

grar y t_ivuluar pl.:lnes ¡· 1n·oqrt1.m;1~1. 

- Par·f:icip11cí(_.n t~n la f!iecuci6n ch: .lu:. !1L1n0s v proqra--

mns, a través de mcc;1nÍ~imos 1-.ie conc011tr.:tción o de acuerdos in-

form¿¡lcs que permitan a la pohlaci6n oroanizada contribuir con

recursos o trn})aios nl <lnsarroll0 de su ciudad y comt1nirtnd: y 

- P<irticipuci(1n soci:1l en r•l contt·ol y cvuluaci6n, princf_ 

palmentc de la obra pdblica por part~ de orqanizaciones comuna

les, pero lamhi6n de lo~; result;1dos r11:0 la t1plicacic:'.'.1n itnunl de -

los docum<~n los. 

Se establece adcm5R que el punto ~e partida para la con-

sul ta son; las organizacíc1nes sociales y políticas existentes y 

que solo a partir de ellas, aprovechando lu experiencia a cu-

~ulada y consolidando las organizaciones representativas, es P2 

sible ampliar y fortalecer las correas de transmisión entre la 

sociedad civil y el Estado. 
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Cl'\PITULO II 

Ml\RCO TF.ORICO CONCSPtJ'l'l\L 



En t6rminos generales podemos considerar que los elcmcn-

tos fundament.1l<'s del sector soci<:il son dos: Los objetivos y 

los instrumentos. /\sí pues partimos de un concepto qeneral del.

sector social y no solamente de uno rt.?l:1tiv~-> u lo económico: --

11un fin determinado~" unos medios tambiC:-n Uet1.~nninados pura ltl

consccuci.6n do é;;tc fin, ccinstiluycn lo' C!:i1_~ncL1l (h! todo proce-

Respecto ~1 1o:; -1lcanct.•::-, '/ c:bjct.i,10~:; tlel ~~cctor social, os 

irnport.:inte 1lcnt.:.1c;lt- qtH' n(i con~;tituyc~=~ un C']t:rc.i1:-io matc·m.~lico

o un 1'n~·;;1yo (:C< 1 no1n(,tric1·,_ EI s•:·ct· r sPci.:il ~-·:~ 1··.;i:!nCietlmcntc -

unü pr.'.ict.icl1 pol flícC"t n\J(', .•; i hi.c·n ul i liza in~:.t.t·umcntos m¿\tcmel.-

ticos, se i·ef icr1• ,1 tndc>!; los l1spl.'1:t:os del biene!-;Lar de un .. 1 na

cifln. r\s1mismo, debe tomar Pn Ct)n~~i.Jeraci6n la coyuntura ccon6 

míe~, ln C'Stl"uctur.-a social y ldS instituciones polfticus. 

"El sector social no solo es un proceso t6cnico de torna -

de decisiones, clL1cci6n de alternativas y Z'\!;iqn.:1ci6n de 1:ccur-

sos; constituye fund~mcntalmcntc un proceso de participaci6n s~ 

cial en el que li! cnncil.iaci6n de intereses y la uni6n de es- -

fuerzas permitan el loqro de los objetivos validados por toda -

la sociedad". (5) 

El sector social para considerarse como tal, debe ser in

tcgrill y cubrir los aspectos del desilrrollo. "Se juzgar5 que un 

plan es integral solo cuando estipula aue es lo que debe logra! 

se, y quienes compilrtimos los beneficios y los esfuerzos". En -

sfntesis planear es dise•iar el futuro de una naci6n. (6) 

La toerfa del sector social está dividida en dos grandes

corrien tes idcol6gicas: liberalismo y marxismo. 

En el mundo contemporáneo, estas dos vertientes te6ricas

cuentan con sendos modelos económicos, en los cuales es posible 

analizar y experimentar su validez cientffica. 

A cada concepción le corresponde en forma de producción,-
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de organización social, de distribución de inqreso y de reparto 

de la riouczn. En ~intcsís clos idc!as contrapuestns de :>lanifi
car el desarrollo sncinl. 

'l'oc1os lo;; pal.~:c~s drd C>l"LH_' Sl~ ir.~; . .:-ribc~n, ele urF1 forMa u --

cconom:ías cc:nt.rulmcntP pl~1nific:.:idtl.~>, por_- :-~u r,:-i.rt.e, Ll1_·ci.e·ndt:n 

en la vcrticnlc marXifit:a. 

Sin cmbar~qo, en c..lda pa'í!; L:1~> di ft:•rf'ntes teorL1::; adciuie·-

ren formas part:icularc~; dP t.'Xpt·c·f~it-Sn, dl'~'t.:>JHiivnclo dt! Jas c,1r._·lc

lr.:r!sticas hi~:t.6rica~;, qt•oqr."ific,ls, s~Jci·1]L~!; y cultur:¡le::;. Por 

ello, tri'ltar· de explicar lu P!;t.ructur~·1 ('Cnn6mica de ~iott:~1ninndn 

naci6n a partir de una ~;0]11 ra·r-spc!ctiv;t nos conr.lucirf1 ,..i ,_!rrorcs 

mu.yCisculos: el eludir en tPuri..:-1 la r.:":qu(1 z,-1 de mutict:s d0 un(1 -

realidad cspec1fic .. 1 y cdmbianlc~. t'\dem5s, es n~co~;ar.-in conside

rar en cualquiet· ir1ve!;ti.(1(1r.:-ifin !";<!ri.1 :' t"t~~ipon!"iable, qu0 si hien 

ambas concepciones son 1··!;0ncialmente· antaqón ict1s, no solo non

ncccsari.:.uncnt:.e en lo relat.iv0 a sus ~~-.i.:-;t0mas operativos e ins-

trumcntalcs de aplicaci6n microccnn6~icas. 

La importanci~ de il1nbas teorías rPsirlc no Gnicamcntü en -

su solidez ideológica sino, tambi6n en su creciente actualidad. 

Prácticamente el mundo cst~ dividido en dos grandes bloaucs ceo 

nomicos. Por una parte, las economías capitalistas basadas en -

las fuerzas del mercado, por otra parte, las econom!as socialis 

tas sostenidas por una planificaci6n central. 

Las diferencias especfficas de cada pal'.s se encuentran, -

entonces, no en el campo gen6rico de su estructura econ6mica, -

capitalista o socialista. La diferencia se ubica, además, en -

las famas cJc· narti.cipaci6n social, en los progresos de produc

ción, de decisión de aprobaci6n y distribución. 

2. l EL CONCF.PTO DE SECTOI{ SOCil\L 

Se concibe al sector social de la economl'.a, como el con--
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junto de unidades econ6micas de car5ctcr gestionario y colecti

vo, propiedad de un nnclco de trabajadores, obreros o campesi-

nos, sin prop6sitos da explotación del trabajo, integradas - -

transversalmente a todas Jns actividades ccon6micas y orienta-

das a producir, conu~rciall~~.:'1r o ;:;onsurnir bicnt'.~S y servicios. 

Entre otros, el ~:1}c:t:o:~ ~;0ci~l se í11trqra poi·: empresas 

sindicr"IlP:~ coopcr.:1tiv,1::;, :i..n~jtituciorH.~s de carS.cter social, as2 

ci.ucionc~:; y orqdni~i!fio~~ art:Psan.1les o populares, el r.istcrnn eji

ditl, y en suma, por todds ~qu(1 ll:1!; crnnres,:1s de car.J.cll~r autogc~ 

tio11ario, o~r~raclils y ~d!ninistrndJs por trabajadores, y expntas

dc l3s contrncliccil1n0~; (lue c~r~ctc·1·i~~11 lns rclncioncn entre -

el capital y el trabajo. 

La inserción dcn~ro de la cconomla y sociedad nacional de 

éstas form .. 1s de orq11niz.:iclf1n sncicll para el trabajo y la produ~ 

ci6n, obedece a procesos espcc1f icos de los trabajadores urbn-

nos y rurales, orientados ll nlantcar altcrnati.Vils socioprod 11ct!._ 

vas a las contradicciones dnrivadns <le la economfa de tncrcado,

y a reeducar l.:ls forma" de orqani1.aci6n económica de la socie-

dad a las demandas rlc la mayorfo y comercialización también el!_ 

minarla la explotación del trabajo asalariado y las contradic-

ciones prevalecientes entro los factores de la producción. 

Esto explica pnrque Pll t.'>l es uni.dades productivas se hace 

necesar.ia la obtención ele P}:cnli~:1L "' que permitan res ti tui r los 

medios de producción ampliar su cap¿¡cidad y reproducción de la-

firmeza de trabajo. Se crea la necesidad de distribuir los pr~ 

duetos ateniendose directamente a la cantidad y la calidad del

trabajo de cada trabajador, ofreciendo una remuneración igual -

para el trabajo igual, independientemente de las diferencias de 

sexo, edad, raza y nacionalidad de los ciudadanos de la socie-

dad socialista. (7) 

Cuanto mayor sea la cantidad de trabajo reunida por el -

trabajador, o mejor la calidad del mismo, mayor cantidad de ar-
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ticulos de consumo recibe. 

Los trabajadores que manifiestan una iniciativa crcadora

en su trabajo, tienen derecho n recibir m1s que aquellos traba 

jadores que muestran un."1 uctitud poco c.~~lcrupulosa ,'lntc sus dch~ 

res. Esta principio estimula 1¿1 el<~'·acíGn el(~ l~ clifcrcncia 

esenci<:ll entre el tr<ibajo f:isicc• y c'l t·r;ib.1 in í.:1t(·lr·cLu.:-i 1. 

El horizonte de la pnrt:icip;1c;i6n soci.i.l, se •'ntiendc como 

la presencia 1'1i- ... las divC'rsas orr¡aniZ.c'\cinnt•s !~ocii\l<~s en el dise

ño de los objet: ivos, 11H:L"\r>, P~tri'lteqi.:1s, y proqt·,1m.:t.--.. El con-

trol y evaluaci6n de ln actividad qubcrn~mcnt:-il, estuvo limita

da a las divers;1s formas <le pa1·ticipaci/\n o.ncial durante l;¡s -

campañas pol1tico-electorales ele los pod0rcs Ejecutivo y Leqis

lativo a nivel nacional y estatal. 

Las pollticas constituyeron durante cl~cadas el 6nico mee~ 

nismo permanente y ststem~ticn de porticipnci6n social en el -

proceso de toma de decisiones político-ndmini.str;itivas. Natu-

ralmente aue en virtud de las cnracterlsticas del Estndo Mexica 

no se establecieron diversos mecanismos de comunicación entre -

el gobierno y las diferentes organizaciones sociales y políti-

cas pero estas han ten.ido un car;'ícter aleatorio y circunstan- -

cial. La comunicaci6n entre el Gobierno y las diversas agrupa

ciones empresariales, obreras, gremiales, campesinas y sindica

les, ha obedecido más a las "reglas de iuego" de los <Jrupos de 

presión, que a un sistema institucional je diálogo y concerta 

ción. 

Las profundas crisis económicas que han afectado a los -

paises de economía de mercado a oartir de la década de los 70'S 

han hecho de la planeaci6n un instrumento de Gobierno necesa-

rio y a la participación social en la misma un instrumento pol!_ 

tico indispensable. 

En ~éxico, los esfuerzos más sólidos en materia del sec-

tor, se manifestaron durante el periodo 1976-1986 con el surgi-
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miento de diversos plan~s y programas sectoriales y especialmc~ 

te con la presentación del Plim Global de Oesarrollo 1980-1982. 

Lns reformas constituc.ionu.l(~s de ~)icicmbre ele 1982 nsta-

blecieron en el Articulo 26, la obli~aci6n del Estado de organ! 

zar un Sistema Nacional Dcrnocr5tico y define su contenido demo

crático y participativo: 

"Los fines del proyecto nacional contenidos en ~sta Constitu- -

ci6n, determinaran los objetivos del sector social. ~ediantc -

lü pa rt ic i pac i6n de di ver sos sectorL .. 5 soc ía les, recogPr:i l..:i.s ª.:! 
pirncionos y <l0tnancias dr la socic(lnd pnrn ir1corporarlas al Plan 

y los programas de desarrollo. ~ partir del anterior prcccpto

constitucional, diversos documentos recogen y demandan una ma-

yor participación social con el proceso de plancación. La lcy

de Plancaci6n en el capitulo III, articulo 20, establece que en 

el Sistema de Plancación "tendrá lugar la participación y con-

sulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que

la población exprese sus opiniones p.'lra la elaboración, actuali 

zación y ejecución del Plan, y loe programas que se refiere és

ta ley" ... (8) 

Las organizaciones representativas de los obreros, campe

sinos y grupos populares, las instituciones académicas profe-

sionales y de investigación de los organismos empresariales, y 

de otros grupos sociales, participarán como órgano de consulta

permanente en los aspectos de la planeación democrática relaci~ 

nades con su actividad a través de Poros de consulta Popular -

que al efecto se evocarían .. , 

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable en 

el sistema deberán proveerse la organización y funcionamiento,

las formalidades, periodicidades y t6rrninos a que se sujetadi.n la 

participación y consulta. (9) 
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2 .2 I.J\ ECO~OMil\ MIX'l'f, Y EL SECTOR SOCIAL 

Después de terminado al movimiento ,1n11ado, la 1;sti:nctura

econ6mico-social del ~(xico contcmpor~nco empezó su operación -

en bnsc a los sc-ctores p(1blico, priv:.tiJo y :.:;oci.11. 

ción y coorclinnci6n <lr 6~~~~ fir~~~ e~ el tc~rcno pr0dt1ctivo h~

pcrmit.ido a nui:~.;tro p;1'Í~-; ~•up.-·i-.~~r ~:;us .J.ifi.cult..:arlc~~· :n,"i!; apremi,1n

tcs en el t·enqlón dr~ con:-;u¡¡\() d-~· producto:; b~i:;ier):; e in::;ur,10:; que 

se utilizon como materia prirnrt <~n 1:1 i!1duslri.t1. 

pos r'C!scrvado~; .3. !:;u~; :1ctívíd;idc·~;, h~1 dado con'º rf·~·~ultctdo i:..~l ere 

cimiento t:con6mico n..:.icíondl; ~~fpct0 ·:ue ~1 qr~tnde!·; r,1sr10:0 desem

boca en el t·ccon(lcimicntn dc1 !~<~et.o: públ !.co, pt·íviHlo y ~;ocifll, 

fórmula que intcqrn la "conornfn mixt:1. 

Parn sostener el desarrollo ¡,austrinl de cualquier ccon~ 

m1a se requiere no ~.i6lo conlar con l::)S recurso!'; ccon6micos, na

turales y humanos; tarnbi6n con la participación decidida y pro

gramada de sus fuerzas acon6micas, operación ya delimitada por 

el Estado, que cstnblece que lils áreas de traba~jo a realizar -

por el sector y producto, as'.Í mismo, la cantidad ele produce ión-

y su dci;tino. Esta coordin.1ci6n cvi:a L1 cluplicicl.1d de funcio-

ncs: y, sobre todo excesos de producción ele bienes del mismo g~ 

nero. 

La armon:ía que permite la cconom1a mixta en la conforma- -

ci6n y funciones del sector pfiblico, privado y social, disminu

ye el efecto multiplicador que presenta las crisis económicas -

c:íclicas, caracter1sticas del sistema de economia de mercado: -

para el mercado solo se programa la produce ión demanda, lo que 

evita la especulación desmedida y frena el alza de precios, ta

rea reservada principalmente al sector social. 

Este fenómeno operativo obedece a la rector:ía económica 

que ejerce el Estado mexicano. La manifestación Nás clara de 

lo expuesto, radica en las tareas a desarrollar por el sector.-
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El estado, en bar;c a su ;mt:onr.rnfo relativa, prog~·ama las estrat~ 

gias a seguir en el ~rea productiva por el sector social y pri

vado. Para la empresa privada. eierce su polftica económica -

en la programación do la cantidad y tipo <'le producto~•; y para -

la empresa püblic.:t o ''()rial apoya su descnvolvitni<'nto ccon6mi.co

tratando de fortalecer el ~rea productiva de bienes de consumo

gencral iz:ido. 

Lil interv(.·nción del !:'.;t;ado en la vf;1 econ6rn.ica del pa:!.s,

se r;ustcnta en su fUf'rZa social que c~;tc apt1r<tto t.ietl(! como en

tidad rcctCJl.'(J. Lo;_; tr~\!),-1jadr):~ro~ en part..icll]nr, y clcmtis SC'cto-

rcs sociales npn'{nn 1;1~> tareits dvr;:1r·rolladt:l!; por óstc. 

Los t.rnbajadorcs ll~>t1lariarios en gcncr/11 inteqrun ln princ.!_ 

Pal fuerza poHtic<I del E'.;t:1do 'lcxicano. Las acciones de tipo

econ6mico que realiza el Estado deben sustentarse en el apoyo -

que proporciona su principal fucrla: los asalarindos; ya que -

son estos grupas los sicmp~c rrotngonistns de diversos rnovimie~ 

tos sociales, que a 1,1 fecha ~;e h:m registrado en nuestro país. 

Lil economía mixta en el terreno productivo opera con in-

versiones del qobi.crno federal, destinadas n la creaci6n de bi~ 

nes que apoyen el desarrollo del sector agropccunrio, indus- -

trial y comcrcinl: su objetivo principal es producir mercanclas 

que fortalezcnn la industria nacional, y apoyar con la fnbrica

ci6n de diversos instrumentos el desarrollo de la agricultura

nacional y participar en la producci6n de bienes básicos, dest~ 

nados al consumo de las mayorías, generalmente asalariados. Es 

ta participación del Gobierno Federal, garantiza que los diver

sos productos se vendan a menor precio en el mercado. 

En la producción de bienes y servicios, la economía mixta 

pretende principalmente participar en el desarrollo y fortalec~ 

miento del sector social; sector emanado de la Revoluci6n Mexi

cana e integrado principalmente por trabajadores. El m6vil - -

principal de sus acciones es alcanzar el bienestar de sus inte-
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grantes; los asalariados. 

Para alcanzar el fortalecimiento del sector social, el -

gobierno Federal mantiene una serie de programas que tienen co

mo objetivo a corto plazo conform.:ir un:l sc:-ie tlr• unidndes pro-

ductivas: empresas en el área rural v urban•1, dlriqidas en for

ma vertical y horizontal por sus t.rabaj,1dnrvs. 

En el área rur¡¡l estas m:fcro-ernpre~;as ope1:,1n en calidad -

de cooperativas agr1col.;'1.s; y sus intt'qt·(1ntcf~ ~;on l~jid,lL:irios y 

comuneros principalmente, y la producción obtenida son l.i.iencs -

btisicos; mafz, fri.Jol, tr.iqo, <!l:C. 1 '/ tln :1ll:unos c:-1~~08, las co2 

pcrativils, y usociaci.oncs eji,datari.1:1, t1~.-t!1'~ ronn.·1n productos p~ 

recederos, como la naranja y manzana P.n r•>e1:melnd<E>: o bien agr~ 

gan valor a los productos dcrvindos de la leche, como la cajeta. 

El sector social en la zona urbana se ocu¡i;1 de la distri

bución de los diversos bienes Provenientes del campo, a trav6s

de cadenas comerciales como Conai-;upo, Tmpecs'1, tienda!c; sindica

les, ate., as! tambi6n de la elaboraci6n ele t·ípo artesanal. 

La tarea del sector social {impuls,·ido por lil inversión 

del sector pGblico,·a la luz de ln economía mixta) es producir

diversos bienes a bajo precio, con el fin de protcqor el raaui

tico ingreso a los consumidores y aumentar el consumo de las fa 

milias mds desprotegidas. As! mismo apoyar el fortalecimicnto

dol mercado interno nacional. 

El libre operar de las fuerzas del mercado como soluci6n

para el problema de la asignación de recursos pcrmi te amplia l.!_ 

bertad para los consumidores y los productores, con base en su

puestos muy cuestionables; la competencia perfecta, que implica 

que ninguna persona puede afectar los precios, que todos los i~ 

dividuos pueden iniciar el proceso económico que quieran sin t~ 

ner restricciones y que no hay monopolios, ni oligopolios; los

factores son perfectamente sustituibles entre s!, puede produ-

cirse algo con cualquier combinaci6n de factores y en la canti-
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dad que se dcsr:c; los factorüs tienen una perfecta movilidad y las 

alternativas se conocen perfectamente, t'."sto significa que los -

productores, los trabajadores, y el capital puede trasladarse -

si.n dificultades de una rama de l.:i producci6nctnt1·a nc•n) •>o1r« qc-c-

6sto suceda, es una condicf6n el que exista un conocimiento pe~ 

fccto de donde r;c uhicnn los m~s ~ltos s~ln1·ios y qana11cias; -

los ernpresarior; pa.ru '.>'d contlucl;l '.:;olo tienen un motivo, el max.f_ 

mi~ar las utilidades, por Bltimo, no hay irnpueston, no existe -

ninqunn rcq\1l~riznci6n monctari~, ni cambiaría y todas las uni

d:1dcs cnttin reqid:1s por el imperativo de .v¡randar sus utilida-

des o ganancia$. 

Como pro(Jrilma de dc~-;tLrrnl1o ínt,~qrtil, ccon6mico, político 

y social, la Constitución regula las acciones del Gobierno y d! 

be constituirnc en la base de la plancaci6n en la que partici-

pen todos los ncclort''- ,;ocioles y económicos del pa:!.s. Por - -

ejemplo: las Reformas Constitucionales promovidas en Diciembre

de 19~2 a los art!culos 25,26, 27 y 28 constituyen un grun ava~ 

ce en materin del sector social ya que ln elevan a rango Const~ 

tucional y rcpresentiln prjct.icamcntc t'l aparato económico de la 

Constitución en el que se establece el r6gimen de economia mix

ta, 

Una ley es una abstracción, una tendencia, un promedio -

que surge a partir de la observación de mOltiples hechos. Las

leyes son afirmaciones hecha por el hombre acerca de ln manera

uniforrne corno acontecen en el mundo de los hechos los fenómenos 

que han sido sometidos a observación. Este puede utilizarlas -

en su provecho aprendiendo su funcionamiento. 

Con la aprobación de las reformas constitucionales y su -

publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de Fe-

brero de 1983, se elevó a rango constitucional la planeaci6n y

se incorporaron y actualizaron los principios de desarrollo ec~ 

nómico. "Por primera vez se contará con un conjunto explicito -

de atribuciones, consistente, definido en sus alcances, con - -
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instrumcn tos económicos pcr fccc.i on;.idos '/ los fundamentos para -

llevar al derecho los nuevos conceptos ccnn6micos. (10) 

La modificaciones al marco lcqal scfialan el inicio de una 

serie de transformacio11ns j\1r1dico-~dmir1ístrntiv~s y 0con6mico

administrativas, que constituyen una nU('Va i:tapa ele p1Clneací6n-

en su car~ctrr dv1nclcr5ticc), ln volt1nti1d cxprCSil del Estndo de -

incorpot~r n las or~1anizacior10s sc>ci~los al r1roccso de 11lanca-

ci6n, en ::;us div,;rs{1~; c·lapas y componC"ntC':.. 

Las moclific.:icinnes i.'ll marco lPqal st~11aL:1n el inicio de 

uno serie de transfonna.ciorH'!·;, los ~1~;peclo!:; m:is importantes de

las reformas constitucionales son: 

El artl.culo 25 en el se fijan lar; bases para el dcsnrro-

llo de la economía mexicana a largo plazo y se indica gue la 

rectoría del Estado se realiznrá a través di:l proceso de plane! 

ci6n, con la participaci6n de los sectores sociales. 

Se establece la concurrencia de los sectores públicos, so 

cial y privado en el desarrollo económico nacional. 

El sector público tendrá il su cargo las áreas estrat!'!gi-

cas que señala el Articulo 28 y podrá participar por s1 o con

los otros dos sectores en el impulso y organización de áreas -

prioritarias del desarrollo. 

Para el sector sociul se preveo el establecimiento de "me 

canismos que faciliten la organización y la expansión de la ac

tividad económica del sector social", que lo constituyen los -

ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunida

des, empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores y en general de todas las formas de organización -

social para la producción, distribución y consumo de bienes so

cialmente necesarios". (11) 
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La act.i vi dad econ6niicil de los part.icu la res será alentada

y protegida por la ley, del grado que el sector privado contri

buya al desarrollo ccon6mico nacional. 

2. 3. - DESA'<ROLLO ECONO'UCO 

F.l des¿¡rrollo ccon6mico es la c.:ipncidild que tiene determi 

nadl.\ ccon0mía parél dar acceso el t.ocltt 8\1 poblaci6n ,, los diver--

505 1Ji0n0s en que cll~ fie nroduccr1; satisfactores pravenientcs

de un uso rilcional de la combinación del trabajo, el capital, -

la organización y clcm~s recursos natur~les. 

Ln orq~r11~~~t:i6n it1tcrr1~ et1 l~ eXJ)lotnci6n de los diversos 

recursos nnturalcs ccon6mícos es un índic.,dor que permite cap-

tarde las di!;ljntt1r> unidader; nroduct.ivas, excedentes econ6mi-

con, que operados p.,ulatinamcntc desembocan en la acumulación -

de capital, y su ordenada orientación mantiene un alto grado -

productivo, lo que permite una ocup,•ci6n permanente de la obra

cle mano d isponiblc, trayendo con~>iqo la posibilidad de operar -

con un mercado inlurno fuerte, capaz de asimilar cualquier dese 

quilibrio que llegase a presentar intcnia o externamente. 

Este desarrollo económico va asociado a un incremento en 

el capital por habitante. T<lmbi6n está unido a diversas insti

tuciones que ofrecen incentivos al esfuerzo, a las actividades

que dan valor a la eficiencia económica y a los crecientes con~ 

cimientos t6cnicos. Para alcanzar el desarrollo económico, el

capital no es el Onico recurso que se requiere, adem&s debe con 

tarse con una eficiente estructura económica para ser utiliza-

do. 

La teorfa del desarrollo económico se explica en t€rminos 

macro-económicos, considerando el mecanismo de productividad 

del factor trabajo y las repercusiones de tal hecho en la orga

nización de la producción y, por ende, en el modo como se dis-

tribuye y se utiliza el producto social. 
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Ahora bien, lo (;;cnci.al es que los factores cconó'llicos;

trabajo, capital y organizací6n, logren producir nn ·~XCf!dé,nte -

ccon6mico, suficiente par;i un nuevo proceso de invcrsi6n-produ~ 

ci6n, despu6s de haber cubierto las n<!Cesidadcs índí.sp0nsablcs

dc consumo de los trabajadores y capitalistas en caso de ser -

una cconom!a de mercado. 

Cuando se logra capitaliznr el ··:·:::··.!•:ntt.' econ6rnico, se es

tá en posibilidades de Pmprrmder el procer;o acumulativo de cap.!_ 

tal, y lo fundamental del proceso acumulativo no es la reten- -

ci6n de una parte del productn por un grupo minoritario nino la 

transforrnocí6n del cxedent.P en capaci.d.:icl productiv.t. ( 12) 

El desarrollo económico de una sociednd, sin importar el 

modo de producci6n prevaleciente, se obncrva cuando se utilizan 

sus recursos econ6mícos, naturales y humanos en forma nacional. 

La explotación de los recursos natureles por los dístin-

tos sectores productivos debe obedecer e un r>rqqr.:ima acorde con 

la pol:í.tica econ6mic¡¡ qcncral del Gobierno; fenómeno qi:mcral -

tanto para recursos humanos corno ccon6m.icos. 

Precisamente, la utilización de los recursos descritos de 

be responder a todo un proyecto de desarrollo económico encabe 

zado por el Gohierno Nacional de que se trnte, considerando ade 

más la explotación racional de recursos, la distribución equit~ 

tiva de los beneficios obtenidos, entre todos sus participan- -

tes. 

El mercado en el sistema capitnlista juega un papel fund~ 

mental como orientador de la producción, actuando básicamente -

sobre la oferta y la demanda. Por lo tanto la planeaci6n se -

convierte en un factor meramente positivo, ya que las decisio-

nes de las unidades elementales de producción y consumo se to-

man en forma individual. 

La distribución del ingreso y la asignación de los recur-
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sos se consideran dos problemas económicos básicos, que los-

recursos económicos son inferiores a los que reouíeran para sa 

tisfacer con plenitud las necesídud<!s humanas, Por lo tanto el 

problema consiste en c6mo lograr la asicJnaci6n de 6stos recur

sos, asegurando tres r'lcmnntos: 

- Ln distribución dnl inqreso pnra que cada persona ob

tenga una parte del producto exactamente igual al va-

lor de su contribuci.6n pe>rsonal y de los activos pro-

duetos CJUO f'OSCP. 

- Lu 6ptima i1$iqn.-1c i.6n de· lns r<~cursos na ro sntisfac- -

ci6n de la distríbuci6n de los inqre>sos. 

- El pleno empleo de• tedas los recursos disponibles. 

En L:i solución de dicho problema existen dos posiciones, 

la de los economistas ortodoxos que postulan el libre operar -

de las fuerzas del mercado y la de los planificadores que pro

ponen la planif icaci6n corno medio para la aplicación de una -

política económica intervencionista. 

En tiempos de crisiH, el sector social requiere estable 

cer con cl.:1ridad lo" objetivos ::lcl desarrollo, estrategias, p~ 

11ticas y metas afines al proyecto nacional. 

Existe en la actualidad una amplia experiencia en mate-

ria del sector social, tanto en paises de economía de mercado

como en paises de cconomta social. 

El panorama económico internacional refleja una aguda -

crisis, particularmente en los últimos aRos, se han presentado 

cambios bruscos en el sistema financiero mundial, tal es el e~ 

so de la deuda, que ha rebasado los aspectos meramente conta-

bles y se ha convertido en un grave Problema político tanto p~ 

ra los paises acreedores como para los deudores. 
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En el concierto de las naciones se presenta un,1 seria di

ficultad de una recuperación ccon6!":lica sostenitla y c¡cneraliz<tcla. 

Los pa'iscs en v:ía~ de desarrollo se cncucntr.J.n en una re

cesión cuya profundidad y c¡cncraliZaci6n nuede ser ~~s grave -

que la cri~;is de 1929, lo c¡ur- !n aqurlizarlo ]..-, vnlncr,,-ibilidad de 

los paises, principalmente de• ri..m6rica Llltint1, y pot· C'tr:l ~arte, 

no se vislumbran perspectivas de snluci6n en el cnrto plazo. 

~6xico no escapa a la actual crisis ccon6mica que se pre

senta como consecuencia de factores coyunturales de indolc in-

ternacional y estructurales de condici6n interna, r~opiciados-

por un desarrollo económico sectorial dPSé'ouilibr,1do, uno ine-

quitativa distribución de 1'1 ric¡uczo y del inqreso, :isi como de 

una marcada dependencia del aparato productivo haci1 el extc- -

rior. 

Como instru.'llento de cmhic>rno y de transformación social, -

se hizo imprescindible al Estado ~exicano, por lo que en 1982 -

surge el sistema Nacional Econ6mico con base en las experien- -

cias acumuladas en nuestro país por más de medio siglo a las -

operaciones te6ricas-practicas de otros paises. 

Es necesario que el sector social propicie la organiza- -

ci6n, el orden y la racionalidad tanto para ordenar la economia 

en el corto plazo, como para promover los cambios estructurales 

de fondo que requiere el pais. 

En los años posteriores a 1930, la situación política del 

pais, se encuentra denominada por la influencia del maximato, -

la situación econ6mica era precaria, aún se encuentran los sig

nos de la crisis del 29, el incremento en el número de huelgas, 

el regreso de indocumentados, y el desempleo influyen negativa-

mente en la economía mexicana, el movimiento obrero comienza a

tomar fuerza, factor que más tarde demostrará en el sexenio, -

del general Lázaro Cárdenas. 
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En 1933, en el Gobierno de !\helar.do L. qodr.!quez, desapa

rece la ley de consejo econ6mico para dar su lugar al Consejo -

Nacional de Economf.a, onc funcion6 como órg<ino consultivo del -

gobierno. 

El. Consejo Nacional de J·:conomia ou!)licildocnel Diario Ofi-

cial dnl 31 de Julio de l'J33, con!;ti.tt1ye un intrnto par,1 csta-

bleccr el desarrollo ccon6rnico y social en nuestro pafs, en el 

consejo participan representantes del Gnblorno, de los obreros, 

campesino y de los cmprc!;arin~;, l;:i ley clcl consejo consta de 26 

Art1culos y dos transitorios. En 1941 las nuevas condiciones -

nncion~l0s e intcrnncional~s ohligaror1 a reformar el consejo n~ 

cional de cconomia, el cual fu6 finé!lmenlc sustituido por la -

Comisión Nacional de Planeaci6n Económica que se enfrentó a los 

nuevos Problemas crcadm_; por la !iegun<la guerra mundial. 

La ideo de plan do gobierno, el plan scxenal por el perl2 

do Presidencial de 1934- 1940, tuvo su oriqen en la famosa cn-

trcvista Calles-Padilla, de junlo de 1933, en ella declaró el -

Jefe 11aximiuo: 

"Ha llegado el momento de formular un plan de acción deta

llado para el periodo que abarcará el próximo término preside~ 

cial de 6 años". (13) 

Es asi como de la noche a la mañana estuvo en labios dc

todos las frases del plan sexenal. El partido Nacional Revolu

cionario nombró una comisión para que lo redactara, el entonces 

Presidente de M6xico, Abelardo L.qodrlguez designo un cuerpo -

técnico para que ayudara a la comisi6n del PNR, de ~sta manera

todos, desde el mismo qodríguez para abajo hicieron sugerencias 

y recomendaciones, y en menos de 6 meses se habla redacbado el

plan y se presentó en la asamblea del Partido Nacional Revolu-

cionario, celebrada en Diciembre de 1933, en la Ciudad de Quer~ 

taro. 
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En l'lsta asamblea del 5 de Dic.icmbre de 1933, se decidió, 

así mismo, postular al General I,1i.zaro C.1rclenas co1~0 can•Jidato

a la Presidencia de la nepública, adem.10, de (lUC se aprob6 el -

proyecto del Plan Sexcnal 19.14-1940 qtw lleva r!a a efecto, és

te que fuó el primer plan sc;:enal, siqnific6 un v,1lio~•0 instr~ 

mento político del r6gimcn post-rrvolucinnario, adcm5s de auc

signific6 el prinier ''sfucn:o por con,lucir intenr.1lmcnt0 el de

sarrollo Nacional. 

Sin duda alguna, el aspecto m~s trascendental de 6sta -

convención del PNI\ de 1933, fu(! la pronunciaci6n de los gnmos 

de Callistas en favor del plan del proyecto de la oricntaci6n

socialistn de la educación. Se aprobó una resolución en la 

que el partido gobernante se comprometió solemnemente ante el 

pueblo mexicano, n reformar con ayuda de su rcprcscnt,>ci.6n pa_!: 

lnmentaria, el nrtlculo 3o. de ln constitución pnra liauidar -

la escuela laica e introducir la escuela social socialista co

mo base de la educación primaria y !Wcundari". (14) 
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CAPITULO I lI 

C.l\~1\CTERIZl\CION osr, s~~CTO~ SOC!l\L 



3. 1. - DESC~I PCI0!-l GFNF:~hL 

La econom1'.a nacional, denorni'1ad<i C<Y'Hrnr~1cntc cconomfa mix

ta, sus ten ta su oper.:ici6n prin cJf>c1 lnrti te Pn e:] sector :núbl i co y 

privado. 

sumamente limitada. 

El crecimicnlo ccon6micn n nivrl rl:c~~Clll~l, 1~be<lcce ~n 

gran medida a la participación de sector pdblico , privado. Las 

principale~; ramas econ6mi.ca~;, ,1qrícola, in,Ju,;tri,11 y CO'.Tlerci.al, 

despu6s de los pos-gucrr;1 .1 lcnnzaron civrt-n qr;ido ele de,;nrrollo, 

gracias nl soporte del Gobierno Fcder~I en el rcnql~n dn la in

fraestructur<1 y f inanci.ami0nto. 

En lo relativo al desarrollo alcanzado del scclor agríco

la, se consideran dos tipos de productores: lo~.> rn1P orientan ne

cesidades de consumo de bien(?S btlsicos pu rd el mercado interno, 

como son el ma1z, el frijol, chile, papa, Ptc., los nroductores 

agrícolas que abastecen de bienes b5sicos al consumo interno, -

se caracterizan por operar unidades de producción reducidas - -

(30 hectáreas en promedio) de bajos rendimientos y con nulos -

apoyos financieros y operativos y de infracstruclura, y su pro

ducción la reillizan t~n tierras de temporill. Este Sllb&C>ctor de 

peaueños productores (ejidatarios de ;¡ut6nticos peciueños propi~ 

tarios) a la fecha, el Gobierno F0rleral no les proporcionil el -

apoyo financiero, infraestructura y asesoría en materia orqani

zativa. 1,os bajos rendimientos en su producción o esto obede-

cen. 

Y los grandes productores si cuentan con la infraestructu

ra y el aooyo financ.iero suficiente, muchas veces del r.nhíerno

Federal, y en ocasiones reciben directamente financiamiento de

empresas transnacionales. Estos agricultores son los que se -

ubican en la zona ~oroeste del pais, caracterizados por traba-

jar en grandes extensiones de tierras, de riego principalmente. 
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Asimismo, la demanda existente para los diversos produc-

tos provenientes del campo está en función del 9ro<lucto y del -

niv~l de in9rcso de sus demandante~;. P~rn los bienes b~sicos -

Y de consumo mayoritario, como el mafz y friiol, los consumido

rr.s !.~on los qrandc!~ 9ru~os de a!:iaL:1r:iador; del cnmpo y la ciudad, 

Y lo!~ cor1sumidor0s de frcsn5 y otros ~roducto~ tlcrivados del -

trigo, son ele 1nr1yor in0rcs0; y con¡1arAdo~ co11 la ¡1oblaci6n to-

tal / represen tan una minorfa. 

Por lo qui· representa a lu. industeiu, 08ta h!1 mnntenido -

un crecimiento acelerado de la penucriu, mediana y r;run indus- -

tria. Est·p ¡¡11r¡c se muni rü,sta en la conccntraci6n industr:i<:il -

de un reducido número de entidades: a. F., Estado de M6xico, -

Nuevo León, etc. 

EK notorio que el mayor auge industrial se registra en la 

gran industria, mientrus los pcque~os industriales se debaten -

en la in f lac i6n y al Los costes de producción de sus me rcancfas. 

Es caractcrlstlco que el financiamiento y las facilidades 

de importación de materia prima y do exportación de bienes aca

bados, favorezcan a los industriales fuertes. 

Las dos Gltiman d6cadas demuestran 6stc planteamiento: si 

se observ,-¡ por el lado del empleo, es muy sencillo demostrarlo, 

el desempleo a tendido a incrementarse principalmente en el pr~ 

sente sexenio. Fenómeno que tiene como fuente las mfnimas in-

versiones en el renglón productivo de los gnmdes consorcios, -

adem.'.ls de cont¡¡r con 6stos los apoyos financieros del Gobierno

Federal, apoyos que van desde permisos de importación sin meno

res tr.'.lmites, venta de consumos a bajos precios, infraestructu

ra adecuada a sus necesidades etc., y por si fuera poco, a los

grandes industriales se les permite la incorporación de maquin~ 

rías sofisticadas al proceso productivo. Tecnología que actaa 

en detrimiento de la planta productiva, ya que la incorporación 

de mano de obra es en menores porciones. 
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A diferencia del apoyo otorgado a los qran<lcB capitalis-

tns industriales, 1~ pcnuci1t1 y mediana indu:~lrí;1, base de lil u~ 

pliaci6n del mercado intc)r!10, prc~a~nta 11:1i1 sit:u,~1c~ i6n de dcS<!SJ)~ 

ruc.i6n, lo~-; nl tos co~ton. de 1l1 ::h1teri.~! pri.11V\ de l!~portaci6n, -

las elevadas la;,a~-; de in ter(·~: b;n1car .iO r~U(• le.e; ::_·;c:n c:nbrod.:tS por 

Y cont1id1.:rundn .¡u1·· 1:1 p1~(:u0ri;1 ,, :'l"di,1n,\ i~1(1u~:;lria op0ra -

con tccnoloc;~.a rnc..·no!; ~:;ofi!;t·icada!~, :-;u infr<H!~;trur.:tur-1 t~s propta 

paru captor mayor cuntidlld de 17\o.no dt·· nbrr.l., L1 on.1an.íz.1ci6n y -

financiamiento hac.iu 6r;tc t..ipc.1 de cmpref~Zl:., el(' p.1rte tlt--1 Gobier 

no Federal, continOa siendo reducido. 

Por otro lado, la p;11-ticiDaci6n del Sl'Ctor nl1blico 1.m ós

tc rubro no ha dado los frutos csneraclos. L• política ccon6mi

ca actual se manLienc inaltPrablc. El cierre de cmnres.1s de re 

ducido capital social tiende a incrementarse. Adicionalmente,

cl desempleo y subempleo se incrementan. 

Esto trae aparejado que la distribución del inqreso se -

sostenga en reducidos grupos de asalariados sobre todo del área 

urbana. 

Y por el lado industrial, la concentración y monopoliza-

ci6n del capital tiende a fortalecerse. 

Las más recientes medidas de cna;cnaci6n de diversas cm-

presas fortalecen el planteamiento, el sector pdblico no pre-

senta la fuerza social ni polltica suficiente nara mantener su 

acción desarrollada por anteriores sexenios, todo lo contrario

es la venta de empresas de "su propiedad" demuestra su debili-

dad. 

A todo ésto, el sector social de la economía potencialme~ 

te inexplorado, no ha recibido el apoyo suficiente en su ampli~ 
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ci6n y fortalecimiento. 

!.:is diversas unidades de producci6n y servicios ubicados

cn el sector social <lr• 1-:-i e>conomía, y que opcr.:1n en •~l medio ru 

url,~no, cornn ln~ c~mpresa~; Jr' origen sindical, coopcrati-

pro<lucc i6n y con~~ono, e 1 ~; l ~;t~~mo 0j i{L1 l, lci.s asociacio--

ral y 

vas de 

nc-.s r1c 

de co1~h-.·2-rio '!llf' Lic•ní·n como prop6~~i.tc) funct1p1f~ntdl un fin ~.;oc:i.al 

de p.:11·'..<0 Jpl Cobiecno FedPr;ll no h:in recibido Pl aooyo econ6mi-

:::~;tas ernpr1.~sa.r. :·:t· 1nt(·qr.-111 pc.incipalmt~ntc· poi- tr.1hn:iñd<J-

r~s, inspi1·nclo~1 r•n ln ~oli(l2ri<l~rl í11t0rn~ y clrQani~ntivnmcnte -

openrn il tr:1vl" dp ln conqe:;til'in. 

Die /'!!;to se dt::;¡nc·nde que la orqanizaci6n del sector se d~ 

fine fundamentalmente como una opción de la clase trabajadora,

nnte las condiciones derivadas de la econom!n de la sociedad a 

las dc~andas de los trnbnjadorc~ y de las mayorías nacionales. 

Las coopcrnti.vns 0.í)t"icolas y emprcs3S de cartictcr sindi-

cal, además de ser autogestionarias y contar con sus propios 

sistemas de <Hlministn1ci6n son consideradas por medj_o de trans

formación social, no solo porque su dirección la encabezan los

trabajadores, tambi~n por su oráctica democrática en el inte- -

rior de las mismas. 

Lo relativo al desarrollo comercial se centra principal-

mente en el mov~niento de bienes y servicios, arcas que sigue -

siendo manejada por grandes especuladores y acaparadores, donde 

CONAsuno e IMPECSA, parecen no tener la herramienta suficiente

para frenarlos. 

Por lo expuesto y considerando la actual crisis económi-

ca, se requieren acciones profundas tendientes a reorganizar la 

estructura social, para esto es indispensable la amplia partic! 

pación financiera y organizativa del Gobierno Federal, lo que -
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determinarl'.a su;, posibi l.ida•k~' de acu:--.ulación de Ci1pi tri l. 

para oncabczar el forta lecintic~nto d 1 • •
1. ··-1•.'rcu.do i_ntJ.:rnr:i, lo nuc -

traería como con!::ectH~ncia un 1-tL1que cl:r·•.» .... 'LtJ .--1 lJ ':r-1'.'~:i.~; y l""l -

fortalecimiento del naclc:·1,11 i ~.;~ne rr:\•r:-l ::c::,'lrL1r· in. 

l')t1r.:1 t2l1 plnnLcam.ic•nti:i, 1.~l. Gnb!.:·::nn l't.~dí~r:11. no ~;o.Lo cuen-

la püra cijerc(•r .l,1 voluntad pf1lft.ic·.i. ;ufl·:~i1'ntr~ :.,· t:pr:t·ar ]as c•m 

presa~_; nccc;.ar'i;1~~ y dP ·~~;.:i :11iJnPr:1 ataca;· cli1·1.~ct,1n:vnt-i~ la tnilrqi-

nación soci.-d. 

como t6sis fundamcnti1l L1 lib(,J'.tacl e im1aldad del honbrc y se -

L>cralismo se encuentran en Pl Pnciclopcdism(" franc0s dc~l siqlo

XVIII, cuyas consccucncizi~-; pnlíticas se mtini~i<~stzt:i en la ~Pvo-

luci6n francesa y en l~ indepen~enciil de ~ort0am6rica. La. ex--
presión liberal adquiere su scntl~o ~odcrno a partir del siqlo 

XIX cuando se forman los qrandcs partidos noli'.ticos 1 ibera les. 

El libc,ri1lismo poli'.tico se sin~etL::1 en c•l .-irt1culo lo. -

de la "Declaración de los Dercchm; de: Hombre y del Ciudadano", 

consecuencia de la Revoluci6n Francesa de 1789: "Lus hombres na 

cen y permanecen libres e igui1lcs e~ iercchos. Los conceptos -

"libertad e igualdad" resumen lo esencial del liberalismo". 

El tercer t6rmino "Fraternidad" fué a'iadido en 1848. 

La igualdad se refiere a que los hombres nacen iguales, -

es decir que nadie puede beneficiarse hcrcditariamente de dere-

chas o privilegios. Por lo tanto ninaún factor externo puede -

obligarles a la obediencia o swnisi6n. 

La libertad significa que cada hombre puede pensar, expr~ 

sarse y actuar como mejor le parezca, teniendo en cuenta como -

único limite, la libertad de los demás. 
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Un elemento importante del lüJernli.smo político, es la 

creación de jnstituciones po15.Lü~as que U.mitcn la acci.6n rle 

los ciudadano~;, limi.tacit'in qu'-~ constituye una parte i~!:~c·ncíal -

del pcnsami0nto lib~:-ral y cue <:n l.;1 actu¿1 l:i.d3d Slt:;tentn los pro 

nunciamiento:.~ en cont!~~1 de 1.;1 int.Prvr~ncl6n del E:.>tado t:n la ceo 

no1n5.a. (i5) 

11 Laissez ~"'uirc, r.,:iiS!.lt~z-ti.·i~.;::;l~rl! {cl1~jar hacer, <lc·iar pa~a:.-). En 

OLJ:'(l~; !J,:.tl:t!H-;1'~; lii·vr t.'1'.1 'i•• 1..,n1p:-1·~~t·1, libre Competenciu y librc

C0111CrCiO. 

mico lo cono.t:ituyc Ll propiccl.-irl priv,1da, la cual se proclamó c~ 

mo dci:r•cht) en fon11a solemne en el nrtfculro 17 de 1.-i Decl11ra- -

ci6n del Hombre.> y <kl Ci.ud.-icluno '/ ("' califi.cada de rcsoetnble e 

inv iolabl<:>. 

3. 2 LA Pl\RTICIP1\Ct0N SOC!i'.L 1 EL ESTl\DO Y Ll\S 

ORG1\NIZl\CIONES POI,T'l'ICl\S 

Econom!a política se puede convertir en una crisis pol[ti 

ca que afecta la ostabilirlad del sistema ool[tico mexicano. 

Partimos del suouesto que el pa[s reclama una reconver- -

si6n econ6mica y una modernización polf~1~~. El incremento en

la nroductividad del trabajo, es la enencia de la reconver-

ci6n. La democratiznci6n del Estado y la sociedad civil es la 

piedra de ~nqulo de la modernización política. 

La reconversión económica solo será posible mediante un -

cambio en la estrategia del desarrollo, bajo el esquema liberal 

existen dos opciones básicas de política económica; la lucha -

contra el desempleo o la lucha contra la inflación. En nuestro 

pa1.s el Gobierno optó por ésta Ciltima y los resultados no son -

satisfactorios; la inflación alcanzó a finales de 1987 los tres 

dígitos y el desempleo va en constante aumento, por otra parte-
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existe una drSstica reducci6n del rodor adquisitivo dol salario 

y un galopante aumento on lu deuda nxtorn.~; e intPrnil. Los dxi-

tos logrados se ubicun en el contexto monctarista: incromnnto -

de las rcscrvns y rc:duccion<:.'-. dr.~l dCflcit. qt1bc1 ;:·~1T:1cnt.1l, '/de -

la inflaci6n entro otros. 

con los sectores ohrPro y Pi~if-.-rvr;.Jríal, 1ni_cL\1·on l~l proq1~u.ma d~ 

nominado Pacto <le Solidari~a~ Económica. 

flaci6n. 

de precios al consurn.idor., HC' hi1 rPduci(~o ~•C'n~1.lblt.•r.1c-nt:r- la infL:t 

ción h¡:ista alcanzar nivele'; inferion's <ll Si mcnsu.11.. H<''1liza

da la primcru parte, reducir <~l rl trt\O tln crPcimicnto de los pr~ 

cios, queda por c1vnr1 ir ln seqnniln y m:i~; importante; la rci\cti

vaci6n de la economfa nacional. 

Cabe señalar, que la exuc.~ri.cncia intcrnnc:ion,11 •:-n 1n~1tcria 

de progr¡:imas de cstabiliznci6n, manifiesta que la rcncqoc!aci6n 

de lil deuda externa es un requisito indisocnsable pnra la recu

peración econ6mic,1, c:ircunst:rnci.al que en M(,xico no ,.;e ha realí 

zado. 

Reconversión econ6mica implica un incremento en la produ5:_ 

tividad, paralelo n unn estrategia de creación de empleos. 

Importantes sectores sociales del paf.s conciben una reco~ 

vers i6n indu~;trinl basada en la au toma tizaci6n y rnbo ti.zaci6n de 

procesos industriales; incorporación de tecnoloqias sofistica-

das, mayor inversi6n por hombre ocupado, puertas abiertas al ca 

pital privado tr.ansnacional, solo por mencionar alqunos y adi-

cionalmcnte, no son partidarios de efectuar camb:i.os sustancia-

les en el terreno politice. 

r.a renovación polf.tica requiere de una mayor incorpora-
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ci6n de los diversos grupos sociales al proceso de torna de deci 

sienes de la oricntaci6n y del desarrollo. 

Es impcrativ~ llna rcconvPrsión ccon6n1ic.-1 y unu moderna 

1xJlític:1. En .i.,6xicr~ todr.i p<1r0cr indi.car qui:• no h~1brf'1 Ct:lmbio en 

rnatcr.L-, de poll'.tic;1 r'con6nic'1 y eme L1 inf laci6n -y no el dcsem 

plco- Sf~<:lllfrtí :-;ien.do r~l enc-~nf.¡o ~l vi·ncc·r. Ch.1c·tL1:-f.:"1 :ibic•rto el-

cori1biu a la inoderni~::1ci(jn ~·¡,,l~tica ~1 ll1 democra.t~z11ei6n del Es-

c i611 del dc:;cir-ro 11 ". 

Los i·'orP;> di.' Cnn:;ult,1 Popul,..lr sc>n in~;t:r:umentos del Si~.;te

m.:-i t·Jacional d!~ Pl,·n11:ZlCiÓll r1c1:1oc!-5.tica, (ll,lt.., tien.._•n t_::l p1·op(..sit.o

dt?Sfstcm,1t.iZlil' LH; fH·tic1on1..~s y <lPP1l.lndas de la comuni(lad nilcio

nul 0 incorpor;u·J u~• <·or:10 ín~-;umo::; pl1rt1 la cl.1boraci15n del Plan -

'.:{ lo~; Proqramd~• 51.Jclor·ittlc•.:.>. 

El 2 de fu!Jrcro dr! 19H3, 011 t1r1a rct1ni6n a l~ ct1nl n~isti~ 

ron los rc~prc~:;cnt.antes do lo:; sectores qubcrnum0nt,·1l, socinl y

privtido se pusieron t:•n marcha los tr.-1b.J.jos de lo!~ Foros de Con

sult;-1 Popul¡¡r parn J¡¡ inlcqr,'1ci(m del Plan 'lacional de Desarro

llo. Los prop6~;it:0s ele• los 18 Foror; de Consulta Popular para

la Planeaci6n Ue1noc: 4 :'it· i.c.:t fu1:1-cn1: 

Institucionalizar ln Consulta Popular. 

Precisar las prioridndcs y 0stratcgins de desarrollo -

en los diferentes sectores de actividad y garantizar -

la participación dcmocr~tica en la elaboración del 

Plan y los Programas Sectoriales, Institucionales, Re

gionales y Esoeciales. 

Identificar las posibilidades para concertar acciones

entre el Gobierno y las representaciones de los grupos 

sociales y particulares interesados. 

Registrar anualmente, una vez iniciada la ejecuci6n -

del plan y los prograrnas, las aportaciones de los gru

pos sociales para la intervaluaci6n de los resultados-
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de ln Plnne¿¡ci6n y n;¡ril 1.1 clilbor¿¡ci6n de lo~> •JJ:oqra

mas .1\nualos. 

Con!"~ulta ropular qur_ ... tuve :~•1 r.1.lt:Z!Ct(•!: }!~:.Ci()n..:1i. En ::,/tT:'l:l ;.1 .1:-~. 

lela se: d(~s.,rr·nll::-::or. ~:n .11l.~-; Enti 10.·1.-.·~ F'cdürat. i·v1s, '.'.·'c1:~0~.• f-:.:;t;1 

ciacinne!.'.~ de proff!:licirh1lf'~-., r.1·upo::; i·:~"1prr·~·~1l.r.1:~1 ':~:, \lt~ i \~('1:s.id:1-

dcs e institucion0s de• ed1Jc;\.-_,~·ón ~:.;t~7;,~cior; l.l r.n1n11n1·J;1d (;ir:•nt:!:. 

fíen y l("Cnol6qica, reurc.·~;1..:·~1t,'1nte··: di" lD:~ }."lnd1..--rt~s lr~q íslr1Li•;() 

y judicia 1 y miembro~; d(~ la l.~·Y'n1n.id¡1J 1~n qL~n1_~t':l l. 

El dia 30 de mayo ,-¡l, 1983, sP nrf.'sl'nt(, ,1ntr.• 1.i '."Oomunidacl

nacionill el Plan de l)esarrolln 1983-l9HB que d0finc los objetl 

vos, eolratcgias ~, priorid~drs n~cionnles oar~ el n0riodo se~a 

lado y que tom.:l en ccn~;idcr:lc.ifin lc's p!c1nt(·tt:t'!íc•ntos ? dPmandas 

de ln soci.edat.1 captudor; ,1 lr:-c1v~s dc. ]o::; Foros de Consulta Pop~ 

lar. 

3.J. LI\ P.l\<TICIPl1CION SOCTl\f, "lNCUL.'\Dl\ i\ LOS T~l·:S 

NIVELES DE G013IE 1<NO 

En el disefio del Sistema Nacional de Plancaci6n Democrá

tica la participación se concibe en relaci6n a los tres nive

les da gobierno; Fcd0ral, Estatal y ~unicipal. El enfoque ob~ 

dece a la heterogeneidad y complejidad de la sociedad Mexicana, 

por lo cual, los mec;:inismos de articulación deben responder a-

las caracteristicas especificas de la región. De ésta manera 

se establecen para cada nivel mecanismos e instrumentos dife-

rentes para la participaci6n. 
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Se destaca la presencia social en los foros de Consulta -

Popt1lar sohre 19 t0mas 1~strat6aicos ct1c concluveron con la ela

boraci6n del Plan :Jacirinal de De;:::;.11Toll·.J y de los diversnn Pla

nes scct:oria.lc~~ d0 med1:1no pL1zo. 

Se r.~nf;1ti/t1 lr! '.!•.~cc:-:id:1r} r~•'..' CC.<11.C::)li-1•.t~ l:l ~lis(~F.n y orcra

ci6n dt' 1.·~;Lu~; :.'nro~; t·¡ntq L':l l.·1 1.•v,1lu·1cic;.·: dt• p:·ooUl'!'il.t:.; ele: con 

r1r:iv~1dos y ~;oci~11f'!:. 

f,,JS aL~t Í.\'llf¡¡d(·~; ;.11 . .il (:obit~~·-:¡ci C:!l ;·(•laci.6n <J.1 fO!.~bllC:CÍ'1lien 

dc1·;1], .! 11~ pr'r;~¡;1nPnci 1 ·¡ lr.1~-; F'nr_:,:-.; r!•~ ·-i;isult..:1 Popu.l.:·1r 1r' dc·fi-

nir e jn~;tc1l.1r ln~;L""ln~i,1!: "'iq.il1"'.S 0~;p!''!Cial i:.:i:ad.1!~ de concertn-

r;jón !.c .. "":cial; .:1 nivt~l i.~~;tatrtl, cL.ir cont int:.idad :t los Fotos c~-;L:1-

ta1L:~i ·.: vinct1l;1rL(:i~:: C~)It lo~.., Si:.;t~~·:n,1t.1 Est .. 1i:..alc·.s dt~ Pl~HH~ac.i6n de 

mocr5ticCl; et nivel rnunic.i.p.:!] pr .. :)rnC1\•cr e inducir lu p,1rticipa-

ci6n sc=i~l rlc) ~cu~r·do ~ l~s !1rioridnd0s ·: c,rnctcr!stic~s rc-

gionalc»;. 

'h~cani!:>mos y ;\reds de Participaci6n. - Sí~ establecen vil- -

rios modalidt1dc~; de> p.irtic:ip.1ción, dif1_:r<.~ntcs por su modaliúod

y contenido. 

Participaci6n en la fonnulaci6n.- Los Foros de Consulta -

Popular en esta Ptap.-1, ~>t~ oriPntcin 11 pro::'.ovcr en lo:, diversos -

grupos sociales, el an:ilisis de la problemática ~acional en sus 

divcrsus vcrt:icntr~s, la P.X~)rt'~d6n ele peticione!; y demandas y la 

formulación de alternativas. Lo,; documcr:tos generados sirvie-

ron como orientación para la elaboración del Plan Nacional de -

Oesarrollo y d(· In!; Prnr¡ramas Sr.•ctoi:ia les de ·~cdiano Plazo. 

Participación en la ejecución.- En términos generales, la 

participación social en esta etapa está fntimamcnte ligada a -

sus cuatro vertientes, obligatoria para la administración pdbl~ 

ca, centralizada y paraestatal, coordinada por los gobiernos -~ 

estatales y concertada por los diversos grupos privados y socia 
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les con lo~ disti.ntos instrumentos cla ool1ttca ccon6mica. 

La vertiente de l.-1 conccrti.'1lc1c:.if;r: ~•ociLtl, n'v_is~e una 

trasccndcnt:tJ. importanc:i:t ya ql1'2 la r::-:t~ncia de• la pl--1nt~<.1ei6!1 -

:;.-. C:!~t,1bl{·Ct:·, lí'! ncc1:~:->.í•.!,1d. J,·. ~n1·~·1or.:1J: l,; ~,r-c 1 duccLón dnl -

cjr~rclciu 11.1ci•""J!1,1l ,-\ t:r:ivf~:~ (h· L1 n1·1fdf1.i...::J. .. :_~::.:· di.· l ·1:. fnPr;··,s -

nes. 

El mcjorcirnicnto del c-ji.:t"cicio, .:i~-;f corno ol de :-;u orqan1s

mo t6cnico Jl~ra ~di1PtarlcJ 1ncjnr a ln dt~fr~rls~ del te1·ritorio na

cional y de lrts inst.i t:uc.iones ~~evoJucionL1rii1s e~ pr·ior.L.lad de -

éste Plnn. 

Por últ.i.mo el SP<¡unrlo Pl<rn, conti•cnc nn ap,:irtudo en el -

cual se clulinc¡rn lns acc.iones n tomnr p.:ir.:-1 el qobicrno del Dis

trito Federal, las CUQlcs 0stfin encaminadas al mantenimiento, -

mejoramiento ~, ~plicaci6n de l~is divrrsos sorvicios que requie

re la capiL1l ele 1.:i rPpúbli.c,J, 1~c'diantC' "l cjt•rcicio de funcio

nes administ.rativ.:is y de promoci6n y dirección. 

La acción dl.'l DPpartumcntc' del O_i.sl:?:"ito t:'cdc-ral debe ten

der a los mismos fines nuc la obra en nencral de qobierno con-

forme a todos lo~' postulados y prevenciones del Plan, en cuanto 

sean uplicablt,s ;1 ~;us funcionns y C[.\pecfficamente a realizar f_!:.. 

nes semejantes n los que, de acuerdo con el cnoftulo relativo -

a Gobernación se prevcen para los municipios, mediante la hones 

ta y racionnl anlicaci6n ele los ingresos públicos, mediante la

cooperaci6n de todas las fuerzas de la colectividad pondrán es 

oecial cuidado en el principio bfisico de desarrollo de mecanis-
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mos de n~rticipnci6n social que es narte del desarrollo del - -

S'lPD. 

t(~s de~ Conct~nln1ci6n ~;filo C'!~ út1~l y di"·,.;r>,1blc ~;;i so fortalcc0 n 

lu ve:,.~ 1<"1 Cttpúcit..:1ci:.S:i "1n rc:::..~pU".!.sta de· .l.1 an~·c~-'!-dt..1d en cuc~;ti6n 

f;e>nf:f"· .~:. 1<1:1 dr.·m.:--~nd.1:~ '/ r1rnr;,!¡1::st .. 1~~ de t.·1 !fC-:b}~!cit1n. Dc> ln <~on-

tr;i1~ i (1, ::~ol C; nc·t.r· i·,-: i·'l ,1 f r·u~;t :c..ic -~ 1-.:-..\ ·:· '/ dP ~;c;.c;i~ f i;~n ~~:l ( 1 t:} 

crutist~o en L1 nL1n1>,i.ci6n, c;1pta.r la d•-·mdnda :;ocial; f!stnbleccr 

la~; pr:.orJd¿HlP!l nacic·nalc-~·;; '/ nr ·I!1ov,··r· nl íortl1lecimienlo de --

g.]nízi:1c.i6n ele ~=-oros de Con~1ultil ?opnlar. Se realizan durante -

los ¡n·o,::osos nol~tico clcctnral•·C>, para definir los Proqramas -

de Gobicrnl>, r13cionalc•s y cstntnles o mt1nicipalcs. 

L.:1 proptH ... ~~·;t:n h:í.r.1ic11 r.::on~--.·í~:;te ·~n darle nermnrH~nci.n a los -

Foros, con una periodicidad rnfnima anual un claro enfoque de -

control y cv~luaci6n <n relaci6n a los costulados partidistas y 

los prr:-cc~ptos cnnslitucionales. 

En rclaci(m i1 loc; objet.ivos, participantes, estructura, -

plazas, funciont•s y nivel"s de los Foros de Consulta Popular, -

organizados por el parLido ~evolucionario Institucional. 

En ~óxico se vi.ve un Estado de Derecho, con un r6gimen de 

economía mixta, dentro del m.~s amplio respeto a las libertades

individuales y a los derechos sociales. 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 

para garanti~ar oue 6stc sea integral, que fortalezca la sebera 

nía de ln Nación y su r6gimen Democrático y que mediante el fo-
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mento de desarrollo económico permita el pleno ejercicio de la

libertad y la dignidad de los individuos y grupos sociales. 
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Cl\P I'l'lJLO 1'' 

l\~llLlSIS SECTORIJ\I, 



4.1. SUBSECTO~ PqIMAqro 

La agricultura como fuente de desarrollo econ6mico del M6 

xico contcmpor5nco, a trav6s del proceso de ~e,orma ~qraria ma~ 

tiene sus b<rnderas de apoyo a los dem,1s sectores, opcri1ndo en -

el área productiva " trav~s de cooncrati~ns agrfcnlas, ejidos -

colectivos y P.:-1!'.'cc:L11io.;, comunid,1des, :1q1·oi.nr!ustri;\s, f~tc. 

Cilar el proceso <k reforma aqrar ia e,; !1'1bL1r pr.•cti.c'lmen-

te del sector social dr 1'1 cconnmla. 

dos, comunidades y coopcrativ11s, bz1sodas Pn la ;):11:ticipuci6n di_ 

recta de los trabajacJ01·,,,; en r.•l proceso !)rodu,:tivo y su adminí~ 

traci6n, es lu columno vertebral dP 1;1s dt\.'c~r~~ .. 1~: ernprcstl.s de -

car~cter social. 

Estas llnidadcs product.iva~: mantienen c>l cot~!'Jromiso direc

tamente con el Gobierno Federal. La producción dche correspon

der a las necesidades de la población de diversos estratos eco

nómicos. De ah! la car,"lcter1stica de ~stas con lu empres¡¡ pri_ 

vada: las ernpres.-ir. productivas del scctnr social producen lo -

que la población demande, sin esperur del proceso la obtenci6n

de lucro y ganancias desmedidas objeto principal de la empresa 

privada. 

A estas tareas de la econom1a nacional han respondido las 

empresas ubicadas dentro del sector social, consideradas actua! 

mente obra directa del oroceso revolucionario. Precisamente su 

desempeño estriba en el compromiso que tienen la ooblaci6n gen~ 

ral, pero particulannente con aauellos sectores de la poblaci6n 

que se encuentran fuera de todo apoyo social; los marqinados. 

Los grupos asalariados de la zona rural y urbana, por 

efectos de las crisis económicas se debaten en la miseria. A -

falta de inversión productiva se ven orillados a muntenerse de

socupados, y es en éstas áreas donde las empresas de carácter -

social, aGn con sus limitaciones financieras y de oraanizaci6n, 

operan presentando resultados positivos para esta población. La 
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expresión positiva estriba en la ocupaci6n brindada il estos gr~ 

pos, y por ende, la c;1pacidad dr dcr:i;irirJ;¡ •!fectiva obtenida del

proceso y reillizada en el trabajo ele "1crcado a travt".!s de la com 

pra de bienes y servicios necesarios. 

Las cliv0rsas unidades del soctnr social, consideradas 

como un mcdin de transformaci6n , la luz de una doctrina revolu 

cionaria, encontraron por vez prim0rn rcsr1uesta a su fort~lcci

miento en el plan sexcnal del Gobierno del Presidente C§rdcnas

y despu6s, en la Ley General de Sociedades Cooperativas no solo 

una dofinic.ii">n prPf'.i:.il, sino ti1mbi6r1 1.:n conjunto de apoyos ins

titucionalc~,; n in:-;trum1:-ntoR mrib:!rialcs part\ S\l desiJrt·o.llo. 

El sexenio Cardenista, caracterizado por profundas accio

nes tendientes a reorqanizar la sociedad, instaur6 el primer -

ejercicio ordenado y sistem~tico Je plancaci6n, en el cual se -

inscriben las accjoncs de apoyo il las cmpresan de trabajadores, 

creandosc a la vez todo un conjunto de empresas estatales. En

la Ley General de Sociedades cooocrativas, los trabi'ljadoros ob

tienen un :>Ólido apoyo para ampliar ~;u nrc!scncia en la economía 

nacional y la oportunidad de sentar las bases para su partici-

paci6n democrStica en las mismas. 

Anteriormente, estas formas de orgnnizaci6n social enfre~ 

taron un severo retroceso, pues fueron invalidados alqunos de -

los ordenamientos juridicos en la materia, en un contexto que -

se caracteriz6 por el inicio de un sostenido proceso de indus-

trial izaci6n, pese a que el país alcanzó elevadas tasas de cre

cimiento econ6mico, se fuó haciendo evidente la desigualdad en 

la distribuci6n del inqreso, lo que qest6 los desequilibrios 

que vulneran todavía a nuestra estructura económica. 

Mientras las unidades productivas de carácter primario 

ubicadas dentro del sector social, como las cooperativas agríe~ 

las, los ejidos colectivos, etc., no recibían los estímulos ne

cesarios para su desarrollo, el sector poderoso de grandes lat~ 

fundios e industriales se vi6 favorecido por una política econ6 
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mica que le otorgó toda clase de inccnti~os y apoyos. ne ahf -

que el desarrollo de las diversas nn.idadcs Ci1ractcri;:¿¡d¡¡s por -

su autogesti6n se vier;rn lim.i t<1das a la ,1•.:s<'nci;1 de pol l'.ti.cas 

que favoreciera su dcsarr0llo. 

Bajo 0sas circun;,t.i.nci.i.~-;, lar; orqa:~::.~.:~ci.on1~~~ prn .. 1uctiva.s

jnscritas dentro del svctor !1rimaricl y c~~:1ctr,rizA<las r1nr q11 -

autogcsti6n socí~l, !;P l1an vc1 nido dcscnvo!\·icndo en ·1n~l nrofun 

da dispersión y sin los suficientes apoyos f inancicros, iurldi

cos y admini~1trativo~1, lo <JUP h,, dc~trq·m1n-1do que~ 0stf1 :.0ctor -

sea considerado murgin.i.do e informal, y (;•.Je rcqistrc cscus0 y -

n veces ntila nct1mulaci6n tl(~ c;1r1ital y baJ~S nivc~lc!; dr ir1vcr- -

si6n. 

r.a participación marginal del seclot· social tambi6n se -

ubica en su atraso lecnol6qico, que ha condicionado bajos índi

ces de producción y productividad. Eslo se explica parcialmen

te porque la gran mayoría dt> la'~ empre~;as que .lo con forman pro

mueven y utilizan el empleo en forma "1asiva. 

No es aceptable el argumento de que las emnresas de carác 

ter social operan con deficiencias por no saber administrarlas

los trabaiadores, m!io: 1,;,.,n estas deficiencias obedecen a la - -

transformaci6n de cxccd0.nlc,; económicos que realizan las unida-

des productivas a otros sectores más desarrollados, en calidad-

de 

factos. 

subsidio, y tambi6n a la existencia de mercados impeE 

No obstante, algunas empresas del sector social han loqr~ 

do sostenerse y registrar cierto desarrollo, basta sefialar las

industrias cemcntera, azucarera, cxtractiva, etc. asl como las

ramas en que los trabajadores se han asociado con el Estado. 

El desarrollo agrlcola fud el elemento más dinámico del -

crecimiento económico durante el periodo de Avila Camacho, c.o-

rrespondi6 a la 6poca de las fuertes inversiones en irrigaci6n

y apertura de tierras, en cambio en materia laboral se alz6 una 
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política de impulso a la organización de los obreros con el obj~ 

to de que estos superarun en alquna ~.<:di.da su debilidad en la -

contienda capital-trabajo a otrc en la cual se pretende prccis~ 

mente que el proleturiado haga suyos los intereses de burguesla

este fu6 el paso radical de la P0v0l~ci6n Mexicana, aquella en-

la que se destaca la necesidad de ~~=e~ efectivos los postulados 

del mo\'i;nicnto de 1910 en cuant') .1 :--::-luir a las n1t1.s.us cnlre los 

beneficiarios del [Jrc>~1r0so Pcon6mica del pn1s, a unn etap~ en la 

cual se len reqatea nsl~ prívil1~c1io. 

En •.'1 t1spect0 rlc promoci6n in·.:~~:t.r.L1l :.e dp:.,1,....r1 1l l.:-t uno ~s 

peciai pr1lft.íca imposit:iv.--i, 1«1 cual ::c·:-1sist!a en c.\xLt-'ncicrn.~!-:i de -

impuc!'<los s0b1·c 1;1 n'nl.<1, impo1·taci6~ .• incp:csos mcrcnntilcs y e~ 

portaciones que Re ofrec1'.iln a empresas "nuevns y necesélriils 11 por 

periodos de 5,7 y 10 a~os scq6n las características de los pro-

duetos manufnctur.:idos, a lodo ésto se sumaba el crecimiento de -

la dcpcndencii1 de M~xico con Estados ~nidos, corno eiomplo, tene

rnos ~ue en el periodo 1940-1952 el tctal de inqroso de capital -

extranjero fu6 de 363.2 millones do jolares (contra 157 millones 

en el sexenio anterior), pero los egresos (utilidades revertidas 

y envíos por intereses y regalias y otros pagos) fueron un 27.9% 

mayores, puesto que sumnron la cantiiad do 464.4 millones de dó

lares, en los paises capitalistas ne se pretende eliminar los 

mecanismos del mercado, su objetivo :'rincipal os conservar el mo 

do de producci6n imperante, rcoulandc el sistema con medidas co

rrectivas y estrategias pollticas oue ayudan al funcionamiento -

del mercado y eliminando algunos obstáculos aue causan la incer

tidumbre de los inversionistas privados. (17). 

Este debe ser un proceso político de concentraci6n social, 

oue debe incluir todos los sectores econ6micos y a los tres sec

tores del gobierno, federal, estatal y municipal, por lo tanto -

debe ser un fen6meno de globalizar la economía y el desarrollo -

social. Serla un error disponer de un plan global que no contem

plara la planeaci6n sectorial. En ella se establecerán las res

ponsabilidades de los integrantes del sector paraestatal y de la 
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Secretaria de Patrimonio ~acional, sin cmbarqo, a pesar de quc

la Ley coincidió con la formulación del nroqrama de [1cs¡¡rrollo

Econ6mico y soc i;Jl de 1966- 19 70 no se con templaban mc'.:'anismos -

reguladores, entre ambos. 

A I'artir de entonces, se llil o~JSQrv;1do mcjorfa 0n este pr~ 

blemn y se lh1 co:nprcncJido 1.:-t i;~~rct:t.:-inc·ia ~· rc'levt1nci.1 d~l soc-

tor paraestatal, part1cuL1n~cntc la int:cqración .1 la estrategia 

de la planeaci6n global y sectorial que coadyuve a mejorar la -

eficicncii1 !'n la opori1ci6n de d.ich¡¡s f'mnresas. Las coopcrati-

vas agr:i'.colc1s y lo,; ejido:; t.icnc·n !>U fuente rlirect:1 en L:i pro-

picd;id comun<1l y el ejido parce>lildo. El c·jidn como formil de or 

ganizaci1n campesin~ opera en bnsr n st1 co11stituci6n, ni 0s co

lectiva, los beneficios son colectivos, y si es pilrcelado, el -

usufructo es individual. No sucede lo mismo con lils exnlotacio

ncs comunales, aquf la cxplotaci6n de tierr;i cstd en función de 

las necesidades y nosibilidades de produccl6n del comunero, sin 

existir Srea alguna especifica de usufructo de tierra, y si se 

pueden realizar siembras por ciclo en diversos puntos del área

comunal, eso si, los frutos son individuales. 

Tambit'.'n las coop0rntivas aqrícolas se establecen en la or 

ganización de pequeño!; productores pero en menor proporción. 

Como zonas de producción agrfcola diversificada, las com~ 

nidades y los ejidos, mantienen su ritmo de operación con mu- -

chas limitaciones, los créditos, el apoyo de infraestructura, -

la asesoría t6cnica y los raquíticos precios d~ garantía que e~ 

tablece el Gobierno Federal, no son favorables a la estructura

interna de estas unidades Productivas. 

La reducida producción obtenida en éstas áreas, después -

enormes cantidades de valor agregado-trabajo del ejidatario y o 

comunero y sus familias a sus productos, en el mercado no en- -

cuentra el precio correcto a sus costos de producción. Los CO,!! 

sumidores de las zonas semi-urbanas y urbanas 9agan estos bie-

nos por abajo de sus verdaderos costos, lo que ocasiona una - -
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transf0renc:i<' ''"valor del subscctor agrícola al industrial (urb~ 

no), teniendo como connecucncia la falta de acwnulaci6n de capi

tal en este tipo de 5rcas productivas, y si a este desajuste - -

agregamos la falta de apoyo en el renglón comercial a sus produ~ 

tos de parte do! Estado, las desventajas de la economía cjidal -

campesina, son 1nayorc~~. TJOS \"OraCCS intermediarios, Con SU par-

ticipaci6n en L1 distrivuci6n, solo "colaboran" al incremento de 

el precio de, los div01·!;n~; bienes, orovcnientes del agr·o,fortale

ciendo con esto el proceso inflacionario. Este fenómeno, a pe-

sur de los míiltiplt~~~ esfttc-r::o:. del Gobierno i:cclcral, no ha sirlo

frenado. 

Sin etnl1~rgo, lcJs r•jid~t¿11·ios ~· c~omt1ncros ante el fcn6mcno

planteado ae han visto obligados a mantenerse unidos alrededor -

de las cnopcrativa!:i unida~-; productivas inscri la~~ düntro del sec

tor ~ioci.:-tl, que prc~;entan una alterrL1:.i.v;1 u lu crisis de produc

ción del subsector ejidal y comunal. 

La experiencia demuestra ~ue la unión de los cjidatarios y 

comunerof.; paru poder prcxlucir detenninado bien ha traído como -

consecuencia la defensa de sus intereses y la unificaci6n de es

fuerzos en el proceso productivo en la compra de insumos en la -

venta de bienes terminados, ha beneficiado económicos se exprc-

san en el amplio poder adauisitivo de las cooperativas y en la

cobertura de su capacidad de demanda efectiva, situaci6n que fa

vorece al subsector industrial ~l asegurar 6ste una demanda real 

a sus productos. 

len a 

Las cooperativas, sobre todo de índole agrícola, sobresa-

oartir del r6gimcn Cardenista, en esta etapa del siste-

ma poll'.tico mexicano se registra la elaboraci6n y puesta en mar

cha de la primera ley cooperativa: l~ ~ev "ederal de ~ooperati-

vas llr¡rícolas. 

Estas microempresas gue operan a la luz de la Ley expuesta 

y caracterizadas por su autogesti6n son piezas centrales del sec 
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tor social, ya que son diriqid.ts y adrnini.stra<L:is por lo~~ cam~)0-

sino y npoyado;; por el Est .. 1do :·:""!!·:i lq80 oppra1·0~ 100 11ni.d<1dcs. 

Los nrobleTT\as nr·inci~11le~ a lo!: nue SC' Pnfr0ntan L1s co0-

pcrativns agrícolas ~on ª'' Cilr~ctrr 1t1r{djco, Vin3:1ciero y de -

orqanizaci6n. Un 50~ de e~t11s \ln)ri,1df'r1 e~;ttín jur'.íclic,1tnc~nte rc

gularizu.da!-;, y el ':'"14'f de 1~1~-; 1i s~71,1s c~1reci:.:n d(~ fln,1nclil1'ni~~nt0.-

factor dcr.isivo p.-Jra f'l df~:;(1rrol lo dt• esta!> en11n····~;,-1s, ~-;e encue~ 

tra en lo penca, dondr· la (•:-::clu~ív.ida.d otorqa<la nor lzt (>Jntur«l

de cj0rtas espPcien, h.1. conduc1do .-i f·-:-:it.o~-; notorío~. 

Es indttclLll.Jlc, pues, qu(· i.-\ .1us•·ncL1 del !:-~cctor ~0cia l :. i

mit6 las espcctativas dP .•llriin.c,¡¡- un desarrollo "con6mico so- -

cial tal como lo contcr~pla e>l n1·0y<'cto social mirqido de nut!S-

tro proce>so revolucionario y nlasma<lo en nuestra Constitución -

Pol1tic.i. 

La pesca y sus actividades sect1nrtnrias pu0d~n c~nt1·ibuir

de manera decidida a mciorar los niveles nulricionalcs de nues

tra poblaci6n, crear numerosos cmnlcos, realizar sop:ni:es de sici 

nificaci6n al producto interno bruto (PTB) y proporcionar mon-

tos considerables de divisas, esto en general nuedc loqrarso 

con una inversi6n relativamente baia, la nesca debe considerar

se como una activ.idad integrada, captura, cultivo, comerciali-

zac i6n y consumo. Los recursos nesqueros de ~léxico represen tan 

un potencial para mejorar la alimentaci6n popular y aumentar 

los niveles de ocupaci6n, sin embargo, los beneficios no han si 

do favorables a todos los sectores debido al intermediarismo. 

Por otra parte, el financiamiento muestra deficiencias, -

notandose en el sector público, •nientras la banca privada se -

concentra en sector industrial, la participación del sector pd

blico es importante, pues constituye embarcaciones, participa -

en la captura, en la industrialización y comercialización, la 

acci6n del estado por lo tanto es de importancia estratégica -

porque permite orientar el desarrollo pesquero. 
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r.:1 plan de desarrollo pcsoucro elabora una pt·oyccci6n de

pol1tica pesouera a larqo plazo y plantea y dirige una transfor 

maci6n radical. El coopcrntí.vismo pcsoucro es una actividad 

que a la fecha es operada por grupos particulares, cjidales, co 

munoros, coopcrativislns, e!:~., y los beneficios obteni<los son

distrihuiclos entre sus inteqr;1ntc3 para l.as cooncr~tivns pcsqu~ 

ras y en 1~ distribuci6n ·Je ga11~nci~s est~~ unío110s sn g11ian 

por el lc~n de carla nt1í6r1 se<~1n :~u trnbaio~ 

'in rur.qo ct1rncter~r.;tico r~rd r;fst_,·~ma CDtTfl(~rat.i.vo es la ad 

m:íniBtr¿icJ6n col<·<.:tiv:.t (1r.· lc1~l r10dio~ de~ 1n~oduccl6n, as~. como la 

organfzaci6n con1unitariil par~ al tr~b~)''· 

P~ril el cst~blecimícnto <le lilS cooocr~Livas, el Gobierno

Fedcral interviene de manera decidida, primeramente a trav6s -

del financiamiento pnra la compra y ouestn en nperac16n de eus

instalaciones, posteriormente, su participación se concentra en 

la organizaci6n y vioilancia par~ el buen funcionamiento de las 

unidades, el Estado interviene en el rcnql6n comercial, tratan

do de ubicar en los mercados sus nroductos, con el objeto de -

participar en la realización de los mismos, procurando obtener

Pt ccios al tos. 

Cabe hacer notar que las diversas coorwrativas pesqueras

que actualmente existen en el pa1s, se caracterizan por el im-

pulso de sus trabajadores, con su trabajo estos grupos (princi

palmente los campesinos-ejidatarios) se promueven el fortaleci

miento de este espacio ccon6mico dentro de la sociedad capita-

lista. 

Lil oportunidad concedida por el Gobierno Federal a las di

versas actividades pesqueras para explotar las especies más im

portantes de nuestro paf s, engloba un siqnificado socioecon6mi

co y político sobresaliente, econ6micamente, con esta medida se 

pretende apoyar a los diversos qrupos sociales dedicados a esta 

actividad para que estas especies marinas sean exolotadas por -

m12xicanos. 
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"Independientemente de cualquier imperativo de tipo ideo-

16gico, estamos convencidos de que el c-xpcdientc que permite -

la producci6n coopcativista bien orientado adMinistrativamente

y con una t6cnicu de capital intensivo, pennitc un desarrollo -

econ6mico autenticamente ~1c!onal, lo que dificilmente puede -

garantizarse con el ox1ledientt~ <le la (~~p:·(~Sa priv~dn y 1~ socia 

dad an6nirna que, dada la imposibilidad de surqir con capital -

nac:i.onal, ~;e fomentu con la :i.nv._-:irsi6n de tipo C";-\tranj<~ro. 11 (13) 

1\ctuulmenle fiü con~";i.ricrtt qur- O!H~i-~1n blljO el siqno coopcr~ 

tivistas 500 unicl.:ides, tC>niendo conn mnr:co jur~dico principal -

la Ley Federal de fomento do la Pesca 

dadas Cooperativas. 

L1 Ley Gene r¡¡ 1 de SoG ie 

La Sccretnri.:i de la Qcformn Aqrnría nartícipa en la crea

ci6n y consolidación de cooperativas en el campo, Sn la evalua 

ci6n realizada por asta institución se dct:ect6 que el 501 de es 

tas peaueaas empresas presentan una ~ituaci6n irrc~ulnr. 

A pesar de presentar irrcqularidad la mitad de las unida

des cooperativas, de la población aue en ~6xico se dedica a la

pesca, el 551 aproximadamente se encuentra aqrupado en coopera

tivas pesqueras; para 1971-1979, las sociedades cooperativas ah 

sorbieron el 531 del empleo generado por el sector ~esquero. 

Los Estados de la Qepúblicil que operan con mayor número -

de cooperativas son; Veracruz con el 27.41, Sinaloa 11.41; ta-

maulipas 10.BI Yucatan 0.21 y Oaxaca 6.41 respectivamente. 

El mayor número de unidades ubicadas en cada una de las -

entidades analizadas, obedece a aue en las misma existen los re 

cursos pesqueros necesarios. Cabe mencionar aue las diversas -

cooperativas pesqueras descritas se dedican exclusivamente a la 

captura de aquellas especies aue les reserva la Ley, la captura 

de peces como el pulpo y tibur6n no son propios de estas unida

des. 
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Los pescadores coopcrativjstas a pesar de contar con estas 

limitaciones, mantienen un ingreso considerable, cuando menos es 

mayor al percibido por los diversos pescadores gue a la fecha se 

encuentran dispersos. 

Lns c.Yx;r-.·~r.1liv:.l'; pesauera~-:. ~~0:1 uno. allcrn~1tivu. viable para

atacar el dcscmpelo, la marqinaci6n social y el bajo nivel de in 

gres0s de los rlivcr~os qru~os tihic~dos en zonns rurales y subur 

banas. Tambi6n desde el punto de vista pol1tico, para el Estado 

estas unidades r1rotlt1ctivas rnr>rcsentan apoyo social, además con

su conformación SP .im;;lia la cobPrtur.-.1 de participación de la -

mjnJemprcsa de origen mexicano en la región. 

El subscctor secundario es considerado el m5s importante -

para cualguic r economía por su pnr t icipaci6n in terna y externa, -

internamente por su facilidad para dinamizar la economía en su -

conjunto, a trav~s de la pennanentc oroducci6n de instrumentos -

productivos; externamente, por su importancia registrada, des- -

pués de obtener divisas vía exportaciones de los mismos. ~dem5s, 

como productor eficiente de mercancías a bajo precio, su partic! 

ración en su economía de mercado es indisnensable por brindar -

con su eficiencia mayores ganancias el carital privado, fundamen 

talmentP., 

Para las economías poco desarrolladas como la mexicana es

muy importante gue el subsector secundario alcance un crecimien

to considerable, puesto que de su mayor desenvolvimiento depen

de mucho el también avance del sector primario y secundario. 

f:h lo relativo al caso ncxicano, la explicacifu del fenónmo es sene! 

lla. La economía mixta se integra por tres sectores; el pübli-

co, privado y social. El sector privado es el de mayor movi- -

miento dentro del sector secundario, lo aue obedece al mayor nü

mero de empresas que lo integran. 

51 



Además, para este sector lo i~portantc es la ganancia y -

esta solo se obtiene incorporando maquinari.:i moderna al proceso 

productivo, lo que permite mayor productividad, como ya se cxp:: 

so y trae como consecuencia inmediata en cualquier empresa in

cremento de desempleo. 

La producci6n diversa del sector pdblico esta encaminada, 

en algunos de los casos, ~ satisfac(:r 11ccesitlades sociales (co

mo es el caso de Conasupo) pero en mayor proporción produce bi~ 

ncs y servicios qt1e pern1iLm el desarrollo de J ,1 .industria pri

vada, los ejem. Pcm0x, CFE, etc. 

En lo relativo al sPclor soci.:d, ,;u nart icip¡ic i6n dentro

del subsector sccunrl\1rio er; Jt\i?1ima, cnsi t~uln. No existen cm-

presas autoc1estionariils lo 'a1ficientcment.c fucrtcs para hacer -

frente a las políticas desmedidas en el rcnql6n productivo dcl

sector privado. Lo más sobresaliente a dltimas fechas del sec

tor en el terreno, es la adguisici6n de lil fábrica d" biciclc-

tas candor. 

Si el problema de las economfas subdesarrolladas es el -

desempleo abierto, mismo que se incrementa a medida que se in

corpora maquinaria sofisticada, lo ideal es incorporar al proc~ 

so productivo j_nstrumentos de producci6n nuc remitan el acceso 

al mayor nOmero posible de mano de ob~a. 

La incorporaci6n al proceso productivo de mayores cantid~ 

des de recursos humanos, con el fin de disminuir el desempleo -

es tarea propia del sector social y no del privado. Para los -

inversionistas particulares, el lucro es su m6vil, no asl para

el sector social, que tienen pretenciones de colaboraci6n so- -

cial y de participaci6n en la solución de problemas ~aciales. 

Una economla se dice at1e es desarrollada cuando operan -

arm6nicamente sus tres subsectores. La inestabilidad de cual-

quiera de los rubros principalmente el primario o secundario, -

provoca desorden, fen6meno que causa efectos multiplicadores en 
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los renqlones productivos, consumo y distribución. 

A falta de producción de materia orima del subsector pri

mario, destinados para su transfonnaci6n en el secundario, se -

ve obligado a parar su proceso, si quiere continuar el mismo, -

se ré'C:Uiere, entn~ otras salidas, imoortar la materia prima, lo 

que i~plica salida de divisas al exterior, e internamente dese

quilibrios ccon6micos generalizados. 

Sstc desajuste de 11n su!Js~ctor con otro es uno de tantos

ejemplos, tambi6n sucede que en ocasiones el subsector nrimario 

industria no esta en condicio 

nC!.1 de transforma1·, lo crue iinplic<t d·:!sajustes, lo idcnl es que 

ambas subscctorus trabajen en coordinación Gnica v!a oara mante 

ncr cualquier economi~ sana. 

La operación coordinada del subsector primario y secunda

rio, aón dentro de las economías de mercado COMO la nuestra fa

cilita al tercer subscctor, el comercial, e incursionar por 

vías cc:-i menos desajustes frcn,1 el in'.:ermeji¡irismo, fenómeno -

que descstubiliZil la economfa al alime:-iturse la especulación. 

Por otro lado, el subsector secundario, adem§s de ser el~ 

ve para el desarrollo económico de diversos paises, se presenta 

como un serio obstáculo paril acrne l las economías carentes de una 

estruccura lo suficientemente sólida. 

En una economla subdesarrolluda, imposibilitada para pro

ducir las máquinas e instrumentos suficientes que permitan oh-

tener una alta producci6n en los subsectores primario y secund~ 

rio, el avance t~cnico del subsector secundario en lugar de pe~ 

mitir el despegue actúa como freno, ya que el avance tecnol6gi

co es sinónimo de producción, efecto oue en una economla (oomo

la mexicana) caracterizaoa por su alto índice de mano de obra,

re¡:ercute en el desempleo. 

Para esta situación, el desarrollo técnico contradictorio, 
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lo mejor es mantener ocupada la mano de obr;i con instrumentos -

menos avanzados, lo que requiere de tecnologlas menos sofistica 

das. 

El sector social caracterizado por l;i autogesti6n, permi

te la incorporación de naauinnrin nropia do la economla de ner

cndo, adcm~s ticnr l~ v011laia d0 0stnbl0rcr 1~ drmr>rri1cia inter 

na, yn que este tipo de unicL:i<les protluctivas son t1dministru.das

y dirigidas por sus trabajadores. 8stc orient;ici6n democr5tica 

al interior es punto de partida on reparto de ganancias, las -

uti 1 idacles !;{' ¡·r,p,1rt'.en pro¡,orcinn-¡l;'lt'nl'<' ;11 t:r.<hi'1·jn c•mplP..1do. -

Ahora bien, la conc'Xi6n inton1il ch' c"L1!; unidadc:,, d011de elimi

na la cxplotnci6n y !;e ut.i l i ~~1 la t~ano 1iP obra como lo rn:is va-

lioso, pcrmit<~ a la cconom1n c-n su cnnjunto, operen· sin m<~r,orcs 

complicaciones, esto obedece a que la acumulilci6n del capital -

se da en diversas :ircns y nr> a un~ sola personn o empresa, lo -

que muchas veces provoca el monopolio, fenómeno que actda en 

forma contraria a los lnlercses mayoritarios y es fuente del 

inicio de movimientos sociales. 

En 1942, apareció en el diario oficiill el decreto que -

cre6 la Comisión de Plancacfón económica como orq<1nismo consul

tivo de la Secretaríil de la Economfil ~acional. Su funci6n prin 

cipal consistió en dar soluciones a los ~roblemas internos sus

citados a ra!z de la sequndn querra mundial la comisi6n estaba

integrada por representantes t6cnicos de los conse;os naciona-

les de patrones y obreros, las resoluciones anrobadas nor el 

organismo eran sugeridas al Ejecutivo Federal a través del .se-

cretario de Economía Nacional. 

La creación de la comisión se dió dentro del marco de una 

economía mundial de guerra, donde las naciones industriales de

Europa se encontraban ocupadas por su lucha contra las poten- -

cias del eje. ~6xico era en ese entonces un país mayoritariame~ 

te agrícola con una industria incipiente, productora de bienes

de consumo ligero. 
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El conflicto b61i.co afecto a la econom'.ia en la medida que 

se restringieron las importaciones de bienes cstrnt6gicos para 

la industrializaci6n, la suspensión de compras al extr.:rnjero -

origin6 un esfuerzo manual para alcanzar una mayor independen

cia ccon6mica en el r.:imo industrial y un dcs.-u·rollo m5s aceler~ 

do. Asl mismo, nl declarar ~6xico la guerra a las potencias 

del eje, por el hundimiento de alqunos buques petroleros, el 

pa!s ndquiri6 el compromiso moral con los nafses aliados para -

suministrar mntcrins pri;1tas, alimentos y minerales estrnt6qicos 

a la indu5tria nortcam0ricann. 

f·:n la cl.i.boraci6n del Plan la Comisión Federal debe tener 

en cuento los nroycctns de programas scxcnalcs que sobre las a~ 

tividndcs especificas le envfen las Secretarlas y Departamentos 

de Estndo, los Orgnn ismos deseen tra liza.dos y lus C!mprenns de -

participación eetatal. 

El Plan Federal de Desarrollo Econ6mico y Social compren

derá periodos de seis aiios y se dividirán en ejercicios de un -

aiio. La comisi6n dependerá del Presidente de lo qepúbli.ca, re

visar.~ y controlará el Plan Faderal de Desarrollo Económico y -

Social. La Comisi6n Federal estará formada por nueve miembros

ciue ser5n designados por el prcsi.dent0 de la qcpíiblica. 

4. 3 SUBSECTOR 'l'ERCIA'R.IO 

Las cooperativas del transporte urbano y semi-urbano, de

cargn y pasajeros, son asociaciones de permisionarios integra-

das horizontalmente e inscritas al sector social de la econom1a 

y las políticas que ejercen resnecto al control de u~idades y -

los tipos de rutas a trabajar dependen de las decisiones del -

consejo directivo elegido por sus integrantes. 

Los permisos de operación para estas unidades son de dos

tipos; de carga y pasajeros. Las unidades propias oara el 

traslado de cargas diversas son las foráneas, que circulan en 
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toda la Repdblica y las de transporte de pasajeros, además de -

ser la mayorfa, transitan en áreas urbanas y scmiurhanas en el 

interior del pafs. 

l\hor~1 bien, en base al a.nálisio. r;11e rcaU'l6 la confedera

ción nacional cooperativa de la reprlblic.1 mexic<1no r..r.. L., r.el~ 

tivo n 1.as cooperntivas de trnnsportc, ~ trav~s <lo ~1n muostreo

en todo el pafs, cletect6 en nperoci6n 350 aqru~aciones cooocra 

tivas, incluyendo las de transporte ele curga y pusujero~;, De -

estas ugrupociones, 1;1 rnuyoría sP ubica en el rcnr¡l6n c:c pasaj9_ 

ros con rn.'Íf; de 80'1. y solo el 1.n corrc-~;poncle ,, c.>rgo. ne 6stc

an,1lisis sr concluv6 q1w el principal tema i1l quP se enfrentan 

las sociedades cooperativas •·n el cr6clito, situaci.6n que las -

obliga a operar en condiciones clesv0ntajosas en relación a los

pulpos camioneros, la experiencia que muestra este rubro es nue 

la bunca no apoyi1 de manera decidida al novirnicnto cooperativo. 

La falta de facilidades par.:i la obtcnci6n de permisos pa

ra ruta frena el incremento de cooperativns, las concesiones p~ 

ra lu ampliilción de las rutas existentes continrla siendo un - -

obstáculo para su desarrollo y as! a todo 6sto le sumamos la in 

versión de los mismos cooperativistas el prohlema se agrava - -

atín más. 

Los diversos problemas que se presentan en las cooperati

vas del transporte obedecen entre otros al descuido de que son

objetos los cooperativistas en capacitación de parte de las pr~ 

pias instituciones del ramo, desconocimiento de ventajas que -

obstaculiza el sano desarrollo de estas unidades en relación de 

las demás agrupaciones de caracter privado. 

Lo descrito plantea la necesidad de emprender cursos, se-

minarios y conferencias a nivel local, regional y nacional la -

capacitación a acometer por la propia confederación Nacional -

Cooperativa o la Dirección General de Fomento Cooperativo y Or

ganización Social fortalecer!a la defensa de estas agrupaciones 
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lo que permitirla el incremento de las mismas y el fortaleci- -

miento del sector social en el ramo. 

Aunado a la aucencJa dn conocimiento del sistema coopera

tivo y su doctrina, se suma el hecho del desconocimiento de las 

disposiciones lcgoles c1uc regulan las actividades cooperativas, 

lo que ~1rovoca que se infrinjc"1 la ley involunt,1rinmcnte, esto -

demanda la necesidad de divulgar la 1ngislaci6n viqente sobre -

el ti.rea, <1 fin de qllt:! lo~; cnnncr,1t.iHistas conozcan lCi materia. 

Por otrfl prirte (~~:; sohrc:-;J l if·:1h· nun la mayor1a del persa 

nal que opera en e~-;Lp tipo de transnort.c-, adscrito al !.lCctor so 

cial de la econom'i'u Rnn socio~; coon<~r.ltivistas, lo oue renrcscn 

ta del total el Bllt de la flH'r''·ª tic' tr«ll1aio. 

Lo plante·ado, como \lflll tlltJ~rnuti•!c1. dP ocunaci6n de 1n :na

no de cbra clispQrsJ, ser1a de sum~ ímr1orlnr1cia, yn que las coo

pcrati·:as por su p1·opia intPqr.:ici6n buscan bencfic.ios colccti-

vos y no personales. Ademtís, el incremento de las mismas pue

de darse en el tírca rural y/o tirb<rna, en el campo ;ioovnndo el -

traslado de productos ejidalcs a las 2onas urbanas, en la ciu-

dad, favoreciendo la política qubernamcntal da defensa del sala 

rio en el rengl6n, a trav6s de brindar a los diversos grupos- -

de trabajadores de bajos inqrcsos, transoortc barato y comedo. 

~6xico fu6 de Jos pa!scs oue iniciaron la industrializa

ción en programa, en el ámbito interno, estaban creadas las -

condiciones ccon6micas y políti.cas nara un rápido crecimiento,

se había nacionalizado el petroleo y los ferrocarriles, creado

el Banco de M6xico, Nafinsa, Bancos de ~omento Agropecuario, la 

Comisi6n Federal de Electricidad. A nivel nol1tico existía co~ 

censo sobre los papeles que ausmir1an en el desarrollo prtblico 

y privado. Los empresarios estaban organizados en cámaras y 

los obreros y campesinos habían establecido una estructura y s6 

lida alianza con el Estado a trav6s de sus organizacionec. 
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Con el objeto de aprovechar al m~ximo las oportunidades -

de indu~trializaci6n, el gobierno mexicano gestion6 ante el ba~ 

co mundial un cr6dito nue sumado a los ingresos normales y al 

cr~di.to interno le penn.itirL1 rcolizar obras que estimularfon -

la rccuperaci6n económica y el desarrollo industrial. Para fun 

damentar esta demilnda y dar a con0cei· <!l destino de los cr~di-

tos, fu6 formul11do el prr-·y~ct-0 ,-10 in\·,-.r:·~.i0nes del Gobic~rno Fedc 

ral y Dependencias Dc»centi·,üi.:~ad-1s. (1947-1952) 

El program:i de inver»ion,,s 1953-1958 fu(, el.ahorüclo de - -

acuerdo a una proqramaci6n, jcrargulzaciAn y canalización de r~ 

cursos objetivos, de tnl manera que mostr6 en plena guarra mu~ 

dial durünle la prcsiclcncjci de '·lom:el l\vj l;i Carrucllo que el p:.11s 

tomaba nuevos cominos. El conflicto armado propició un proceso 

de industrinliznci6n y desarrollo económico ncclerado en virtud 

de la cnncel•1ci6n de la im1>01·taci6n de bienes cstrat6g.icos, la

sustituci6n de importaciones y la demanda de ciertos productos

mcxicanos on el ext.raniero. L,_i presidencia <1poy6 el proceso de 

industrialización y como parte del cambio sustentó el principio 

ideológico de la Unidad Nacional. 

Avila Carnncho al protestar cono Presidente de la ~epdbli

ca expresó; "El empresario necesita contar con estímulos de -

que su obra de previsión, de esfuerzo constante, de valor oara

desaf iar los riesqos, va il encontrar la qarantía de las insti

tuciones. Por su parte, el obrero alcanzar~ con sencilla clari 

dad de convicción de que la producción beneficia no solo a las

empre sas y a los hoqarcs de todos los trabajadores sino al bien 

estar de toda la República ... " ( 19 l 

La Unidad Nacional basada en su expansión económica, sus

ideales de mejoramiento de los niveles de la ~o-

blaci6n en general. Se oponía a cualquier conflicto de clase -

que desalentara la inversión y por consiguiente que afectara el 

proceso productivo. 
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La industrialización y el proteccionismo de la planta pr~ 

ductiva ya no fueron medidas transitorias, sino que formaron -

parte fundamental de la polttica económica aue tenia como obje

to central el crecimiento industrial. 

Ante la situaci6n r;u'~' orcvalecfa a finalos de los cuaren

tas, los esfuerzos qu(~ prcv11lc~cian en mntcri~ de plnncaci6n sc

dirigicron a lo vigilancia y control de los orqanismos y empre

sas pCblicils. En este milrco se encuentra la exredici6n de lo -

Ley para el Control el<.' lu.> nrqanism0s De~;centrolizados y Empre

sas de Participación Estatal publicada el 31 de diciembre de --

1947 en ~1 diario oficial de In federación, primera en su tipo

y que dabz1 facultades a la Secretar fo de HociPncla y Cr~di to Ptl

blico para el control y vigilanciil de las operaciones realizo-

das por los on¡,1nismos clesccntralJ Zilclos y emnresas ele pnrticip~ 

ci6n estatal. Dicha ley cst5 constituida por 19 artículos y 7 

tranni!:orios. 

La Ley para el control de los Organismos Descentralizados 

i' Emp!"esas de Participación Estatal, (:stipulaba en su articulo-

15 la creación de una Comisión Nacional ele Inversiones, la cual 

es constitu!da por el decreto de el Jl de enero de 1948. 

La complejidad de la estructura qubernamentol y el recono 

cimiento de que el incremento y diversificación del proceso pr2 

ductivo requerían de recursos f inanc!eros en qrandes cantidades 

determinó que la planeoción se abocara a racionalizar la inver

sión pública. En primer artículo afirma: "Se crea la Comisi6n

Nacional de Inversiones como organismo dependiente de la Secre

taria de Hacienda y Crédito Público, encargada de asumir las -

funciones de control, vigilancia y coordinación de que se habla 

en la Ley para el Control de los Organismos Descentralizados y 

Empresas en Participación Social. (20) 
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Asf mismo, con d Lic . .Jos!, rií:-:e:c n.:K'.:i.llo el Estado asumP. su fun

ci6n rectora, presupuestar centralmente a nivel federal se~ala -

la disposici6n gubernamP.ntal de rcqir la vida ccon6mica, polfti-

ca y social de manera nacion'11. ºor lo tanto se realizaron pla-

llCS p~l~;l los sectort?S il<jLO!)PCUtirÍD!-;., nesquero, cientffiCO-tCCl10-

16gico, c:ducativo, indu~;tri:l, ll1Troindi_1~;t.ri.-1l, ~-;on unpres,1.s pro

cesacloras y lransfnnnadoras de diversos productos rnov0.11 i0ntcs -

del campo. Ln fucnlr· prodt1ctcJra <le ~ateri~ [>rim~ 0~ 11 !lropie--

dad pri·.'ada extensiva, l;l pequeña pr0pif~dad, la ~)osición cjidal

y la c0:nunidad. r>.:t1·a t,·1 lrdnGfu1.TldC.!.(in dc.~ produc.•to!; p1·1p1arin!; -

en cstilS unidaclc)~;, se utili;~a nhtcft.11naria sofi~;t.ic:ul.J y mano ele -

obra, calificada y semicalificada, rc~urso emanado principalmen

te de grupos ejidalrs, comunales, etc. 

l\ tíltim.1s fechas, el número de estas empresas lla crecido en 

forma sobr:esaljente. De acuerdo con datos preliminares registr!!_ 

dos en la Dirccci6n General de Proyectos Aqroindustriales, de--

pendicntc de la S.A. R.ll., en el p.1l'.s operan 1444 agroindustrias: 

el 25% son de carácter privado, y el 75% se ubican dentro del -

sector social, lo que demuestra la imoortancia del sector en cl

rengl6n. 

r..os principales productos que procesan las agroindustrias, 

son: trigo, ma:iz, frijol, frutas, etc., estos últimos, produci-

dos en un 70% por ejidatarios y auténticos pequeños propieta

rios, que en t6rminos relativos la agroindustria les favorece, 

no sólo en el renglón productivo, sino a través de la creación -

de empleos, acción que facilita agregar valor a las diversas 

mercanc1as, y la obtención de un inqreso complementario al pro-

ductor. 

Ahora bien, el término industrial rural se refiere a la - -

transformaci6n de bienes en el campo a partir del aprovechamien-

to de recursos tfpicamente rurales. Su asiento en la zona rural 

obedece a las ventajas comparativas; estas empresas podrían es--
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tar en otras Arcas, sin embargo, su ubicaci6n responde n necesi 

darles económicas y sociitles. 

La ilgroindustrüi se hu 11.::qado a considerar por algunos c~ 

noccdorcs del c.:impo cotno lú ult:.cn1utiva n la crisis ugricoln, -

por su cilpacidild en la c;iptar:i6:1 de materiil prima para su tran§_ 

formamt1ción, y el accc~~o qur- ofrece o 1~1 ocup.:ici6n de mano de -

obru de scmplcnd.1 o ,;nbempl.,,1<ln. 

Es neccnilrio citnr 0uc rn la promoción nqroindustrial - -

ilCttdt?I\ c¡r¿,ndc~~ compi1~ias tr~nn~cionnles, proyectos del Estndo,

JJ0quc~os proyectos oartict1lnrcs, y los más import~1ntcs: la in-

dustric1 f,1mi1.i11r dr- ()f"dt~n itrti"~~;anal y pequeñas ~-iqroindustrias -

de una ln~gil y completa tradición hist6rica, caracterizadas por 

su f inanciarni.ento gubc~rnt1mcnl.il l, v conocidas corno pctiueñi1s ern-

prc~as .socia.lL'~;. En C~jlC~ renql6n, L:i mayoría dP unidu.dos de e~ 

rftctcr SGcíal operan al 70i de su c~pacidad, y se integran fun

damcntnlrecntc por cjidatarios y sin cmbar~o, las empresas tras

nacionalcs son las predomlnantcs en el renglón agroindustrial -

El hecho de contar con el 25~ del total de ¡¡qroindustrins, no -

es un obstftculo a sus ambiciones de ganilncia, ya que tienen en

la agricultura una integración vertical y horizontal; su opera

ción para la obtención de productos acabados no reviste la me-

nor complicación en su elaboración, para esto cuentan con el -

control de los tlivur,;os proclur::tore[; de materia prima. En oca-

sienes los productores de hortalizas y frutas - en cantidades -

sobresalientes -son accionistas de lns mismas corporaciones. 

El proceso de transformación de las diversas frutas, le-

bumbres y olcaginosus, lo ejercen en maquinaria altamente sofis 

ticada, lo que imposibilita la oportunidad de empleo para la ma 

no de obra disponible en el campo, y en algunas ocasiones en 

áreas suburbanas. 

La elaboración de diversos cereales, el tratamiento y en

vasado de frutas y verduras, etc. que vendidos en el mercado in 
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terno tienen un precio rclntivamente pequci'10, obedece a su m:!'.n.!_ 

mo costo de producción, puesto que en su pr:occso tic producci6n

la mayor parte de vnlor ílqregndo es producto del capital fijo,

y no de la mnno de obra; para una cconomfa como la nuestra, cn

ractcrizada por su alto índice de <l0s0mplcr1, 6nto 0cnAionn ma-

~or: desajuste y una mnr:cada rcducc~6n en el mcrc3do interno. 

Por eje.mplo, en lo relativo a la trc1nsfor:01aci.6n de tri.go

en sorgo, el resultado para la cconornfa nacionnl no es muy fav2 

rable. gi consumo principal dP esté' illi1ncnto lo ejerecn los -

grandes productores dt' <J<1nado p.1r.:i .1) iment:ir sus 1nirnilles 1 prin

cipalmente vacíls lccherns y becerros de cngordn; la leche obte

nida Je est<1s vac.:is tienen corno pro!1cipt1l mcrcnd0 la Nestl6, y 

los becerros, generalmente scm vendidos en pió ni mercado norte 

americano. 

Las divisas obtcnicii\s por la ·:cntn, :irincip<ilmente de ga

nado, son de propiedad partfrular, que en ~u maynrfa explotnn -

grandes áreas de riego en rl noroes~c del país, extensiones que 

en lo relativo n infraestructura, el Estado ha sido el princi-

pal promotor; lo que respecta a las gnn.:inci.:is ohtenidas por los 

consorcios trasnacionalcs, ubicados en la agroindustria, por 

contar con la mayorfa de sus acciones -superiores al 801- de C! 

pital extranjero, estas se destinan a bancos estadounidenses. 

El fen6mcno ~el desempleo y la salida de ganancias obten! 

das int<.>rn:im•~ntro, después de someter il alto qrado de explota-

ci6n la mano de obra local y nuestros recursos naturales, y la

fuga de divisas ocasiona internamente: inquietud generalizada -

de la población marginada, desmoronaniento del nivel de vida de 

la clase media, lo que obliga a la pol:!'.tica econ6mica actual a 

ex~ursionar por nuevos senderos con alternativas y modelos de -

desarrollo diferentes. 

Estas nuevas medidas a ejercitar, deben emprenderse en -

forma contraria a la actual: mayor util1Zaci6n de mano de obra-
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en lugar de tecnologfa sofisticada: aprovechamiento racional de 

nuestros recursos naturnlcs; y sobre todo, alean zar el tan bus-

cado proceso de acumulación capitalista, a través del -

incremento de capital obtenido internamente por diversns unida

des productivas, lo que traería como consecuencias la amplitud

del mercado interno. 

Este ejercicio de polltica que emplee su mayor recurso, -

la mano de obra, pcnnitir5 desarrollar a ésta su doble función: 

ser oferente, en cu;1nl.o ,, f>ll mc'rccinc1..1 r.rn0 dP obra y demandan

te, partiendo <le su inqresn obtenido y post.<:rionncnte, via de--

manda efectiva. 1':-:1.~ur~iion.:1r por estas vf'1.s, para L.1 cconom'i.a -

en !.iU conjunto ilbri:.-f<l l~sp.-1cios s6licios par{l !-";U orm6n.i.co dcsa-

rrollo <i corto plazo. 

La polllic.1 económica a scquir en el t·cnql6n agroi.ndustrial 

debe ¡;11stentar su opcrnct6r. en el ejido, la comunidad y la auten-

t ica pequc1i<1 propiPdad, El lo 0bedece a que los tres ti.pos de t~ 

ncncia planleados producen las materias prim<is propias para ser

transformt1dlls; y, adem[1r;, en su interior se cuenta con lu mano -

de obr<i rr''1uerida pilra till proceso. Lil gran propiedad también -

es productor¿¡ de estos bienes, pero su mercado radica principal

mente en el extranjero, o venden sus mercancías directamente a -

las empresas trasnilcionalPs, 

ae la estructura agricola expuesta para la operatividad -

agroindustrial, el ejido es el que mayores caracterfsticas técn! 

cas y juridicas presente, lo que le pennitirfa contar con un -

avance más sólido en el rubro. Como tenencia de la tierra jurfd! 

camente definido su reconocimiento es de posesi6n social, avala

do por nuestra Carta Magna; en lo relativo a conocimientos técn! 

cos, en esta propiedad social se han operado algunas experien- -

cias del caso, lo que garantizarfa su buen y eficiente desenvol

vimiento. 

Además, el ejido como obra directa de la Revolución Mexi-

c2ma, es el modelo de unidad productiva propia para el desarro--
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lle del campo: capdz de transitar por nuevas fases de explota

ción tllcnica, tendientes a participar en la soiución de su - -

atraso económico y en general, del desajuste social. !':l llxito 

del ejido en el b'n-cn:i nroductivo, depende mucho ;icl ''!'º'/º fi

nanciero para tal efecto promueva el Estado. 

Concibiendo la polftica agraria como aquella que rctoma

los objetivos del proqrama aqrario de la revolución campesina, 

y que sustenta su esencia en la comunidad agraria primitiva y

con cnpacidad orqanizativa p.1ra p;.¡lr.:inolarst' en formas de ore¡~ 

nizacioncfi superiores, esta polft..ica no r~e reduzca a ~a distr.'!.:_ 

bución de la tierr.-., o.ino qu0 pc•n•1i te la articulación de fuer

zas entre el ejido y la cnmuni~.:id. 

Considerando estos elenwnt.os den tr:o del nerfodo de creci 

miento aqrfcola, se desprende que la acción agraria desnrrolla

da no ha sido la viable para fortalecer al ejido v la comunidad 

puesto que ésta se ha supeditado a la visión productivista que 

ha sido maximizadora de la producción agricola, en función de

cierto patrón de crecimiento acon6mico qcncral, de industria-

lización sustitutiva, 6sto es, de a~oyo a una agricultura de -

exportación que financió la importación de bienes de capital. 

El mantenimiento de la politica agraria estimulante de -

la gran propiedad y de freno al fortalcci.miento del eJ ido, la

comunidad y la auténtica pequeña propiedad propició el desman

telamiento de la organización social del campesinado, al dis-

minuir el ritmo de apoyo para aquellas áreas ubicadas dentro -

del sector social. La posibilidad de aplicar una concepción -

de polftica agraria como la sugerida inicialmente serfa el su~ 

tente de una v1a de desarrollo agricola carnpesino-ejidal en el 

caso mexicano, resta que además es sequir en alguna medi

da para México, ya que este pa1s vivió un proceso de Reforma -

~graria originado en el pueblo y sustentado en el movimiento -

campesino, lo que es una expresión real de fuerza popular y 

una conquista de su lucha (como lucha de clases)" Asimismo, es 
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ta conquista es base del modelo pol:ítico de sustento para el 

Estado, lo que le d& un car&cter crucial a la orientaci6n de la 

política agraria, abriendo po~;ibilülades para una vfa campesina 

ejidal de desarrollo en la agricultura. 

El proceso de cambio sufrido por la evoluci6n de la Re- -

forma Agraria posibilita una via campcsino-ejidal, sustentada -

l'\sta en una verdadera polftic.:i agrarin oriPnLada a fortalecer -

el ejido como forma de organización social: consecuente a tal -

medida, la pol!tica agrfcola, a travl'\s Je mecanismos del .:ipoyo

en el 5rca productiva, asesor1a t~cnica, cte., de parte del Es

tado, ser1il la unión i<kal. 

Ante la pol 1tica de dr~sarrollo .:iq1:oi1Hlustrial descri.ta 

el ejido como unidad Prod11ctiv<1 es capaz de desarrollarse si se 

promucvP un proceso de cn~>r:cial i•·-•ci6n ele la agroindustria esta

blecida, con l'\nfasis en las aqroindustrias procesacloras de ali 

mcn tos. 

La participación dol Estado moxicano en éste rubro tcndrfo 

entre otras tareas, la promoción de la agroindustria campesino

ejidal en el renglón de la producci6n de alimentos, tratando de 

frenar la voracidad y su eliminación de aaucllos productores -

transnacionalcs que acentGa la deformación en Asta secci6n de -

la estructura productiva en relación con las necesidades de la

poblaci6n: el proceso de c.uncrcial.iz<>cíón demanda la reorienta- -

ción productiva de la agroindustria establecida y la disminu- -

ci6n de apoyos de parte del Estado, para la misma, con el fin -

de generalizar la producci6n de alimentos con alto valor nutri

tivo. 

Paralelo a la ccm'.'!rcializ,1ci6n de la agroindustria operante, 

se deben conformar agroindustrias de participaci6n campesino--

ej ida l. Para alcanzar el sano desarrollo de estas aqro-unidades, 

es condici6n indispensable disminuir el poder econ6mico aue ti~ 

ne la gran agroindustria. La primera medida a impulsar de par

te del Estado, apoyado en sus fuerzas progresista de todo gene-
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ro, es reducir su apoyo financiero y las concesiones fiscales 

brindadas n las agroindustrias trasnacion.>lcs; 0n la irnportd- -

ci6n, se le deben restringir los permisos, n fin de mermar las

excesivas importaciones de biancs de capital, fen6mcno que in-

ternamente desplaza mano de obra. En el rcngl6n financiero, las 

tasas de intcr6s preferencial qttc 0Jii1r~n p~ra lo~ consorcios -

agroindustri'1s deben rcorient,1t~se a fttvor d~ la ilgrn.industr iu -

social, con el fin de fortalecerla . 

.l\hOril bien, 1:1 v~a camr;0,;.íno-c)id.1l como 0lcmcnto sustan

tivo de una nueva cstratl'>c;ia de d<:>sar·rol lo <l<¡roindu~;tria l tiene 

dos implicaciones n niv0l d<:> <lesar~olln de la polltica agraria-

agroindustria, pennitirln retener el excedente econ6mico para -

el productor directo, al vendcr~a directamente a la unidad 

agroindu~;tr ia l. Esta forma de organización, superior a la tra-

dicional, establecerl'a CJllC la aqroindustri;1 no controle directa 

mente al cjidatario-productor. 

La otra implicación consiste nn la definición de una pal! 

tica agraria aut6ntica de la Revolución ~exicana, de fortaleci

miento al ejido comunidad productiva, acción agrari.a a susten-

tarse en la orqanización social del campesino-cji<latario. En -

esta opción la política agrícola debe supeditarse a la pol!tica 

agraria. 

Ambos proceso frenarl'an la expansión ascendente de la 

agroindustria trasnacional. Para tal cometido, se le deben im

poner mayores controles a las actividades de las empresas tras

nacionales, básicamente de tipo administrativo. 

Esto se lograrla vigilando la serie de productos que es-

tos consorcios llevan al mercado, y el establecimiento de candi 

ciones de contratación de la materia prima que coloquen en una

mejor posición, al campesino productor. 

r,onsiderando aue los controles administrat:i.vos tienen la -

desventaja de representar altos costos para el sector pGblico, 
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Y ndernás resultan lentos y poco eficientes, debido al alto gra

do de corrupción que impera en nuestro pafs, sería m5s conve-

nien~e trabajar nobrc la~i <JiHlancias de lns compañfu.s; lo que i!!:_ 

plicaría controles sobre los precios de los productos alimenti

cios, ~'ª auc er1 l~ mayoría <le 1.ns cnsos, estos productos no tie 

nen Frccios r0gulados. 

Una <iltcrnaliva en c·l r<'nc¡l.6n de: controles administrati-

vos, iMplic,1rL1 la eliminación de los subGidios; estos serl'.an -

más fáciles de controlar, ~a auc se trata de los subsidios que 

el sector pGblico entrcqn n cnta~ cmprc~sas, a t1·av6s de scrvi-

eios qu~ el Estado produce y les venda; aumentar el precio de -

lo!: :::.:.~mas, para quP t~l con~~urnidor tran~•noci.onal lo:> n.:-tguc a su 

costo :.·cal. 

En sfnlesis, se cc,11cibe cómo tn.~s cfic.:ices las medidas de

contro! que sobre las ganancias de estas compa~fas; el Estado -

pudiera cetablecer. La eliminación de exenciones fiscales, d6-

faci lidades para la importación y dó subsidios, as.l'. como el ma

yor control de precios, frcnarí.:i la voracidad de estos consor-

cios. 

Esta política dol Estado mexicano de fortalecimiento para 

la industria operanto en el pals, en el renglón proteccionista

ya pas6; sin embargo en algunos renglones todavla existen, lo -

que demanda su eliminación completa. 

La participación del Estado como inversionista directo en 

proyectos competitivos, tendientes a desplazar o limitar la - -

agroindustria transnacional procesadora de alimentos, represe~ 

t?ria un cambio favorable para la economl'.a nacional y la pobla

ción en su conjunto. Los nuevos proyectos a impulsarse deben -

regir en base a la producción de alimentos de alto valor nutri

tivo y tecnologfas no nocivas para la economla en su conjunto. 

La elaboración de alimentos de alto contenido protel'.nico

y nutritivo, que sustituyan productos de bajo rendimiento nutri 
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cional, muchas veces rcquircn de una tecnolngla más simple. El 

ejercicio de este nuevo modelo permiti.r.'i al T-:ó~tadn, en alíanza

con diversos grupos campes inos-cj ida les, sos t<:n(~t- un ;i.mpl io pr2_ 

ceso de inversión, tendiente a alca~zar objetivas aut6nticamcn

te sociales. 

Para el ensayo de este nuevo modelo, es necesario definir 

una pol!tica selectiva de sustitución de importaciones de bie-

ncs de capital: y un desarr01lo agi·oindus~ri<d acorde con la 

técnolog!a operante internamente: y pens¡¡do en los posi.blcs mcE 
cados para los productos agroindustrlalcs obtenidos, la polfti

ca económica de la micva aqro.i.ndustri.a nilcion.~l debe obedecer -

en parte al mercado re9io11al lntinG.:imer·ic;;no. 

El desarrollo de lo descrito requiere una polftica selec

tiva de sustituci6n de importaciones en la industria de blcnes

de capital, basadas en tftcnicas que incorporen al proceso pro-

ductivo ln m;iyor cantidad po,;ible de mano de obra. 

Para la cxpirtaci6n de Jos diversos bienes producidos por 

estas unidades agroindustriales, cuando a6n los mercados no son 

lo suficiontemcnle scquros, requiere do subsidios, que el Esta

do pueda otorgar; fen6mcmos que posíbil i.la .la ;1p<"rtura de nue-

vos mercados internos y externos. 

Estas medidas de apoyo financiero, a trav6s del crédito -

selectivo y preferencial, encabezadas por el Estado, son de su

ma importancia para desarrollar la agroindustria campesino ejí

dal, y para satisfacer las necesidades sociales y no el fomento 

de la desarticulación entre la oroducci6n y el consumo, propia

de los paises subdesarrollados. 

Además, para el sector agropecuario ~sto significa una p~ 

sibilidad de integrar una estrategia coherente con el fortaleci 

miento de la vía campesino-ejidal, mediante su participación y 

la eliminaci6n de la supeditaci6n que guarda esta parte del se~ 

tor agr!cola, en relación con la agroindustria trasnacional. 
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Entre los objetivos de la Comisión se encuentra ya prcse~ 

te la preocupación de estudiar en forma sistemática y coordina

da los principales problemas que surgirán dcspu6s de la contien 

da mundial; as1 como el señalamiento de que 6stos fueron solu-

cionados con planes conc1-etos, pnra salvar con 6xito las pertu! 

baciones y desa:juntcs ccon6micos cxi~;tcr1tcs en el orbe en esa -

6poca. 

,\ntc el triunfo d" los aliados y lil terminación próxima -

de las hostilidadc~;, !;e plante<1b;rn diversos problemas. Por una 

parlo, la expcr.iC>nc.i.1 el.! los años posteriores il la Primera Gue

rra Mundial había dejado el recuerdo de las dificultades origi

nnd~s por la trar1sicí6n de t1nn cconomia de gt1orra n unn ocono-

m!a de r~z, las que se manifestaron en crecimiento de desempleo, 

altas tasas de inflaci6n, dislocamicnto del sistema monetario -

internacional y del comercio mundial entre otros. Posteriormen 

te, una vez finalizada la Segunda Guerra, desaparecería la dcma~ 

clc1 cxlerna que hahl:a estado favoreciendo la industrii:1lizaci6n -

del ptif.s, sin embarqo, los efecto~ en nuestro pn1s se tr.::ldujc-

ron en cstfnmlos para dar un mayor impulso a la economfa mexica 

na, los cuales se vieron favorecidos por la!; condiciones qener~ 

d.:is en el sexenio de L.'.izai·o c:!rdcnas: rPforma ilgraria, proceso

de creación de un sector de la cconomfa mediante la nacionaliza 

ción dPI petróleo, el transporte, la creación de bancos de fi-

nanci.arnicnto, por ejrniplo: Nacional Financiera, la organización 

de las centrales obreras y campesinas, la participación estatal 

creciente en la economfa implementada en el Plan Sexcnal, la -

creación del Instituto Politócnico Nacional y escuelas de desa

rrollo t6cnico. Todos estos factores contribuyen a un proceso

avanzado de desarrollo industrial favorecido por las condicio-

nes internacionales y nacionales existentes. En esta lógica se 

operó un cambio sustancial de la estructura Institucional del -

sector público. De ahí gue surgieran numerosos organismos pú

blicos y empresas estatales autónomas que influyeron en varios

campos de la economfa: la siderurg!a, fertilizantes, acero, in

dustria azucarera. Durante las administraciones de Cárdenas --



y Avila Camacho el sector pBblico comprend{a solamente el go- -

bierno federal y unas cuantas empresas cslJtales (petróleo, - -

el6ctricidad y ferrocarriles), ya que en el gobierno de hleman, 

oxist!an poco m6s do 75 organísmos pBblicos y empresas est1ta

les aut6nornau que dependían de los recursos del qobicrno fede-

ral. Citaremos sólo alqunils: Alto!> Hnnios ele• "~(.:<ico, r,y;)tla 

Textil, Instituto ~·1e:-:ico!;n dr1 Seqnro Soci~l, n.:inco N11.CÍ()nal 

Monte de Piedad. 

El 16 de febrero de 1944 '.;e c:·:pidi6 un dccrct.o m10 upare

ci6 un el Diario Ofici.11 del lo. de milr-~o ck l'l·H, el cual esta 

blcci6 la Comisi.6n :~.1cion~d p,1r:1 e! r.~!il.lldin de le>~; rit·l-:iLlemls de 

M6xico en la posguc~ra. E~•t.c orc¡ani!._-l.!110 tt·ataiJa de prevenir y -

adelantarse a la situaci6n económica que se originaria al tftrm! 

no de lü guerra, así corno csludinr los 11\L'<lio'.> p.1rc1 enfrentarl'1-

y los posibles acuerdo!> que se tor1n1·L111 con ln connrnid.•d inter

nacional en materia ccon6rnica y políticn. 

Este decreto se present6 cstnn<lo vigentr el scqun<lo Plan

Sexenal, cuyos lineamientos, ante los <1contccimicntos bélicos, 

tuvieron que ser modificados a fin de hacer frente a las reper

cusiones inmediatas del conflicto en la economla nncional. 

En este sentido, tuvo auo ser revisada ante la din~mica -

de los hechos, incluyendo modificaciones en la administraci6n -

pBblicn. 

Con la coordinaci6n se elaboró el Proqrama Nacional de -

Ciencia y Tecnologia, 1978-1982. El sector privado, la comuni

dad científica, t6cnicos de diversos institutos de investiga- -

ci6n, y directores de los centros educativos participaron en la 

preparaci6n de este programa. 

El programa considera la política económica vigente en el 

período señalado, relativa a la producción de energ€ticos con-

vencionales, bajo la necesidad de lograr la autosuficiencia ali 

rnenticia, y la urgencia de mejorar la salud pública en toda la-
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nac i6n, combatir el clcs(omplco y a lean zar la au todeteI:111inaci6n -

cicntffica y tecnol6gica. 

Para construir los grupos de trabajo se definieron tres -

~reas y 39 r~mns cicntfficas y tecno16qicns: 

1) Invcstirrnci.6n hár:ic.1 ffsic.i, qul'.mic.i, m.1tcm.'ítica y - -

b.iolol)fa. 

2) Inver:tiqaci6n oricnt.1da: alinwntac.i6n, aqropccuaria y

forest.il, s;.,Jud, cir·ncias del mar y limnoloq:ía ccol6-

qí~1, c1<1nc1as soci~lc~;, .i.n:ormrtci6n, entre otras. 

J) Desarrollo y adaptación do locnoloqfa: Tecnologfa de -

alimi-·nto~;- ,1qrf<~ola, qan.1dcra, y co1nerci,1l, industrias, 

energ6tica, aqrfcola, minera, química, textil, automo

tríz, farn1ilceGtic<l, r~~dc:·i)t·.i, papelera, de la constru~ 

ci6n, t.eleco171unic.icionf's, e i.nventiv.'1-tccnol6gica. 

El Proqrama Nacionétl de Ciencia y Tecnología que se basa

en un inventario minucioso de ofertas y necesidades plantcadas

por numerosas insti t.ucioncs y grupos de lo5 especialistas m~s -

destacados del pal'.s, contiene solo los programas que se hab1an

estruclurado hasta la fecha o que cambiarán al recibir nuevos y 

ct1~ndo se cjccutarnr1 los ya presentados. 

El Programa propone .. 10 u 1 :; especf.ficas de formulación de

rccursos humanos derivadas de las demandas de los sectores de -

investigación, educación y producci6n así como de la administra 

ción pablica. Las bcc¡¡s se asi.c¡nartin preferentemente a las ins 

tituciones que tengan programas en marcha. 

Asimismo, el Programa propone metas especff icas de forma

ci6n de recursos humanos derivadas de las demandas de los secta 

res de investiqaci6n, educaci6n y producción asl'. como de admi-

nistraci6n pGblica. Las becas se asignarán preferentemente a -

las instituciones que tengan programas en marcha. 
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CAPITULO V 

/\POYO GUBERN/\•1ENTl\L Pl\R/\ EL 

DESARROLLO SECTORIAL 



5. l llPOG~l\'Al\S 

En este cnpitulo, se definen las características y ele-

mentas esenciales del Plan y su congruencia con los Proqramas

Sectorialcs, ln!;tilt1cion~les, qcqion~lcs y Especiales que de -

él se derivan. 

El Pl.1n N,<cinn::il constituye el compromiso pol1.tico fund~ 

mental del Gobierno Federal con la sociedad mexicana, contiene 

los objetivos nacional<'s, c,;tL1t6gL1s y prioridades CTllC clebe-

r~n orientar l~ r1csti6n r1ubernilmor1t~l; d~hcr~ for:nulnrse du-

ru.nte lo~; pr~írnero~' ~; .... ;~:; rnr:~rs ik· cat111 ,1dministraci6n y su •:i-

gencia es rlc !~Pis ,1rlo!;. (,~ 1) 

El Plan y lori proqrarri>ls, st.,r:in 0bliqt1torios pur.il las de

pendencias de la '\dtnin.istriHci6n Pública l'cd0ral, en c>l 5mbito

dc su~; 1~1·s~)(•c;tivas compctenciZ\S as! como para los entidades -

paraest.:-itales. 

L,1 coordinaci6n "n la cJccuci6n del Plan y los procJra-

mas se oro¡~ndr5 a los gobiernos de los Estados, a través de 

convenios y con la finalidad de loqrar un desarrollo integral. 

Se promovió durante el n~r!odn una gran reforma social -

que tuvo tecs vertientes: l¿¡ refor<na pnll'.tica, orientada a pr~ 

mover una mayor participación de las minorlas coll'.ticas en la

vid¿¡ nacional; la reforma administrativa, que pretende modern~ 

zar las estructuras administrativas en un contexto de mayor i~ 

tegrac ión; y la eeforma económica aue persique promover un cr~ 

cimiento econ6mico alto y sostenido, para dotar a los mexica-

nos de empleo y de los ml'.nimos de bienestar. 

La planeación se convirtió en un valioso instrumento de

gobierno. Planeaci6n concebida como una t§cnica orientada a -

transformar la realidad social y por ello, constituye un proc~ 

so fundamentalmente poll'.tico. 

La planeación registró notables avances durante el perl'.~ 
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do, se elaboraron diversos programas sectoriales y finalmente -

se elabor6 el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Por vez pr~ 

mera se integra un plan nacional que incorpora las estratégias

del desarrollo sectorial y regional. 

El dcscubrirni<.·nto y post.prior r~xplotaci6n <le qranJcs yac~ 

mientas petrolíferos dot.-i al r6q.im•~n r,opez rort-illi•;ta de una -

base ccon6mic11 fuerte y s61ida. La cxnort.acil'in de petr6lco sig 

nifica, en poco tiempo, qr,,ndes recursos monvtarios nara el Es

tado. En la historia dc.'lf.xico ninr¡Gn r(~gimen había tenido tan

t.:1 cap;icidad ccon6micil como i:-n •'l s<'xcnio del "boom petrolero". 

La cnpilcidad financicri\ d0L nobierno pospone los planes -

de r<icionaliclad productiva y <1d"lq:izamknto del sector público.

La virtual inundación de divisas nuc sufre el pa\'.s, producto -

del petróleo, hace ercer al qobierno a loB t•mpresnrios y il la -

sociedad misma, que la economiil camina sobre bases firmes. El

Gobierno se preparabil para "administrar la abundnncia". 

Sin embargo, factores externos (cafda del precio del pe-

tróleo y aumento de lns tasas de inter~sl e internos (atraso de 

la planta productiva y económica y petrolizada} derrumban en --

1982 el corto auge de la economia nacional. La crisis económi

ca instala sus reales en el pafs. 

Paralelo a la situación económica, el desilrrollo polf.tico 

es acelerado. La etapa de auge económico permite al gobierno -

experimentar un nuevo modelo de organización política, más al -

crecimiento y maduración de la sociedad. 

En 1977 el Lic. JesGs qeyes Heroles, Secretario de Gober

nación, pone en marcha la refor~a politica, continuación de la

"apertura democrática" del Gobierno de Luis Echeverr1a. La Ley 

electoral es reformada y dá lugar a la aprobación en 1978, de -

la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. 

Este nuevo esauerna ;urídico posibilita la inclusi6n legal 
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de diversos grupos ideol6gi.cos. Tres parti-l0s obtienen su regi.:!_ 

tro legal cerro organismos polfticos nacional0s: el Pé!rtido Comunis

ta Mexicano, el Pilrtido Socialista de los Trah'liildores y el Par 

tido Demócrata ~cxicano. 

De cst;i formil, c,l ,-ib:rnico político de lc1 6pocil, incluyó a

siete diferentes opciones i<lcol6gicas. ne 1'l78 en adelante, la 

polfticn de lil oposición, se hace n trav6s de cauces institucio

nales. La Reforma Pol!tica amplió considerablemente los mecants 

mos de participación de' 6rg0nos socialc~; con can<1cidad critica -

Y <le moviliz<1ci6n nocial. 

~ cnntí11u~cí611 S(! sintetizan los nspccLos m~~ trasccnden-

tes de los planes y prm¡rarnas eL1lx>ra<los dnrilnte el portado del

Presi<lentc Jos6 L6pcz Portillo. 

S.2 Programa de Asistencia T6cnica. 

El des<1rrollo del sector social en una economía de mercado 

como lo es la mexicana, requiere del impulso gubernamental. En

este sentido, la asistencia t6cnica para las diversas unidades -

comprendidas en el sector, es indispensable. 

Como servicio o sistema tendiente a impartir conocimientos 

a personas o entidades que en condiciones normales no tendrfan -

acceso a ellas, la 0sistencia t6cnica constituye una demanda y -

una necesidad básica de las empresas sociales. 

Mediante su impartici6n será posible eliminar restriccio-

nes institucionales y de diverso carácter que obstaculizan la o~ 

tencilln de aumentos en la producci6n y productividad, que impi

den la adecuada operaci6n de las empresas sociales en economías

de mercado, determinan la racional asignación de sus recursos y
obstruyen sus relaciones con el resto de las instituciones y uni 

dades productivas. 

Esto demanda que la asistencia técnica adopte un carác-
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ter integral, que <lcbe incluir la difusión de tccnolog1a: m6to

dos y t6cnicas que permitan el uso racional de los recursos, la 

eficiente administración ele las empresas, su cilpacidad ele ges-

ti6n ínter-institucional, y el fortalecimiento para su ncgoci~ 

ci6n en el contexto de las relaciones econ6micas de mercado. 

Lo de!:;crito hncL' necesa1·io el impulso del (;obicrno Fe

deral de un servicio de asistencia t(cnica ext<'nsiva nuc desem

boque en los scc to res que nper.•n empresas soc i ,, les, como medida 

urgente y prioritaria para su buen desarrollo . 

. l\horü bi.cn, los t•nfnqucs de 1.1 asisLencL1 Lécníc.-1 do-

ben tender al fome11Lo y rxpansi611 di~ nu~vas einr>rc~as; para ello 

es necesario el apoyo en diversos programas, fundamentalmente -

de invesliqaci6n, organizaci6n y capacitación de recursos huma

nos. 

Los objetivos hdsicos de este nrograma serían: aumen-

tar la producción y productividad, mejorar la tecnologfil, prio

rizando el uso intent;ivo de mano de obra y <1horradoras de capi

tal; procurar un paquete tecnológico uara ser recomendado y ut! 

!izado por las e~presas sociales; facilitar n los productores -

las rccomendacioncR tócnicas neccsari~s parn nplicar innovacio

nes: ubicar las diversas unidades productivas en función de su

actividad, rama de producción o giro, y asesorar n los trab¡¡ja

dores de las mismas en sus gestiones de créclito, obtención de -

insumos y comercialización de sus productos. 

Lils áreas de investigación deben procurar: analizar 

los diversos fenómenos económicos que frenan el avance de la 

producción, proponer nuevas t6cnicas en la capacitación de re-

cursos humanos, determinar nuevas técnicas, métodos o sistemas

para que las actividades de producción, transformación, abasto

y comercialización se realicen racional y eficazmente: elaborar 

t6cnicas dirigidas al centro del control de programas, a fin de 

evaluar los resultados de las investigaciones. 
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Para alcanzar los objetivos descritos es necesario la -

participaci6n coordinada del Estado ~exicano y las diversas org! 

nizaciones-del sector social- involucradas. El compromiso de -

las partes en el cumplimiento de 6stos objetivos serla el primer 

indicador positivo. 

Para el buen dcscmpciio de las propuestas descritas, es

imprescindible que en una primera etapa se instaure un programa

-organismo oficial- qencral que fije pollticas y coordine las ac 

ciones en material de asistencia t6cnica al sector social. 

i\sf t:<1rnbién, so:• requiern estublecer centros de capacit!!. 

ci6n p.::.tr,1 el dr~sorrol lo de los rf•r.ur~1of; hum1-inos: y un avance tn!!_ 

to en el aspecto t6cnico y el procedimiento de ejecuci6n con re

fcrcnciil a otros plunes y programas. En su cluboraci6n se tom6-

en cuenta la situación nacional y planteó un¡¡ estrat&qia para el 

conjunto de la economfa. Entre los logros de los objetivos dcl

programa: el cn~cimiento dnl producto nacional fu6 del 5.8 por -

ciento anual en terminas reales, muy cercano a la tasa proyecta

da de 5.9 por ciento. 

El objetivo de estabilidad de precios se alcanz6 un año 

despu&s de la devaluación de 1954, y scnt6 las bases para que en 

los pr6ximos 15 años la estabilidad fuera una realidad. No se -

pudo financiar la inversión pdblica con los ahorros del sector -

pdblico por lo que se tuvo que recurrir al financiamiento ex-

terno e interno, tampoco fu6 posible cumplir con los objetivos -

de inversi6n en el sector aqropecuario, que con el tiempo produ

cirla un estancamiento en dicho sector, especialmente en el ren

gl6n de los alimentos base fundamental en la estabilidad de los

precios. 

Pese a todo ello, es importante hacer notar que era la 

segunda vez que en méxico se instrumentaba un programa de inver

siones que se basaba en el curso de toda la actividad económica. 

La década de los sesentas esta marcada por la política 
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de industrialización via sustitución de i~portacloncs. Este mo-

delo económico tuvo su auge en su segunda f~sc: el desarrollo es 

tabilizador. 

En conjunto las act.ividades cncarnin;1dac: :1 t radu.;ir los 

lineamientos cstrat~gins Pl.ar1 )' Programas de ~adiano Plazo, asi

como los objetivos y metas ele coi-to plazo. P3r~ 0110, en 

esta ctnpn se el~bor~n progr~milS opc:r11ti\'t)~; ~r1ualcs r1t1c vincul~n 

el mediano con el corto plazo. L.11; tr1cc.:is c,;cncialcs de esta -

etapa consisten en prcci:inr la:~ ~ccio11cs y ~ct~s pnra ct1mplir 

con los objetivos establecidos, la asiqnac16n de recursos en con 

gruencia con el PresupuPsto di, 1-:qrcsos de t,1 Fed<.'1:::ici6n (PEF'l; -

elegir los princip,1les elementos de política econ6micn y soc.ial: 

as1 como determinar a los responsables !ns plazos de la eiec~ 

ci6n. 

La instrumentación se lleva a cabo a trav~s de cuatro -

vertientes: 

La vertiente de obliqaci6n se aplica a la ~dministra--

ci6n Pdblica Federal centralizada y paracstatnl, con las caracte 

rfsticas propías de las entidades y dependcnrias que 1.1 integran. 

La vertiente de coordinación incorpora anuellas accio-

nes que en materia de planaací6n realice la federación con los -

gobiernos y entidades federativns, y a través de 6stos con los -

municipios, mediante los Convenios Unicos de Desarrollo. 

La vertiente de concertación que com;:>rende las acciones 

gubernamentales, que ser5n objeto de convenio o contrato con los 

particulares o los grupos sociales organizados. 

La vertiente de inducción se refiere al manejo de ins-

trumentos y acciones económicas y sociales, normativos y admini~ 

trativos que utiliza y desarrolla el gobierno federal para indu

cir el comportamiento de los sectores social y privado, para el

cumplimiento de los objetivos, prioridades y políticas de la Pla 
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neaci6n del Desarrollo. 

Es el conjunto de actividades encaminadas a verificar

que la ejecución de acciones corresponda a la normatividad que

las rige y a lo establecido en Plan y los proc¡ramas. 

El control es un mecnnismo prnventivo y correctivo que 

pcrmiLe dctpctar lar; desviaciones, insuficiencias e incongruen

cias en la forrnu.J;1ci6n, instrumentación, ejecución y ev.:iluaci6n 

de las acciones. 

Se contemplan dos qrandcs tipos de control: normativo 

y .:idministr.:itivo, p,1r.1 viq.i.l.:ir el cumplit~iento de la normativi

dad por parte de las depcndcn~ias Je la ~dministraci6n PQblica; 

y econ61nico y social, para vigilar la cnnqruenc.ia entre el Plan 

con los nroqramas que se derivan del sistema, y entre los efec

tos económicos y sociales consecuencias de su ejecuci6n. 

Es el conjunto de actividades dirigidas a cotejar ne-

ri6dic<iment·e Jo proqram.1do con lo realizado ¡¡ fi.n de retroali

mcntar el sist<~ni.1 en ~:u conjunto, con lo que se ascqura su ca-

rácter flexible y din~mico. 

5.3. l'roq1:ama de C.:ipacit.1ción. 

El objcti.vo central de este programa es participar en

la capacitación de los productores y comercializadores de bie-

nes y servicios del sector, en la realizaci6n de las diversas -

acciones vinculadas a la administración, operación, gesti6n y -

fomento de las empresas y organismos sociales. 

Este programa debe ser completo; cubrir los diversos -

sectores o ramas de la actividad donde existan emoresas y orga

nismos sociales, agrfcolas, de transformaci6n o de servicios;

contar con paquetes tecnológicos que busquen racionalizar la -

operaci6n técnica de las empresas, tendiente a proporcionar la

adopci6n de innovaciones; y, emprender acciones orientadas a ca 
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ESTA 
S~UR 

HU DtBE 
B\BUQTEC~ 

pacitar a los administr.:idorcs y socios en las t6cnicus \le pene

tración de mercados y gestión institucionnl. 

La puesta en marcha de este 11 rogramci pretende <JUe el -

Gobierno F'edf."?rul, o en gu caso los divPr!;.1s crnpre~:;us 1.lel sector 

público, sean la fuente principal <le demanda de los diversos -

producidos por el sector !;ocial. !--::-~~a pol~t:L· .. ~1 pc-n1~itir1'a im-

pulsar permanentemente el incremento de la pn,ducción del sec-

tor. 

Los prop6r;ito!; e;,rnci:1lrs <lr '"~;f",1 pnlftic .. 'l f_;cctorinl,

son: ascgu1·ar lu. Vt'nla en f'l rnurcnchJ de· lo:; <l iv!>c~ns biP.ncs y -

servicios producido~ !1or el !i•··ctor, co<l<lyuvn1· c11 las intcrrnla

cioncs y la complemcntariedad económica y comercial e~tre los 

sectores público y socüil; partícip,u en <'l nbcwtn de biL'ncs -

y servicios neceuarios a la población; contríbul1 en la ~inimi

zaci6n de los efectos inflacionarios auc provocan los ~onopo- -

lios, sus ventas que hacen al sector pBhli~o. 

Con este programa y el de capacital'ión, ,.,e intenta for 

talecer las relaciones económicas sociales y de insumo-producto 

entre el sector pQblico y privado, complemento efectivo de la -

alianza de los trabajadores y el Estado en el terreno sociopol! 

tico. El fortalecimiento del Estado a este tipo de iniciativas 

sociales constituyen una necesidad hist6rica, indlspensahle in

clusive para la propia estabilidad del sistema. 

Asegurar la venta de sus bienes y servicios producidos 

por las diversas unidades del sector social, fortalccerfa estas 

microempresas y reforzarla el cumplimiento de los objetivos so

ciales, del Estado Mexicano. Esto permitirla, garantizar una -

razonable rentabilidad para la expansión de las empresas socia

les. 

Acorde con el razonamiento planteado, se concertarfan

convenios directos y especfficos entre las diversas unidades -

productivas del sector social y las corres~ondientes del pQbli-
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La pol!tica de compras del sector pGblico con respecto 

al social, permitirfa n'!qionalizar arnriliamente el sector produ~ 

tivo de 6ste Gltimo, a 1 fort.;¡lccer los sectores primurio, secu~ 

dario de la ecunomfa, ubic~Jos en distintos puntos del territo

rio nilcional. 

llhoril !Jicn el Pror¡ra Intcqr.ll para el Desélrrollo Rural 

(P.!.D.E.R.) utiJiz6 la plancación en sus estudios micro-regio

nales pttra establecer una est.ratC.gL.1 --'-!UC or5entar .. 1 L1s acciones 

en la~-, co::iunj.d.:ides y ~1.irvicra di'~ r:larcr de rcfer<."'ncia .:1 los prc

supuostos ~nu~lcs. 

D'~ est.1 formil se c·st:ablec!.1 u:1~1 conqruencia entre las

acciones y Jos objetivos dentro de cada micro-región y los obj~ 

tivos cstrat6gicos del programa a nivel nacional, pero hacia 

falta establecer la liqa con el resto de acciones que rcaliza-

ban las dependencia" a nivel cstatill y con los qrandes objcti-

vos nacionulcs. 

Con la aparici6n del Plan r.lobal de Oes<1rrollo 1980- -

1982 y el impulso a lil formulación de los planes estatales de -

desarrollo en ln presente administración, se avanza en el esta

blecimiento del Sistema Nacional de Planeaci6n y se presentan -

las condiciones necesarias para vincular el PIDEll il los graneles 

objetivos nacionales de producción de alimentos, de empleo y de 

dotación de mfnimos de biencscar de cu~plir con el propósito de 

fortalecer el federalismo y de apoyar un crecimiento más equil! 

brado. 

La finalidad del PIDE~ es inducir un proceso de desa

sarrollo autosostenido de las comunidades rurales mediante la -

participación organizada de sus hilbitantes para generar y rete

ner excedentes económicos, canalizados hacia inversiones produ~ 

tivas y garantizarles el acceso a niveles mfnimos de bienestar.· 
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Con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los -

objetivos del S.N.P.D. se estableció una infraestructura de ser 

vicios, para mejorar progresivamente. ¡,os servicios se propor

cionan a trav6s de cuatro vertientes, que a su vez so dividen -

en diversos aspectos espccfficos. 

Subsistema de capacitación para la planoaci6n económi

ca y socii:il. Se refiere al ccinjnnto de actívi1i111les, que orient<1n 

uno polllica integral y congrucnlc de recursos humonos en mate

ria de c.:ipacitaci6n paril la Planeaci6n, t:.:i.nto p:1r;:i 1:1 Adminis-

traci6n PGblicil Fcdorill, como nara la ~ocio~1d en qrnoral. 

- Cc1pacitnci6n de i~ccur::-:ns Hur~anos. 

Capacitación T6cnica 

Formación Profcsion;:il 

- Investigación 

Desarrollo de M6todos y T6cnicas 

Análisis Comparnlivo 

AnSlisis Socio-Económico 

Sistemas Nacionales de Estadistica y de Inform.:ici6n -

Geográfica. r,a infonnación objc~tiva, oportuno, consistente y 

articulada es un elemento indispensable par.:i el adecuado fun-

cionamiento del proceso de planeaci6n. 

Estos sistemas constituyen el conjunto de datos prod~ 

cidos y organizados bajo una estructura conceptual y operativa 

homogénea, que permita, identificar la situación e interdepen

dencia de los fenómenos econ6micos, demogrlficos y sociales y 
su relación con el medio f!sico y, el espacio territorial. 

- Estad!stica 

- Cartograf!a 

- Cuentas Nacionales 
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Modernizaci6n de la Administración POblica: 

La estructura de ln Administración PQblica Federal, 

debe adaptarse a las nuevas condiciones que exige el proceso de 

planeaci6n en marcha. Ello i~plicn reducir, fusionar o crear -

nuov3s áreas y/u funciones c]c~ nct1,!rdo con los objetivos del - -

S~PO. 

Al inicio de la presente administración se creó en 1<1 

S.P.P. la Coordinaciún General de '-lodcrniz.•ci6n de ln l\dmin.is-

trnc iúro Púhl ica, cnmo .'.i ,., ... ~ res pon sable ck conducir los trabajos 

rcs[.JCctivos. Po!;Le1-iorr.lcntc la mcncion.::idu t'in~u subsumió su es

tructuro y func.ionr~:·; t•n L1 !1ltb~-;t'ctt>L-tr1il de Pl;HH'ac.i6n del Ocsu. 

rrollo de la misma dependencia. 

Este sub!;islerna responde tt la nPCí'Si<LHl de i<lenti.ficur, 

orqan.:: znr y dttr congrucnci¿i a lo~~ c~1.vcrsos proyl~ctos de inver-

sión que se qencrnn en la ~dministración nQblica Federal, a - -

efecto de <•vitar clnplicidad0s, omisione~; o dusvios y de ubicar

orden:id:mwnte la fnrmaci6n y cjecuc.i6n de nroyl'Ctos, dentro de

la estr-atóqia global tic de:;arrollo socio-económico del Pais. 

El sistema ~acional Je Planeación Democrática asimila

la experiencia de SO afios do plancnci6n en México y está abieE 

to a las aportaciones y perspectivas de otros sistemas naciona

les, en un proceso pcrn~nente de congruenci:i e integración. 

La existencia de diversos sistemas nacionales, tales -

como: de salud, vivienda, investigación cicntlfica, de estadls

tica e infonnaci6n geográfica y de control y evaluación gubern~ 

mentales, reflejan los diversos niveles de operación que posee

el proceso de pl:ineaci6n. Por lo anterior, es indispensable -

una adecuada coordinación entre el Sistema ~acional de Planea-

ci6n !:lemocrátic<1 y los sistemas que se generen en su ámbito. 
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5.4 Organismo de apoyo y acciones 

En 1963 el Senado de la llcpdblica elabor6 un proyecto 

de ley con el objetivo de coordinar y unificar los diversos 

criterios sobre planeaci6n que cxistfan en las dependencias 

del Gobiorno Federal, esta iniciatiw1 no prospvró, Pu(•,; scgu1a 

vigente, la c:ual no rc!";pondín ya a las PXiqencids en 1:1 mote--

ria. No fllü sino posleriormcntc cuando ~e ve mat:Pi·i¡1li~ada es 

ta idea con la .-1ctual r.cy de PL-ine,1ci6n. 

En ln exposición de motivos dv dicho proyecto se des

prende que el propósito funtlamcnlal d··l proyecto de lc,y; es <'l 

de hacer .institucion¡¡l y p1•1-n1anc'nt1~ el procL~so (le l._1 !"'Jrr:>grilma

ci6n del desarrollo económico y social del pals y establecer -

los órganos que en todo Licnq10 presten su colaboración al Eje

cutivo tJUC es n quiCJl corres(Jo11dc, como lo Sf 1 ~~la el arttculo-

2 del Proyecto la planeaci6n nacional y los aspectos regiona-

lcs de 1Ll misma que comprenden a do'."; n ~ntis 0ntidade~'i f0dcrc:iti-

vas. 

El objetivo de esta Ley es regir la claboraci6:-i, re

visión, ejccuci6n y control del Plan Pederal de Desarrollo Eco 

mico y Las Comisiones Sectoriales. 

- La Subcomisión de Financiamiento. 

- Las Subcomisiones ele Coordinación. 

- Las Direcciones de Planeación. 

Las Comisiones Sectoriales serán integradas por repr~ 

sentan tes de las organi"o\aciones campe si.nas, los sindicatos de

trabajadores y organismos empresariales. 

Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional

de Planeaci6n Democrática (SNPSD) se consideran diversos ins

trumentos que contiene:-i ' objetivos, metas, estrat~qias, polí

ticas, medidas operativas y recursos oue representan la deci-

si6n gubernamental de planear el desarrollo nacional. Estos -
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instrumentos son: Planes, µrogramas, leyes, informes de control 

o evaluación que mantienen un enfoque jerárquico y una ordena-

ci6n temporal y espacial y se sustentan en la participaci6n so

cial, lo cual le d5 el car~ctrr de democrático. 

Dichos insl1~umenlon ~1on: 

Norm;:itivos de Mediano PL1zo 

- Plan ~acional de Desarrollo 

- Proqramas de 'lediano PL1;'.o 

Scclorinle~• 

Estr.1t:i'iqiros 

* Regionales 

* Especialr>s 

Institucionales 

Operativos de Corto Plazo 

- Proqramas anua1c~ 

Pror¡ram<1 OpC'rativo '\nual ~lacro 

Programa Operativo l\nual Preliminar 

Pt·ograrna Anual Definitivo 

- Ley de Ingresos 

- Presupuegtos de Egresos 

- Convenios Unicos de Desarrollo 

- Contratos y Convenios de Concertaci6n 

- Instrumentos Administrativos 

De Control 

- Informes Trimestrales de la Situaci6n Econ6mica y-

Social. 

- Informes de los Gabinetes Especializados 

- Informes de la Comisi6n Gasto-Financiamiento 

- Informes de Auditorias Gubernamentales. 
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De F.valuaci6n 

- Informes de Gobierno 

- Informe de ~jecuci6n del PON 

- Cuenta PQbUca 

- Infonncs de los Foro'·' dL• Consulta PO!J\llilr 

- Informes Sectoriales e Institucionales 

- Informe /\nual de r-:v.1luaci6n de 1:1 Gcsti6n Gubernamcn 

tal. 

~ continuaci6n se prcse11ta ur1z1 síntr'sis de los i11stru 

mentes más relcv.:1ntr!; del StJPr>, p.1rt:icuL1rmPntf~ los norm,1ti

vos de mediano pL1 zo y 1 º'' opet-.1 t ivos d" corto plazo. 

Instrumentos Normativos de ~ediano Plazo 

Plan Nacion¡¡l de Dcsari·ollo. - F.s el documento de mayor

pnrspectiva y cobertura del SNPD. Es global ya nue intc 

gra a todos los snctoi·cs y rcq iones del pa!s. Es c•l -

instrumento orientador de todos los dcmjs instrumentos-

. del sistema. Tienen un f'nfoaue esencialmente cualit:ati 

vo; ya que corresponde a los instrumentos dc- corto pla

zo y los demás programas dnf inen las metas cuantitati

van y lo:. aspectos m.is espec.fficos de acuerdo Zl la co 

yuntura nacional e internacional. 

El objetivo fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 

consiste en definir los prop6sitos, la estrategia gene

ral y las principalce polf ticas del desarrollo nacio- -

na!, as! como emitir las directrices para los programas 

de mediano plazo aue deberán integrarse para dar curn-

plimiento de los objetivos y prioridades del Plan. 

Se establece corno propósito fundamental del Plan: 

"Mantener y reafirmar la independencia de la nación,- -
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p11ra 111 construcción <le un¡¡ soci.cdad que b.:ij o los principios del

Estado de derecho, gnrantice libcrtndes individunlcs y colecti

vas en un sistc~ma inteqrnl de dcmocrucia y en condiciones tlc ju~ 

ticia soci11l ... " (22) 

Dc.-l pi:op6sitn anti:s ~~t"·;l¡¡ l.-~do se dt~rivnn relacionados en 

trc ní cu,)tro objet.i'.'"O:~: 

- ConsPrVdr y fo1·t(1lcct:r lt1!; Instilucioncr; 

Dcmocr.~~ ic¡.i:~. 

- Vencc1· la crisi~; .. 

~ecup<·1·.1r los e.unbio!; cu¡¡lit.1tivo;~ qllc requiere el -

pi1 f s ( 2J). 

r:l Pl.1n N<.1c lun.11 d« n.-;;.1rrol lo, se divide en tres - -

qrandes ilpi1rliido;;. En el l'ritn<'r api1rtado, el Capitulo de 111 -

l'(•l f t ic.-1 ch.- l Es ta do M<~X icano contempla los pt·incpios polf ticos

del proyecto nacional surgido de la Pevoluci6n Mexicana y plas

mado en la Constituci6n de 1917. Se consignan las siete tesis 

rcctori·t:; .. ll·l qnbicrno de la actual administración (nacionalismo 

rcv<Jlucion;1rio, <k'moct·atización intec¡rill, sociedad igualitaria, 

renovación moral, dnGccntralizaci6n de la vida nacional, desem

pleo y combate a la inflnci6n y planeación democrática). 

En nl Capítulo de Contexto N11cional e Internacional se 

considera lo c•1oluci6n histórica de la economfa del pal'.s, su ~ 

tenrin1 ele des11rrollo, sus problemas estructurales y coyuntura

les ~ perspectivns de la economía nacional e internacional para 

diseñar la estrategia de desarrollo más adecuada. 

Se señala el gran propósito nacional y los objetivos -

del desarrollo y se plantea una estrategia orientada a recobrar 

la capacidad de crecimiento y mejorar la calidad del desarrollo 
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a trav6s de dos lineas fundamentales do acci6n: 

La reordenaci6n ccon6mica y el cambio estructural. 

El segundo apartado sn 

la estrategia. Pat:ticularmentc 

refiera n ln instrumentación de 

el cap~tulo de Pol!t! 

ca Económica <lafine los cr[t0ri0~; '1rn<2r~l0~ pa1-~ l~ ~t~ord8~3- -

ci6n de.: la economf ... 1 y se ;)n·~..;ent.<1n 1 .. 1:; pi:~t-~';rir~r,tfv.'.1s nacr(.H:1 c;::.;:1(~

micas para el perfCJdo, sn !:>c:1oLl el uso de los prin(":i.p,ll·~s ins

trumentos de Pol 1tica F:con(,mi';;1 d<.' ntic <Jj SflC•lH' «l E'.;tc¡do pa::a

el Cttmpli1niento rta }(>~ ol)jCLivn~ r1;1cinn~l<?~. 

Se contempla Clsimisrno, un C .. 1p1tulo dr' Pol5.tica Sociill, 

otro rclJtivo a l~s 11olfticíl~ Sectoi·(nlc~ )"tino rnfi~ er1 r~l·i·~f~rl 

a las Pol1ticc11; t~pe¡ ion.1 l,•s. 

El tercer apartado ,;e rvfit're :1 la part.icip,1ci6n de la

sociedad an la ejccuci6n del Plan. 

Se séi<ila nuc 1.1 partícipnci.6n de 1.:i ~iocicdnd e:; funda 

mental para ejecutar con 6xito el Plan ~acionnl de Desarrollo.

Se analizan las cuatro vertientes previstas en la lcv para la -

insti·umentación del Plnn: 0bligntoria, Coordinada, Concertada -

e Inducida. 

Lil participación social en el Sistema N.:1ci.onal de Pl¡¡11eil

ci6n Democrtitica encuentra vertientes claras tanto en la formu

lación como en la instrumentación. S.i.n embarqo sólo se consig

nan sefialamicntos generales respecto il la participación de los

diversos sectores sociales en el control y la evaluación. 

- Proqrarnr ; de Mediano Plazo. 

Su función es desagregar y detallar las orientacio-

nes y pl~nteamiento generales del Plan Nacional, a travAs de la 

ident'' :.~;:ici6n de los objetivos, metas, políticas e instrumen-

tos específicos que se clasifican en: 
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Sectoriales.- Que comprenden los aspectos relativos a un 

sector de la economía o la sociedad, que es atendido por una de 

pendencia. 

Estratéqiccs.- 0uc se dividen en: ~sr>ccj_¡1lcs, i·eferidos

a las prioridades del desarrollo lnleqral del pais y en cuya -

~laboraci6n pnrticipilfl dos o rn~G t!C!JCt1r!c11ci~~;; rcgionnles, a -

truvf.~~ de los cu~1 lcs :.e .. : li.t·nde :1 un?! rc:g i.ón o reqi_oncs quü se 

considcrnn cstrat6qicas Di:1ra f!l des.J.rrollo; insti.t 1..1cionalcs, 

que definen 1!1 rnnnr.•r·(l de• ,1pl.icaci{)n '/ 0pPrtlcí6n (h .. los instru-

mcntor; de pol~t:ica con c: 1.ie cu,~nto.n la~; 0nti.dl1des p.J.racstatalcs, 

para coadyuvar al cumplir.1i(•nlo Ji:· los obJt~tivos del Plan Nacio

nal de Desarrollo. 

A conlinl1aci6n se st~finlan rr~)1ramns (1~1r se han elnborado

durantc la presente ndministraci0n, en rnngrucncia con el Plan

Nacional de Desarrollo. 

1_>rogramas Ntl.CionalC>~:; dí! '1~di.:ino Plazo 

Pinanciamientn <lcl d~sarrollo 

/\limen tac ión 

Sistema Nacional para el Abasto 

Comunicaciones y Transportes 

Fomento Industrial y Comercio Sxtcrior 

Salud 

Energ6ticos 

'linería 

Educación, Cultura, ~ecrcaci6n y Oeporte 

Pesca y Recursos del Mar 

Turismo 

Capacitación y Productividad 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ecolog1a 

Desarrollo Tecnológico y Científico 
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Programas Regionales 

Región Mar de Cort6s 

Región del Sureste 

Zona ~ctropolitana d0 la Ciudad de ~6xico 

y Re9 ión Ccn tr·o. 

Zon,1s 1'\ridas 

Progranas Especiales 

Reorden.1ción llencquenc,r.1 y Dt•sarrollo Inte9ral 

de Yucaltin 

Des.-1rrollo r1ur-.1l Inl•.><Jt·al d<' las Mixt.ecas 

0.:tXiHJUQrlas 

Instrumentos Operativos de> Corto P1'1zn 

Tienen corno propósito expn~sar anu.1lmentt, los objetivos

y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de 

mediano plazo a trav6s de la definición específica de metas, a~ 

ciones, pol!ticas, instrumentos y asiqnación de recursos y res

ponsabilidades. 

Exinten tres tipo de programas anuales: El Programa Ope 

rativo Anual Macro,* constituye el marco general para la elab2_ 

ración de los otros proqramas anua les; los P roqramas Opera ti-

vos Preliminares, que detallan las acciones aue se llevaran a 

cabo para cumplir con los objetivos, metas y políticas establ~ 

cidas en cada Programa a Mediano Plazo, y sirven de base para

la elaboración de los anteproyectos de presupuesto de los coor 

dinadores de sector que est6n involucrados en el tema estraté

gico que atiend0 el programa. Se elabora uno de estos progra

mas por cada Programa de Mediano Plazo y su integración se re~ 

liza e!"' ·21 Seno de los Comités Técnicos para la instrumenta- -

ción Jel Plan (COTEIP) y Programas Operativos Anuales definit! 

vos, que son los progr;:imas de trabajo ele las Dependencias y En 

tidades de la Administraci6n Pública Federal. 



Existen adicionalmente otros instrumentos que apoyan la -

ejecución de los objetivos del Pl<1n, tales como: El presupues-

to de Egresos de la Federación, que cumple la función de expre

sar financieramente los proqramas de la vertiente obligatoria,

espccificando metas y responsables de ejecución; la Ley de In-

gresos de la Federación que contiene orientaciones para la def! 

nición de la pol:l'.tica de ir11.1rcsoc;, est frntl.os fiscnles, prccios

y tarifas de Sector PGblico, Financieros, Monetarios y Crcdjti

cio y Deuda PGblica; Convenio Unicos de Desarrollo (CUD), que -

constituyen el instrumento parn lo rcaliz.:tci6n de las .:tcciones

conjuntas de la Fcdrraci6n y los Estados; asf corno los Contra-

tos y Convenios d<: _ _conccrtaci6~'L_ los Instrumentos Administra

tivos. 

5. 5 Desarrollo del Sector Sociul. 

Para cumplir con loe objeLivos planteados por el Proqrama 

Nacional de Fomento al Sector Social, es necesaria la creaci6n

de una Comísi6n para el Desarrollo del Sector Social. 

Esta comisión se inteqrarín por los titulares de las di-

versas Secretarlas involucrndns con el Programa; su tarea seria, 

entre otras: ejecutar y evoluar directa o indirectamente los -

programas del Sector social. 

Ante la Comisión Gubernamental las diversas organizacio-

nes integrantes del sector tendd.an voz y voto en la definición 

y ejecución de estrategias, políticas y programas, en lo relat! 

vo a acciones administrativas y aspectos de financiamiento. 

Asimismo, La Comisión Gubernamental desarrollarla la coor 

dinación y ejecución de las acciones y proyectos señalados en -

el Programa Nacional, además formularia los lineamientos gener~ 

les para el desarrollo del sector en sus diversas ramas o acti

vidades, sugerirían medidas de política económica y social con 

el fin de inducir la creación y mejoramiento de empresas socia

les. 
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Esta comisión elaborarfa 11n prayect0 de Ii0y Gcn0rnl do ~o

mento al Sector, p<1ra ser presentado al Pod0r '~j<'cllt.ivo y su po;"._ 

terior env:í.o al Con<¡r0so de li! !lni6n par;:i su .1probi1ci6n. Este or 

ganismo tnmbi6n tPndrL< L:i f11nci.6n de ar;lutinar· en progr;¡•n;:is f'S

pec:í.fico~; y directo,¡ r:l conJunln de, .•poyGs que ;:¡ J;:¡ fc.,,]n ., ... :·c.-i 

lizan en beneficio d0l sector, con 01 fi11 de cvit~r duplicidad -

de funcionct>~ ;1dern5.G, L1 Coml ~;ión ~.:;r~rL·1 r·_-,c,_~ptor.1 p1:·!."~:111•·nt1! ,rJt~

las inquietudes prrscntada:-. por· 1.tL,; div~rs·1s orc¡.:1nizu.cion(·~. int~ 

gran tes del sector en materia <le pro;)11PsL1s en las .~re;1s product_!:. 

v~s y orq~r1iZalivns: adcm6s E!n l~ actu1l ~rtsi.s 0c0n6mica por ln 

que .:itr;:iviesa el pa'ír; ¡¡fcct..1 ¡¡ todos los .'imhitos d<> L:i virla n<t--

cionul: t~con6nded, :-~oci;1l, polflic.1 ~· ·-ul•:u1~,11. r.a ·1r¡11d;1 crisis 

ccon6mica tiende· J con· ... ·r~rtir:--:c~ c~Hlt1 '.'(~;". :-;ijs en cri.sis pol~: 1':11 -

debido n la snnsib1(~ p6rclidu del podP.:.~ ddquis.itivo <le sueldos y

salnrlos y ol c_rrLtvc deterioro de lo~; :·:i•.rplc!.> dt'.' vidu de la pobl~ 

ci6n en general. 

Lu sítuacit:·n econ61;iic.1 quP vive la nación tiene profund~s

raices estructurales y se dcrivn no solo de fnctores circunst<1n

cialcs, externos como la crisis rc:on6::.ic.J. in~·crnacionc.11 o el des 

plome de los precios del petróleo, sino de ar¡ud.is contradiccio-

nes inlcrnas. 

Andliccmos brevemente algunos asncctos del des~rrollo ccn

n6mico nacion.:il: A partí.r de la ser¡unda m.itnd de la d~c;:ida ele 

los 30'5 y hasta principio ele los 50'5 tiene lugar lo oue diver

sos autores han señalado como la "Primera Acumulación Industrial" 

en la cual prevaleció la utilización intensiva de la planta in-

dustrial que se habla venido instalado desde el siglo XIX, en 

donde existi;:i la industria ligera, ligada al consumo directo y
con exigencias t0cnológic<1s mfnimas. 

flurante esta época prospera l.:i pequeña y mediana industria 

a diferencia de la etapa posterior denominada "Desarrollo Estab_!. 

lizador", que abarca desde la devaluación de 1954 hasta finales

de la década de los 60'5 y en los cuales predominó el desarrollo 



oligop61ico. 

En esta Gltima etapa se registró una notable afluencia de

capital oxtranjero a la cconornia nacional y el crecimiento desor 

dcnado drl sector pGblico, on virtud de las compras de empresas

privadas en quiebra, con el propósito de proter;er 1'1s fuentes de 

empleo. 

Entre las caractoristicas ~5s relevantes del modelo de de

sarrollo estabilizador de!>tacan: 

- Crecimiento indust.t'ial n co::;ta del deterioro de los 11ivelc.5 de 

vida en el cnmpn. El sector naroprcuario fnvoreci6 n las in-

dustrins provinic~nrto d(~ matrrias prin1~s, itlimcntos o mano de -

obra barata. 

- La pórdida progresiva del poder adquisitivo de los salarios, -

derivado del estricto control de los trabajadores industriales, 

a trav6s rtc las organizacior1cs !;in<lic~lcs. 

- La estabilidad de precios se fundamentó en el dinamismo relati 

vo de la oferta de alimentos agr!colas y el control sindical. 

- La pol1tica protecclonista del Estado, propicio el surgimiento 

de empresas oligopólicas, protegidas y alentadas a travl\s de -

la politica económica. El mercado nacional "cautivo" paraestas 

empresas le permitió una notable expansión. 

- El sector aqricola sufrió una continua descapitalizaci6n, debi

do a una relación de intercambios muy desigual y a la baja tasa 

de inversión pública en el sector. Este aspecto incidió en for 

ma notable para la crisis económica aue surgirfa a principios -

de la década de los 70°5. 

- La apertura y promoción a la inversión extranjera, y la tenden

cia cada vez m~s acentuada a utilizar recursos externos, propi

ció una marcada dependencia del exterior y condujo al financia

m~ento del desarrollo hacia un callejón sin salida. 



Se cstableci6 una política fiscal regresiva, favorable al -

proceso de industrializaci6n oligop61ica, lo cual llevó pro-

gresivamcnte a un financiamiento gubernamental deficitario. 

La combinación ele los f.1ctores ,;eñaL1dos rntrc oLros, prs_ 

pici6 el agotamiento del ~lodclo Econ(1micc E'>t<Ihll: Z<1do1· que se 

manifiest.:1 en 1971 como 1tl r.ri[;.is econ6mic<l m5~; t1gudc1 y conoci

da a la [echa, y que ciclica.mentv volver!'.il ,, manifo,,tar~>c en --

1983-1987. 

En rclnct6n a la crisis cconór.1.lc.> que .-1cttrnlmcntc se vive, 

afirman Rol.cmdo Cordei-.1 y llrmand0 Laura. "Lil ,J111.'.ir,ic.-. y la fo::_ 

ma c¡ue adopta el cr«cimicnto capilalist.1 d" '·lf>:dco, a partir de 

la d6cada de los 50'5, crea Jau condiciones en el nctual dcce-

nio para el surgimiento de una crinin Je rcali~aci6n. Sin cm-

bargo, dado el predominio de las cntübden o! iqop6licns y la ac 

ci6n compensatoria del Estado, estn crisis se ha manifestado no 

como una sobrcprod\\cci6n de mcrcancí<1s, sino fundamcntnlmcnte -

como un aumento creciente de capncidc1Cl productiva ociosa, ,'\com

pafiado de una inflaci6n sin precedente." 124) 

Los aulores sefialados consiqnan como cnusas estructurales 

de la crisis económica de M6xico esencialmente cu<1tro: el estau 

camicnto productivo, la inflaci6n, el clescquil ibrio externo y -

el d6ficit fiscal. (25) 

El rasgo distintivo de la crisis -se afirma- ha sido el -

desplome de la inversión particularmente aquella que se refiere 

al crecimiento de la planta productiva. Lo anterior se debe e~ 

tre otras cosas a que el proceso de industrialización de M~xico, 

se vi6 acompafiado casi desde el principio por la instalaci6n de 

plantas productivas de grandes dimensione~ que establecieron 

una estructura oligop6lica, que enfrenta por una parte una ele

vada concentración del ingreso, en medio de amplios sectores s~ 

ciales con escaso o nulo poder adquisitivo. As1 mismo, la pl~ 

ta productiva desde su surgimiento manifestó una acentuada de--
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pendencia tecnológica y financiera con el exterior. 

Las ratees de la inflaci6n en ~~xico son: el estancamien

to productivo y el desplome de la in~crsi6n pGblica y privada -

que ha caracterizado la evolución du la cconomla durante los Ql 

timos afias. Es conveniente destacar que el fcn6mcno inflacio

nt1rio cncuentr.:1 su f\H?nte pr.imi']Pni,:~ ('11 el ef;t.:it:cnmionto de ln

producción agrfcola ~un caractcriz6 el periodo estabilizador y

quc se agudizó en la d6cada de los 60'S. Adicionalmente cabe 

destacat· qlle Ja cr·io.i" a<Jr1cola n;1ci.onal ~;e intcnsific6 prccis~ 

mente cuando a nivel internacional se manifeslaba la más proCu~ 

da CJscuscz a] imcnt.:lr'ia de 1n ~·ra mc~dc!~n;i. El desplotnc de 1.:i -

producc.i6n ac¡rfcol<i 80 present6 int.·.:·rnc1 y cxlernmnente lo que -

agudizó mfts el proceso inflacionario. 

Una de las c<ius<ls h.'isic,•s de lu crisis se encuentra en el 

tipo de acumulación y de reproducción de capital derivado de 

quu Ja induslria n<icional cst.'i ligada <il exterior en una pronor 

ci6n considerable. Par.a la industria nacional resulta indispe~ 

sable l<i importilci6n rle bi,rncs de capital y de l<i gran rnayor:l'.a

dc insumos y materias primas sin las cuales ser:l'.a imposible cl

dcsarrol lo productivo de la empresa. 

Por otra p<irte, la marcada tendencia al uso de recursos -

externos para financiar el desarrollo, pr.opi.ci6 un crccimiento

acelerado y explosivo d0 l<i deuda externa. En virtud de las -

frecuentes devaluaciones o de los "sistemas de deslizamiento" -

del peso frente al dólar, la deuda en t6rminos de moneda nacio

nal ;:ilcanza niveles cstratosféri.cos. Para 1987 se cii.lculaba 

una deuda externa aproximadamente de 110 mil millones de d6la-

res y un servicio <inu<il de la misma, de aproximadamente 14 mil

millones de dólares. 

Las fuentes fundamentales de financiamiento del Estado -

son tres: los ingresos fiscales, las empresas pdblicas y el en

deudamiento interno y externo. En nuestro país la política fis 



cal a privilegiado el gran capital y a seguido una tendencia --

regresiva. El sensible deterioro en los ingresos fiscales del-

Estado particularmente en la d6cada de los 70'S, es una conse-

cuencia del estancamiento pr·oduct:ivo 'r' de la inflaci6n y ne a -

la inversa. 

En necesario promov«r en ·-t(·xico ur.a polftica fi:;c.11 pro-

grcsiva que grave proporcion,1 l:c"nte ;:i L1,-; <J.1nancias y al capi-

tal. Hesul ta suicida pnra un de:;arrol lo económico sano el sc-

guir manteniendo cxc0nlo de impu1:-~t.os la~; fabulosas qannnciils -

espcculntivus qu0 !'.it> qener~1n en L:i!• c~1s~1s dc- bol::aª 

Las pcrspcc"liva!; económica~~ dr:l p.1!s se m.-inifiestan en -

dos grandes ulternutivt1~:;: L:t p1·imer.:1 implica una subordinuci6n

a las pol'.lticas ccon6micJs impll<'i>l:<H> por el Fondo Monetario In

tcmücional, lo que repr(!!..ienta una niaynr u1t-.eqraci6n económica 

y comercial con los oligop6lios estadoun!donses, una mayor, -

marginalidad y polarizaci6n :;oc1'1l, una privatización de la eco 

nom:ía y el gobierno mexicano, as~ como un ckt0rioro en la rela

ción del Er;tado con lo,; secton~s populares. Cabe señalar, quc

en este contexto se puede dar un r5pido crecimiento económico -

pero no un aut6ntico desarrollo. 

La segunda alternativa exige un estricto cumplimiento en

e! proyecto nacional de desarrollo definido en la Constituci6n

de 1917. Implica la reali zaci6n de un amplio programa de re-

formas econ6micas, pollticas y sociales orientadas a reducir la 

marginalidad y las agudas contradicciones sociales existentes.

En este contexto es imprescind.ible una aut6ntica reforma agra-

ria; una reforma fiscal progresiva que grave proporcionalmente

ª las ganancias y los ingresos; una renegociaci6n de la deuda -

externa, a efecto de que el pago por los servicios de la misma

no afecte al financiamiento de un desarrollo sano e independie~ 

te. Esta alternativa requiere de una genuina democratizaci6n -

de la vida nacional. 
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Las alternativas señaladas son opciones polares enfoques -

acad6micos, no necesariamente excluyentes. La realidad es com-

pleja y frecuentemente los m5rgcncs de maniobra de los gobernan

tes son muy reducidos. La politica, m5s que "El arte de lo de-

seable, es el arto de lo posible". 

El elemento clave del desarrollo nacional, lo constituye -

el proyecto de Naci6n que t il'ne el Pres idcnte de L'I República y 

su equipo de cola!)() i:-ildorcs m.'.is ce rc¿¡noo.. I,.:i intcrpretac i6n de -

las tareas y demandas que en ese momento exige la Revolución Me

xicana. Las divei:-sas estrat6gias ccon6mic~s, pol1ticas y socia

les son consecuencia de lils condiciones intei:-nas y externas del

momento, pei:-o fundamentalmente de la voluntad politica hacia do! 

de el grupo gobernante conduzca al pa!s. En este contexto la i! 

tuición y la sabiduria popular no se eauivocan saben reconocer a 

los buenos gobernantes tiene un termómetro muy sensible; los ni

veles de vida de lil poblaci6n. La cilpacidad de respuestas en ma 

teria de empleo, educación, salud, viviendil y recreilci6n. 

El camino de lil Nilci6n hacia la consolidaci6n de la sobcra

n1a, indepcndenciil económica y domocratizaci6n integral, es §sp~ 

ro y dificil. Existen interosos internos y externos que se opo

nen. La via mtis segura par<1 logrilrlo es abrir rn:'ís espacios pa

ra la participación politica de la sociedad. 
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5.6. Acciones Administrativas. 

La administración pQblica federal debe mantener un proce

so permanente de readecuaci6n y ajuste de funciones con el fin

de apoyar de manera efici.cntc el dPsa1·rollo de otr'ls .:íreas ins

critas dcnlro de la cconcmfa nacional. 

El apoyo brindado d lo:. diversos sectores ch~ la economín

mixta por parte de L1 administ.r:ición pfl~>lica ha sido sobresa- -

liQnt:e sin f"rnb.-\rlJO, lo~; re:liU:~tf·~~ ccnr:ór-ic8~; pot· 10~1 que atr¡1-

viesa el modt'lo de clcs:irrollo actuill, dc:iundan mayor cficiencia 

administrativ~, sobre todo 0n lo rclati\"O 31 soct:or soc!inl. 

En tal sentido, al propósito b5sico de ampliar las accio

nes adminislrativas necesarias a fin de aqilizar los diversos -

tr5mites y procedimientos diriqidos al !ortaleci~icnto de las -

empresas sociales y sus consecuentes apoyos de tipo fiscal y -

operativos que deban proporcionarles, es indispensablo. 

Para tal acción, el Proqrama Nacional de Apoyo al sector

Social de la Economía, en coordinación con diversos orogramas -

sectoriales y regionales deben incluir los ordenamientos admi-

nistrativos para cumplir con los objetivos y metas propuestos

por el Gobierno Federal. 

El desarrollo del Proqrnma Nacional requiere evitar retra 

sos en la ejecución de sus programas sectorinles; además, el -

apoyo administrativo no debe ser sólo nonnativo, de contenidos

meramente abstractos, se requiere la ayuda decidida de todas 

sus áreas interventoras para el más eficiente desarrollo del 

sector sociul. 

El Plan de l\cci6n inmediata, elaborado por una Comisión -

Intersecretarial -con representantes de las Secretarías de Ha-

cienda y Crédito Pllblico y de la Presidencia.-, especificaba 

las necesidades de inversión de los sectores público y privado. 
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El Plan persiguio de terminn r el monto y es tructt,ra de las 

inversiones que permitíer¿¡n un rápido crecimiento económico a

través de una mejor utiliznci6n y orientación del ahorro, tan

to interno como externo, tnmbi6n incluyó un inventario de las -

necesidades de invcrsi6n y su correspondiente esoucma de finan

ciamiento. 

En el periodo que abarca el plan, el crecimiento de la in 

versión peiblicu y priv.:tda incrementaron el producto interno 

bruto a un 8% anual, robns.:tnclo, .:ts1, las metas establecidas en 

el plan. 

Los ob·jctivos qc'1er.:ile~· r1•J. pl.:in, tienen como finnlidad P9., 

ner en jucqo los elementos que permitieran actuar con rnpidez -

sobre el proceso.1.lo,desarrollo, al mismo tiempo entraña la formu 

laci6n precisa de la pol1tica económica necesaria para lograr -

~cooperación del sector privado en dicho proceso. 

Establecia concentrar el esfuerzo en inversiones pCiblicas 

y privadas y en mejoras a la productividad, que aseguraran un -

rápido aumento de la oferta interna y del nivel de empleo, as1 

como acelerar el proceso de sustitución de importaciones. 

La elaboración del programa de inversiones del sector pd

blico para el periodo del plan, tuv¿ por objeto lograr a nivel

macroeconómico el aumento mfnimo previsto en el producto inter

no bruto. A nivel sectorial se di6 importancia al fomento agr~ 

pecuario y al gasto de bienestar social, sectores tradicional-

mente rezagados en las prioridades de la inversión pCiblica. 

La importancia del Plan de l\cción Inmediata estriba en 

el hecho de que constituyó el primer plan de desarrollo socio-

económico que involucró al sector privado. Pero dicho Plan tu

vo escasa aplicaci6n debido a que no se logró realizar una re-

forma admin:i.strativa que hiciera posible su ejecución. 

A partir de lo anterior, comienza a gestarse a mediados -
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do los sesenta, una crisis tanto de tipn económico como ool1ti

co que repercute en el proceso de acumulación y en el papel que 

el Estado habla tenido de dicho proceso. 

Entre los elementos que dete1"Tili.1L1r.:ni 1.1 cris.i.!1 ccon6mica

a mediados de los scsc·nta t 1 ncontramos lo ~igtiientc: 

l. Desaceleración del crccimicnlo aq1{crla, corno consecuencia-

del abandono en que se tiPn1: el C«trnpn, 

ingresos qua perciben los campesinos. 

dP los bajfsimos -

2,. La producci6n dP al irncntof> h:t]a y sP tiene que importar. 

3. La industrjaliz.-ic.l.6n ~·;e hab~.1 dn~i,1rrol lado !IC>lamentc on la

rama dn bicnc~ de cot1st1mo~ LlUritdcro. 

4. La indust1.·al.izaci6n se h.:ibía rlci;¡:¡rroll.:ldo soldmcntc en la -

rama de bicnP!i de consumo duradero. 

5. Creciente concenlr.:ici6n del capital en los 9ranrles monopo-

lios. 

6. 'lonoroliz.::ici6n de algunas ramas industriales por lils empre

sas trasnacionalcs. 

7. Crisis económica de los paises capitalistas desarrollados. 

B. DAficit del gobierno a consecuencia de los subsidios y exen 

ciones de impuestos. 

9. Crecimiento de la deuda pdblica. 

Por otra parte, y como indicador de la crisis del Estado -

Mexicano, el movimiento social del 68 apilrece. Este movimiento 

permiti6 la alianza de por lo menos tres sectores heterogéneos

( estudiantes, profesionistas e izquierda), y se debió m&s a la

presencia del adversario contra el PRI/gobierno/ Presidente que 

a la unificación en torno a un proyecto de sociedad futura. Uni 
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ficada más por la identificación del adversario que por el po-

der de su propio proyccto,ln 9lianza heterogénea del 6B vi6 sur 

gir, acentuarse o diluirse nus contradicciones de origen segdn

el vaiv6n de los aconlccimiuntos impidiern o fncililara la ide~ 

tidad y la movilización unitaria de los ecctorcs involucrados. 

El motor que dcscncnden6 

del e:;turh¿mttdrJ debe buscarse m~!-> que en li1.s bn-jas espcctativas 

de trabajo profesional, en la cm0r~cncia de un dr~stico impulso 

antiautoril~rio ct1y~ exprc~~~i6n pri1nera fl:6 el cnfrc11tamicnto -

con las fuer2ns r0prcficivns; este fu6 el iln{lUlt;o que cr1contr6 -

en el Estado y, mf\s particul.:lrrncntí', Pn 01 r1~t'!Siclc~ntc, .11 udvcr 

s~n:io conccntríl<Jn de su crftict1. 

Este movimiento trajo al sistema por lo menos la concicn-

cia de rruc cri1 nccc~;ario ~Sti1blcccr r1t1evas b~sc~ de relaci6n 

institucionales y poll'.tic,1s r'ntrc el qobierno y la socicdncl. 

En rosGmen en este periodo, oc fracturó el consenso ideo-

16gico del Estado; el modelo de desarrollo estabilizador fué 

criticado por las consecuencias sociales y de injusticia social 

que trajo consigo; se rompi6 la estabilidad politica e ideol6g! 

ca: los postulados de "unidad nacional", "patriotismo" "Alianza 

entre sectores de la producción", perdieron su eficacia para i~ 

;JOrtantes grupos de poblnci6n; habl'.a una situación económica o!?_ 

jetiva que llevaba a la crl'.tica estructural del modelo de desa

rrollo; 

En materia de reformas la Administración Pública se crea

ron la Subcomisión de Inversión y Financiamiento y una Comisión 

de Administración Pública. La primera con la finalidad de je-

rarquizar el gasto de inversión y su funcionamiento sobre bases 

anual~s. Y la segunda como una entidad complementaria en las ta 

reas de planeaci6n. 

Aún cuando el programa mencion6 que era importante esta-

blecer objetivos y metas, señalar medios y recursos, a ningún -

100 



órgano se le <lió la responsabilidad, el control, la ejecución y 

la evaluación del proceso. 

Esta situación hace presumir que el proceso de planeaci6n 

no fu6 debidamente entendido y que sus actividades se articula

ron deficientementc con ln pol1tica económica, repercutiendo en 

la aplicación del programa y en su capacidad de dirección de la 

econom!n hncia la consecución de los ohjctívon planeados. 

Los rc~;ultados mostrnron, que no b;ist.aba una plannaci6n -

meramente indicativa para las actividades del sector privado, -

s.ino que era neccst;1rio inducir uquellus socialmente indisqensa

blcs y dcstilent~1r l,·1s no priorit:nrius, mediante el uso de todo

el instrumental de polftica económica. 

11) 1 



5. 7. ACCIONES T,EGISLl\TIVAS. 

La superestructura coliticn es un espacio que debe ser 

acorde a 1 desarrollo económico socia 1. La existencia de los di 

versos tipos de propiedad debe contemplarse dentro de los t6rmi 

nos normativos existentes: y no sólo eso, las acciones Legisla

tivas requieren njuf;tar su contenido al nvancc que van aportan

do los diversos sectores, consido1·.1ndo los fine~; perseguidos; -

si son propósitos de gcnernci6n de empleos, y contribución a la 

distribuc.i6n del inqro~;o, su fortalecimiento deman<la dinamismo. 

Los obj olivos socia le~:; propuestos rx)r las emprc~•L1~; soc iu

lcs, con criterios rectores, deben ser contenido de las leyes -

expedidas, tendientes a normnr la crcnci6n, aplicación y opera

ción de unidades pcoductivns o de servicios. 

Las normativas leqislativas deben hacer obligatoria la in 

tervenci6n eficiente de las autoridades del ramo, tendientes a 

apoyar el fortalecimienlo del sector social en su conjunto. 

Las principales disposiciones deben incluir la crcaci6n -

de mecanismos pOblicos o de carácter mixto, orientados al apoyo 

y funcionamiento de• las empresas sociales; las reformas adminis 

trativas indispensable deben alcanzar la eficiencia del sector

principalmente en la promoción y elaboración de una Ley General 

de Empresas del Sector Social, que estipule la colaboración en

los renglones: aruninistrativos, de capacitaci6n, asistencia téc 

nica, financiamiento, etc. 

Finalmente, es necesario insistir en la necesidad de for

talecer la participaci6n del Poder Legislativo en el proceso -

del Sector Social, pues hasta ahora, esta s6lo ha sido marginal 

y extemporánea. 

La Constitución Política y la Ley de Planeaci6n, estable

ce el marco jurídico- normativo que regula la participaci6n del 

Congreso en la Planeaci6n, el cual posee facultades para: 
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- Expedir leyes sobre el dest1rrollo económico y social; 

- Emitir su opini6n relativa <:1 l !'lan Nacional de desarro-

llo, el cual le remite el Ejecutivo Feden1l con el pro

posito de formuLu- las obsorvnciones que estime perti-

ncnte durante la ojccuci6n, rcvisi6n y ndecuaci6n al 

pronto Plan: 

- Participar en ln!; Foro!..t d(' Cf)nsult .. 1 popular para emitir 

sus opinioncG respecto a la!; prioridndcs y temas annli

zados en ellas: 

Tener conocimiento del informe de las acciones y resul

tados de la (ijt1cuci~n rl01 Pl~n y do los progrnmas; 

- Conoccrcl l·.:stado Clll!' qu<1rrla la Nación il través del In-

forme de Gobierno. 

- l\naliZilr el contenido de 1~1s cuentas an11ales de la lla-

cienca Federal y tlol Oopartamento del Di!1trito Federal. 

- Conocer el informe que las Sr.crctar~as de Estado y los

Jefes del Dcpartumento l\dministrativo, envían anualmen

te al Congreso; 

- Citar a los Secrct¡¡rios de Estado, Jefes de Deo<1rtamen

to Administrativo, Directores y Administradores cuando

asi se considere pertinente; y, 

- En general analizar 1.1s iniciativas de ley y asegurarse 

de aue sean congruentes con los objetivos y estrat6gias 

de la Planeación Nacional de Desarrollo. 

Las facultades establecidas resnecto a la división de - -

atribuciones entre los Poderes de la Unión, otorgan formalmente 

un amplio marco de acción para los lcqisladores en el proceso -

de planeaci6n, pero en la práctica existen grandes limitaciones 

y problemas a su particinaci6n. 

El fortalecimiento de la participación social en el proc~ 

so de planeaci6n, demanda una mayor presencia del Poder Legisl~ 

tivo en la materia, al respecto concretamente se propone: 

- Emitir opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, an 
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tes de que se dé a conocer oficialmente a la Nación. 

- Promover dentro del m5s amplio respeto a la división -

de poderes la participacf6n del H. Congreso de la - -

Unión, en un contexto ;1mplio, participativo y dcmocr,1-

tico, en los Foros de Consulta Popular para la planoa

ci6n. Y supcrilr la parttcip;1ci6n a t:ftulo individuill -

y circunstnnci~l. como se t1n rcaliz~do il la fecha. 

El Congreso de la Unión, a través de las comisiones 

respectivas puede fortalecer las acciones de seguimie~ 

to, control y C'Va]11,1ción d¡'1 Plan y Proqrilmcis. 

- Ampliar la c;:¡p,1ci.dad tC.cnica i' administrativa de la -

Contaduríil 'layor de Hacícnrla, p;:ira rmc pueda ejercer -

mejor sus funciones en lo relativo al estricto cumpli

mienLo de los objetivos y metas del Plan y los Progra

mas. 

Emitir opinión previa ,1 la Puhl icac i6n de los Progra-

ma s sectoriales de ~ediano Plazo y promover la realiza 

ci6n de los foros de evaluación de los mismos. 

El fortalecimiento del Poder Legislativo, es una necesi

dad para la supervivencia del sistema pol1tico y la continui-

dad del rl'.!gimcm de cconomt;i mixta de la Nación. 

El presidencialismo constituye una pieza clave en el sis 

tema político mexicano, sin embargo, el principio de la divi-

si6n de poderes, los mecanismos de contrapeso al Poder Ejecut! 

vo Federal, constituyen no solo una necesidad para evitar los

vicios del centralismo, autoritarismo político, sino una gara~ 

t1a para evitar desviaciones en el diseño y ejecución del pro

yecto Nacional que contiene la Constitución General de la Re

pública. 

La consulta popular para la planeaci6n y particularmente 

los comit~s para la Concertación Social fortalecen la legitim! 
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dad y consenso a las acciones gubernamentales y legitiman y am--

pl1an las base sociales del Estado Mexiano. 

tuye un PLEBISCITO cotidiano. 

La consulta consti-

El proyccLo nacional cst~ definido en la Constituci6n Poll 

tica de los Estados Unidos ~cxicanos y en la ~cclaraci6n de Prin 

cipios del Partido qcvolucionario Institucional. r..,.t No.e .i..6n snbc 

a donde vn. Es preciso sistcmntizar sus ,1cciones y orgar1iz;1r su 

voz. La obligaci6n de un Estado nacionalista y revolucionario -

no solo os cscuct1nr su~ dcmnnda5 y ~s!1iracínncs, sir10 cumplir y 

llevar ha!;tn ~u~ fjltimas consrcu0ncinr: lo:~ dictados clt~ st1 sobcril 

n:ía. 

El desarrollo nacional, niH::ionalistet y democrtitico 0.Xige -

empliar las bases de la participación social en la plancuci.6n, -

aprovechar los recursos instítuciont1lc~~•, mt1lcri~iles y humanos --

del pa1s. En la heterogeneidad pol1tica y la pluralidad cultu--

ral, radica ul secreto de la unidad y la fortaleza nacional. 

Al interior de nuestras fronteras coexisten muchos ~6xicos, 

la unidad y el desarrollo nacional s6lo es posible reconociendo

nuestra pluralidad y concertando voluntades en torno a los gran

des objetivos nacionales. 

5.8 FINANCIAMIENTOS. 

El financiamiento del Gobierno Federal a las diversas uni

dades productivas que actualmente operan en la cconom:ía nacional 

es m1nima, en algunos casos. Las emoresas de carácter social, -

inscritas en t•l área rural, productoras de bienes btisicos, y las 

miniempresas de orden industrial, caracterizadas por la mayor -

captaci6n de mano de obra, respecto" las de orden privado, su- -

fren las mismas consecuencias: falta de financiamiento. 

Los objetivos sociales que deber1a ejercer la banca nacio

nalizada, el Banrural, Fideicomiso etc., no son cumplidos, parte 

de su tarea la desarrollan de manera extemporánea, generalmente-
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no son absorbidas por. 1<1 demandntl0 la sociedad. /\sf pues, el -

proceso económico so d:í como resultado de un gr:i.n número de de

cisiones individuales y autónomas que se toman ignorando otras

decisiones pnralcl:1s y sobre la bnse e:·.' la informaci.6n subjeti

va que se tiene del mar.cado. 

La nccesidild de un plan rc'ctot· y el rcs¡n,lo ,1 l.:is leyes -

dol mercado son condiciones indispensables para alentar las in

versiones de los c•mpr0surios, yn. que :n:icnt.ra!; mc~nor clima de i!!. 
certidumbre axis~~ rrspccto al resultado de las inversiones fi

;1'1ncicrns, l!Wyorc~s !~erjn ~~;tas; l.::i incertidumbre emprc!;aric1l -

surge de 1<1 intcrZ1cci.6n dl'l compor•.amicnto dP los cmpresilrios -

individuales. El tener el menor grado posible de incertidumbre 

es necesario nohrc~ todo en el crtso cic las dccisionc~1 de invcr--

si6n que tienen efectos en el largo plazo. 

!Je acuerdo con la Comis i6n r;con6m ic<1 para Am6rica La tina

(CEPAL) "la plane<1ci6n no se considera por lo tanto un sustitu

to de la econom1a de mercado, sino un medio para dar mayor. efi

cacia al funcionatni('nto <le la mismil." (26) 

Asimismo, la intarvenci6n estatal y la pol!tica económica 

no se conciben como incompalibles con la operaci6n el mercado, 

ni como sustitutos, sino como medios que proporcionan eficacia

al dar cauce ordenado a las transformaciones estructurales pro

pias del desarrollo y del proceso do industrialización. En s1n 

tesis la postura de la CEP/\L es opuesta al "dejar hacer, dejar

pensar" 

La libertad de empresa significa que todo individuo puede 

crear libremente ln empresa de su elección, en franco rechazo -

a los sistemas corporativos que requieren de una autorización -

previa del Estado. 

La libre competencia se refiere a que el e~presario fabri 

ca el producto que desea, en la forma y al precio que quiere. -

El consumidor por lo tanto es libre de escoger entre varios pr~ 
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duetos el que m5s le agrada. Si. l.a soc ircdi1d no acepta un de te E_ 

minado producto o mercancfa, produce la quiebra del empresario,

existe pues "El plebiscito de los consumidores". 

El gol1icr110 do un.1 n;tci611 cieb~! nt~Jociar co11 lo!; diferentes 

sectores sociales, par~ ~~;1~qur~r el eficaz ~· nficíentt~ cumplí- -

miento de ~!>te, J'd CJlh~ c·s i:n~iort . .:!nt.0 !·(:-:;·--:~~ .. -1--1!· nuP las unidades -

productivas privadas son independientes (esta es la contradic- -

ci6n fundamentnl dvl proct.'!:;o de plant.?dci6!1 í~l1 una c~conomía de -

mercado). La libertad de las unidades particulares es una candi 

ci6n fw1• 1.1•·t·i1f.1l 

todo lo rC'L-1 l ivo a la inver~~i6n y t.·1 !1I"f''lrh1cci6n in'"crs.:1s lll pro

ceso de conct1rrc11ci;1. 

Este programa fu6 elaborado en 19 70 por las Secretarias de 

la Presidencia y de Hacienda i' rr-<5dito Pt'.íblico, y se proponia ar 

monizar y compatibilizar el gasto de inversión y los qecursos Fi 

nanciaros, orient~ndofie n proyectos de J1encficio social y a la -

promoción de actividades prioritarias de la economfa. 

La polftica económica implantada hasta entonces habla apoE_ 

tado resultados positivos: elevadas tasas de crecimiento econ6mi 

co, un aparato productivo diversificado, estabilidad financiera, 

creciente urbanización y la modernización en general de la sacie 

dad mexicana. Sin embargo, tambi6n se acumularon rez<1r¡os y con-

tradicciones que llevaron al estancamiento económico: disminu- -

ci6n de las oportuni.dades de inversi6:i, concentraci6n del ingre

so y agudización de los conflictos soci<1lcs. 

Para hacer frente a estos problemas se requcrfa de una - -

adecuada plancaci6n de la obtenci6n, uso y destino de los recur

sos financieros. Por este motivo los objetivos básicos del pro

grama en materia politica de financiamiento se enfocaron a man-

tener el equilibrio entre el gasto y los recursos disponibles no 

inflacionarios, elevar el ahorro del sector paraestatal, orien-

tar el cr6dito hacü1 proyectos que contribuyeran a reducir el 

déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, y vincular -
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el crédito interno al incremento del cihorro voluntario captado

por el sistema financiero. 

Para la ejecuci6n del programa, se proponfa su anualiza-

cil"in con el objeto r]r, tcnct· un mayoi: contt·ol de los recursos. -

La encargada de llevar a cabo el programa ern la subcomisión de 

Inversi6n y Financiamiento. 

No se tiene conocitni.ento de los resultados directos y de 

los efectos pr:\ct:icos dr.: L1 ;i¡>licaci6n cll' este programa. La in 

versión pGblicn de 1970-1975 se incremento en un 16 por ciento-

crecimiento d0l PIB el ¡n·o<Jram,1 proponia un 7 por cit~nto anual, 

mientras que la realidad rnostro unn tasn de 5.6 por ciento. 

Por todo lo dicho, el proqr"ma d.:.> Inversión Financ:iatnien

to 1971-1976 constituye un documento valioso en si mismo, ya -

que muestra la trascendencia ele progra~cir los recursos finan- -

cieros, su destino y cnlendarizaci6n y su relación con el bien

estar social. 

Lo expuesto permite la conjetura: el cr6dito, convertido

cn instrumento h~sico pcirci reducir alcunos de los estrangula- -

mientas y generar el despegue del sector. 

Como se aprecia, el principal problema de las unidades -

econ6micas de carácter social, es el crédito; fenómeno que fre

na sus posibilidades de crecimiento del sector social. 

En tal sentido el sistema bancario deberfa asignar crédi

tos y aportes de capital de riesgo en aquellas áreas priorita-

rias. 

A los créditos bancarios deben sumarse los financiamien-

tos de los diversos fideicomisos del rruno y Sociedades Naciona

les de Crédito con el propósito de brindar financiamiento pref~ 

rencial bajo criterios de rentabilidad económica y social de -

las microempresas. 
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Esta situación demanda la creAci6~ de un Fondo ~aclonal 

de Fomento a las Empresas y Organismos del Sector Social; sus -

princip;1lcs objetivos serían: 

- Corisolidar la orgat1iz~ci6n de las empresas del sector -

social. 

Fomentar S\l ¡1rc>dt1cci6n eficiente d0 Lic110s y ~ervicios-

necesarios pura <:l fortalecimiento económico nilcionnl. 

- Apoyar su expansión económica en nnucllas fireas y regi~ 

ncs propillfi 1x1r.:-i un dc~:;arrnllo arm6nico ret]ional. 

- Consolidad las unida•les product~i'.'tts qup .su!;tentcn su -

opcruci(in en 1,1 n1ltyor capt.1r.~i!H1 ch; rn.tno de obr<i.. 

Allor<l bi6n, quienes podrfan solicitar los scrvici.os del -

Fondo serian los qrupos de pC't"SO!li\S ff,;icas intcqrantcs del ses 

tor social, entre las que podemos sci);i lar, las comunicludes ele -

tr<lbajadores, los ejidos colectivos, las cooperativas de produ~ 

ci6n y consumo, l~s emprcsafi síndic~lt)S ~' otrns unid~dcs ccon6-

micns formadas y administradas por los trahajadorcs. 

El Fondo operar!u como otros similares instrumentos del -

Gobierno de patrimonio debe ser aportado por el Gobierno Fcde-

ral, y el maca11ismo de fin<lnciamiento a sus empresas seria a -

trav6s de un contrato fiduciario, con las empresas correspon- -

dientes. 

Otra ventnja del Fondo seria la posibilidad de financiar

estudios de viabilidad econ6mica en proyectos; además, operaria 

como centro de asesoría para otras empresas del ramo en materia 

Jur!dica, administrati.va y contable. 

Y, finalmente -considerado como CEP~OS, S.C. de mayor im

portancia- el Fondo tcndria la participaci6n de financiamiento

en una primera etapa, posteriormente, cuando la empresa esta -

apoyada y operará en condiciones de competencia, ésta estaria -

obligada a reintegrar parte o el total de capital, la que perm! 

tiria al Fondo continuar su pol!tica de financiamiento a otras

empresas inscritas en el mismo ramo. 

109 



5,9 VINCULACION DEL SECTOR SOCIAL A Iu\S ESTRATEGIAS PARA VEN 
CER Ll\ CRISIS ECONOMICA. 

- El vencimiento de la crisis se conseguir~ con el fortaleci-

miento del sector social vfa la creación de empleos, la am-

pliación del mercado interno y del poder adquisitivo en gen~ 

ral, etc. Por cir>mplo al fomentar la crc:1cil'in de cooperati

vas pesqueras y agrícolas se incide en lo antes expuesto. 

I~s mexicanos saldremos fortalecidos en la economía y en la

nocicdad, ¡1orquc ~omos cnp~c0s de n1·drnnr asfucrzos y recur

sos, de perseverar en las dc·cisionc~;, con flexibilidad ante

las circunstancias del momento, pero con firme~a y claridad

dc propl'isitos. Articularemos, en el marco de libertad y pl~ 

ralismo que consagra la constituci6n, las acciones de los d! 

versos sectores sociales, con solidaridad, decisión y reali! 

mo, superaremos la crisis e· iniciaremos los cambios cualita

tivos que requiere el país. 

Nuestros principios y valores fundamentales nos fijan la ta

rea por realizar: Crear las condiciones materiales, cultura

les, sociales y política~.: para la plena realización del hom

bre, prioridad fundamental en la tarea del desarrollo. El -

Diagnóstico franco y objetivo en el plan establece la dimen 

si6n del esfuerzo requerido: en adición a las grandes caren

cias y rezagos sociales que subsisten, cada año se incorpo-

ran casi un millón de jovenes a la fuerza de trabajo, sin 

que la economfa tenga actualmente las bases materiales para

hacer frente a estas demandas. 

Con base en los principios políticos y el diagn6stico, -

se establece el propósito fundamental. 

Mantener y reforzar la independencia de la naci6n, para

construcci6n de una sociedad que bajo los principios del Esta-
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do de derecho garantice libertades individuales y colectivas -

en un sistema integral de democracia y en condiciones de justi 

cia social. Para ello rcquedmos de una mayor F0T<Ti\LEZA INTER 

na: do la economfa nacional, a trav<'.!s de la recuperaci6n del -

crecimiento sostenido, que permita qcnerar los empleos rcqucr:!:_ 

dos por la pohlaci6n, 011 t1n medio de vid~ diqno; y do ln soci~ 

dnd, a lr~v6s ~0 una Mejor distri!Juci6n (lcl inr¡rcso cr1tre fa--

mili as y rcq iones, y e 1 continuo pi.: rfí.'ccionam.i en to do l r<'.!gimen 

demacra tico. 

IJil estr~tdgin del Jllan cs f)ara vencer la crisis e 

iniciar los cambios que demanda la sociedad, distribuir m~s 

equitativamente entre personas y reqionen los frutos del desa

rrollo y ampliar la participación de la sociedad en los oroce

soe económicos y políticos. 

No es posib!P onfatiz¡¡r el c,1mhio estructural sin re 

solver lil crisis: Jns resultados serían mayores. Tampoco pod~ 

mos preocuparnos solo por resolver la crisis sin incidir en -

los desequilibrios fundamentales que la generaron; ello la ha

rta recurrente. En esta 6poca de crisis, con margenes reduci

dos de acci6n y dificultades para anticipar el futuro, se re-

quiere, con mayor razón y urgencia, la con;unci6n de los es- -

fuerzas y la solidaridad social para introducir orden en las -

acciones, generar confianza y reacionalizar el uso de recursos 

escasos como punto de partida de cualquier estrategia de desa

rrollo. 
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L'.1 crisis or:icnt6 al votante a tomar: su propio criterio por 

la situación que estamo:i viviendo en l;:i actuali.dad; el pasaclo-

6 de julio dcspu6s de las elecciones, si hubiese que describir 

que es un mosaico ccon6mico, social y cultural que cada día se 

autodcfinc m~s y rn.:'i.s se cambiun muchos cosus con 6stos aconte

cimicn to, no unicamcn Le en Li pol í t ic,1, tendremos que aparen-

der que la rcq.i.6n y lo::; c:>tados se imponnn con o.u tipo espc- -

cial de economía, de sociedad, de cultura y con su grito de -

identidad polílica: se analiza en el mapa y la gráfica. Se -

cita en las hojas) 
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Con relaci6n a la riqueza, los datos disponibles -

son claros. El PRI tiende a tener sus mejores resultados ele~ 

torales en las regiones más pobres a sus resultados más malos

en las regiones mjs ricas. El caso de la oposición es inver

so, es mayor en las regiones ricas y menor en las pobres, es -

de stilirayarsc que este caso 0s v~lido tanto !1nra el Cardenismo 

como para el Pan. 

En cuanto al impacto de la crisis, se puede decir -

que el Cardenismo es la agrupación política en la que más ha -

repercutido esto hecho. Paru c:·lla son l.:"ts regiones que mayor 

impacto ncq,;1tí.vo económico han sufri.do, ün cuntbio sus votos -

son menores en las rcgiotl~!; pr6spcras. 

Parn el Píl:I, lu cri~ii!.i solo ha t:c11ido irnpc1cto en 

las regiones de fuerte crisis, ya que en ellas sus votos se 

han visto disminuidos; sin embargo en las otras r·egiones no 

hay evidencia de que sus votos se hayan visto afectados por el 

impacto de la crisis. 

Para el Pan, los datos tienden a mostrar que sus vo

tos son independientes de la fuerza de la crisis en los Esta-

dos de la República. 

La evolución actual de la economía y la nueva caída 

que ella refleja en la actualidad es un indicativo de que en -

el futuro próximo, la crisis tendrá un impacto mayor en los -

procesos políticos. Además, el abstencionismo y el voto de la 

oposición, son un claro inicio del fuerte descontento existen

te en cuanto a la política económica seguida en esta adminis-

traci6n. 
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CAPITULO l/I 

CONCLUSIONES Y RECOtlENDl\CIO~ES 



Ln.s grandes crisis ccon611icas por lus tfUe ut:ruviefia la -

economfa capitalista en su conjunto, a nivel nacional e intern~ 

cional r;on producto de la co!lccntración y cent:ralizaci6n del C:! 
pital. Fenómeno que hn ocasionadn alto fnJico de d0sempleo y -

reducción del mercado interno. 

Los ck;se 

quilibrios internos de balanza de paqos, Lasas cJ,; interés ínter 

no, pago de inter(~!;eS pc')t: concepto de la deuda extorna, fa 1 ta -

de financiamiento para la industria nacional cte., 

Son reflejo en gran medida do la s0ria crisis que viven -

las cconomfn!~ car)il~listn~. 

En ~~xicn, el escaso clc5arrollo crccimi~nto alcanzado, -

ha sido i·esullado tlel .1poyo pPt-milnente del Er;t,1do Milcional a 

los diversos qrupns monopólicos inlcrnns. El sector privado si 

gue siendo el beneficiario nOmero uno de estas pollticas econó

micas: los tratos prefcrenciales en sus in~ortaciones que real! 

za, la venta de divcrGos servicios a bajo precio, el. prestamo a 

tasas de intcr6s prcfercncialcs, etc., son una de las vcntajas

recibidas. 

Los criterios de pollticil económica expuestos, protecto-

res del sector privado, continOan su camino. Y los grandes gr~ 

pos industriales no responden como sector; la producción en el

subsector primario y secundario se mantiene estancada, lo que -

por consecuencia incrementa el desempleo abierto y la margina-

ción social. El argumento manejado por el sector privado es la 

falta de mercado interno. Y no pueden incrementar la planta 

productivil, por que se carece de demanda efectiva. 

La política de los inversionistas privados (a pesar de -

disfrutar de los incentivos expuestos y una serie de programas

elaborados por el Gobierno Federal, como el Pronafice) es exac

tamente contraria a la deuda por el Gobierno Federal. En lugar 

de incrementar la producción, aumentan precios, a fin de conser 



var, y mayormente, aumentar el precio de sus mercanc1as. 

O en su defecto, dis~inuvcn el costo de producción de la

mano de obra, via descenso salarial. Cuando las organizaciones 

sociales obreras o campe~inas emprenden un proceso de lucha con 

tra 1;1 poHtica de contrilcci6n sZllilrial, .:imcnilZan los qrupos ca 

pitalist:os con cctrt\r 1a:_; f 1_11-.ntc·s <lt~ t:mnleo. 

Ante nst~ presi~n, r·l E~~t.~dn ~0 v0 ot1li~JRdo ~ ceder: per

mite (aprueba) f>l contrul salari;ll y el incremento de precios -

de sus mercanc~·ª" produc~dns. 

Otra prc~;i6n m:'is ,¡,,¡ cnpita1 hacia el Gobierno es la i.n-

corpornción de tccnologia desarrollada al proceso productivo. -

l>l principal efecto d,-, 6st.a acción ,.,; el ,1ba ratamicnto de mcr-

canctas, incluycr1do la 1nano de! ohra: adcm~s cc>n esta medida cl

dcs~mpl<!O se incromr~11t~, y los movimiento~ sociales tienden a -

reproducirse, tarea que le toen resolver al Gobierno Federal. 

Esta actuación del sector privado ante la realidad nacio

nal, demanda de mancrn inapJnzable c1 Cortalucimicnto del otro

sector integrante de la econom!a: mixta ~ ~acial. 

'dn considerando que 6stc sector estA sin ser escrito en

la Constitución Politica, no ha recibido el npoyo económico su

ficiente. Su fortalecimiento en áreas prioritarias de la ccon2 

mia nacional, permitirA al Estado tener mayor capacidad de neg2 

ciaci6n ante el gran capital, lo que traer1a como consecuencia

inmediata el freno a lns políticas lucrativas del mismo. 

El sector social tiene como objetivo central la colabora

ción para un desarrollo armónico en el incremento de la produc

ción requerida socialmente; para tal acción el primer paso es -

la conformación de unidades productivas autogestionarias, que -

tienen como principal la microempresa, ha propiciado el estanca 

miento o desaparición de varias unidades productivas. 
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El fenómeno m~s frecuente en este tipo de unidades, es la 

distribución de los excedentes entre su~ socios, situaci6n que

obedece a falta de financiilmicnto ,, i.ncentivos du parte del Go

bierno Federal, protecci6n en el mercado ::iarci sus productos, y

la competencia desleal de h.icnes producidos por estas poqueñas

nnidades en rclaci6n a las mercancíafi que elabor;:i.n los monopo-

lios, c~1rnclcrizu.du.~.; po1: su~~ b~1jos cn~;tn:. {le· prodt1ccitln y eleva 

das ganancias. 

La polftici1 ele forlalccimiento y pi·ot.ccci6n al monopolio, 

y el descuido de L=i pcc¡ue•1a rrnpreri~, fo!:H.::-ntzt ele rnl1tlt~ra alar:nan

te las profunda!; tlcRic¡ualdadc•!; en la di¡;tribuci6n <le la riqt1eza, 

al financiar la qran omp1·c,;e1, p1·omotor,1 del desempleo. 

Los desequ il ibr·ios m.:ls notables de una cconomf,-¡ se pr<-sc~ 

tan cuando su más valioso r~c;urso, ln mnnc> de ol1ra, se <?ncuen-

tra desempleada; es precisamente lo que ocasiona el monopolio,

al incorporar maquinaria altamente sofi~ticada, productora de -

bienes a bajo precio, y devaluadora de precios, entre otros, la 

mano de obra. 

El estancomicnto de las unidades productivas inscritas -

de'ltro del sector social, obedece ¡¡ la ,,·-:~.·::;ci6n de sus recursos 

vía mecanismos de precios, por el sector privado monopólico. 

Este fenómeno a ocasionado que la disponibilidad de recursos, -

la capacidad de ahorro y capitalización se haya concentrado en

la misma dirección en que se concentran el ahorro y la riqueza: 

el gran monopolio. 

Además, el car5ctcr social de las pequcfias unidades pro-

ductivas, que rcc¡uic ren f in:rnciamicn to de par te del r::obic rno F~ 

doral, su primer obstáculo es la falta de capitalización, ésto

obedece, en gran medida al compromiso de estas unidades que - -

tienen con el Estado en la generación de empleos, utilizando -

técnicas intensivas de mano de obra y ahorradoras de capital; -

también a su producci6n de precios bajos. Política que limita

sus posibilidades de ensanchamiento, al no producir sus bienes-
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con tócnicas altamente !lroductivas: m:ls bien lo que importa es

apoyar el desarrollo económico generalizado, abriendo mayor po

sibilidades de empleo: si tuac i6n que a la empresa privada le tie 

ne sin cuidado, ya que finca sus principios en el lucro y no en 

sus prcocl1pacin11cs sociales. 

una economía de mercado, principalmente las relativas a los in

suficientes nivcler; de productivid<1t1, ocasionados en alto grado 

por sus rcducid~1s tasas de al1orro y c~pit~liznci6n, fcn6mcno -

que posiblliLa la ~dopci6n d0 tecnolnnfa con alto coeficiente -

de cap.i.tal. 

~6xico, en general, y la participación social en la misma, 

en lo particular, no ha tenido una linea de continuidad hist6dc<i 

ca en su desarrollo, la planeaci6n en nuestro paf s ha seguido -

variantes sexenales, ha estado sujeta a la concepción teórico -

practica que sobre la n~taria tiene el Presidente de la RepObl! 

ca en turno, o sus colaboradores más cercilnos. 

Las grandes modificaciones estructurales que reclillTla el -

pals no pueden ser obra esclusivn del gobierno. Es una tarea -

que deben emprender conjuntamente gobierno y sociedad civil. La 

Reforma Política permitió a los partidos y asociaciones pol1ti

cas ampliar sus bases de participación. Las modificaciones po-

11ticas más recientes, como la croaci6n de la Asamblea de Repr~ 

sentantes del Distrito Federal ofrece a la población nuevas al

ternativas ideol6gicns y garantiza la permanencia institucional 

a las minorías pol1ticas. Sin embargo, amplios sectores de la

sociedad civil, organizaciones productivas y de consumo, profe

sionales, gremiales, de investigaci6n y acad6micas, todavía no

se incorporan de manera permanente, al proceso de renovaci6n n~ 

cional. Es imprescindible incorporar a todos los sectores so-

ciales, a efecto de vencer la crisis y realizar los cambios cua 

litativos que demanda la naci6n. 
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