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I N T R o D u e e I o N 

Una preocupación actual de la Carrera de Ciencias Pol1ticas y 
Administración PQblica en la Universidad Nacional Autonoma de 
México, es el explicar los fenomenos Politicos, Económicos y 
Sociales, dando, además una alternativa de solución que sea 
viable y congruente con la realidad que vive al pais. 

Un problema que se ha agravado en nuestro pa1s, conforme el 
tiempo avanza y que dia a d!a se complica y amenaza con generar. 
dificultades infranquealbes es: la Planeación, En México hasta· 
nuestros dias no se le ha dado el peso especifico a este tema 
provocando que las acciones de gobiernos pasados y presentes se 
vean reducidos a 6 anos, quedando truncas en el largo plazo y 
carentes de todo sentido, sin mencionar el gasto pecuniario que 
esto implica y el atraso que se da en escala del tiempo. 

As1 encontramos en la década de los 90 a un México importador de 
alimentos, teniendo grandes extensiones territoriales propicias 
para el cultivo y la ganaderia: con miles de kilómetros de 
litorales pero sin que el pueblo en general tenga en su dieta los 
pescados y mariscos: con millones de héctareas de bosques y 
selvas que conforme pasa el tiempo se extinguen sin dejar ningfin 
beneficio al pais. 

Asimismo los problemas inflacionarios han encontrado en nuestro 
pa1s un lugar para quedarse y generar: devaluación, desempleo, 
carestia, endeudamiento. atraso educativo y tecnológico, 
corrupción, fuga de capitales, etc. desembocado en problemas de 
tipo pol1tico que de no controlarse amenazan con acabar la 
estabilidad de la nación, lo cual equivale a perder integración y 
fuerza, convirtiendose en un buen bot1n para las potencias 
extranjeras. 

A mi juicio. considero que ya es tiempo de planear nuestro futuro 
como pa1s pero con metodologia propia, que responda a las 
necesidades y exigencias de nuestro pueblo y que a la vez 
integre y comunique a todo el Territorio Nacional, creando un 
sistema que nos permita saber qué hacemos. que hay que hacer. 
porqué hacer y para quién hacer, solo de esta forma podremos 
salir del subdesarrollo en que nos encontramos quiténdonos de una 
vez por todas las presiones externas. Con esto he llegado a la 
siguiente tésis que es el centro de esta investigación y que se 
fundamenta en los hechos que ocurren en nuestro pa1s. la tésis 
es: La planeación como vehiculo esencial para el desarrollo 
mexicano. 

Cabe aclarar que en el presente ensayo hago mención Qnicamente a 
la planeaci6n y no a la planificación. ya que como México se 
encuentra inmerso en un sistema capitalista se aplica la 
planeaci6n indicativa y no la cohercitiva como lo marca los 
patronea de plan1f1cac16n. 

Por otra parte, 
primordialmente: 

el tema se compone de 2 variables 



Planeación y Desarrollo, buscando mostrar su interrelaciOn y su 
interdependencia, ya que no son excluyentes y si complementarias, 
además de que responden a las interrogantes de ¿Planear para qué7 
y iDesarrollo, como? 

Ahora bien, mi percepción d~ la realidad mexicana en mi etapa de 
universitario (84-88) me llevaron a investigar la planeaciOn que 
se daba en el sexenio 82-88, con la finalidad de comprender mejor 
los fenomenos politices, sociales y económicos. Pero ademAs mi 
interés fue el de hacer una investigaciOn prepositiva que 
generará una posible alternativa a los problemas encontr~dos 
durante la investigación. 

Este hecho me permitió adentrarme en la historia de la planeaci6n 
de México, lo cual me permitió elaborar juicios acerca del 
funcionamiento real de los diferentes planes que se han elaborado 
en el Pa1s. 

Esta situación dio pie, a plantear el problema que pretende 
resolver el titulo de esta tésis, dicha problemAtica es: En 
México no existe un sistema real de planeaciOn nacional, y los 
planes que se elaboran responden a intereses particulares de 
quienes manejan el sistema politice de la nación. 

Asimismo, la investigación previa me llevo a definir y aclarar 
los objetivos de la investigación, los cuales son: 

-Demostrar que sólo la plnneación integral, ce., metodologia y 
organización rinde resultados positivos en la sociedad, buscando 
el desarrollo armónico y sostenido. 

-sena lar los instrumentos y mecanismos que relacionen 
perfectamente a la planeación y el desarrollo, permitiendo al 
Pa1s el realizar una planeac16n estratégica que tenga contenido 
social y económico. respaldado por un sistema politice lo 
suficientemente abierto al cambio. 

Para la realización de esta tésis, be seguido el esquema que a 
continuación se detalla: 

En el Primer Apartado, manejo la parte técnica de la planeación, 
describiendo los procesos de planeaciOn, programación y 
presupuestación, asi como su interrelación, sus elementos y 
mecanismos que son necesarios para su instrumentación. 

En este mismo capitulo muestro un esbozo de lo que ha sido la 
planeaciOn en México. tocando los planes mas importantes y los 
puntos más finos de cada uno de ellos. 

As1 mismo dejo ver claramente como cada plan a respondido a una 
necesidad concreta del pais en un tiempo determinado, lo cual ha 
provocado que en la formulación de los planes no se tenga una 
visión global e integradora de las necesidades y exigencias de la 
nación. 



En la Segunda Parte de la investigación defino el concepto de 
desarrollo y muestro su relación con la planeaciOn. Al mismo 
tiempo menciono el proceso del desarrollo y sus partes 
integrantes, senalando sus efectos en el ambito social, pol1tico 
y económico y la metodologia de planeación que se debe de seguir 
para lograr el desarrollo mexicano. 

Cabe indicar que el método de planeación que senalo aqui, e5 
producto de mis observaciones y deducciones, ajustandolo a la 
realidad mexicana. evitando seguir un patron extranjero, por 
considerarlo fuera de toda viabilidad en el pais.ya que considero· 
importante aprovechar las lecciones de la Historia, que nos ha 
demostrado el fracaso de los sistemas de planeac16n que se han 
implantado en nuestro pa1s. 

También advierto los limites y efectos de la planeaci6n para 
lograr el objetivo principal (desarrollo integral), dejando claro 
que si no es observada la metodologla. se obtienen resultados 
negativos o estacionarios. 

En el Tercer Capitulo. tomo como estudio de caso al Plan Nacional 
de Desarrollo 83-BS, haciendo una comparación de los objetivos 
planteados en este plan y los resultados obtenidos al finalizar 
este periodo. Profundizo en su sistema de planeación, en su marco 
legal y en la metodologia de acción que propone dicho plan. En 
este capitulo propongo un sistema de planeación, que abarca los 
tres niveles de gobierno y pondero la participación de la 
sociedad en la elaboración de los planes y programas, con el 
objeto de recoger las necesidades de la población. Para finalizar 
hago una serie de observaciones y sugerencias que a mi juicio 
son los principales puntos que se deben atacar para combatir el 
subdesarrollo y la dependencia en que hemos caido. 

Por Oltimo hago una serie de conclusiones que tienen el proposito 
de avalar el titulo de mi tesis, as1 como el demostrar 
claramente que solo la planeación metodológica y disciplinada nos 
puede conducir a emerger como sociedad dentro del ambito mundial. 

Considero de suma importancia advertir al lector, que este 
trabajo centra sus anélisis a los aspectos sociales y económicos, 
no adentrandose mucho en el aspecto politice ya que lo considero 
un tema que requiere de una investigación profunda y exhaustiva. 

Finalmente quiero externar que como ciudadano y como 
administrador póblico siento un gran respeto y admiración por mi 
pais y su sociedad y siento que no esta lejano el dia en que 
hagamos honor al significado de nuestro escudo nacional: el que 
nuestro espiritu supere a la materia, surgiendo asi un México 
vigoroso, fuerte, lleno de esperanzas y de oportunidades. 



CAPITULO I: "LA PLANEACIOll l!N Hl!XICO" 

I.l Dl!FINICION DE CONCEPTOS.- La Administración POblica en 
México actualmente requiere de una serie de mecanismos y 
procedimientos que permitan evaluar y aplicar las pol1t1cas 
económicas y sociales que la población exige. 

Dentro de estos procedimientos, encontramos a la planec10n como 
punto nodal de la Administración PQblica, que se erige como el 
principio de toda acción y decisión que las autoridades de 
cualquier nivle deben de tomar en cuenta para no caer en 
derroches, duplicación de funciones y toma de decisiones sin 
ningan resultado positivo. 

En la decada de los ochentas, la administración POblica voltio 
los ojos hacia la planeación, debido a la crisis económica y 
~acial que se presentaba en sus inicios, se reconocio su 
importancia y su función vital dentro de todo el proceso 
administrativo. 

Es entonces imprecindible conocer a fondo los elementos y 
conceptos que forman parte del esquema de Planeación, para 
analizar su interrelación dentro de lo que se ha dado en llamar 
Plan Nacional, y de esta forma llegar a una conclusión de com6 y 
porqué se debe seguir una metodolog1a al la hora de planear. 

1.1.1 Planeación.- .. La planeación es esencialmente una función 
de la administración relacionada con la visualización de 
situaciones futuras, con la elaboración de estimaciones, con la 
identificación de problemas, necesidades y puntos de peligra., con 
el anAlisis y la evaluación de medios y trayectorias alternativas 
para alcanzar las metas deseadas de acuerdo con un cierto 
programa, estimando los fondos necesarios y los recursos para 
hacer el trabajo e iniciando la acción con tiempo para preparar 
lo que pueda ser necesario para contener con condiciones 
cambiantes y eventos contingentes". (1) 

Como se ha dicho la planeación es una función de la 
administración que esta situada al principio del proceso 
administrativo y que da la pauta para que las demás partes del 
proceso partan de dicha base. 

La planeación para que cumpla con esta función debe de contener 
los siguientes puntos: 

_Definición de objetivos y metas 
-Panorámica del futuro 
-Inventario de recursos (Humanos, Naturales y Financieros) 
-Alternativas disponibles 
-Tiempos para alcanzar los objetivos y metas 
-Coordinación con las demés partes del proceso administrativo 
-Estad1sticas de acontecimientos pasados que sirvan de base a 

hechos futuros y como puntos de comparación y evaluación. 

(l) PRESUPUESTO PUBLICO: planeac16n y control de programas, F.J. 
LYDEN,E.G.MILLER1 l!ditorial Trillas: pag 147. 
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Ademés de contener los puntos anteriores la planeación debe de 
pasar por un proceso, el cual es el siguiente: 

-Formulación 
-oiscusi6n y aprobación 
-Ejecución 
-control y evaluación de los resultados 

Mediante este proceso se logra dar forma y cuerpo 
plasméndola en un documento (plan) en donde se 
objetivos que se persiguen y la manera como se 
dichos puntos (programación). 

a la planeación 
encierran los 

piensan lograr 

Plan.- Es el documento donde quedan plasmados todos los objetivos 
y metas que se formulan con el propósito de lograr un fin 
determinado. Esté integrado de proyectos y programas que le 
dan cuerpo y concresión en la préctica. El Plan debe de 
contemplar los siguientes aspectos: 

Aspecto Económico.- Deberé de observar la viabilidad de 
programas y proyectos que contenga, as1 como el beneficio que se 
pretende lograr con la aplicación de éstos. Por otra parte el 
costo y tiempo de aplicación del plan son elementos que 
determinan el éxito o el fracaso del mismo, as1 como su 
aplicación o las reformas que sean necesarias en la prActica. En 
conclusión el aspecto debe centrar su anélisis en el estudio 
costo beneficio evaluando los resultados para la toma de 
decisiones. 

-Aspecto Politice.- Dentro de este aspecto el plan debe 
contemplar la correlación de fuerzas en la sociedad y utilizar al 
plan como instrumento de legitimización en el proceso politico. 
con la integración de este elemento el plan adquiere un carActer 
de legalidad dentro de la sociedad al ser escuchadas sus 
peticiones y a través de este buscar la satisfacción de estas 
necesidades. 

-Aspecto social.- Indudablemente un plan debe de partir de una 
base que le dé la pauta para la fijación de sus metas y 
objetivos. Esta base se conforma con las diferentes necesidades 
que tiene cada sector de la sociedad donde se va a desarrollar Y 
aplicar el plan. 

Con esto quiero decir que son estas necesidades sociales, las que 
le dan dirección al plan y que con base a estas se deben de tomar 
decisiones para la elaboración de programas y proyectos 
orientados a solucionar la problemática social. 

Una vez integrados estos aspectos se puede decir que sólo 
faltar1a la programación para completar el proceso de planeación. 

Ahora bien el plan cuenta con varios elementos que deben de ser 
tomados en cuenta a la hora de planear, estos son: 

- 2 -



a) Pol1ticas.- Harca la linea a seguir dentro del plan de acuerdo 
al proyecto nacional. Ademés todas las partes integrantes del 
plan (metas, proyecto, programa) deben de regirse y contribuir al 
logro de la pol1tica general. 

b) Dirección.- Es necesario que el plan tenga bien definido la 
orientación que se pretende, alineando cada una de las partes a 
esta orientación. Podemos decir que la dirección es el objetivo 
general que se adecua a la pol1tica antes seftalada. 

c)Tiempo.- El tiempo es un elemento indispensable para la 
elaboración del plan, ya que marca los limites para la obtención 
de los logros y permite evaluar los resultados de acuerdo a lo 
acordado, pudiendo definir el éxito o el fracaso del mismo. 
Adernés el tiempo da el campo de acción y da paso a la 
programación en cada una de las acciones a ejecutar. 

d) Costo.- Otro elemento que se hace necesario tomar en cuenta en 
la elaboración del plan, es el costo que este tendré en su 
totalidad. Este elemento permite saber los alcances del mismo, 
definiendo metas y objetivos de acuerdo a las posibilidades de 
realización. 

e) Recursos disponibles.- Respecto a este punto es necesario que 
se tenga un inventario de todos los recursos con que se cuenta 
(financieros, materiales y humanos) adecuando todas las partes 
integrantes del plan a los alcances de nuestros recursos, para 
poder asegurar la realización y el éxito, racionalizando el uso 
de estos recursos con la finalidad de obtener el mayor de los 
beneficios posibles. 

I.1.2 Programación.- "La programación es la acción de elaborar 
planes, programas y proyectos;. la acción de tijar metas 
cuantitativas a la actividad: destinar los recursos humanos y 
materiales necesarios; definir los métodos de trabajo por 
emplear; fijar la cantidad y calidad de los resultados y 
determinar la localización especial de las obras y 
sctlvidades".(2) 

En conjunto la programación no sólo se queda en la elaboración de 
programas y proyectos que dan concreción al plan, si no que, 
ademés, define las alternativas y cursos de acción distribuyendo 
las cargas de trabajo y los recursos necesarios para el 
cumplimiento de su función. De esta manera es formulado de una 
forma métodica y ordenada utilizando como instrumento de 
programación a los modelos econométricos, los sistemas de 
contabilidad nacional y los presupuestos nacionales. 

Los métodos de anélisis que utiliza la programación son 
básicamente 2: 
-Método del análisis parcial.- Centra su estudio en anAlizar 
determinados proyectos, con el fin de conocer su productividad en 
términos de ingreso nacional. 

(2) Presupuesto por programas para el sector pQblico de México: 
Vazquez Arroyo Francisco: Editorial UNAH; pég. 43. 
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-Método de análisis total.- Consiste en formular un plan de 
desarrollo económico que contemple los principales componentes 
del sistema económico, formulando el programa especifico de 
inversiones. 

Mediante estos dos análisis la programación abarca los campos 
micro y macro de la econom1a nacional dando paso, a la 
formulación de todo tipo de programas y proyectos. 

Programa. - "Un programa económico se define como un acto de orden 
en el cual se establece una clara y razonable relación entre los 
medios o recursos de que dispone y las necesidades de desarrollo 
económico, su escala de relación y las distintas formas en que 
ha de operarse con estos medios para satisfacerlas".(3) 

Se puede decir que en la elaboración de un programa se deben 
cuidar los aspectos de cantidad y calidad de los recursos 
desponibles y los alcances que se pretenden lograr con los 
mismos. 

Se deben coordinar las acciones y las metas en functón de 
satisfacer las necesidades sociales segün los puntos antes 
descritos, existen dos clases de programas principalmente: 

-Programas sectoriales.- Son los que se refieren a una actividad 
o rama en particular como puede ser la agricultura, la industria, 
la educación, etc. 

- Programas globales.- Son los que concentran a toda la econom1n 
nacional jerarquizando prioridades y coordinando los diferentes 
sectores de que se compone la econom1a. 

Cabe seftalar que estas dos clases de programas dan lugar a que 
existan planes de largo, mediano y corto plazo. 

También existe otra clasificación de los programas, esta se 
divide en tres clases fundamentales: su aplicación es 
exclusivamente económica: 
-Programa de operación.- Es el instrumento mediante el cual se 
cumplen las funciones del Estado. estableciendo metas u objetivos 
cuantificables, se puede subdividir en subprogramas. actividades 
y tareas. 

-Programa de inversión.- Es el instrumento mediante el cual se 
fijan metas que se obtendran mediante un conjunto integrado de 
proyectos de inversión, se subdividen en: subprogramas, 
proyectos. obras y trabajos. 

-Programa de financiamiento.- Es el instrumento mediante el cual 
se hacen las transferencias de financiamiento para el consumo o 
inversiOn del sector pOblico o privado. (4) 

(3) Presupuesto por programas para el sector pOblico de México; 
V6zquez Arroyo Francisco; Editorial UNAM; p6g. 3. 
(4) Planificación y Presupuesto Programas¡ Gonzalo Martinez; 
Edit. siglo XXI; pag. 14-25. 
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Proyectos.
más pequena 
perfectamente 
concreta. 

Un proyecto se define como la unidad de 
dentro de la planeación, es el conjunto 
coordinadas destinadas a satisfacer una 

Su finalidad puede ser simple o compleja. 

inversión 
de obras 
necesidad 

El proyecto es la fase final de la programación y es además. el 
elemento que une a los programas con el proceso de ejecución. 

I.1.3 Presupuestación.- ''presupuesto es el c&lculo y balance 
previos de los gastos e ingresos del Estado y otras corporaciones 
pOblicas, que deben contener la expresión detallada de dichos 
gastos y de los ingresos previstos, para cubrirlos durante algOn 
tiempo determinado. generalmente un ano".(5) 

El presupuesto en si es el célculo de los recursos financieros 
con que se cuenta, para su distribución de acuerdo a los 
programas y proyectos prioritarios, denota control sobre el 
proceso de planeación, además permite conocer los alcances de la 
administración pOblica y su capacidad de realización. Para la 
elaboración del presupuesto se debe cubrir un circulo, que consta 
de las siguientes partes: 

-Formulación 
a}Programación 
b)Presentación 

-Discusión y aprobación 
-Ejecución 

Existen varios tipos de presupuesto que son utilizados para 
cuantificar el monto de capital necesario, para cumplir con las 
metas y los fines del plan. 

Dentro de la clasificación podemos encontrar el presupuesto 
clásico, el presupueto base cero, el presupuesto por programas, 
etc. 

En México se ha utilizado, a partir de 1969, el 
programa el cual centra su análisi3 en las 
realiza el Estado y no las cosas que adquiere. 
de que consta el presupuesto por programa son: 

presupuesto por 
actividades que 

Las categor1as 

-Función.- Es el conjunto de gastos presupuestados con la 
finalidad de proporcionar un servicio pOblico en el corto plazo. 

-Programas.- Es el instrumento mediante el cual el Estado cumple 
sus funciones con metas y objetivos cuantificables. 

-subprogramas.- Es la división de programas, que facilita la 
ejecución mediante metas parciales. 

(5) Presupuesto por programas para el sector p6blico de México: 
Vézquez Arroyo Francisco: Editorial UNAM: pég. 13. 
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Actividades.- Es la acción concreta mediante la cual se cumple 
una meta establecida en función de productos finales. 

Tarea.- Es la división por etapas de una actividad en su 
ejecución para lograr su contenido. (ver cuadro 1). 

I.2. HISTORIA DE LA PLANEACION EN HEXICO. 

México a partir del triunfo de la lucha de independencia, se 
encuentra ante una situación por demás caótica. Pose1a un vasto 
territorio de más de 4 millones de km2, con un potencial de 
recursos materiales que superaba con mucho a las naciones 
europeas. Sin embargo su estructura económica fincada en la 
hacienda, es decir semifeudal no le permitia al nuevo gobierno 
hacerse de recursos necesarios para el desarrollo del pa!s. 

Por otra parte, la división pol1tica del pais no estaba lo 
suficientemente organizada para que permitiera al gobierno 
federal respaldar sus decisiones y acciones. 

Si a esto agregamos las presiones externas y 
internamente, vemos que era imposible implantar un 
planeación que organizará los recursos naturales, 
financieros que hubiera proporcionado un desarrollo 
como sucedió en los Estados Unidos en la misma época. 

del clero 
sistema de 

humanos y 
acelerado 

Es as1 como durante todo el siglo XIX no podemos hablar de 
planeación en México, reduciendose el gobierno a sus funciones 
més generales, tratando de solidificar su poder venciendo los 
divisionismos existentes en el escenario pol1tico; para el siglo 
XX, México es sacudido por una lucha cruel que duró més de 6 
anos, reduciendose en este periodo revolucionario la producción y 
actividad económica del pais.(6) 

En los anos post-revolucionarios los gobiernos emanados de esta 
revolución buscaron primeramente su reconocimiento en el exterior 
y su legitimización en el pa1s. Reduciendo sus acciones a 
reorganizar la administración pOblica }' dar los primeros pasos 
para la formación de la estructura económica, social, y pol1tica, 
que impera actualmente en el pa1s. Es con el gobierno del 
Ingeniero Pascual Ort1z Rubio cuando se expide la Ley General de 
Planeación el 12 de julio de 1930, como un primer paso para 
lograr la organización y coordinación de los recursos del 
pa1s (7). 

Posteriormente con los gobiernos de Cérdenas y Avila camacho se 
presentan los primeros planes sexenales mediante los cuales se 
pretende formular lineamientos que rijan las actividades 
econOmicas de la administración pdblica y demás organismos con la 
orientación de un mejor aprovechamiento de los recursos. 

(6) México en el Congreso de Estados Unidos: Jase E. Iturriaga: 
Edit. 5.E.P. F.C.E.: pag. ~1-61. 
(7) Planificación Económica a la Mexicana: Arturo Guillen: Edit. 
Nuestro Tiempo; Pag. 55. 
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Con la postulación a la Presidencia de la RepOblica del Lic. 
Miguel Aleman VAldez se introduce el término "Planeación 
Económica": recopilando en su campana electoral una serie de 
información acerca de los problemas de México mediante 
conferencias y mesas redondas, dividiendo los grandes problemas 
de México en 4 grupos: 

a)Agricolas 
b)Induatrialea 
c)Financieros 
d)Turisticos 

Sin embargo toda esta información recabada no fue empleada para 
la elaboración de algOn plan o programa durante el gobierno 
alemanieta. (8) 

Con Ruiz Cortines se entra en una etapa de orden en lo que se 
refiere a la inversión pQblica. El fruto de este sexenio es la 
Comision de Inversiones Publicas que primeramente fue formada 
con elementos de la Secretaria de Hacienda y Crédito POblico, el 
Banco de México y la Nacional Financiera pasando posteriormente a 
depender directamente de la Presidencia de la RepOblica. Sin 
embargo cabe senalar que la Comisi6n Mixta recomendaba en ese 
tiempo la elaboración de un plan de desarrollo a largo plazo que 
fincara las bases para logrer un desarrollo equilibrado y 
constante, cosa que no se logró debido a la poca importancia que 
se le dio a este aspecto. 

Posteriormente el gobierno de Adolfo López Meteos incluyó a la 
Comisión de Inversiones POblicas en la Secretaria de la 
Presidencia con el nombre de Dirección de Planeación que se vino 
a constituir hasta octubre de 1962 elaborando sólo algunos 
programas de orden secundario. 

En este sexenio se elaboró el Plan de Acción Inmediata 1962- 1965 
que fue una respuesta a la junta de Punta de Este Uruguay, dentro 
del marco de la alianza para el progreso auspiciada por Estados 
Unidos. En esta reunión se reconocio la necesidad de una 
programación a largo plazo de proyecto por proyecto con la firme 
intención de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de 
cada región. Para el periodo 1966-1970 se elabora el Plan de 
Desarrollo Económico Social que se puede decir es la continuación 
del plan de acción inmediata. Este plan observa los lineamientos 
de la ALPRO, (alianza para el progreso) f ijéndose metas de 
crecimiento e inversión superiores a las obtenidas anteriormente. 

con la llegada del Lic. Echeverria a la Presidencia de la 
RepOblica en 1970 se cambió de estrategia y tue hasta 1974 cuando 
se planteó el plan de desarrollo para el periodo 1974 1980. 
Este plan trae consigo la modalidad de comprender dos periodos 
adtninistrativos con lo cual se pretende dar continuidad a los 
programas y objetivos a largo plazo. (9) 

(8) Bases Para la Planeaci6n Económica y Social de México; 
Horacio Florea de la Pena, Edit. siglo XXI, pag. 30. 
(9) La Politice Económica en México 1970-1976: Carlos Tello: 
Edit. Siglo XXI, pag. 205-208. 
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I.3 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS PLANES DE MEXICO. 

1.3.l Primer plan sexenal.- Este primer plan que se elaboró en 
México y que se inició con el gobierno del General Lazaro 
Cárdenas tenia las siguientes caracter1st1cas: 

-Lograr que el pais resolviera satisfactoriamente las serias 
deticultades de origen externo por las que atravesaba por esos 
anos. 

-Buscar el desarrollo económico del pais, siguiendo los 
lineamientos propuestos por el expresidente Calles, al finalizar 
la lucha armada. 

Sin embargo cabe senalar que este plan carecia de un programa 
financiero que apoyara todas las medidas y acciones que se 
propone el plan, ya que implica un aumento en el gasto pOblico, 
tampoco propone los instrumentos de captación de ingresos que 
permita al gobierno cumplir con lo establecido, ademAs de no 
preveer la relación que existe entre el gasto pQblico y la 
actividad económica. Por otra parte la falta de un organismo que 
proporcionace información estad1stica o que realizara estudios 
para su cuantificación, hacen de este documento, sólo instrumento 
politice que, sin embargo. abrió las puertas de la planeaci6n en 
México. (10) 

I.3.2 Segundo Plan Sexenal.- El segundo plan sexenal aunque 
mejoró al primero tampoco dejó de ser un documento mas. Sus 
principales caracter1sticas son: 

-Examinar la relación entre la planeac16n y la actividad 
concreta del gobierno. 
-coordinar las diferentes dependencias del gobierno. 
-coordinar los tres niveles de autoridad y administración: 
Federal, Estatal y Municipal. 
-sugiere que el gobierno delineara un plan de acción en el 
terreno económico en términos cuantitativos. 

El motivo por el cual este plan no funcionó o no se aplicó se 
debe a que fue elaborado por la ad.ministracion saliente y como no 
existe ninguna disposición legal o constitucional que obligue a 
dar continuidad a las acciones o programas de otras 
administraciones estos planes se quedaron solo en el papel por 
no coincidir sus objetivos con las metas de los gobiernos 
entrantes. ( 11) 

I.3.3 La comision de Inversiones.- Aunque no es considerado como 
un plan de gobierno, la comisión de inversiones fue un gran paso 
que sirvió a los nuevos gobiernos como un instrumento que 
regularé y orientara la inversión tanto del sector pQblico como 
privado. Esta comisión fue creada durante el gobierno de Miguel 
Alemán. sin que su función fuera de importancia relevante. Es 

(10) PlaniticaciOn Económica a la Mexicana; Arturo Guillen: Edit. 
Nuestro Tiempo, pag. 56-60. 
(11) IDEM, pag. 61-65. 
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con el gobierno de Ru1z Cortines cuando entra realmente en 
funciones, las cuales quedaron plasmadas de la siguiente manera: 

-Estudiar y evaluar los proyectos de inversión segOn las 
prioridades y necesidades socioeconómicas del pa1s. 

-coordinar la prioridad y el vólumen de la inversión pOblica 
segOn la orientación de la politica económica. 

-Coordinar el plan de inversiones póblicas. 
-Sugerir los ajustes en el programa de inversiones ante 
acontecimientos imprevistos. (12) 

Ademés se dedicó a realizar un inventario de los proyectos de 
desarrollo financiados por el sector póblico jerarquizandolos de 
acuerdo a su productividad, beneficio social y vólumen de 
ocupación. Con la creación de este organismo se inició el tener 
un órgano encargado de la formulación de planes y programas con 
personal especializado en la materia, además de que se toma en 
cuenta el punto de flexibilidad en la ejecución del plan y un 
archivo con información que ayudase a la coordinación y 
orientación de los nuevos proyectos de desarrollo. 

I.3.4 Plan de Acción Inmediata.- Con la participación de México 
en la junta de Punta del Este. dentro del marco de la Alianza 
para el Progreso, se elaboró el Plan de Acción Inmediata para los 
aftas 1963 - 1965. Este plan. siguendo las normas de la junta de 
punta de Est~, tenia como objetivo principal elevar y mantener a 
una tasa del 5t anual el crecimiento del producto interno bruto. 
Pero, además, el plan de acción inmediata propone o da un giro a 
la pol1tica económica y distribución de las inversiones que se 
hablan llevado hasta esa fecha. Estos cambios son: 

1.- Una mayor importancia a las inversiones sociales (servicios 
sociales, salubridad, educación, habitación, etc.) 
2.- Un aumento considerable en la inversión agr1cola. un 18t 
aproximadamente; contra un lOt o 12t en aftos anteriores. 
3.- Modernización y expansión de los sistemas de transporte y 
comunicación. ( 13) 

Ademés es el primer plan que contempla la inversión privada y le 
da un lugar dentro de los objetivos y metas. Aunque. cabe 
seftalar, debido a la carencia de una base de información, esta 
estimación acerca del comportamiento del sector privado fue muy 
alejada de la realidad. 

I.3.5 Plan de Desarrollo Económico Social.- Este plan se puede 
decir es la continuación del plan de acción inmediata, cubriendo 
los anos 1966- 1970 con el gobierno de Diaz Ordaz. Al igual que 
el anterior, su meta principal es el incrementar el producto 

interno bruto: sólo que ahora fija la meta en un 6.5t anual, con 
una inversión bruta del 20t aproximadamente. La diferencia 
principal de este plan en relación con el de acción inmediata es 

(12) Bases Para La Planeación Económica y Social de México: 
Horacio Flores de la Pena, Edit. Siglo XXI, Pags. 33-42. 
(13) IDEH, Pags. 47-60. 
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que finca su base en proyectos concretos y su elaboración engloba 
a todas las dependencias del sector pOblico, discutiéndose 
también con el sector privado. 

Cabe senalar que durante la elaboración de este plan se empieza a 
hablar de la necesidad de una Secretaria de PlaneaciOn que 
vendria a ser el órgano central, necesario para la coordinación 
de todos los sectores económicos que intervienen y tienen interés 
dentro la planeación. Este plan tuvo poca difusión en el pa1s y 
el gobierno de Diaz Ordaz se mostró conservador realizando muy 
pocos cambios en la estructura de la administración pOólica. 

Por otra parte los acontecimientos politicos de esos tiempos 
(movimiento estudiantil) restó importancia a los acontecimientos 
económicos, concretándose el gobierno federal a controlar la 
crisis politica imperante, no previendo ni atendiendo la crisis 
económica que se avecinaba.(14) 

I.3.6 Plan de Desarrollo 1974 - 1980.- A la llegada a la 
presidencia del Lic. Luis Echeverria Alvarcz, se da un viraje en 
la pol1tica económica que hasta ese momento habian seguido sus 
antecesores, se pasa del Modelo de desarrollo estabilizador al 
modelo de desarrollo compartido. 

Durante anos el Lic. Echeverria no propone ningOn plan o 
programa que rija la pol1tica económica del pa1s: se dedica a 
efectuar cambios en los sistemas fiscales y administrativos, crea 
dependencias públicas (Infonavit, Fonacot, etc.) y da 9olución a 
problemas aislados por región. En 1974 propone el plan de 
Desarrollo para el periodo 1974 - 1980 el cual perseguia los 
siguientes objetivos: Distribución más equitativa del ingreso: 
acelerar el crecimiento económico del pais buscando la 
independencia tecnológica y económica del pais con el exterior. 
Este plan trae consigo la novedad de enlazar dos periodos 
gubernamentales con lo cual se pretende dar continuidad a los 
programas ya iniciados y buscar objetivos de largo plazo que 
garantizaran su ejecución. Sin embargo este plan tuvo una 
vigencia solo dos anos en los cuales se olvidaron los objetivos 
primordiales del mismo y se trató de dar solución a la crisis 
económica que hacia su presencia con problemas inflacionarios y 
devaluatorios (15) 

I.3.7 Plan Bésico.- Con la postulación del Lic. José López 
Portillo a la Presidencia de la República, el PRI elabora el plan 
de gobierno, el cual llama bésico para el periodo 1976 1982 
quedando trunco el plan de desarrollo programado para el periodo 
1974 - 1980. 

Este plan básico además de comprender los postulados del anterior 
agrega otros més. entre los que destaca el dirigir la inversión 

(14) Antologia de la Planeación en, México 1917-1985, Los 
programas de desarrollo y la inversión pQblica (1958-1970); 
S.P.P.; Edit. F.C.E.; pag. 233-237. 
(15) Planificación Económica a la Mexicana: Guillen. Arturo: 
Edit. Nuestro Tiempo; pag 144-155. 
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pOblica hacia el renglón de energéticos y petroqu1mica bésica. 
Con este punto se da paso para delinear la politice económica 
para este periodo, dando un fuerte impulso a la extracción de 
petróleo, dejando a un lado el sector agropecuario que tuvo que 
ceder recursos financieros y humanos a la industria petrolera del 
pais. Cabe sefialar que es en este periodo cuando surge la 
Secretaria de Programación y Presupuesto, a quien se le 
encomienda la función de planear y programar toda actividad 
económica del pais. convirtiendose as! en el órgano central de 
planeación en México. 

Por otra parte en el periodo 1978 
etapa de auge gracias al comercio 
situación no es bien aprovechada 
sistema nacional de planeación bien 
bien establecidas. 

- 1980. México entra en una 
petrolero, sin embargo esta 
debido a la carencia de un 
estructurado y con funciones 

En conclusión: este plan fue elaborado para dar respuesta 
crisis que atravesaba el pais a la salida del gobierno de 
Luis Echeverr1a Alvarez; al mismo tiempo se le adecuó 
justificar la explotación de los hidrocarburos que se 
descubierto en aquel tiempo en la zona sureste del 
poniendo como objetivo el de~arrollo del pais. (16) 

a la 
Lic. 
para 

hab1a 
pa1s, 

I.3.8 Plan Global de Desarrollo.- En 1980 dentro del gobierno 
de López Portillo se vuelve a modificar el plan nacional# dándole 
el nombre ahora de Plan Global de Desarrollo el cual tiene el 
objetivo de corregir todos los vicios que se habian tenido 
anteriormente al hacer planes. Este plan es elaborado por la 
secretaria de Programación y Presupuesto y es la suma de una 
serie de planes sectoriales que hab1an sido elaboradas 
aisladamente. 

con este plan se trata de apoyar al sector agropecuario que ha 
perdido fuerza y empieza a repercutir en las importaciones de 
alimentos. También busca los diferentes mecAnismos para fincar el 
desarrollo del pais basandose ahora en el ahorro interno# para no 
recurrir al exterior como en fechas pasadas, al mismo tiempo 
plantea medidas antinflaccionarias que en este tiempo ya se velan 
como un problema de gran magnitud. 

La falta de una estructura solida en el sistema nacional de 
planeación, as1 como una comunicación bastante débil entre los 
diferentes sectores de la econom1a provocó que la elaboración de 
este plan quedara sin bases firmes que dieran respuesta al 
problema que pretendia atacar en este tiempo, desembocando el 
pais, a finales de 1982, en la peor crisis económica que se 
hubiera padecido en 60 anos. (17) 

(16) Antolog1a de la Planeac16n en México 1917-1985, Tres Anos de 
Planeaci6n y Desarrollo (1982-1985); s.P.P.; Edit. F.C.E.; pag. 
15-21. 
(17) Planificación Económica a la Mexicana; Guillen Arturo: Edit. 
Nuestro Tiempo: pag. 174-185. 
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Hasta aqu1 se ha mencionado cómo se desarrollo la planeaciOn en 
México, en el periodo 1934 a 1982. Se seftalo sus principales 
características y los objetivos que se perseguían en el tiempo en 
que fueron elaborados, sin embargo surge una pregunta la cual no 
se puede dejar sin contestar para poder comprender el 
funcionamiento de la planeaciOn en México. 

Esta pregunta es: l Porqué los planes no han tenido el efecto 
deseado y buscado en la economía mexicana? 

Para contestar esta pregunta Sé debe voltear los ojos 
primeramente hacia nuestro sistema pol1tico, el cual debido a su 
estructura y esquema de funcionamiento. centra todas sus 
actividades y decisiones en sus intereses particulares, dejando a 
un lado la opinión de las bases, as1 como el que la elaboración 
de los planes, solo respondan a legitimar y justificar la 
presencia del grupo que se encuentra en la cupula del poder. 

como segundo punto de esta pregunta, hago referencia a la falta 
de un verdadero sistema nacional de planeación, que permita 
conocer tanto los recursos con que cuenta el Pa1s, su integración 
regional y nacional y las necesidades prioritarias que deben ser 
resueltas. Bajo estas circunstancias, en donde se combinan 
intereses particulares e información parcial, se antoja imposible 
el que los planes elaborados rindan frutos y que el efecto en la 
economia mexicana desemboque en un verdadero desarrollo. 

Por Qltimo debemos seftalar un aspecto que ha jugado un papel 
importante dentro de la planeación en México: el pol1tico, todos 
los planes han sido elaborados de acuerdo al discurso político 
que se maneja en el momento. 

con la presentación del plan el partido dominante y su 
representente en el poder muestra a la sociedad su estrategia de 
ataque a los problemas nacionales, sin que detalle en el plan. 
los instrumentos que seran utilizados ni las fuentes de donde 
surgirán los recursos para financiar las actividades propuestas 
en el mismo. 

La falta de una metodolog1a en la elaboración de los planes ha 
propiciado que éstos no tengan eco en la realidad y que solo 
realicen actividades en beneficio de los privilegiados. 

Hay que seftalar que todas estas experiencias no han sido vanas ya 
que si bien llevamos més de 50 aftas planeando sin obtener 
resultados del todo positivos, si hemos avanzado en materia de 
planeac10n y que lo Qnico que resta es articular todo un sistema 
que dé respuesta a las necesidades sociales de la actualidad. 
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CAPITULO lI. - PLANKACION Y DBSARROLLO 

II.l. EL DESARROLLO COMO META DE LA PLANEACION. 

En el capitulo segundo se expuso los diferentes conceptos e 
instrumentos que emplea la planeaciOn para su elaboración y 
ejecución, también se da un esbozo historico y se enumeran los 
planes mAs importantes que se han elaborado en nuestro pa1s. 
Ahora bien. a mi juicio la planeación encuentra su verdadero 
objeto en el desarrollo ya ~ue es este el que le da razon de ser, 
es decir, se planea para alcanzar el desarrollo de una región o 
pa1s en todos sus aspectos y proporcionar a sus habitantes un 
nivel de vida digno que satisfaga todas las necesidades de esta 
sociedad. 

Al adentrarnos a este tema surge como una necesidad el definir 
que es el desarrollo y su vinculación con la planeación como 
Onico instrumento que conducen de una forma firme y segura a él. 

Debo de advertir que mi definición trata de marcar una diferencia 
entre lo que es desarrollo y lo que es el crecimiento. evolución 
e industrialización que son conceptos que aunque estan muy 
ligados a él pueden confundirnos y dar una visión o def inici6n 
limitada. 

Por desarrollo se entiende el equilibrio y armenia que existe 
entre todos los sectores y aspectos que componen una econom!a. 
existiendo los suficientes satisfactores que demanda una 
sociedad, buscando su desenvolvimiento en los aspectos 
económicos. politices y culturales; su principal diferencia con 
el crecimiento radica en que el desarrollo comprende el 
crecimiento de todos los sectores de la econom1a, no sólo de una 
rama o sector en forma aislada o de una forma desigual y 
desproporcionada con relación con las otras ramas o sectores. El 
desarrollo busca el crecimiento equilibrado que regule y 
satisfaga las demandas sociales sin detrimento de ningOn sector 
de la econom!a para impulsar el crecimiento de otro. (18) 

Respecto a la evolución este es un concepto biológico en donde la 
transformación se va dando por etapas, como una consecuencia de 
cada una de ellas. Esto quiere decir que se podr1a llegar al 
desarrollo de una forma natural o espontánea. lo que no puede 
suceder en cualquier sociedad humana. 

Para lograr el desarrollo es necesario canalizar cada uno de los 
esfuerzos humanos orientandolos hacia un objetivo determinado 
con anterioridad, aprovechando los recursos que esten disponibles 
y buscando los que sean necesarios para el logro del objetivo 
fijado. 

Es necesario seftalar la utilidad que tiene la organización de los 
esfuerzos y recursos en un documento (plan) que sirva de guia y 

(18) Administración PQblica Para el Desarrollo Integral; Wilburg 
Jiménez Castro¡ Edit. Limusa; Pag. 53. 
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base para agilizar el proceso de desarrollo y no incurrir en 
duplicaciones u omisiones. 

La industrialización es el concepto 
desarrollo, esto debido a, que una 
alcanza altos niveles de producción y 
que nos lleva a deducir que el ingreso 
que el nivel de vida y de educacion de 
buen nivel. 

que més se apega al 
sociedad industrializada 

avances tecnológicos. lo 
por habitante es elevado y 
esta población esta en un 

Sin embargo no precisa~ente una sociedad industrializada alcanza 
el desarrollo pleno, debido a que puede existir polarización en 
la sociedad o no alcanzar ur. desarrollo politice o cultural. (19) 

Ahora bien. podemos decir que dentro del desarrollo se da el 
crecimiento, pero equilibrado. que en necesaria la 
industrialización para alcanzar altos niveles de producción y 
tecnológicos pero en una forma homogénea e igualitaria en cada 
sector de la economia y que por tanto se llega a una evolución de 
la sociedad pero no como una consecuencia natural sino como el 
fruto de los esfuerzos de una sociedad que se ha propuesto 
obtener mejores niveles de vida y que ha planeado la forma de 
cómo lograr este objetivo en el menor tiempo posible. Considero 
importante el mencionar las etapas del desarrollo, para poder 
aclarar mAs lo que se pretende lograr con este; estas son: 

1.- Herencia Socio-Económica 
2.- Etapa Revolucionaria 
3.- Etapa Constructiva 
4.- Etapa Distributiva (20) 
5.- Etapa Evolutiva 

En la Herencia Socio-Económica se contemplan todas las 
estructuras imperantes en una sociedad que en un momento 
detenninado rigieron la vida económica y social del pais y que 
pueden ser factores importantes para acelerar o frenar el proceso 
de desarrollo .. 

Es necesario conocer perfectamente esta herencia para aprovechar 
lo que favorezca el desarrollo y desechar todo lo que pueda 
representar un obstéculo, renovAndolo por nuevas estructuras que 
coadyuven al objetivo fijado: 

La etapa revolucionaria es la encargada de remover y cambiar todo 
obstéculo que se contraponga al objetivo fijado; sin embargo es 
la etapa mas dificil ya que existe resistencia al cambio por 
parte de los diferentes sectores de la sociedad y presiones 
Socio-Politicas tanto internas como externas. 

(19) Bl Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoria del Desarrollo; 
osvaldo sunkel, Pedro Paz: Edit. Siglo XXI: Pag. 22-26 
(20) Carrillo, Arronte, Ricardo; AdministraciOn para el Desarrollo 
Regional de México, EvoluciOn, Magnitudes y Perspectivas, UAM 
~tzcapozalco: p6g. 103). 
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Cabe seftalar que la generación de nuevas estructuras e 
instituciones requieren de un periodo largo, en el cual se debe 
imponer los procediminetos y mecanismos que faciliten la 
comunicac16n Sociedad-Estado para que mediante la administración 
pQblica se capten y satisfagan las necesidades de esta. 

La Etapa Constructiva se caracteriza por ser en esta donde se 
crea la infraestructura necesaria para proporcionar el 
crecimiento de cada uno de los sectores de la econom1a, elevando 
los niveles y la diversificación de la producción, generando 
~~li~~~á::co~~~~~:~ndo a cada sector mediante los mecanismos de 

Es aqui donde se debe de planear con objetivos de largo plazo, 
fines a mediano plazo y metas realizables en el corto plazo. Es 
necesario desarrollar un proyecto nacional que rija cada plan que 
se elabore con el principio del beneficio social. 

En esta etapa se debe de comenzar un inventario nacional que 
permita conocer todo el potencial de recursos con que se cuente y 
que al elaborar los planes se parta de esta base para definir 
prioridades e impulsar a la economia coordinando los sectores de 
esta. 

En la etapa Distributiva el sector gubernamental cambia su 
politice económica buscando ahora elevar el ingreso por habitante 
para que consecuentemente se mejore el nivel de vida mediante el 
poder de compra. 

Para lograr este objetivo en forma igualitaria es necesario 
apoyar las regiones de acuerdo a sus necesidades y actividades. 
Es decir, impulsar a lo región campesina con créditos, canales de 
comercialización, precios de garant1a, fertilizantes, etc.: a la 
región industrial con infraestructura, estimulas a la 
eKportación, etc. y a la región urbana con la satisfacción de 
todas sus necesidades pOblicas. 

Esto se puede lograr mediante un sistema de planeación que 
comprenda los tres niveles de organización (Federal, Estatal y 
Municipial) y que elabore proyectos de acuerdo a las necesidades 
de cada región, jerarquizado prioridades, para que con base a 
esto se elaboren los planes sectoriales y nacionales. 

En esta fase se da la integración de los sectores de la econom1a, 
buscando el bien comQn y el aumento del nivel de vida de la 
población. También en esta fase se debe de buscar la integración 
del pa1s en el contexto internacional bucando un intercambio 
comercial equilibrado e igualitario, con las necesidades de 
producción internacional y una educación que permita a la 
sociedad cubrir todas estas necesidades con recursos humanos 
capaces y suficientes. 

La planeación en esta etapa juega un papel preponderante al 
senalar la orientación de la politice económica y los 
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instrumentos que se utilizarán para lograr los objetivos antes 
planeados. 

Se debe de reconocer la necesidad que tiene la planeación de que 
la sociedad participe activamente en su formulación dando las 
bases para el logró del desarrollo en el pa1s. 

En la etapa Evolutiva se consolida la integración y la armenia 
que se da en la fase distributiva, en esta etapa la sociedad se 
va transformando de acuerdo a las exigencias internas y externas 

·:·cuidando el beneficio pOblico y su posición en el contexto 
'internacional. 

La población en esta fase recibe un ingreso más equitativo y sus 
necesidades son satisfechas en su mayoria; las oportunidades de 
progreso están al alcance de las mayor1as y cada sector de la 
econom1a se impulsa para propiciar el crecimiento igualitario de 
los demás, debido a su interrelación. 

Es aqu! donde los planes de largo plazo fructifican y se debe de 
continuar con este proceso para no sufrir rezagos ni crecimientos 
esporádicos que danen a la economia en el largo plazo. 

A partir de este momento cada proyecto, programa y plan debe de 
estar encaminado a cumplir con el proyecto nacional, mismo que se 
debe de revisar y actualizar con el propósito de mantener un 
nivel de desarrollo constante y seguro en el lunbito mundial. 

Por Oltimo se debe senalar que el proceso de desarrollo descrito 
anteriormente no se da tan mecánicamente, pero, a grandes rasgos, 
cada etapa se puede identificar de acuerdo a sus caracteristicas 
y la transición de una fase a otra, se da poco a poco sin cambios 
bruscos o violentos. (ver cuadro 2). 

México a partir de la decada de los 70s se ha quedado estancado 
en la etapa constructiva, por lo cual se hace imperante la 
elaboración de planes de desarrollo a largo plazo. 

11.l.l. Desarrollo Social 

El desarrollo social se puede considerar como el objetivo del 
desarrollo económico y politico en él se observan los niveles de 
vida, los ingresos percápita, la cantidad de hospitales por 
habitante, el acceso a escuelas de educación técnica y superior, 
etc. 

Sin embargo el desarrollo social es el 
el que més obstAculos encuentran 
desarrollo, ~u planeación no tiene 
cuantitativos en el corto plazo y sus 
por la calidad de los avances logrados 

más dificil de alcanzar y 
durante el proceso de 
parámetros de medición 

resultados deben medirse 
en materia social. 

Con el objeto de entender mejor el desarrollo social 
desglozaremos el tema en 4 puntos principales: Planeac16n Social, 

- 16 -



Pol1t1ca Social, Instrumento de Pol1tica Social y RelaciOn con el 
Desarrollo Económico y Politico. (21) 

II.1.1.1 Planeación Social.- Es la parte de la planeaciOn 
integral que recoge todas las demandas y necesidades que tiene 
una sociedad, su objeto es buscar las diferente~ alternativas 
existentes para la satisfacción de éstas, en el menor tiempo 
posible y el menor costo social, la instrurnentaciOn de la 
planeación social es la siguiente: 
Proyectos sociales; deben ser elaborados por un organismo 
regional que realice los estudios para determinar las prioridades 
de la región, los estimulas necesarios de acuerdo a la actividad 
preponderante de esta, el tipo de capacitación necesaria para el 
desarrollo de las actividades y los recursos que son necesarios y 
que escasean en ella. 

Dentro de estos proyectos deben quedar contempladas las v1as de 
comunicación que enlazen y permitan su comercio y su 
integración en la vida económica del pais. 

Por otra parte, se debe hacer estudios para identificar lo que 
puede ofrecer la región a otras; para tal efecto el inventario de 
recursos materiales, marca la pauta para partir de esta base y 
poder elaborar proyectos de producción y capacitación. 

México se ha caracterizado por una falta de proyectos que 
indiquen cuales son las necesidades de una región, cuales son 
prioritarias. que tipo de profesionistas necesita, cuales son sus 
vias de comunicación, qué tipo de estimulos necesita. si son 
adecuados sus canales de comercialización, etc. 

Cabe recordar que es el proyecto la parte mas pequena, pero es el 
inicio de la planeaci6n. por lo cual es necesario la creación de 
organismos regionales a nivel municipal que nos muestre la 
realidad económica y social a través de los proyectos. 

Programas 
proyectos 
sociales, 
Federales. 

Sociales.- Una vez que se tengan concentrados los 
regionales se podrán elaborar programas con fines 
estos programas pueden ser a dos niveles: Estatales y 

-Programas Estatales.- Son aquellos que realizan los gobiernos de 
los estados y que tienen como meta solucionar la problemática de 
las diferentes regiones de que se compone la entidad estatal 

Para lograr este objetivo se analizan cada una de las demandas 
sociales, identificando su frecuencia en las regiones y 
jererquizándolas por su orden de importancia. 

Primeramente se 
decir saber si 
regiones del 

buscaré encontrarle una solución interna, es 
mediante intercambio de recursos entre las 

estado se pueden aliviar las diferencias 

(21) Antolog1a de la Planeac16n en México 1917-1985. tres Anos de 
Planeaci6n y Desarrollo (1982-1985); s.P.P.; Edit. F.C.E.;Pags 
95-96 
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encontradas; si no es as1 se buscaré encontrar solución en el 
contexto nacional en coordinación con el nivel federal. 

Es necesario que los gobiernos estatales destinen una mayor 
partes del presupuesto para la realización de programas de 
carécter social y que estimulen a la población para que 
participe més activamente en la realización de estos programas. 

Por Oltimo se debe seftalar que es reponsabilidad de los gobiernos 
estatales el de orientar y coordinar a la población para que su 
participación sea efectiva y positiva. (Punto 4.7 del Proceso de 
Desarrollo) 

Programas Federales.- Son aquellos que realiza el gobierno 
federal con la finalidad de impulsar el desarrollo del pais. 

Los programas federales deben ser elaborados en coordinación con 
los gobiernos estatales para evitar duplicación de funciones y 
desperdicios de recursos financieros. humanos y materiales. 

Por otra parte el gobierno federal debe desarrollar programas 
sociales en aquellas éreas en que los gobiernos P.statales por 
falta de capacidad y solvencia no realizan actividad alguna a 
pesar de ser necesarias. 

Es importante senalar la función de la administración pOblica en 
esta tarea. al recaudar las diferentes necesidades y elevarlas 
al méximo rango de decisión del pais. quien indicaré la acción a 
seguir. 

Es por esta raz6n que se debe contar con una administración 
pOblica que responda a las necesidades de la sociedad#a todos los 
niveles. 

Como habiamos senalado anteriormente la carencia de proyectos da 
como consecuencia que existan pocos programas sociales y que, 
ademés. se incurra en la duplicación de funclones por parte de la 
admin1strac16n pfiblica federal y estatal. 

Planes Sociales. Comprenden la 6ltima etapa de la planeación 
social para su elaboración se deben contemplar los aspectos de 
costo y tiempo y el objetivo que se persigue con dicho plan. 

Los Planes Sociales siempre deben de cuidar el aspecto de que 
cada acción que realicen ~ste orientada a elevar el nivel de vida 
de la población a quien va dirigido. 

La base de que parte el plan social esta formada por las 
necesidades que tiene la sociedad y estén comprendidas en los 
proyectos sociales, al mismo tiempo los programas dan las 
alternativas de acción para solucionar los problemas y marcan las 
actividades a realizar en el corto plazo, el plan recoge toda la 
información anterior y busca su solución definitva en el largo 
plazo, da dirección y metas a todas las actividades a realizar 
para la solución de los problemas sociales. 
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Los planes sociales pueden ser de dos tipos~ Planes sociales 
Sectoriales y Nacionales. 

1) Planes Sociales sectoriales.- Abarcan sólo un sector de la 
sociedad o una rama de la actividad social. 

se especializa en planear las actividades a realizar para 
resolver un problema en concreto. ejemplo: educación técnica, 
asentamientos humanos, abastecimientos de agua para una región, 
etc. 

Los planes sectoriales sirven de concresión a los planes 
nacionales y buscan lograr que cada región o entidad se 
desarrolle de acuerdo al ritmo de crecimiento de la sociedad y 
que esta encuentre los satisfactores que necesita para su 
desarrollo. 

Dentro de cada sector se debe buscar el equilibrio e integración 
interna que permita solidificar las bases para asegurar las 
acciones realizadas y por realizar. 

En México existen pocos planes sectoriales que tengan objetivos 
sociales y aunque hay que reconocer que se han logrado avances 
notables en alfabetización, bajo indice de mortalidad, seguridad 
social, comunicación, etc., sin embargo falta mucho, para lograr 
que toda la población goce de estos beneficios. por tal motivo es 
necesario el desarrollo integral de las mismas. 

Planes Sociales Nacionales.- En estos planes se reQnen todas las 
demandas de una nación. sus objetivos se deben fijar en el largo 
plazo y su realización debe llevarse a cabo en el corto y mediano 
plazo mediante los planes sectoriales. 

La elaboración de este documento comprende una integración con el 
plan nacional económico de tal manera que sean complementarios y 
que queden entrelazados de una forma armónica y equilibrada. Es 
decir que todo objetivo y logro económico lleve un fin social que 
permita el desarrollo con paso firme y seguro. 

Al análisar todas las demandas se deben de buscar las diferentes 
alternativas de solución uniendo programas que sean afines y que 
den continuidad a las actividades que se realicen previamente. 
por otra parte los proyectos deben ser seleccionados para que su 
aplicación tengan un efecto eficaz y positivo en el menor tiempo 
posible. 

A grandes rasgos un plan social nacional tiene las siguientes 
caracterlsticas: 

1.- Objetivos.- Resolver los diferentes problemas sociales y 
elevar los niveles de vida de la población mediante la 
satisfacción plena de sus necesidades. 

2.- Pollticas.- Avanzar en el proceso de desarrollo de una forma 
sólida y segura. Procurar que el costo social de la aplicación 
de reformas sea el menor posible. 
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3.- Dirección.- coadyuvar en el proceso de modelaciOn hacia el 
proyecto nacional fijado con anterioridad, procurando no desviar 
ni tiempo ni recursos en acciones de poco alcance o carentes de 
sentido social. 

4.- Tiempo.- Realización en el largo plazo. subsanando toda 
posible deficiencia, contando para su concretizaci6n con planes 
sectoriales que estén en función del objetivo general marcado en 
el plan nacional. Los programas se llevarán a cabo de acuerdo 
a las prioridades que marque el contexto en que se desarrolla el 
plan y los proyectos deberán estar unidos y ser realizados en el 
corto plazo para asegurar su conclusión. 

5.-Costo.- Es preciso que se senale en el plan sus aspectos 
cualitativos para poder fundamentar la necesidad de estos planes, 
asignándose un presupuesto que permita realizar las metas 
trazadas en él. Cabe senalar que si se logran los objetivos 
sociales que se persiguen ningQn costo es elevado, sin embargo se 
debe de seguir al principio de racionalidad en la presupuestación 
de las actividades al realizar eatos planes. 

6.- Recursos.- Para poder aprovechar mejor el presupue9to es 
necesario saber qué tipo de recursos se tienen para darles 
aplicación y aprovechamiento. 

7.- Integración.- Buscar que cada meta seftalada tenga un 
respaldo económico y politice que le permita ser permanente 
en la sociedad. 

Mediante esta instrumentación la planeaciOn social 
estrategias y alternativas para solucionar la 
social, atacando el problema de fondo, buscando 
problemas del panorama nacional. 

plantea las 
problemática 

erradicar los 

II.1.1.2 Politices Sociales.- La planeación social necesita de 
ciertas pol!ticas de desarrollo, que proporcionen beneficios y 
seguridad social. (Proceso de Desarrollo, punto 4.4) 

Estas politices son : 

Politice Demográfica.- Es necesario observar el crecimiento 
natural de la población, tomando medidas para controlar su 
crecimiento y evitar desequilibrios sociales. uniendose la 
generación de empleos. También se deben de plantear los 
mecanismos para desplazar el excedente de habitantes de una zona 
saturada a otra que les brinde posibilidades para su desarrollo 
de esa población. 

Politice Laboral.- con base en los datos demogréficos y la 
información económica de los organismos regionales se deben 
plantear las actividades a realizar para la creación de empleos 
que asimile la incorporación de la nueva población activa la 
satisfacción de la necesidades de mano de obra capacitada y 
calificada y por Qltimo. las medidas necesarias para evitar el 
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concentramiento, en una o mas regione3, con 103 consecuentes 
problemas que esto trae consigo. Es necesario aplicar medidas y 
proponer alternativas para trasladar el excedente de mano de obra 
de una región a otra que requiere de este recurso. 

-Politica Educativa.- Teniendo como objetivo elevar el nivel de 
vida de la población, el plan debe de observar : 

l.- Acceso a toda la población a las instituciones de ensenanza a 
todos los niveles. 

2.~ Orientación de la pol1tica educativa para satisfacer las 
demandas de la sociedad (técnica. cientifica. social, etc. ). 

3.- Actualización de las técnicas de ensenanza para elevar el 
nivel de aptitudes de los alumnos. estimulando al profesorado 
en el proceso de ensenanza y remunerando esta actividad de 
acuerdo a la capacidad de cada profesor. 

4.- Apoyo presupuestario a la tarea de investigación en las 
universidades, coordinando a la iniciativa privada p&ra que 
colabore en esta actividad. 

5.- Coordinación de toda institución que imparta instrucción y 
adiestramiento. para evitar saturación de profesionistas en 
una rama o actividad. (22) 

-Politice de Salud POblica.- Es un punto importante que refleja 
en la sociedad la seguridad y bienestar de que goza, por tal 
motivo se deben buscar los siguientes puntos en el plan: 

1.- Orientación en materia alimenticia de la sociedad, buscando 
elevar el nivel de nutrición de la población. 

2.- Proporcionar los servicios médicos y hospitalarios a las 
clases sociales de menores recursos, ampliando la red 
nacional de hospitales haciéndolos llegar a todas las 
regiones del pais. 

3.- Proporcionar a la polltica demográfica los medios para el 
control de la natalidad y apoyar la planificación familiar. 

4.- Poner una mayor atención en aquellas enfermedades que aquejan 
a una región, buscando erradicarlas totalmente. 

5.- Control total y coordinación de cada una de las instituciones 
que brindan servicios médicos para evitar duplicaciones y 
desperdicio de recursos. 

6.- Apoyo presupuestal para la investigación cient1fica en todas 
las áreas de la medicina. buscando coordinar esta actividad 
con la industria farmacéutica. 

Politice de Habitación y Servicios PQblicos.- Una vez 
cuenta con datos estadistcos acerca de la población es 
implementar una politice que brinde a los habitantes 
región los satisfactores, que son: 

que se 
preciso 

de cada 

l.- Casa Habitación.- Se deben tomar medidas para planear los 
conjuntos habitacionales que requiera la sociedad: esta actividad 
puede ser complementada por la iniciativa privada, 

(22) La Planificación en el Desarrollo: Keith B. Griffin y Jhon 
L. Bnos; Bdit. F.C.B.: Pag. 208. 
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correspondiendole al gobierno poner los lineamientos y requisitos 
para la construción de casas habitación. 

2.-una vez establecido un asentamiento humano se deben incorporar 
los servicios m1nimos para su subsistencia, estos son: 

- Energia Eléctrica 
- servicio de agua Potable 
- servicio de Drenaje 
- Mercados 
- V1as de comunicación 
- Transporte 
- Fuentes de Trabajo 
- Escuelas (23) 

Es responsabilidad de los gobiernos coordinar y proporcionar cada 
uno de estos rubros. 

Es importante senalar la articulación que existe entre cada una 
de las politicas descritas anteriormente, siendo complementarias 
la una de la otra. 

En México, desafortunadamente. se ha puesto poca atención en la 
planeación social y las politicas sociales, propiciando que la 
población crezca en forma desordenada, concentrandose en unos 
cuantos estados de la Rep0bl1ca, propiciándose polos de miseria, 
afectando a toda la econom!a del pa!s. (ver mapa 1). 

De esta forma observamos como en sólo 6 entidades de la RepQblica 
se concentra el 48.8• de la población total, siendo estas 
entidades: 

- Distrito Federal 
- Estado de México 
- Veracruz 
- Jalisco 
- Puebla 
- Guanajuato 

-Censos de 1980-

14.0t 
11.2• 
7.8t 
6.4t 
4.9t 
4.5t (24) 

II.l.l.3 Instrumentos de Politicas Social. 

como se ha senalado la planeación social tiene el objetivo de 
lograr el desarrollo de la población. centra su actividad en las 
politicas sociales y solo falta ahora mencionar los instrumentos 
que se utilizan para estimular el desarrollo y la aplicación de 
cada plan social. 

(23) Manual de Administrac10n Municipal1 Agustin Montano: Edit. 
Trillas: Pags 14-16 
(24) Geografia EconOmica de México, Angel Bassols. Batalla, Edit. 
Trillas: Pags. 139-140 
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l.- Fiscal.-El instrumento es el impuesto sobre la renta que 
influye determinantemente en la capacidad de compra de los 
habitantes de cada región. Esto requiere que el gobierno debe 
imponer una tasa alta de impuestos sobre la renta, a las clases 
de altos ingresos. logrando además con esta medida una 
distribución del ingreso mas justa. Cabe senalar que este 
instrumento tiene sus efectos en el consumo y el ahorro 
repercutiendo en el gasto pOblico para la distribución del 
ingreso. 

2.-Consumo.-Impuesto General de compraventa. Con este instrumento 
se puede estimular el consumo de bienes y servicios básicos, 
compensando al ingreso nacional con impuestos a articulos 
suntuarios. De esta manera el consumo por producto es selectivo 
en materia de impuestos y los servicios de salud, educación, 
agua, y luz se otorgan a las clases de bajos ingresos con un bajo 
costo, haciéndoles llegar este beneficio social, propiciando el 
desarrollo de esta región. (Proceso de Desarrollo, punto 4.1) 

3.- Salarios.- Salario Minimo. Con este instrumento se garantiza 
un ingreso que permita al trabajador satisfacer sus necesidades 
básicas. Por tal motivo es necesario que la fijación del salario 
minimo se haga en función de un estudio que contemple todas 
las necesidades de la población a precios actuales de 
mercado. Por otra parte es necesario tener datos estad1sticos de 
las utilidades que obtienen las empresas para que el salario 
contem9le la ecuación utilidades-salarios y se integre en la 
fijación del mismo. 

4.- Tasas de intéres.- Mediante este instrumento se puede 
estimular al ahorro y la inversión propiciando con el ahorro un 
excedente a las familias que les da seguridad y poder de coDpra 
para adquirir satisfactores. 

Por otra parte el aumento del ahorro provee a la econom1a de 
capital suficiente para financiar sus actividades, al mismo 
tiempo el gobierno puede contar con los recursos necesarios para 
su financiamiento lo que repercute en no recurrir al sector 
externo (Deuda Externa). 

La inversión por su parte estimula la producción y la 
generación de empleos que son demandas de tipo social que deben 
ser satisfechas. 

5.- Subsidio.- Es un instrumento que tiene repercusiones en el 
gasto pOblico, pero que sirve para estimular o apoyar una 
actividad o servicio por parte del gobierno. De esta forma se 
exenta de impuestos a las empresas de nueva creación o se 
absorben los costos de producción de las empresas paraestatales 
sirviendo de mecanismo de regulación de los precios en el 
mercado. Sin embargo este mecanismo no debe extenderse mas de lo 
necesario ya que se afecta a la industria, comercio o actividad 
y se eleva el gasto pOblico considerablemente sin tener ningQn 
efecto benéfico en la sociedad. 
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6.- Precios.- Es un mecanismo que se debe utilizar sobre todo en 
productos bAsicos para asegurar que puedan ser adquiridos por las 
clases de bajos recursos y para evitar abusos y especulaciones 
con estos productos. 

También con el instrumento de precios se evita desequilibrios 
en la producción de estos bienes y se estimula el consumo. 

7.- Asignación.-Son partidas que destina 
asegurar la satisfacción de las necesidades 
servicios. generación de empleos y seguridad 

el gobierno para 
públicas mediante 
social. (25) 

Es preciso seftalar que las asignaciones impulsan a los 
sectores económicos y buscan el equilibrio entre los mismos. 
apoyando los puntos débiles de cada sector y regulando los que 
crecen sin orden y equilibrio. 

Este instrumento es el que abarca la mayor parte del 
presupuesto federal. pero es el que mayor efecto tiene en la 
econom1a para su desarrollo. 

11.1.1.4 Relaciones con el desarrollo económico y pol1tico. 

Una vez que se ha mostrado la instrumentación de 
social, indicando sus pol1ticas e instrumentos 
económica que sirven para su aplicación, se le 
desarrollo económico y politice. Los nexos son los 

la planeac iOn 
de pol1tica 

debe unir al 
siguientes: 

1.- Con el desarrollo económico. El desarrollo social busca el 
equilibrio demográfico de cada región • El desarrollo económico 
marca los limites al demandar recursos humanos suficientes para 
sostener y elevar la producción. Por otra parte exige recursos 
humanos para aquellas regiones o actividades donde escasean y 
donde los parémetros económicos indican bajas o deficiencias. 

El desarrollo social busca la capacitación de los recursos 
humanos, el desarrollo económico seftala el tipo de capacitación 
necesaria para las actividades económicas. 

El desarrollo social busca la satisfacción del empleo, 
desarrollo económico lo genera de acuerdo a la exigencias de 
sociedad siempre y cuando el factor demogrAf ico no 
desproporcionado. 

el 
la 

sea 

El desarrollo social tiene como objeto la creación de escuelas, 
hospitales, v1as de comunicación, casas-habitación. etc. El 
desarrollo económico hace posible la creación de todos estos 
conceptos concretizados en empleos y obras que benefician a la 
comunidad. 

El desarrollo social utiliza instrumentos de politice económica 
que también tiene su aplicación en el desarrollo económico y que 
cada instrumento puede ser manejado para que se logre su objetivo 

(25) Politica EconOmica: Federico J. Herschel: Edit. Siglo XXI 
pags. 84-85 
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tanto social como económico. 

Por Oltimo ambos desarrollos se complementan al marcar objetivos 
que están orientados a beneficiar a la comunidad. (Proceso de 
Desarrollo, punto 4.6) 

2.- Con el desarrollo politico.- El desarrollo social encuentra 
su concretización en el desarrollo económico, faltando para su 
realización y ejecución la fuerza y la voluntad politice que 
garantice su realización y permanencia. 

El desarrollo pol1tico le da continuidad al proceso de 
planeaci6n, adecuando sus actividades al proyecto nacional, 
prosiguiendo con los planes y programas realizados por 
administraciones anteriores y realizando otros que sean 
necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

Además la participación de la población en el diseno de planes y 
programas sociales es un hecho pol1tico al que toda la sociedad 
tiene derecho y mediante el cual llegan a las autoridades sus 
demandas y necesidades exigiendo su pronta solución. 

Es claro que la sociedad al alcanzar un buen nivel 
pol1tica podré llegar más rápidamente a la estepa 
proceso de desarrollo y se sostendré en ese nivel 
a las coyunturas que se presenten. 

en su cultura 
evolutiva del 
actualizandose 

Por otro lado. el desarrollo pol1tico recaba las peticiones y 
alternativas que engloban los planes sociales, asimismo, recibe 
los instrumentos de acción y las actividades viables en materia 
económica para la satisfación de las demandas sociales: es 
precisamente aqui donde se toman las decisiones que repercutirén 
en beneficio de la sociedad o en malestar para la misma. por tal 
motivo es vital para el desarrollo y para la planeación 
integral, evitando as! desperdicio de recursos y elaboración de 
planes aislados que no tienen continuidad y si un alto costo 
social y económico que retrasa el proceso de desarrollo. (Proceso 
de Desarrollo, punto 4.6) 

Ill.1.2.- Desarrollo Económico 

Para lograr el desarrollo pleno y armónico, como se definió al 
inicio de este capitulo, es necesario contar con una metodolog1a 
que conlleve a todos los sectores de la econom1a a un crecimiento 
integral que equilibre a la economia, satisfaciendo las 
necesidades internas y externas de cada sector. 

La planeación cobra en el desarrollo económico una importancia 
imprescindible, ya que ningOn pa1s podrá lograr elevar el nivel 
de vida de su población si deja el aspecto económico a su 
crecimiento natural o .. espontaneo". Es preciso senalar que toda 
actividad económica tiene un fondo social, de ahi la importancia 
del sistema nacional de planeaci6n que mediante su parte social 
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plantea los problemas que aquejan a las regiones y que pasan a 
conformar la base del Plan Económico. 

Ahora bien, ¿ qué es desarrollo económico 

Lo podemos definir como la parte del desarrollo integral que 
comprende todas las actividades que se dan en un pa1s y que se 
encuentran en situación de responder a las necesidades y 
exigencias de la sociedad. 

Es decir: se alcanzan altos niveles de. produción en todos los 
renglones, se dan avances tecn6logic0s que modernizan los 
procesos de producción, se alcanza la autosuficiencia 
alimentaria, el nivel del .ingreso percápita es alto. el ahorro y 
la inversión son equilibrados, existe estabilidad en la econom1a 
nacional, etc. (Proceso de Desarrollo puntos 4.2 y 4.3) 

Con el propósito de explicar el desarrollo económico y su vinculo 
con la planeación, se han desglosado 3 puntos: 

Planeación Económica, Pol1tica Económica e Indicadores 
Económicos, los cuales nos darán una visión amplia de lo que 
pretenden el desarrollo económico. 

IIt.1.2.1 Planeacion Económica- Es la articulación que de 
acuerdo a los lineamientos que marca la planeación social elabora 
y proyecta progrumas y planes para satisafacer las demandas y 
propiciar el crecimiento de la económia en su conjunto, elevando 
el nivel de vida de la población. 

La metodolog1a de la planeación económica es la misma que la de 
la social (planes. programas y proyectos ) sólo que existen 
variantes en cada punto, para concretizar cada acción con fines y 
objetivos económicos 

1.- Proyectos Económicos.- Se componen de proyectos de inversión 
y son parte integral del presupuesto nacional. su finalidad es 
activar o fomentar la actividad económica a la cual esta 
destinada. 

Su elaboración requiere de un conocimiento profundo 
necesidades de la región o sector y del funcionamiento 
económia ya que se espera de ellos un efecto positivo 
corto plazo. 

de 
de 
en 

las 
la 
el 

Los proyectos de inversión deben ser continuos y con objetivos 
bien definidos para evitar la duplicación de función y el 
desperdicio de los recursos económicos. 

Es importante senalar sus efectos en la econom1a ya que si bien 
pueden estimular las actividades en una rama o sector, también 
puede provocar polarización en otras actividades desembocando en 
el mediano y largo plazo en el crecimiento desproporcionado. 
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La elaboración de estos proyectos. debe ser responsabilidad de la 
autoridad estatal, sometiendola a aprobación al nivel federal, 
tocando al nivel municipal su instrumentación y ejecución, sin 
dejar a un lado a la iniciativa privada y a la sociedad, para un 
mejor desarrollo de dichos proyectos. 

En México se han dado muchos proyectos de inversión sobre todo de 
1941 en adelante. de esta forma se ha propiciado que el Sector 
Industrial creciera a una tasa anual del 6t aproximadamente en un 
periodo de 30 anos. 

Sin embargo, la falta de un Sistema de Planeaci6n Nacional que 
coordinara y controlara la creación y aplicación de estos 
proyectos propició un crecimiento acelerado y desproporcionado 
del sector industrial en comparación con los demás sectores de la 
economia. 

Esta situación desembocó en una crisis al tener que importar 
alimentos, y depender en mayor proporción del petróleo al no ser 
competitiva la industria con el exterior. 

De esta forma el proceso de desarrollo se ha estancado en la 
etapa constructiva, faltando elementos de planeación para avanzar 
hacia la etapa distributiva. 

2.-Programas Económicos 

Los programas económicos son de 2 tipos: Globales y sectoriales y 
centran su atención en programas: de inversión y operación. 

Los Programas de operación: fija metas cuantificables, 
determinando las acciones a seguir y la estrategia que se 
empleará en la solución de los problemas planteados. 

Es importante senalar los nexos que tienen este tipo de programas 
con la pol1tica económica definida por el gobierno. 

-Programas de Inversión.- Es el instrumento mediante el cual el 
gobierno dirige la inversión hacia las actividades que se 
considerean prioritarias y estratégicas. 

Estan conformados por proyectos de inversión que, como ya 
indicamos.activan o incentivan las actividades económicas del 
pais. 

Estos programas estén encaminados a elevar la producción, 
aumentar el empleo, modernizar la planta industrial, 
industrializar al campo, proporcionar servicios, estimular las 
exportaciones, etc. (Proceso de Desarrollo, punto 4.5) 

Existen programas de inversión sectoriales los cuales centran su 
atención hacia activar o fomentar alguna función del sector, 
englobando todas las ramas de las que se compone e integrándolas 
con el objetivo de maximizar las actividad. 
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Los programas de inversión global son desgloces del plan 
económico nacional que sirve de instrumentos para estimular 
alguna actividad en particular. 

3.- Planes Económicos .- Es el documento en donde se concentran 
todos los programas y proyectos antes descritos, tiene como 
función proporcionar las estrategias y mecanismos para hacer 
crecer a la económia y mantener en equilibrio y armenia a los 
sectores que la componen. 

El plan económico se integra al plan social tomando sus objetivos 
como metas finales, al téner como objetivos: el aumento del 
ingreso percApita,el pleno empleo, los avances tecnológicos, etc. 

Su implantación se concretiza en el mediano y largo plazo, 
buscando el equilibrio en los siguientes puntos: 

a) Mano de obra 
b) Sector externo 
c) Hercancias y Servicios 
d) Inversión Ahorro 
e) Balance Regional 

con estos elementos se logra balancear la oferta y la demanda de 
bienes y servicios existentes en la sociedad. 

Por otra parte el plan económico nacional tiene su aplicación 
concreta en el presupuesto económico anual. 

Este contempla una serie de programas de operación y de inversión 
encaminados a cumplir con un objetivo espec1f ico que coadyuven al 
objetivo general y al desarrollo de la economia. 

Al recoger todas las demandas de cada región, el plan económico 
decide que estra~egia y que mecanismo se utilizarAn para obtener 
los mejores resultados posibles, por tal motivo debe pasar por 
el siguiente proceso: 

1.- Organización Administrativa para la Planeaci6n. 
2.- Diseno del Plan Económico Nacional. 
3.- Elaboración de Pol1ticas 
4.- Aprobación y Modificación de Planes Regionales. 
5.- Ejecución del plan. 
6.- Control, Supervisión y Ajustes del Plan 

Es importante recalcar este proceso, porque sin una organización 
administrativa eficaz y eficiente (Adm.inistrción PQblica) no 
podré disenarse el plan con base en la información regional. Por 
otra parte la ejecución de plan corre a cargo de la estructura 
administrativa, asi como su supervisión y control. 

Se debe seftalar que en el plan económico la flexibilidad es muy 
importante ya que por factores endógenos o exógenos se pueden 
cambiar los objetivos previstos anteriormente, no asi en la 
planeación social donde los objetivos deben ser permanentes en 
cuanto a lograr los mayores beneficios. 
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Además el plan económico busca el desarrollo integral de todas 
las regiones que conforman el pa!s evitando la concentración de 
actividades económicas, que traen consigo problemas de tipo 
Socio-económico. (Proceso de Desarrollo, punto 3.7) 

Desafortunadamente en México no se ha elaborado un plan económico 
que tenga objetivos a largo plazo integrando a todos los sectores 
de la econom!a, y que regule el crecimiento de las regiones 
económicas. 

Sólo se han hecho··°planes de tipo sexenal que no logran sus 
objetivos en ese lapso y ni siquiera aprovechan o continúan lo 
logrado por otras administraciones. 

De esta manera observamos que la actividad del comercio abarca 
el 561 del total de unidades económicas a nivel nacional y que 
existe una diferencia de 44.41 en relación a las actividades de 
manufacturas (11.61) lo cual nos indica una desproporción 
respecto a la satisfacción de bienes que proporciona el sector 
manufacturas al sector comercio y que estas deficiencias deben 
ser cubiertas mediante las importaciones. Sin embargo el comercio 
ocupa mucho menos personal que el sector de manufacturas (8.5t), 
utilizando el mayor número de personal no remunerado. (ver 
gráfica 1 y 2 ) . (26) 

Cabe destacar que las actividades industriales. comerciales, de 
servicio y agr!colas se encuentran concentradas en la región del 
centro y Baj!o existiendo grandes regiones al norte y sur de la 
RepQblica sin ser aprovechadas debidamente (ver mapa 2). 

Esto ~e debe a la falta de planeaci6n y a la carencia en anos 
anteriores de un inventario de recursos que indique qué actividad 
se debe de impulsar y estimular en cada región. 

III.1.2.2 Pol!tica Económica.- Es la intervención deliberada o 
intencional del gobierno en la econom!a para lograr sus fines 
trazados en los planes económicos y sociales. 

En el proceso de desarrollo, la pol1tica económica es el 
instrumento que utiliza el gobierno para dirigir sus acciones de 
acuerdo a los objetivos que satisfacen las necesidades pOblicas y 
que produzcan efectos que conduzcan a la construcción del 
proyecto nacional previamente modelado. (Punto 3.4, Proceso de 
Desarrollo). 

Mediante este instrumento se concretizan 
interviniendo en la econOmia para generar los 
consideren pertinentes, regulando a cada sector 
las actividades que se consideren necesarias 

las acciones 
cambios que se 
e impulsando a 
para lograr el 

(26)Resultados Oportunos Nacionales. Censos Económicaos 1986; 
INEGI: pags 31-32. 
(27)Geogratia Económica de H~xico: Angel Bassols Batalla:Edit. 
Trillas; Pag. 296. 
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equilibrio y arinonia económica. 

La pol1t1ca económica busca los siguientes objetivos: 

Desarrollo Económico. Hace un balance de todos 
económicos buscando su crecimiento en forma 
integrádolos y coordinando las acciones para 
desarrollo. 

los sectores 
equilibrada, 

e3timular su 

Para tal efecto hace uso de una serie de instrumentos que tienen 
funciones especificas en cada sector y mas aOn en cada rama o 
actividad. 

Este objetivo se puede considerar como la meta primordial de la 
politica económica. orientando a los demas objetivos hacia el 
logro de éste. (Proceso de Desarrollo. Punto 5.5) 

En México la pol1t1ca económica 5e ha caracterizado por adecuarse 
a objetivos aislado~ sin tener efectos que solidifiquen y 
propicien el desarrollo del pais. 

Eficaz asignación de recursos. Es función y objetivo esencial 
de la politica económica el hacer una distribuc16n equitativa de 
los recursos disponibles de cada sector para impulsar y regular 
el crecimiento e integración de cada uno de ellos. 

Esto se logra mediante el presupuesto anual en el que se 
jerarquizan las prioridades y se destinan recursos para su 
realización. Es importante seftalar lo necesario que es contar con 
información real y oportuna de cada una de las necesidades de los 
sectores y de las regiones, asi como su potencial en recursos 
para poder hacer una asignación de recursos lo más eficiente y 
eficaz posible. 

La instrumentación de las asignaciones está contenida en la 
estructura del presupuesto federal de la nación, 

Existen otros mecanismos de asignación de recursos, como son los 
mecanismos de mercado y de preferencias del consumidor, los 
cuales nos indican qué actividad o sector se debe apoyar con una 
mayor cantidad de recursos de todo tipo. 

- Estabilidad. La politica econOmica para lograr el objetivo del 
desarrollo y que la osi9naci6n de recursos sea justa y eficaz. 
debe lograr primeramente la estabilidad en toda la economia. 

Mediante los instrumentos de politica económica se debe buscar un 
equilibrio y estabilidad en los siguientes puntos: 

- Empleo 
- Precios 
- Impuestos al consumo básico 
- Ingresos 
- Tipo de cambio 
- Producc10n 
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Con estos aspectos estables se facilita la planeación aumentando 
los niveles de vida de la población y trayendo como consecuencia 
un impulso al desarrollo y una asignación de recursos 
equilibrados. 

Se debe indicar que la pol1tica económica debe centrar su 
atención y establecer los mecanismos necesarios para lograr que 
no exista variación en los puntos antes senalados: ya que una 
variación alta perjudica las relaciones comerciales. deteriora 
el poder adquisitivo, limita al consumo y fomenta desempleo, 
desenbocando en el desequilibrio total de la econom1d cayendo en 
una crisis que repercute en los aspectos sociales y" politices 
desfavorablemente. (Punto 5.5 del Proceso de Desarrollo} 

Por otra parte se hace imposible la planeación para el desarrollo 
en estas condiciones retrasando el proceso y estancando el nivel 
de desarrollo logrado en el pa1s. 

Libertad Económica. Es requisito indispensable debido a 
nuestro sistema politice y económico el garantizar la existencia 
de la libertad económica. 

De ahi que la politice económica debe cuidar al ser disenada que 
sólo exista una intervención del estado en aquellos puntos 
estrétegicos o indispensables de la econom1a, estimulando y 
proporcionando a lo~ demés sectores de la economia las 
condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollado. (28) 

Esto redundaré en una acertada actividad económica de la 
iniciativa privada ayudando al aceleramiento del proceso de 
desarrollo y descargando al estado de actividades no 
prioritarias, ni estrategicas; además la libertad económica, 
propicia incentivou para el ahorro y la inversión. mismos que son 
elementos indispensables para la creación de empleos y aumento en 
la producción. 

Por otra parte también se incentiva al comercio exterior 
equilibrando la balanza comercial entre importaciones y 
exportaciones, beneficiando a la economia del pais. La contra 
parte de esta posición es una intervención del estado bastante 
amplia que abarca actividades no indispensables o extratégicas 
aumentando considerablemente el gasto pOblico y reduciendo el 
campo de acción de la iniciativa privada. lo cual tiende a crear 
desempleo, reducción de la producción. falta de ahorro y de 
inversión. 

Por lo antes expuesto es necesario que al elaborarse los planes, 
se tenga la politica de que el estado intervenga en la econom1a 
de una manera eficaz y eficiente cuidando no abarcar campos con 
poca trascendencia politice y económica. Se pueden escuchar las 

peticiones de los demés sectores para que el plan sea lo més 
eficaz en la realidad y que tanto la iniciativa privada como el 

(28) Economia Monetaria; Aldo A. Armando; Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos; Pags. 241-254 
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estado tenga el mismo objetivo en sus actividades. 

- Redistribución del Ingreso. Es función principal de la pol1tica 
económica el redistribuir el ingreso y hacerlo mAs equitativo 
entre la sociedad. (Proceso de Desarrollo, Punto 4.1) 

Para este objetivo existen instrumentos que hacen llegar 
beneficios a las clases més necesitadas, haciendo que las 
cargas més pesadas sean en las clases con mayores ingresos. 

Estos instrumentos son: 

- Impuestos 
- Subsidios 
- Transferencias 
- Exenciones 
- Precios oficiales 
- Precios de garant1a 

Todos estos instrumentos deben de ser orientados a que lleguen 
realmente, y en forma eficaz, al sector o sectores que los 
necesita. 

Conservación de los Recursos. Se debe considerar como objetivo 
de politice económica, la conservación de todos los recursos con 
que cuenta la nación. Con esto se quiere decir que ademAs de 
darles un uso racional, la pol1tica económica debe de 
proporcionar los instrumentos para la conservación y 
reproducción. 

De otra manera se corre el riesgo de que todos los avances 
logrados en los sectores económicos se vean limitados por falta 
de recursos y empezar a ser dependientes del exterior, acabando 
tajantemente con el proceso de desarrollo. 

Este objetivo debe de estar contenido en el plan ya que conforma 
la base de que se parte para lograr mejores niveles de vida y es, 
a la vez, la fuente que nos abastece de recursos para proseguir 
en nuestro crecimiento y desarrollo. 

Por Qltimo se debe senalar que todos estos objetivos estén 
integrados y que unos conllevan a otros, por lo cual al disenar 
la politica económica se deben de cuidar los siguientes puntos: 

a) Objetivos del plan. 
b) Pol1ticas, y d~recci6n del plan. 
c) Definición de objetivos de la politice económica~ 
e) Integración de los objetivos. 
f) Concretización en el presupuesto. 

De esta forma podemos asegurar una eficaz politice económica en 
el desarrollo del pais. evitando derroches y usos irracionales de 
los recursos~ 
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11.1.2.3 Indicadores Económicos. Se han senalado los diferentes 
programas económicos que encierran objetivos y metas, orientados 
hacia el desarrollo. también se ha hecho mención de los objetivos 
de la pol1tica económica para el logro de los fines y objetivos 
establecidos en los planes y programas, concretizando las 
acciones en el presupueto de la federación. 

Ahora bien, para conocer el grado de avance o retroceso, as1 como 
para saber qué tipo de decisiones y en dónde se deben de tomar, 
se hace uso de los indicadores económicos, los cuales también nos 
senalan el grado de desarrollo que se alcanza y el equilibrio o 
desequilibrio entre los sectores económicos. 

Los indicadores más importantes son: 

a) Producto Interno Bruto.- Este indicador nos senala si hay un 
aumento en la producción o si ésta ha decrecido; se puede 
senalar para el pa1s, por sector, por rama o por actividad. 

De aqui se pueden tomar decisiones para impulsar, apoyar o frenar 
una actividad que posteriormente pueda afectar a la econom1a. 

Además se toma como punto de referencia para saber el crecimiento 
o rezago de otros indicadores y lo que representa en relación a 
este, lo cual nos indicará lo acertada o equivocada de la 
pol1tica económica. 

b) Población Económicamente Activa (P.E.A.).- Nos 
porcentaje de la población que participa en las 
econOmicas, asi como su contextura y las diferentes 
esta población. 

muestra el 
actividades 
edades de 

Mediante este indicador podemos saber el nivel de desempleo y el 
porcentaje de empleos que son necesarios para cubrir la demanda 
social. 

Tambien nos senala los sectores donde existe un mayor desempleo y 
las actividades donde escasea el recurso humano, as1 como el tipo 
de capacitación que es necesaria para poder cubrir la oferta de 
trabajo. 

Este tipo de indicadores sirven para la toma de decisiones al 
elaborar los planes en materia económica y social coordinando e 
integrando ambos aspectos. 

c) Indice de precios.- Este indicador senala el nivel de 
inflación que prevalece en la econ6mia, al mismo tiempo nos 
indica en que productos se incrementaron més los precios y si el 
salario ha tenido una pérdida real de poder adquisitivo y a 
cuénto asciende dicha pérdida. El conocer estos datos es de suma 
importancia para la planeación y para la pol1tica económica, ya 
que se puede instaurar planes y programas para restituir el poder 
de compra con el consecuente aumento del nivel de vida, al mismo 
tiempo la politice económica proporciona los instrumentos 
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necesarios para controlar el nivel de precios y evitar deterioros 
de tipo social y económico. 

d) Deuda pOblica.- Este es uno de los indicadores més importantes 
que deben ser observados al diseftar el plan de desarrollo, ya que 
nos representan el déficit que existe en las finanzas pOblicas y 
que debe ser cubierto con ingresos, ya sean internos o externos, 
comprometiendo los recursos de pa1s en el futuro con el pago de 
la deuda y el servicio de la misma, frenando el crecimiento y 
desarrollo del pa1s por la transferencia real de capitales. 

Por otra parte este indicador sirve para saber qué sector se 
endeuda en mayor proporción e investiga las causas que originan 
dicho endeudamiento, para la toma de decisiones respecto al 
saneamiento de éste. 

e) Ingreso per-capita.- Este indicador muestra el ingreso 
promedio de la población. el cual indica qué poder de compra 
tiene la sociedad en su conjunto. 

Sus especificaciones muestran los porcentajes de cuántas personas 
reciben el menor ingreso, con la finalidad de saber qué tan 
polarizada estA la sociedad. Tomando medidas de politice 
económica para redistribuir el ingreso. y lograr una sociedad mAs 
igualitaria. 

Este parámetro es uno de los mAs representativos en cuanto al 
grado de desarrollo que tiene un pa1s, reflejando el nivel de 
vida de las mayor1as. 

t) Nivel de ahorro.- Con este indicador se identifica el 
excedente económico de la sociedad, as1 como la disponibilidad de 
recur~1os financieros con que se cuenta para apoyar los programas 
de inversión que consecuentemente traerA la creación de empleos. 

Sin embargo este indicador es 
pol1tica económica el cual 
estimulándola o frenándola 
económicos. 

mAs utilizado como instrumento de 
es regulador de la inversión, 

segOn convenga a los planes 

Es preciso senalar que este indicador junto con el indicador de 
la inversión deben estar equilibrados para evitar 
descapitalizaciones o excedentes de recursos oseosos. 

g) Nivel de Inversión.- Es el parAmetro que nos muestra la 
cantidad de recursos que están destinados para promover y 
mantener la economta activa, es importante porque se conocen las 
áreas o sectores dónde falta inversión o dónde se esta 
invirtiendo la mayor parte de recursos. 

La politice cconOmica con esta base disefta e implementa 
instrumentos que sirven para canalizar y racionalizar los 
recursos disponible~, apoyando a los sectores que més lo 
necesitan buscando equilibrar a todos los sectores de la 
econOmia. 
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El nivel de la inversión. como ya se seftal6 debe guardar una 
proporción equilibrada con el ahorro para evitar posibles 
problemas económicos. 

Por otra parte la planeaciOn económica debe de observar estos 2 
parámetros para evitar derroche de recursos, as1 como la 
polarización de la econom1a convirtiendo al pa1s en dependiente 
del exterior por falta de producción en otros sectores. 

h) Nivel Tecnólogico y Cultural.- Es un indicador que senala la 
situación del pa1s en cuanto a su grado de avance tecnt>lógico, 
modernizando sus sistemas y procesos productivos con el objeto de 
satisfacer la demanda y ser autosuf iciente. (29) 

También nos indica qué nivel promedio de conocimientos tiene la 
sociedad en su conjunto, concientizando y capacitando al recurso 
humano, primer actor y verdadero móvil del desarrollo de un pais. 

Con este parámetro la planeac16n puede trazarse objetivos 
concretos en materia tecnológica y educativa promoviendo la 
cultura de la sociedad y acelerando de una manera firme el 
desarrollo del pais. 

El omitir este parámetro en la planeación conduce a un atraso 
tecnológico y una falta de personas capacitadas en los diferentes 
sectores de la economia. 

En resumen, estos indicadores deben ser observados en la 
elaboración de los planes económicos y combinarlos con la 
información y proyectos que proporcione el sistema nacional de 
planeaci6n, conformando as1 un plan económico efectivo y una 
pol1tica económica que tenga objetivos bien definidos y 
congruentes con la realidad imperante en el pa1s. 

Ahora bien, se ha visto que el plan económico engloba a toda la 
econom1a y es instrumentado mediante programas y proyectos. 
También se ha senalado que la politica económica le da concreción 
a los planes y que son los indicadores económicos los que sirven 
de evaluación y base de los planes; sin embargo se debe también 
mencionar que, todo lo antes descrito tiene una relación estrecha 
con la planeación social, para que de esta forma se llegue 
paralelamente al desarrollo económico y al desarrollo social. 

Desafortunadamente en México ha faltado metodologia en la 
planeación económica, logrando con esto un crecimiento en ciertos 
sectores y polarización de la econom1a. 

Cabe indicar que sólo se debe de implementar un sistema nacional 
de planeación que haga llegar la información de la base al nivel 
més alto de decisión y que las decisiones fluyan de arriba hacia 
abajo. 

(29) Politica Econ6mica1 Federico J. Hersenel1 Editorial Siglo 
XXI1 Pags. 56-60. 
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Con esto se pueden garantizar grandes avances hacia el desarrollo 
económico, ya que se han log~ado avances en los sectores 
industrial y de servicios~ 

II.1.3. Desarrollo Politice. 

Un aspecto que comQnmente no se toma en cuenta al hablar de 
desarrollo y que sin embargo es el punto clave para que todo lo 
planeado e instrumentado se lleve a cabo y se convierta en obras 
y hechos que desemboque en el desarrollo, en el aspecto pol1tico. 

El desarrollo politice de una nación es tan importante como el 
desarrollo social y económico: y en la medida que avance éste, 
avanzarán los otros dos, y en la medida que se frene o estanque 
se estancaran los demás. 

Su importancia reside en que de aqu1 parten las decisiones que 
tendrán efectos económicos y sociales en la población, por lo 
tanto el estado debe conocer perfectamente la problemética que 
existe en el pa1~ y la población, esta, a su vez, debe exigir, 
mediante los instrumentos de organización pol1tica, la 
satisfacción de sus necesidades. (30) (Proceso de Desarrollo, 
Punto 5.2) 

Con el fin de ampliar el concepto de desarrollo politice se 
desglozará éste en tres puntos principales: Organizaciones 
politicas. Sistema pol1tico y toma de decision~s. 

II.1.3.1 Organizaciónes pollticas.-Son las organizaciones que 
aglutinan a uno o más gremios con intereses iguales. 

Mediante estas organizaciones el agremiado adquiere fuerza y 
respaldo, al mismo tiempo que hace llegar sus peticiones al 
gobierno con más firmeza. 

Es función de las organizaciones capacitar a los integrantes del 
gremio para que su participación sea efectiva y oportuna. Existen 
varios tipos de organizaciones pol1ticas, entre las que destacan: 

-Sindicatos.- Concentran a la mayor parte de la población obrera, 
su función es: cuidar sus intereses, hacer llegar sus 
peticiones a la Oltima instancia de decisión y ser parte integral 
de la planeación en este sector para el diseno de la polltica 
económica. 

Por otra parte los sindicatos deben permanecer al margen de 
cualquier partido polltico y dejar a sus agremiados en libertad 
de afiliarse al partido que més crean conveniente, con esta 
medida se garantiza la libertad de elegir sin que exista presión 
alguna. 

(30) La Pol1tica del Desarrollo Mexicano: Roger D. Hansen: Edit. 
Siglo XXI¡ Pag. 11 
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Por Oltimo, los sindicatos deben coordinarse con las 
organizaciones patronales para intercambiar opiniones y llegar a 
acuerdos en materia laboral. 

-Organizaciones patronales.
cuentan con el capital y los 
estas organizaciones deben 
marcándoles los lineamientos 

Conforman un bloque poderoso, ya que 
medios de producción, por esta razón 
estar vigiladas por el estado, 

y limites hasta donde pueden llegar. 

Por ser las mejores organizadas y capacitadas debe ser escuchado 
su punto de vista para la elaboración de los planes económicos, 
buscando los mecanismos para canalizar sus recur~os financieros 
hacia las áreas que requieran de inversión o de apoyo financiero. 

En la medida que estas organizaciones participen activamente en 
la formación de los planes económicos y se les estimule para que 
participen en el disef\o de la pol1tica económica podrán 
obtenerse mejores resultados, acelerando asi el desarrollo 
integral. 

-organizaciones campesinas.- Son las organizaciones que tienen 
como función el concentrar y organizar a la clase campesina, a 
través de estas el campesino expone sus puntos de vista y sus 
requerimientos para continuar con el crecimiento del sector 
agrario. 

Cobran gran importancia estos organismos al tener como función 
primordial organizar y educar pol1ticamente al campesino, los 
debe orientar y luchar por proporcionar tecnolog1a e insumos 
para elevar la productividad del campo. 

Otra función es que muestre ante el gobierno los niveles de vida 
de cada región, exigiendo mejores condiciones de comercialización 
y mayores oportunidades de progreso. 
Por otra parte su participación en la planeaciOn es 
imprescindible ya que las defici~ncias en el sector agropecuario 
traen consigo problemas económicos a los demés sectores. 

-Organizaciones populares.- Tienen la vital función 
todas las deficiencias y exigencias de la 
canalizandolas hacia instancias de decisión para 
satisfacción y solución. 

de captar 
poblaciOn 

su pronta 

Es importante su existencia ya que organiza y orienta a la 
población para que sus peticiones, participación y cooperación 
con el gobierno sea efectiva. Cabe mencionar que es 
responsabilidad de estas organizaciones el orientar politicamente 
a la población para que su actividad no sea desorganizada y sin 
fuerza. 

su participación en la planeación debe ser directa y estrecha ya 
que al concentrar las demandas populares, dan pauta para las 
acciones que se emprendan y las decisiones que se tomen sean con 
ba~e en esta información. 

- 37 -



Es importante también su actividad en los procesos electorales y 
en la designación de sus representantes, por tal motivo estas 
organizaciones deben participar en todo cambio y reforma 
politica. 

-Organizaciones civiles.- Normalmente son organizaciones que se 
forman con un objetivo no lucrativo, pero por el tipo de 
personas que aglutinan poseen poder económico y pol1tico, por 
estas razones estas organizaciones juegan un papel importante en 
la canalización de información y es una de las mejores formas en 
que gobierno y población ~ueden trabajar conjuntamente en obras 
de beneficio social. 

-Partido pol1tico.- Conforman a la base de la organización 
social, tienen la función de canalizar todos los problemas 
sociales y trasmitirla a su máxima instancia de poder. Estan 
legalmente facultadas para exigir y exihibir cada uno de sus 
problemas en las cámaras que forman el poder legislativo. 

Es tarea de ellos el conocer los derecho9 que les conf ire la ley 
y aplicarlos con fines sociales. as1 como exponer las diferentes 
corrientes del pensamiento existentes en la nación. 

Mediante ellos la sociedad pide cuentas a los servidores 
póblicos, debiendo ser informados de la situación que impera en 
la administración pOblica. 

La planeación debe de recabar la información y puntos de vista 
proporcionados por estas organizaciones, confrontándolos con la 
información que proporcionen las oficinas regionales y que den 
como resultado un plan con fundamentos y objetivos apegados a la 
realidad. 

Se debe senalar que estas organizaciones pueden agremiar a todo 
tipo de personas sin distinción alguna y su cobertura es de tipo 
nacional sin limitarse a una región o sector de la población, 
constituyéndose en las organizaciones de mayor poder pol1tico. 

En la medida en que estas organizaciones cumplan con sus 
objetivos y las funciones que tienen encomendadas~ se podré tener 
un avance en materia pol1tica y una mayor colaboración de la 
sociedad en la planeación, logrando hacer Agil y seguro el 
proceso de desarrollo. 

Desafortunadamente en México estas organizaciones se han 
desarrollado aisladas, sin integración y con cierta apatia hacia 
la politizaci6n de sus miembros trayendo como consecuencia una 
participación pol1tica poco efectiva y sin ningOn efecto en la 
planeación económica y social. 

II.1.3.2 Sistema politice Para que la planeación Y el 
desarrollo puedan ser realizadas sin ningun obstáculo o 
distorsión, es preciso contar con un sistema politico que permita 
recoger todas las peticiones sociales y a su vez haga llegar sus 
decisiones a cada una de las regiones que componen el pa1s. 
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Para tal efecto debe de contar con un sistema que contemple los 
siguientes niveles: 

-Nivel Federal.- Es el nivel donde esté la instancia de poder más 
alta de la nación. A este nivel debe de llegar toda la 
información de lo que ocurre en el pa1s, es aqu1 donde se toman 
las decisiones que tendrán los mayores efectos politicos, 
económicos y sociales. 

Debe de contar con una administración pOblica que responda a las 
necesidades del. pa1s, sin que esto quiera decir que debe ser 
excesivamente burocrática o que sea limitada. 

A este nivel le deben de llegar los planes y programas estatales 
y regionales via administración pública, coordinando y evaluando 
cada uno de ellos. para después. decidir qué pol1ticas y planes 
convienen más a la nación. 

Es aqu1 donde se disena la politica económica que 
destinos económicos y sociales. también se 
presupuesto y se decide qué tipo de instrumentos 
para regular la econom!a y redistribuir el ingreso. 

regirá los 
elabora el 

se adoptarán 

Nivel Estatal .- Posee autonom1a para decidir que tipo de 
instrumentos pol!ticos y económicos convienen más al estado para 
propiciar su desarrollo. 

Sin embargo debe exisistir una normatividad de que cada acción 
que se emprenda esté orientada a cumplir con el objetivo que 
senala el nivel federal, para no incurrir ~n duplicaciones o 
contradicciones que danen a la econom1a y atrasen el proceso de 
desarrollo. 

Tiene como función el dividir en municipos el territorio que 
comprende el estado y establecer los mecanismos necesarios que 
capten las necesidades y peticiones de la población. 

Debe de fomentar la organización de su sociedad mediante las 
organizaciones pol1ticas y coordinar conjuntamente con ellas, la 
participación y colaboración en obras y actividades de beneficio 
social. Sus planes de desarrollo son de cobertura estatal y debe 
de trabajar conjuntamente con el nivel federal en aquellas áreas 
que sean prioritarias o estratégicas. 

Es importante senalar que toda actividad que realicen los estados 
con la sociedad debe ser con objetivos y fines reales, sin que 
sólo sean movimientos con fines de justificar su existencia y 
buscar la legitimización por medio del concenso pol1tico. 

Nivel Municipal Es la unidad més pequena del sistema 
politico abarcando solo una porción de territorio y es el 
elemento que comOnica al estado con la población. 
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Mediante el municipio el estado recibe y conoce la problemática 
de cada región y es también, mediante él que hace llegar sus 
decisiones y acciones para mejorar y elevar el nivel de vida de 
la población. 

Es función del municipio ejecutar las indicaciones que reciba de 
los planes y programas estatales y federales y que organice a la 
población para que colabore con estas disposiciones. 

Es de vital importancia para el municipio mantener una estrecha y 
continua comunicación con la sociedad y que al mismo tiempo, 
emita hacia instancias superiores toda esta información, o la 
utilice en la elaboración de proyectos municipales que satisfagan 
las necesidades de esa región. 

Dentro de la planeaci6n es el punto de partida para saber qué 
acciones se deben tomar y qué recursos se encuentran disponibles 
para su aprovechamiento. 

Su estructura administrativa deben de contemplar dependencias que 
se encarguen de canalizar todas las propuestas y peticiones que 
hagan las organizaciones politicas, u otros grupos del lugar. con 
el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población. 
(31) 

Ademés de estos niveles el sistema pol1tico debe de contemplar 
las organizaciones politices que ya se mencionaron y sus 
procedimientos administrativos que permitan que el flujo de 
información sea ágil y que no entorpezca las decisiones tomadas, 
retrasando as! el proceso de desarrollo. 

Por otra parte se hace necesario un marco 
las competencias de cada organismo o 
senalando los lineamientos de cada uno de 
la sociedad a organizarse y participar en 
y de planeaci6n. 

jur1dico que reglamente 
dependencia pQblica, 

ellos y los derechos de 
los procesos pol!ticos 

Este marco jur!dico también debe senalar la normatividad de los 
niveles pol!ticos para asegurar un mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y no caer en derroches o en posibles 
contradicciones. 

As1 mismo deben de continuar con las obras y planes que 
las administraciones pasadas, elaborando nuevos planes 
requieren o hacer modificaciones en los ya existentes, 
necesario. 

leguen 
si se 
si es 

Un buen sistema politice sin contradicciones, con 
activa de la sociedad y con un marco jur!dico y 
administrativos de acuerdo a las exigencias de la 
muestras claras de madurez y desarrollo politico. 

participación 
procedimientos 

sociedad son 

(31) Manual de Administración Municipal: Agustin Montano: Edit. 
Trillas: Pags. 9-12. 
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ll.1.3.3 
politice 
sociedad 
pol1ticas, 
en la vida 

Toma de decisiones.- Una vez establecido el sistema 
capaz de captar y canalizar cualquier petición de la 

y lograr una plena integración de las organizaciones 
se llega al punto de tomar decisiones que repercutirán 
politica, social y económica de la nación. 

La toma de decisiones son: 

-Decisiones Sociales.- Con base a la problemática presentada por 
las diferentes regiones y sectores de la sociedad se deben tomar 
decisiones orientadas a solucionar estos problemas y a elevar el 
nivel de vida de la población, cuidando para este objetivo los 
puntos ya senalados en la planificación social, al mismo tiempo 
de combinarlas con las decisiones económicas para asegurar la 
eficacia de las medidas tomadas y poder darles una verdadera 
solución a estas. 

Es necesario que las decisiones sociales sean ponderadas y darles 
un peso ya que por su naturaleza pueden traer problemas que 
pongan en peligro la estabilidad pol1tica. En conclusión deben 
ser jerarquizadag e integradas a las otras decisiones para evitar 
desequilibrios y transtornos sociales y politices. 

- Decisiones Económicas. Este tipo de decisiones deben estar bien 
fundamentadas y basadas en información a cerca de la realidad 
nacional y el contexto internacional. Su función principal es 
decir que actividades e instrumentos. son los idoneos para 
ejecutar los objetivos de los planes. cualquier decision 
equivocada puede causar pérdidas y daftos que afecten a la 
económia y al proceso de desarrollo. 

Otra función de las decisiones económicas la constituyen el 
elevar los niveles de producción. logrando con esto una mayor 
autosuficiencia y menor dependencia del exterior. 

-Decisiones Politices.- Estas decisiones se centran mAs en 
analizar que tan bien responde el sistema pol1tico a las 
exigencias de la sociedad proponiendo reformas a la base o a la 
estructura del sistema segOn sea el caso, ajustandose a la 
problemática imperante y buscando mecanismos que legitimisen al 
gobierno en su función administrativa. 

Estas decisiones deben ser tomadas a la par con las sociales y 
económicas, vigilando que no afecten a éstas para no caer en 
contradicciones sociales y crisis económicas. 

Las decisiones politices tienen ademés el deber de globalizar a 
toda la nación, por lo que su aplicación requiere de un sistema 
86lido que permita la libre comunicación estado-sociedad, que 
acepte y fortalezca cualquier cambio o reforma politice. 

En conclusión: se puede decir que el desarrollo politice hace 
posible el desarrollo económico y social, que una sociedad 
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politizada agiliza y asegura el desarrollo Y.que en esa medida se 
avanza en los niveles de vida de la población. (32) 

Por Oltimo se debe senalar la integración y correlación de los 
aspectos sociales. económicos y pol1ticos debiendo ser incluidos 
a la hora de planear asegurando con esto. planes que respondan a 
cada una de las espectativas de los diferentes sectores, 
evitando crecimientos esporádicos y aislados o en su momento, 
desarrollismo que en el largo plazo afectan a la población y al 
pa1s. 

(32) El Sub-Desarrollo Latinoamericano y la Teoria del 
Desarrollo1 Osvaldo sunkel y Pedro Paz: Edit Siglo XXI; Pags. 38-
39. 
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11.2- LA PLANEAClON EL DESARROLLO Y LA ECONOHlA. 

Hasta aqu1 se han se~alado los conceptos de planeación y 
desarrollo, se ha hecho alusiOn a los elementos que los componen 
y los instrumentos que son utilizados en cada uno de ellos. 

En este apartado se indicaré su relación entre si y con la 
econ6mia, con esto se pretende aclarar y afirmar la tesis de que 
es la planeaci6n el instrumento que conduce al desarrollo de una 
forma segura y rápida sin desviaciones que afecten en el mediano 
y largo plazo a la econorn1a. 

II.2.1.- Efectos Económicos de la Planeación. 

Al momento de planear se numeran y jerarquizan cada una de las 
prioridades que existen en la sociedad en su conjunto, por tal 
motivo se elaboran planes de desarrollo que contemplan toda la 
panorAmica nacional y se instrumentan pol1ticas con objetivo~ 
especlficos de elevar los niveles observables en la economla. 

Como ya se ha se~alado el sistema de planeación da las bases para 
la elaboración de los planes, programas y proyectos. siendo 
éstos elaborados por los niveles: federal y estatal. Por otro 
lado el sistema polltico proporciona las bases para la temu de 
decisiones y las concretiza en acciones mediante la voluntad 
pol1tica. 

Pero una vez que éstos han sido aplicados. tienen efectos 
económicos que se deben mencionar, ya que le dan concreción al 
proceso de desarrollo. 

II.2.1.1 Efecto progresivo.- Es cuando al hacer la evaluación 
del plan los indicadores económicos nos dan resultados positivos 
en el periodo determinado para ello, esto es: 

- El PIB ha crecido en el indice esperando o aproximando. 
- El ingreso Per-CApita nacional a crecido en promedio lo cual da 

mayor poder de compra a la población y mejores niveles de vida. 
- El indice de precios, no presenta grandes variantes y su 

comportamiento es estable. 
- El deficit presupuesta! es reducido y se recurre al 

endeudamiento interno para cubrirlo, no comprometiendo los 
recursos del pa1s a futuro. 

- Existe estabilidad monetaria. 

Estos nos muestran que los planes y los instrumentos de pol1tica 
económica han surtido efecto y que de acuerdo a los modelos 
econometricos se avanza hacia el desarrollo mediante un 
crecimiento equilibrado y constante. 

Es preciso analizar detalladamente los sectores de la económia Y 
ver su evaluación en el plazo fijado por el plan: con esto se 
obtiene información acerca de los programas y proyectos 
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ejecutados, tratando de percibir cualquier atraso o rezago que 
pueda representar un cuello de botella en el largo plazo. 

También habrá de revizar los indices de desempleo, casas
habitación, escuelas, hospitales, crecimiento en vias de 
comunicación y el avance tecnológico en todas las actividades 
económicas. con el propósito de equilibrar e incentivar el 
crecimiento de cada uno de ellos en las regiones que lo requieran 
y en la cantidad que 9ea necesaria. 

Una vez hecha esta evaluación, es necesario elaborar nuev~s 
planes si son requeridos para hacer los ajustes necesarios y 
mantener la tasa de crecimiento de todos los sectores de la 
economia. Al mismo tiempo se debe senalar la pol1tica económica 
que le de continuidad a las obras realizadas anteriormente, 
empleando para ello los instrumentos y mecanismos necesarios. 

En sintesis: es el efecto progresivo de la planeación el que 
conduce al desarrollo integral, por esta razón éste efecto 
contempla los siguientes aspectos: 

- Aumento en el nivel de vida de la población. 
- Aumento en la producción y productividad. 
- Crecimiento demogrAfico controlado. 
- Desarrollo regional. 
- Avances tecnologicos propios. 
- Satisfacción de bienes y servicios póblicos. 
- Estabilidad económica. 
- PolitizaciOn de la sociedad. 

De esta forma se podr& llegar a la etapa evolutiva del desarrollo 
con la plena seguridad de poder mantener el nivel logrado, 
proporcionando a la población la oportunidad de desarrollarse y 
cooperar en las actividades nacionales. 

Se debe mencionar que solo una planeac16n basada en los puntos ya 
expuestos, instrumentada debidamente, puede hacer posible que una 
nación crezca y se desarrolle, ya que de otra manera sólo se 
obtendré crecimiento aislado que tienen efectos reversivos en la 
econom1a y en la sociedad. 

11.2.1.2 Efecto Estacionario.- Es el efecto en que la planeación 
sólo logra mantener los mismos niveles en la econom1a, que al 
iniciar el proceso de planeaciOn. 

Esto se debe a muchos factores en los que destacan: 
- Una planeaci6n limitada o con fundamentos poco sólidos Y 

aislados. 
- Poca participación de la sociedad en el proceso de planeaci6n. 
- Un sistema de planeación con carencia en la captación de 

información y en la aplicación de los planes. 
- Politice económica enfocada a uno o dos sectores de la 

economia. 
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Como resultado de estas fallas la econom1a logra crecer pero al 
mismo ritmo o en menor escala que la población, lo cual produce 
un estancamiento en la econom1a no estimulando la integración de 
los sectores económicos, desembocando en el desequilibrio 
sectorial al crecer un sector desproporcionadamente en relación 
a los otros. 

En esta situación los indicadores económicos nos seftalan: 
crecimientos en algunos y rezagos en otros sectores, quedando los 
objetivos de los planes inconclusos y sin bases firmes para poder 
lograr un avance hacia el desarrollo, con las concecuencias que 
esto trae consigo: dependencia del exterior y atraso económico. 

Ahora bien~ es función de la planeación que al detectar mediante 
los indicadores económicos esta situación busque la manera de 
corregirla, para lograr el desarrollo integral. Para este efecto 
se debe aplicar el siguiente procedimiento: 

-Análisis básico.- se 
situación prevaleciente 
politicas a seguir. 

debe hacer un estudio profundo de 
para poder diagnosticar las medidas 

la 
y 

-Sistema de planeación .- Con base en el análisis básico se 
deberá implementar o rest:ructurar el sistema de planec16n 
nacional para que sea capaz de captar todas las necesidades de la 
población y elaborar planes globales e integrales que 
fructifiquen en resultados positivos. 

-Planeación integral.- Como el análisis básico proporciona los 
renglones donde se tuvo errores, se deben elaborar planes que 
contengan objetivos y metas que integran a todos los sectores de 
la economía evitando incurrir en crecimientos aislados y 
esporádicos. 

-Politica económica congruente.- Con la dirección y politicas del 
plan se debe de instrumentar una pol1tica económica que sea 
congruente con los objetivos planeados. utilizando instrumentos 
capaces de estimular las acividades económicas. al mismo tiempo 
que las controla y coordina. 

Evaluaciones periódicas .- Con la finalidad de evitar pérdidas de 
tiempo y recursos, se deben revisar los indicadores económicos 
para saber que tan bien se han corregido las fallas anteriores, 
pudiendo entrar en estas evaluaciones el aspecto de flexibilidad 
del plan cambiando algunos aspectos y proyectos que se consideren 
necesarios para el logro de los objetivos. 

Es preciso mencionar que al percatarse de este efecto, los planes 
de mediano y largo plazo deben ser revisados a la luz del 
anélisis básico y las reformas del sistema nacional de 
planeaciOn. para que segOn sea el caso sean desechados o 
modificados, evitando que sus efectos sean estacionarios en el 
mediano y largo plazo, lo cual traeria consigo un desperdicio de 
tiempo y recursos y daftos en la economia que costaria un elevado 
precio corregirlos y subsanarlos. 
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11.2.1.3 Efecto Regresivo.- Es el efecto en que la economia 
lejos de alcanzar los niveles que anteriormente tenia. se rezaga 
y atrasa en comparación con otras, mostrando los indicadores 
económicos un deterioro y desequilibrio económico. 

Esto parece contradictorio, ya que no se planea para producir 
menos de lo que se produc1a antes, pero es posible debido a una 
serie de factores que no se contemplaron o aplicaron con 
oportunidad, estos son: 

-Planeación sin soporte técnico y adecuada a las circunstancias 
temporales y politices. 

-Sistemas de planeación débil, sin estructura sólida para aplicar 
los planes realizados. 

-Pol1tica económica incongruente, sin mantener los equilibrios 
económicos bésicos, y enfocada a un sólo sector. 

-Falta de normatividad en el sistema pol1tico del pais. 
-Participación ciudadana y de las organizaciones politices en la 
planeación, totalmente nula. 

-Inestabilidad económica que no permite presupuestar las 
actividades a realizar. 
(NOTA: ESTO ULTIMO ES LO QUE HA OCURRIDO EN LOS ULTlHOS DOS 
SEXENIOS.) 

Ante esta situación las concecuencias económicas son: 

-Desperdicio de recursos y tiempo 
-Polarización de la sociedad 
-Polarización del ingreso 
-Desequilibrios económicos -Alto déficit presupuesta! 
-Gasto póblico en constante aumento 
-Escasos beneficios sociales 
-Alto costo politice y social. 

Por otra parte perdida de tiempo y recursos, 
considerablemente el proceso de desarrollo del pa1s. 

retrasando 

Se debe senalar que este tipo de planes, més que formar parte de 
la planeación integral son documentos elaborados sin conocimiento 
ni metodologié y que solo responden a situaciones politices 
especificas o a intereses particulares. 

Sin embargo la planeaci6n integral debe de tener una respuesta 
para la corrección de estas situaciones y proponer un proceso 
que saque a la economia de esta crisis: 

-Estabilidad económica.- Primeramente se deberA analizar las 
causas de la inestabilidad económica atacéndola y corrigiéndolas 
en el largo plazo, para que de esta base se pueda partir para la 
planeaci6n. 

-Reestructuración de la económia.- Es necesario hacer una 
reestructuración económica que permita al estado tener mayor 
movilidad politice y menor intervención económica. reducientdo al 
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mismo tiempo el gasto pOblico y el déficit presupuestal# 
canalizando estos recursos en acciones que tengan un efecto mayor 
en la econom1a. 
-Análisis básico.- Como ya se menciono es el diagnostico de la 
econom1a que da las bases para la elaboración de los planes de 
desarrollo. 

-Implantación de un sistema nacional de planeación.- Que capte 
las peticiones y necesidades de la sociedad y que a su vez, 
estimule la participación de la sociedad y organizaciones 
politices en el pr'oceso de planeación proporcionándoles los 
métodos e instrumentos para ello. Además de contar con una 
estructura administrativa de cobertura nacional y con 
procedimientos administrativos que transmiten la información 
oportunamente. 

-Elaboración de planes de desarrollo.- Como los documentos 
anteriores no contienen ningGn elemento de la planeación 
integral, se hace necesario elaborar planes de desarrollo y 
modelación del proyecto nacional que sirva de gu1a para planes 
posteriores. 

-Elaboraci6n 
concretizar 
desarrollo, 
instrumentos 

de la politice económica .- Con lo finalidad de 
en el corto plazo los objetivos de los planes de 
se debe seleccionar cuidadosamente los objetivos e 
de pol1tica económica congruentes con el plan. 

-Evaluación y flexibilidad.- Como Oltima fase se debe tener un 
estricto control de los avances logrados, teniendo un amplio 
margen de flexibilidad para cambiar los instrumentos y objetivos 
de politice económica y en su caso, los objetivos del plan. 

En conclusión: esto5 son los 3 efectos 
planeación en la econom1a y aunque no 
planteados se pueden identificar cada uno 
caracter1sticas. 

que puede tener la 
se dén como fueron 

de ellos debido a sus 

Como se puede observar es el efecto progresivo el que se debe 
buscar con la planeación ya que es el Qnico que conduce sanamente 
al desarrollo integral de la sociedad: cualquier otro efecto 
puede causar daftos y pérdidas de tiempo que en el largo plazo 
seré dificil de superar. 

con la explicación anterior se puede afirmar que el Onico camino 
viable y seguro para lograr el desarrollo lo es: La planeaciOn 
Integral, que incluye alternativas para la corrección de las 
fallas detectadas mediante los indicadores económicos y las 
evaluaciones a los planes, conduciendo estas correcciones al 
Qnico objetivo de lograr el desarrollo. 

Por otra parte la planeación integral nos brinda una serie de 
métodos e instrumentos que hacen posible un mejor aprovecbamineto 
de los recursos y un manejo de la econom1a nacional con miras de 
objetivos sociales, económicos y politices que proporcionen a la 
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población el nivel de vida mas alto~posible y una ~atisfacci6n de 
todas sus necesidades. 

11.2.2.- Limites De La Planeaci6n. 

Las limitantes que encuentra la planeac16n en su formación y 
aplicación pueden ser de tres tipos: económico, técnico y 
pol1tico. 

II.2.2.1 L1m1taciones Económicas.- son las que se refieren a los 
aspectos monetarios o de presupuesto y que hacen que la 
planeación se tenga que apegar a los renglones més prioritarios y 
a las necesidades més urgentes. 

- Carencia de Presupuesto.- Es cuando existe una gran cantidad de 
peticiones y exigencias en la sociedad y que para darles solución 
se requieren planes y proyectos que satisfagan estas 
necesidades. 

Sin embargo los recursos monetarios no son suficientes para 
cubrir dichas erogaciones, por tal motivo se tendrá que 
jerarquizar las necesidades y peticiones en orden prioritario. 
dejando a la planeaci6n con limitaciones para avanzar en el 
proceso de desarrollo. 

Carencia de recursos naturales.- Es el no contar con los 
recursos naturales suficientes para poder cumplir con sus 
objetivos. Es recomendable contar con información veridica y 
oportuna de las existencias de recursos naturales (inventario 
nacional) para que con base a esa información se elaboren los 
planes y puedan ser realizados y ejecutados plenamente sin 
obstéculo alguno. 

-carencia de recursos humanos.- La planeación para su 
implantación requiere de recursos humanos con cierta capacitación 
y adiestramiento que les permita cumplir con la función que 
tienen encomendadas. Es aqu1 donde las instituciones educativas 
y el sistema educativo del pais deben orientar sus pol1ticas a 
satisfacer las necesidades de la sociedad, ya que sin este 
recurso la planeación no puede ser posible, dejándola sin ningOn 
efecto y estancando totalmente al pais en el grado de desarrollo 
hasta ahi obtenido. 

Débil integración regional del pais.- Para que los planes 
elaborados funcionen se hace necesario que el pa1s cuente con una 
zonificación regional proporcional e interrelacionada para un 
mejor aprovechamiento de los recursos y tiempo. asi como lograr 
el desarrollo del pais de forma uniforme y constante. El no 
contar con este requisito condena a la planeaci6n a tener 
resultados poco favorables o ef1meros desembocando en un 
crecimiento de algunas regiones. concentrando las actividades 
económicas y los beneficios en esas regiones. 
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Problemas de pol1t1ca económica.- Como ya se ha se~alado la 
pol1tica económica debe ser disenada en congruencia con los 
objetivos del plan para que se cumplan plenamente éstos, un 
diseno equivocado o una aplicación retra~ada o ineficaz, hacen 
que la planeación no tenga los resultados esperados y que su 
función sea truncada. (33) 

Es preciso senalar que estos problemas pueden ser heredados por 
administraciones pasadas y danar a loa planes. 

111.2.2.2 Limitaciones Técnicas.- son las que se refieren a 
fallas en la metodolog!a e instrumentación de la planeación y 
que deriva que sus efectos no producen los cambios deseados en la 
econom!a y por consiguiente el proceso de desarrollo se ve 
atrasado. 

-Ausencia de mecanismos operativos en el sistema de planeación.
Esta limitante se refiere a que el sistema de planeación nacional 
no tenga los suficientes mecanismos que respalden su actividad o 
que sean aplicados sin la orientación de la pol1tica general 
contenida en el plan nacional de desarrollo. 

Esta falta 
dejan sin 
aplicación y 

de mecanismos o instrumentos de pol1tica económica 
base sólida a la planeaci6n, lo cusl afecta a la 
obtención de resultados. 

-Deficiencia de coordinación entre planes de desarrollo y 
presupuestos.- Es necesario que los planes de desarrollo tengan 
coordinación y congruencia con lo~ presupuestos anuales, ya que 
son estos los que convierten en obras concretas a cada objetivo y 
meta contenida en los planes. Es aqui donde los mecanismos de 
evaluación rinden frutos al seftalar los avances y desviaciones 
del plan, para ajustar al nuevo presupuesto anual a las 
circunstancias y exigencias de ese momento. 

El no coordinar los objetivos del plan de desarrollo y el 
presupuesto anual nos conduce a logros muy distintos lo cual 
deja sin sentido alguno a la planeación. 

Escases de proyectos.- El sistema nacional de planeación debe 
observar y apoyar la creación de proyectos que alimenten al 
proceso de planeación y que le de un panorama amplio y real del 
contexto y exigencia de la sociedad. En este sentido vale la pena 
retomar elementos de consulta popular no como elemento demagógico 
sino como una forma de conocer a la población. 

Una falta de proyectos provoca que la planeación sea limitada a 
unos cuantos sectores y niveles no cumpliendo con los objetivos 
de la planeación integral en el proceso de desarrollo. 

Por otra parte el proyecto, al ser la unidad más pequena de la 
planeaci6n y el contacto con la realidad, se convierte en el 

(33) Discusiones Sobre Planificaci6n1 lLPES; Edit. Siglo XXI; 
Pags. 17-22 
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pilar de todo el sistema nacional de planeación, por lo que una 
escases de proyectos es una escasez de planes y programas. 

-Inexistencia de un sistema de información.- La falta de un 
sistema de información en el sistema nacional de planeaci6n, da 
como producto planes con limitaciones en cuanto a existencia de 
necesidades y problemas que deben ser atacados y resueltos a la 
mayor brevedad. 

Esta situación deja a la planeación sin su razón de ser, al sólo 
atacar los problemas mAs palpables en la spciedad no siendo estos 
resueltos desde sus origenes. 

Desperdiciandose recursos y tiempo con un retroceso en el proceso 
de desarrollo y desequilibrio sociales, económicos y politices 
existiendo información poco confiable. 

-Deficiencia en la formulación del financiamiento en los planes.
Como se menciono en el capiutulo II cada plan debe cuantificar 
su costo y proponer las alternativas de financiamiento, por lo 
cual un cálculo aproximado del costo y una fuente de 
financiamiento poco sólida, dejan al plan con problemas para 
poder cumplir con sus actividades planeadas. (34) 

Esto hace que sólo una parte del plan pueda ser realizado, 
desembocando en un crecimiento y no en un desarrollo integral. 

112.2.3 Limitaciones Pol1ticas.- Son aquellas que no dejan que 
la planeación se alimente de las necesidades de la sociedad para 
su formulación y que en su aplicación no le permiten un libre 
desenvolvimiento, desviandola hacia intereses particulares o 
utilizandola como instrumento de poder. 

-Falta de organización politica.- La carencia de suficientes 
organizaciones politicas que oriente a la sociedad y que le den 
fuerza a sus peticiones y exigencias canalizandolas hacia los 
órganos de decisión, le quitan a la planeación una buena fuente 
de información para la elaboración de planes con objetivos 
congruentes con la realidad y problemas de actualidad. 

El no cotar con esta información, además de limitar a '1a 
planeación provoca que sus efectos sean dispersos y carentes de 
fuerza en la aplicación de los programas y proyectos de mutua 
cooperación entre estado y sociedad. 

Escasa participación ciudadana en el proceso de planeaciOn.-

Como un producto de la reducida existencia de las organizaciones 
politicas y politización de la ciudadania da como consecuencia 
que los circulos de población que participan en el proceso de 
planeación sean muy reducidos no ref lejandose ni representando 
las inquietudes y peticiones de toda la sociedad. 

(34) Discusiones Sobre Plan1f1cac16n: ILPES; Edit. Siglo XXI; 
Pags. 41-47 
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Este punto es de vital importancia ya que es la fuente 
para la planeación social y su derivación económica, 
con muy pocos elementos para la fijación de objetivos, 
de pol1ticas económicas y utilización de los planes. 

principal 
dejandola 

def inici6n 

Cabe senalar que el estado debe fomentar la participación de la 
sociedad en la planeación sólo que ésta debe ser mediante 
instrumentos efectivos que le den cuerpo y forma y no utilizarla 
como instrumento pol!tico que es manejado segOn los intereses de 
una clase o un partido pol1tico, lo cual lejos de apoyar a la 
planeación le causa danos y vicios dificiles de corregir. 

- Voluntad pol1tica.- Es una de las limitaciones més dificiles de 
vencer, sobre todo en los paises subdesarrollado~ donde se 
imponen las decisiones de quienes estén en la cópula del poder 
sobre toda la sociedad. 

Esto es: que la planeación puede contar con todon sus elementos, 
su metodolog1a es correcta y su instrumentación responde a las 
necesidades del plan y a las expectativas de la sociedad. En 
términos generales el plan posee todo para funcionar. 

Sin embargo, no cuenta con el elemento més importante: la 
decisión pol1tica para ser ejecutado. De ahi que todo el trabajo, 
tiempo y costo que implica la elaboración de planes, programas y 
proyectos son desechados de un sólo plumazo, quedando hueca y sin 
sentido el seguir planeando bajo un sistema de gobierno 
autoritario. 

Falta de norrnatividad en el 5istema politice.- Una 0.ltima 
limitación a la que se enfrenta la planeaciOn lo es la falta de 
normatividad en el sitema pol1tico que origina que cada nivel del 
sistema tome sus decisiones y actae segQn su propio criterio, 
incurriendose en duplicación de funciones y derroche5 de 
recursos, afectando gravemente a la planeación ya que no se da 
una planeac10n integral, si no més bien planes aislados y 
excluyentes. (35) 

Por otra parte, la falta de continuidad en los planes a largo 
plazo provocan las mismas consecuencia5 antes senaladas no 
permitiendo a la planeación avanzar en el proceso de desarrollo. 

Se hace necesario ante esta situación que el marco jur1dico 
senale cada una de las jerarquias en el sistema de planeación 
indicandoles sus obligaciones y derechos en materia de 
planeación, incluyendo un articulo en que obligue a las nuevas 
administraciones continuar con el proceso de planeación y los 

planes elaborados y empezados, no importando su ideologia o 
partido de procedencia. 

(35) Bases Para la Planeación Económica y social de Méxicoi 
Horacio Flores de la Pena: Edit. Siglo XXI: Pags. 11-12. 
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Como se podrá observar las limitaciones que encuentra la 
planeaci6n son muchas y variadas. que deben de ser sorteados si 
se quiere avanzar con seguridad y con rapidez hacia el 
desarrollo en toda su extensión. 
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CAPITULO III.- EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 83-88 
( ESTUDIO DE CASO ) 

Como se indicó anteriormente, sólo una planeación congruente con 
la realidad y basada en una metodolog!a, puede hacer posible que 
el pa1s se encamine al desarrollo integral, superando todos los 
problemas que enfrenta actualmente. En 1982 el Presidente de la 
Repdblica Licenciado Miguel de la Madrid reconoce la necesidad de 
formular un plan que recogiera las demandas y sentir de todos los 
sectores de la población. 

Para tal efeto en 1982 se modificó la Ley de Planeación, la cual 
seftala un sistema nacional de planeación, asignando funciones a 
las diferentes Secreter!as de Estado, as! como a las 
dependencias que componen dicho sistema. Por otra parte en su 
articulo 20 senala la participación de la sociedad mediante las 
organizaciones que la representan. 

De esta forma se elabora el Plan Nacional de Desarrollo para el 
periodo 83 88 el cual pretende resolver los problemas que 
enfrentaba el pais en esa época, y que amenazaban con desintegrar 
económicamente a la nación. 

IV.l. HETODOLOGIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 83-88 
Para la elaboración del plan se Aplico la siguiente metodolog1a. 

a) Vertiente obligatoria 
b) Vertiente de Coordinación 
c) Vertiente de Concentración e Inducción (36) 

Mediante está formula se pretende recoger todas las opiniones, 
sugerencias e ideas de cada uno de los sectores de la sociedad y 
la economia, concentrándolas y jererquizAndolas para su solución. 

En la vertiente obligatoria se anota de que para la 
administración POblica federal adquiere carácter de 
obligatoriedad el cumplir con los lineamientos del plan: para tal 
efecto se hace necesario que se cambien las prácticas 
admnistrativas existentes y que las barreras pol1ticas que 
abundan en nuestro sistema politico sean barridas para que se 
puedan cumplir cabalmente los objetivos planeados. 

Ya que como dice Roger D. Hansen, " ••• las Pol1ticas y programas 
diseftados por el gobierno mexicano para promover el desarrollo 
económico en los Qltimos treinta anos son un reflejo exacto de 
los intereses y escala de valores de la élite pol1tica que 
controla a México en la actualidad, (37) con esto quiero decir 
que no podré ser posible que por decreto se convierta en 
obligación para los servidores pOblicos, el que cumplan con los 

(36) 
pág. 
(37) 
Siglo 

Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, 
423 
la pol1tica del desarrollo mexicano. R.D. 
XXI pág. 214 
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objetivos del plan; menos cuando estos son los mismos que han 
ocupado puestos similares en administraciones pasadas que no han 
logrado grandes avances en esta materia. 

Se debe recordar, ademés, el funcionamiento de 
mexicana que lejos de ser eficiente en el estricto 
palabra, representa una verdadera barrera para el 
y obtenciOn de resultados a la hora de poner 
planes. 

la burocracia 
sentido de la 
funcionamiento 

en marcha los 

Se puede decir entonces que metodológicamente el plan adolece 
de bases firmes para lograr hacer obligatorio para la 
Administración POblica Federal los lineamientos del Plan. 

En la vertiente de Coordinación se seftala las actividades que 
realizarA el Gobierno Federal con los gobiernos estatales y a 
través de estos con los municipios para que conjuntamente recojan 
la opinión de los sectores de la población y de esta manera se 
parta de una base real para la elaboración del plan. 

Desde un punto de vista metodológico, este es el esquema que se 
debe de seguir para poder llegar a las verdaderas necesidades de 
la sociedad y lograr que se dé una verdadera participación de la 
sociedad en la planeación, desenbocando en una planeación 
democrética. 

Sin embargo en 
pol1t1co. Esto 
recaudadores de 
Gobierno Central. 

México predomina el centralismo como sistema 
hace que todos los estados sean Onicamente 

impuestos y portavoces de las decisiones del 

Esto se puede constatar con la siguiente cita: " La principal 
fuente de ingresos de los estados esté representada por las 
participaciones que la ley les asigna por concepto de impuestos 
federales como resultado de los convenios de Coordinación 
surgidos en 1973. 

Las participaciones en impuestos federales superan los ingresos 
que los estados obtienen por concepto de impuestos propios. 

La distribución por entidad federativa se efect6a en proporción 
directa a su grado de desarrollo, es decir, a los estados que 
més recaudan les corresponde mayor montoª Para tener una idea de 
la concentración de recursos, baste indicar que cerca del 80t del 
monto total de las participaciones corresponde a once entidades, 
incluyendo al Distrito Federal y el 20t restante se distribuye 
entre 21 entidades federativas.(38) 

Si a lo anterior le agregamos la carencia de un sistema estatal 
de planeaci6n que permita a los gobiernos de los estados elaborar 
planes reales, se antoja imposible poder coordinar acciones a un 
nivel más alto si no se cuenta con una estructura firme en la 
base. 

(38) " Introducción a la Administración P6blica de México, tomo 
II, Ignacio Picbardo Pagaza. Edit. lNAP-Conayt, PAg. 256". 

- 54 -



Ahora bien regresemos al capitulo 111 en el apartado dedicado a 
la planeación social. en donde se seftala a los proyectos sociales 
como base de dicha planeación y que éstos se deben generar a 
nivel municipal integrando todas las necesidades de la región, 
as1 como las proyecciones futuras que conduzcan a la superación 
de los problemas existentes y al desarrollo de la región. 

También se senala a los programas estatales como englobadores de 
los proyectos regionales. coordinándolos e integrándolos para una 
más eficiente acción estatal en pro del desarrollo. 

Entonces si los estados no tienen suficientes recursos 
monetarios, ni la suficiente autonom!a para decidir las 
actividades que sean más convenientes para cada región, asi como 
para impulsar la participación de su población debido a la 
carencia de un sistema de planeación estatal, la vertiente de 
coordinación no cuenta con una base real. 
Y este punto hay que dejarlo muy claro porque esta vertiente es 
uno de los pilares del plan nacional de desarrollo, en el cual 
se pretende tomar las bases para la toma de decisiones en cuanto 
a las actividades que se tienen que realizar para lograr el 
desarrollo del pais. 

Metodológicamente el plan falló rotundamente en este punto ya que 
no se planteó anticipadamente todo el sitema que se requiere para 
poder englobar en términos nacionales una empresa de esta 
magnitud. 

Esto, además, llama la atención si no remitimos a las 
declaraciones del Licenciado Miguel de la Madrid. en 1980, cuando 
era Secretario de Programación y Presupuesto: "El plan de 
desarrollo 1980 - 1982 en el que la secretaria de Programación y 
Presupuesto tuvo el privilegio de fungir como Secretaria Técnica 
y de Trabajo. parte en primer lugar. de una base de definiciones 
METODOLOGICAS Y DE FILOSOFIA POLITICA " (39) 

Esto quiere decir que a pesar de que De la Madrid ya babia 
elaborado un plan de envergadura nacional y que, segQn él, éste 
partió de una base metodológica: al realizar su programa de 
gobierno en el plan nacional de desarrollo, éste careció de dicha 
base~ 
Por lo que respecta a la vertiente de concertación 
ésta senala las acciones que conjuntamente con 
social y privado se llevarán acabo en un marco de 

e inducción. 
los 
coman 

sectores 
acuerdo 

con miras a un desarrollo integral, as! como la regulación e 
indicación de los parémetros que deberán seguir estos sectores 
para lograr el equilibrio. 

(39) México Visión de los Ochentas, Nina Mendocal, entrevista a 
Miguel de la Madrid, Edit. Diana. pag. 32. 
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Para el logro de esta meta se convocaron a los sectores 
involucrados mediante las consultas populares, en las cuales se 
pretend!a absorber toda la información posible para introducirla 
en el plan nacional de desarrollo¡ sin embargo las consultas 
populares que se realizaron fueron min1mas, (18 en total) y, por 
otro lado no se logró reunir a los verdaderos representantes de 
la sociedad. 

Esto se debió principalmente al sistema politico prevaleciente en 
México que sólo permite a la élite en el poder opinar y manejar a 
las masas, segOn sean su interéses haciendo una planeación 
cupular y no democrática. Por que hay que reconocer que los que 
se dicen representantes de la sociedad, llámense lideres 
sindicales, lideres populares, representantes de la iniciativa 
privada, diputados, Senadores, etc., son personas que pertenecen 
a la cúpula del poder y que tienen fuertes intereses para 
procurar el status quo en México. 

De esta forma la vertiente de concertación se convierte en un 
acuerdo entre loe miembros de la élite para seguir sosteniéndose 
en el poder y obtener mayores privilegios. Asimismo la vertiente 
de inducción senala las politices y direcciones que habrán de 
seguirse para continuar manejando a las mayor1as y tener el 
control politico y económico del pais. 

se puede &firmar que esta vertiente es bien planeada 
fundamentada por no existir una estructura que permita 
opinión de la base (las clases populares ) al nivel de 
decisiones (Gobierno). 

pero mal 
llegar la 

toma de 

Y entonces, aunque parezca triste, tedremos que darle validez a 
las palabras pronunciadas por Don Arnoldo Mart1nez Verdugo, que 
dice: "La Contradicción principal mexicana, a partir de los 
Oltimos treinta anos, es la que existe entre el denarrollo 
económico muy importante que colocó a México entre uno de los 
paises más desarrollados del mundo ( si quitamos a Estados Unidos 
Francia, Italia, RepOblica Federal Alemana y Japón) y el 
desarrollo politico que se ha rezagado y corresponde a la fase 
cuando se pod1a dirigir al pais con los métodos del caudillismo, 
del centralismo más absoluto que es lo que representa el 
presidencialismo". (40) 

Retomando lo senalado en el capitulo III, en el apartado dedicado 
al desarrollo politico se deja bien claro la importancia que este 
tiene para el desarrollo económico y social as1 como la 
metodologia a seguir para poder concentrar las opiniones de cada 
región y de cada sector de la sociedad para poder asegurar el 
desarrollo integral. Habrá entonces que seftalar que la 
metodologia que se siguio para la elaboración del plan Nacional 
de Desarrollo 83 - 88 • partió de una base utópica al no hacer 
un diagnóstico previo que permitiera conocer a fondo la situación 
económica. politica y social en México. 

(40) México visión de los ochenta, Nina Mendocal, entrevista a 
Arnoldo Martinez Verdugo, Edit. Diana, pág.114 
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Y esto se puede interpretar de dos formas: primero, que a 
nuestros dirigentes les falta visión pol1tica y técnica en 
materia de planeación o que, como los planes anteriores, sólo se 
manejó a nivel de discurso pol1tico para legitimizar la posición 
y las acciones de la élite en el poder. 

Yo me inclino por la segunda opción, además me permito decir que 
mientras la planeación solo sea manejada como un instrumento 
meramente pol1tico el pa!s no podré superar la etapa de 
desarrollo en que ha caldo y que lleva más de 20 anos. 

Por otra parte debo decir que es preciso manejar una verdadera 
metodolog1a para planear, si es que se quiere superar el 
estancamiento en que se ha caldo. Ahora bien, veamos los 
objetivos més importantes que se senalaron en el plan con base a 
la metodolog!a que se siguió y los resultados que se obtuvieron. 

Se fijaron cuatro grandes objetivos, los cuales son: 
l.- Conservar y fortalecer las instituciones democratices 
2.- Vencer la crisis 
3.- Recuperar la capacidad de crecimiento. 
4.- Indicar los cambios cualitativos que requiere el pa1s en sus 
estructuras económicas, poli t leas y sociales .. 

Estos 4 grandes objetivos quedan integrados en el gran propósito 
nacional que senala el plan y que menciona lo siguente: "Mantener 
y reforzar la independencia de la nación para la construcción de 
una sociedad que bajo los principios de estado de derecho, 
garantice libertades individuales y colectivas en un sistema 
integral de democracia y en condiciones de justicia social .. Para 
éllo requerimos de una mayor fortaleza interna de la econom1a 
nacional, a través de la recuperación del crecimiento sostenido, 
que permita generar los empleos requeridos por la población, en 
un medio de vida digno: y fortaleza de la sociedad. a través de 
una mejor distribución del ingreso entre familias y regiones, y 
el continuo perfeccionamiento del regimen democrático. (41) 

Conservar y fortalecer las instituciones democrAticas.- En 
este renglón el gobierno realizó algunas acciones como lo fueron 
la reforma electoral, la apertura a la oposición en la camara de 
Diputados. el respeto al derecho de huelga y a las 
manifestaciones populares de obreros, estudiantes y campesinos. 

Por otra parte se di6 impulso a una mayor participación de la 
ciudadan1a en las decisiones y actividades gubernamentales: sin 
embargo la mayor1a de las acciones que emprendió el gobierno 
fueron manejadas de acuerdo al discurso politico vigente ya que 
ninguncr de ellas tiene un fundamento real de participación, de 
las diferentes facciones de la sociedad. Para dejar claro la 
aceveraci6n anterior baste recordar las elecciones de 1988 en 
que se vió claramente la decisión de la sociedad de rechazar al 
partido oficial y a sus candidatos por no responder a sus 

(41) Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, Poder Ejecutivo, 
pAg. 107). 

- 57 -



necesidades y por querer cambiar el modelo pol1tico del pa1s, 
modelo que además impuso una vez més su decisión y sus 
representantes dejando a un lado lo que durante 6 aftos se repitió 
discurso tras discurso: la apertura a la DEMOCRACIA. 

- Vencer la Crisis.- Este es el talón de Aquiles que enfrentó el 
gobierno del Licenciado de la Madrid que tenia por consigna 
acabar con la crisis económica que atravesaba el pais. Los 
resultados obtenidos después de 6 anos de programas y pactos 
acampanados por medidas de politice económica, son: 

a) Inflación promedio anual 95.2t ( el promedio con José López 
Portillo es de 33.2t) 

b) Déficit financiero con relación al PIB 11.9tJ en el periodo 
anterior fue de 10.2t 

c) Devaluación del peso frente al dólar 1311.Bt; en el sexenio 
de J.L.P. fue de 553.3t 

d) Poder adquisitivo: pérdida de -31.2t de 1982 a 1987. 
e) Gasto pQblico en relación al PIB 55t en 1982 fue de 5lt. 
f) Deuda externa aumentó del 20~ en sólo 5 anos. 
g) Producto Interno Bruto, promedio de crecimiento anual de 1983 

a 1987 - 0.2t (42) 

Como se podré observar el Plan Nacional de Desarrollo no logró 
acabar con la crisis y lo que es peor tuvo un efecto 
estacionario, inclinandose al efecto regresivo que fue mencionado 
en el capitulo III. Como fue expuesto es producto de una 
planeaci6n carente de base sólida y de un sistema que no 
contempla los diferentes niveles de organización de nuestra 
sociedad e 

En términos reales se puede asegurar que en este renglón el plan 
fue un documento mAs que sirvió de instrumento pol1tico, como 
todos sus antecesores, con la ónica variante: la incongruencia de 
este plan desembocó en una crisis politica ademés de la económica 
a finales del sexenio. Al no lograr los dos primeros objetivos 
queda implicito que los otros dos son imposibles sin la base 
anterior, por lo que la recuperación de la capacidad de 
crecimiento y los cambios cualitativos en las estructuras del 
pa1s fueron simples promesas que el viento se llevó. Y Cabe aqui 
la pregunta ¿dónde quedo el Plan Nacional de Desarrollo y sus 
objetivos renovadores? La respuesta es cruda pero cierta: el plan 
careció de metodologia, disciplina, proyección y bases firmes¡ lo 
cual indica que en México se tiene que trabajar mucho para 
lograr que la planeación verdaderamente rinda los frutos que 
todos los mexicanos esperamos; pero donde debemos de centrar 
nuestros esfuerzos es en ese circulo politice que no permite que 
ninguna acción de planeación sea llevada a cabo para beneficio de 
las mayorlas, este circulo es la élite del poder que prevalece en 
México. 

(42) Fuente: El pacto l otro engano més o la gran esperanza? Luis 
Pazos, Edit. Diana, pég. 76 - 86 (Banco de México). 
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III.2. SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION 

cuando el Lic. De la Madrid envio su propuesta de reforma a la 
Ley de Planeación, tenia muy claro que dentro de ésta, se incluis 
un Sistema Nacional de Planeaci6n que respaldará sus proximas 
acciones y lo que es més, al Plan Nacional de Desarrollo que 
verla la luz ya proximamente. La Ley de Planeaci6n en el capitulo 
segundo, Sistema Nacional de Planeación Democrática en sus 
art1culos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, senala las dependencias y 
organizaciones que conforman el sistema nacional de planeac16n, 
que son: 

-Secretaria de Programación y Presupuesto. 
-Secretaria de Hacienda y Crédito POblico. 
-Dependencias de la Administración POblica Federal. 
-Entidades Paraestatales. 
-Secretaria de la contraloria de la Federación. 
-Presidencia de la Repfiblica. 
-Participación Social en la Planeaci6n (ver cuadro 3.) (43) 

Es observable que toca a la Secretaria de Programación y 
Presupuesto ser el órgano central de planeación, necesario para 
la funcion de coordinar y controlar a las demés dependencias del 
sistema, ya que como dice l. Pichardo Pagaza: "En un esquema de 
planeación nacional resulta inadmisible que las dependencias del 
ejecutivo operen con autonomia casi absoluta y sin el menor 
interés de cooperar en la realización de empresas conjuntas". 
(44) 

Por otra parte el sistema nacional de planeac16n senala a las 
secretarias de Hacienda y Crédito Pfiblico y de la Contralor1a 
General de la Federación como los órganos encargados del 
financiamiento y del control del plan nacional de desarrollo. A 
las demés dependencias les indica su campo de acción 
sectorizando las funciones y exigiendo que sus propuestas de 
desarrollo sectorial sean centralizadas en la Secretaria de 
Programación y Presupuesto. 

En cuanto a la participación social, sólo senala a la consulta 
popular como Qnico medio de participación, no indicando a quién 
corresponde organizar estas consultas u otras formas de 
participación social. Ahora bién, a dicho sistema se le otorgó el 
nombre de "SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEHOCRATICA" 
encontrando, en este titulo 2, contradicciones que no pueden ser 
pasadas inadvertidamente: Nacional y Democrética. Primero, 
cualquier sistema de planeación que se jacte de ser nacional debe 
comprender a todos los niveles de organización pol1tica, 
económica y social con que cuenta el pa1s para poder absorber la 
problemática de cada una de las regiones y poder aspirar con base 
a esta información, el confeccionar un verdadero plan nacional de 

(43) Fuente : Ley orgánica de la Administración POblica Federal, 
Ed1t. PorrOa pég. 219-223. 
(44) Bases para la planeac16n económica y social de México, 
Horacio Flores de la Pena, Edit. siglo XXI, pég. 99. 
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desarrollo. Porque en qué lugar del sistema nacional de 
planeaci6n democrática quedan los estados de la federación y los 
municipios que conforman a estos. 

Como podrá ser posible elaborar un plan en que sus sistemas no 
cuentan con la fuente básica de donde emergen todas las 
necesidades y donde toda acción de planeación se concretiza: el 
municipio: iCom6 sabra el gobierno federal que tipos de apoyos 
tendré que aportar a los gobiernos estatales: son considerados 
los Estados con sus propuestas en la elaboración del plan1 Qué 
tipo de participación social se debe dar a estos dos niveles: o 
iEn estos niveles no es importante que la sociedad participe1 

Yo considero que un sistema nacional debe de trabajar 
primeramente en la base para que la información fluya en 
dirección ascendente y dé paso a la elaboración de proyectos, 
programas y planes apegados a la realidad que se vive en el pais 
y no simplemente documentos que tienen la función de legitimizar 
una administración que cumple con los ordenamientos legales. La 
segunda contradicción es el hacerse llamar DEMOCRATICA, al 
asegurar que todos los sectores de la sociedad participaron en la 
elaboración del plan. Y yo pregunto si con sólo 18 consultas 
populares que se realizaron se pudo recabar toda la información 
necesarias para que el plan fuera confeccionado, si los que se 
dicen llamar representantes de la sociedad, los diputados. 
acudieron a sus distritos y recogieron el sentir de la población 
que reside ahi y que vive los problemas a diario; si los senores 
senadores fueron al estado que representan y obtuvieran la 
opinión de los gobiernos: y si el gobierno federal promovió la 
consulta popular en todo el pais o sólo en las ciudades más 
importantes, por estar ahi sus principales intereses. 

iLa forma en que recogieron la opinión de la sociedad tiene el 
derecho de llamarse democrático? Yo creo que no. y como dice la 
siguiente cita, el sistema no reQne las condiciones necesarias 
para llamarse nacional y democrático: "El proceso de la 
planeación democrática no reQne las condiciones optimas para la 
planeación independiente y nacionalista. Los 18 foros de 
consulta popular, realizandos de febrero a abril de 19B3 no 
incluyen el análisis de la politice económica, en virtud de que 
ésta quedó comprometida desde 1982 al firmarse el convenio con el 
F.M.I. y permanecer as1 hasta finales de 1985" (45) 

Después de haber comparado el fracaso del plan nacional de 
desarrollo con el transcurrir del tiempo al tener que recurrir 
el gobierno federal al Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) y 
al Acuerdo General de Aranceles (Gatt) (ver apéndices) as1 como a 
medidas de contingencias como el pacto de solidaridad económico 
para obtener apoyos financieros y controlar la crisis, considero 
que en México surge la necesidad de una planeación que dé 
respuesta a los problemas especificas de la nación y que dejemos 

(45) Estado y Acumulaci6n de Capital en México 1929 1983: 
comentarios a la nacionalización de la banca y al plan nacional 
de desarrollo, Ricardo Ramirez Brum, Bdit. UNAM, pég. 207. 

- 60 -



de intentar copias de los patrones extranjeros en cuanto a su 
planeac16n ya que estos funcionan en su contexto, no aqu1. 

Debemos buscar una planeaci6n a la mexicana. Pero no como la 
seftala Arturo Guillen, como una caricatura de lo que es la 
planeac16n, no, sino, como una planeación con metodolog1a, con 
disciplina, con normatividad, con continuidad y con un sistema 
que integre y contemple a todo el pais y a su sociedad. 

Una planeaci6n mexicana, hecha por mexicanos y que dé solución a 
los problemas especificas y concretos de México que sea capaz •de 
sacar al pa1s del estado de desarrollo en que se ha estancado y 
que nos conduzca al desarrollo integral y armónico que beneficie 
a las mayor1as. Una planeación que combine y equilibre a la 
pol1tica, la economia y la administración pOblica y que rinda 
sus frutos en la sociedad. Sólo as1 podremos decir que la 
planeaci6n mexicana ha avanzado y ha dejado de ser una 
caricatura al servicio de la politice actual. 

111.3. MODELO ALTERNATIVO DE PLANEAClON DEMOCRATlCA Como se dejó 
claro anteriormente, México requiere de un sistema que responda 
a su estructura social y que combine todos los elementos que 
forman la vida nacional para la obtención de resultados 
positivos a la hora de planear. La pregunta obligada es: iOué 
elementos debe contener el sistema y la planeación en México 
para obtener resultados positivos? A continuación presentaré un 
sistema nacional de planeación democrAtico, acompaftado de 
algunos comentarios que son producto de mis investigaciones, 
observaciones y entrevistas que me han permitido concebir estas 
ideas, con el único objetivo de ayudar a la teor1a de la 
planeación mexicana. 

111.3.l.- Modelo Alternativo. 
El modelo de planeación nacional que se presenta a continuación 
ha sido disenado con la intención de captar todas las opiniones 
y demandas de las diferentes regiones que conforman el pa1s, al 
mismo tiempo de buscar un mejor aprovechamiento de los recursos 
de cada región teniendo como objetivo final el desarrollo 
integral del pa1s.(Ver Cuadro 4) 

Las partes que componen al sistema nacional de planeaci6n, son 
los siguientes: 

111.3.l.l Organo Regional de Planeación.-Es necesario establecer 
oficinas regionales de planeac16n de acuerdo a la extenci6n 
territorial de cada municipio y a la importancia de cada uno de 
ellos. 

De esta menera el órgano regional de planeac16n puede abarcar 
varios municipio9 si son agricolas y poco complejos 6 uno sólo si 
son industriales, urbanos o complicados en su formación social. 
Las funciones especificas del órgano regional de planeaciOn son: 
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Recopilación de información sobre la situación económica y 
social de la región que abarque. 
Levantamiento de un inventario regional de todos los recursos 
con que cuenta la región. As1 como mantener actualizado dicho 
inventario. 
Fomentar la participación ciudadana en la planeaci6n captando 
sus demandas y propuestas. 
Cocrdinar todas las organizaciones sociales de la región en 
foros populares para el conocimiento de la problemática 
social. 
Hacer estudios socio-económicos de la región que muestren las 
necesidades més urgentes que requieren de solución. 
Emitir un documento que conprenda la información recabada y 
las posibles alternativas de solución a los problemas 
económicos y sociales de la región. 

Este órgano de planeación tendra la función esencial de retro
alimentar al Gobierno Estatal de la situación que vive la región 
adecuando sus alternativas de solución de acuerdo a la realidad 
de cada zona. 

Cabe destacar la importancia que tendré este órgano regional de 
planeación en el sistema politico nacional, al proporcionarle 
información a los Gobiernos Municipales y Estatales de la 
situación de cada región, con esto se pretenden dos objetivos: 

l.- Que las decisiones politices estén orientadas 
solución de los problemas reales de cada región. 

2.- Que se evite la duplicidad de funciones. 

a la 

Por otra parte el órgano regional de planeaci6n debe de contar en 
su estructura interna de 2 departamentos. que serAn los 
encargados de recopilar la información descrita anteriormente, 
estos dos departamentos son: 

Departamento de Estadistica.- Es el encargado de realizar el 
Inventario Regional y mantenerlo actualizado, sus funciones 
principales son: 

Clasificar y contar todos los recursos con que cuenta la 
reg16n. 
Evaluar las actividades de los grupos sociales de la región 
asi como su clasificación. 
Detectar los recursos que necesita la región para su 
desarrollo y que son carentes en ella. 
Llevar un registro de todas las organizaciones sociales y 
pol1ticas que se desarrollan en la región. 

Departamento de Estudios Socio-Económicos Regionales Es el 
encargado de evaluar los niveles de producción, consumo Y 
distribución de cada región, asi como el nivel de vida que 
prevalece en ella, sus principales funciones. 

Hacer un estudio social que comprenda los aspectos de:Salud, 
educación, vivienda, empleo, ingresos, precios al consumidor y 
canales de distribución con que cuenta la región. 
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Destacar las carencias que se sufren en cada punto de la 
región y acompaftarla de una posible solución. 
Buscar la participación de las organizaciones sociales y 
politices recabando sus opiniones y demandas. 
Buscar la integración de la comunidad de la región mediante 
los foros de consulta popular. Con este primer nivel se 
obtendria la información bésica para las confecciones de 
programas y proyectos orientados a la satisfacción de las 
necesidades pOblicas de cada región as1 como la maKimización 
de los recursos con que cuentan las regiones. 

111.3.l.2 Organo Estatal de Planeación. Este organo tendré como 
función principal el concentrar y coordinar toda la información 
que sea transmitida por los órganos regionales de planeaci6n. 

A su vez deberé de llevar un lnvenario Estatal de los recursos 
con que cuente el Estado y tendré bajo su responsabilidad la 
elaboración de Proyectos Regionales que conlleven al crecimiento 
y desarrollo de cada región. 

El órgano Estatal de Planeación cuenta con las siguientes par·tes 
para el desempe~o de sus funciones: 

Dirección Estatal de Planeación.- Es la responsable de 
coordinar la información y la elaboración de proyectos de cada 
región, buscando la maximización de sus recursos, el intercambio 
regional, mejores niveles de vida y su desarrollo integral. 

Cabe senalar que es función de la Dirección Estatal de Planeación 
elaborar el Plan Estatal de Desarrollo senalando los puntos donde 
requiera apoyo de las diferentes entidades de la Administración 
POblica Federal, sumando esfuerzos y evitando la duplicidad de 
funciones. 

Son funciones de la Dirección Estatal de Planeación; 

-concentrar los datos estad1sticos regionales y los estudios 
socio-económicos de cada región. 
-Captar las demandas sociales y proponer su organización y 
participación mediante los canales existentes en la sociedad. 
-Suµt~visar ln elaboración de los proyectos regionales • 

-Vigilar la elaboración y actualización del inventario 
estatal de recursos. 

-Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. 
-Buscar la coordinación e integración de los Planes Sectoriales 
de la Administración Pública Federal con el plan estatal de 
desarrollo. 

-supervisión directa del órgano regional de planeación. 
-Proponer alternativas de solución congruentes y viables a los 
problemas regionales. 

Por otra parte la Dirección de Planeación Estatal será auxiliada 
en sus funciones por; 
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Sub-Dirección de Estadistica Estatal.- Es la responsable de 
elaborar el Inventario Estatal de Recursos que será tomando como 
base para la elaboración de los proyectos regionales de 
desarrollo, son funciones de este órgano: 

-Recibir los Inventarios Regionales. 
-Elaborar el inventario estatal y mantenerlo actualizado. 
-Proporcionar los indicadores económicos de cada región de 
ingreso. consumo,vivienda, salud, educación, etc. 

-Determinar los niveles de inversión que requiere cada 
región para superar las deficiencias prioritarias. 

-Proporcionar toda la información que maneje para la 
elaboración de los proyectos regionales. 

-Llevar el registro de producción de cada región, degtacando 
las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

Sub-Dirección de Proyectos Regionales.- Es la entidad estatal 
que tiene bajo su responsabilidad la elaboración de los proyectos 
que cada región requiera para su desarrollo, combatiendo de esta 
manera la carencia de proyectos, son funciones de este órgano: 

Elaboración del plan de desarrollo estatal, alineéndolo a 
los objetivo~ del Plan Nacional de Desarrollo. 
Elaborar los proyectos que requiere cada región para su 
desarrollo de acuerdo a sus necesidades. 
Coordinar con la sub-dirección de Estadistica Estatal la 
información recibida del órgano regional de planeación. 
Evaluar los proyectos regionales, dándoles viabilidad y 
coordinación entre si. 
Buscar el equilibrio entre costos y beneficio de los 
proyectos regionales. teniendo como fin Oltimo el 
beneficio social. 
Colaborar con las autoridades gubernamentales en la 
instrumetación de cualquier proyecto que requiera atención 
especial. 

IV.3.1.3 Organo Central de Planeación.- Con la fusión de la 
Secretaria de Programación y Presupuesto a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito POblico se conjuntan los elementos necesarios 
para darle coherencia y congruencia a la Planeación. Ya que se 
une el ingreso al gasto. evitando desfazamientos y atrasos en la 
transferencia de recursos, amén de evitar los conflictos de 
caracter politice que enfrentaban estas Secretarias. 

Toca entonces a la s. H. c. P. elaborar los planes de Desarrollo 
a nivel nacional, concentrando los proyectos municipales y los 
planes estatales, asi como orientar y coordinar al sector 
paraestatal y a las organizaciones Sociales y Politicas; cuidando 
que cada uno de estos elementos quéden integrados en el plan. 

Es fácil observar que con esta fusión se 
aquejaba a la planeación en México desde 
proceso de planeación siempre ha estado 
coherencia a la hora de su aplicación. 
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Por otra parte las organizaciones sociales y politices en este 
nivel deben tener una fuerte actividad que les permita participar 
en la formulación de los planes de desarrollo. 

Por Oltimo, para reordenar el Sistema Nacional de Planeaci6n, es 
necesario que se lleven y apliquen los controles que sean 
necesarios para garantizar el buen funcionamiento del sistema, 
tocando a la Secretaria de Contralor1a el verificar cada una de 
las acciones del sistema no sólo a nivel federal, sino también en 
los niveles estatal y regional. 

Las funciones de todas estas entidades estAn senaladas en la Ley 
de Planeaci6n por lo que habria que agregar en esta, las 
funciones de los órganos que comprende el sistema nacional de 
Planeación aqu1 propuesto. 

Considero que con la implantación de este sistema nacional de 
planeación el pais podré superar la etapa de estancamiento en la 
que se encuentra. dentro del proceso de desarrollo y lograr 
entrar al desarrollo integral de una forma sólidad y constante. 
Por otra parte este sistema darla elementos al sistema politice 
para la toma de decisiones. Con esto se pretende contar con la 
voluntad pol1tica y evitar que los planes que se elaboren 
carezcan y fracasen por este elemento. 

111.3.2. Metodolog1a de la planeación para el desarrollo. 

Una vez que se cuenta con todo un sistema nacional de planeaci6n, 
resulta imperativo el definir la metodolog1a a seguir en la 
elaboración de los planes, programas y proyectos orientados al 
desarrollo. 

En su aspecto técnico la metodolog1a fue plasmada en el capitulo 
11 al senalar que deberén elaborarse planes que combinen los 
aspectos social, económico y pol1tico para asegurar su aplicación 
y eficacia. 

Ahora bien falta por senalar cómo se puede integrar esos aspectos 
en el caso concreto de México. 

111.3.2.l Sistema Pol1tico.- Es urgente que se termine con la 
planeación cupular que se da en México para dar paso a la 
planeaci6n democrAtica. Para tal efecto se debe de modificar el 
sistema politico actual, ya que el centralismo o presidencialismo 
hace imposible que las decisiones lleguen hasta las regiones més 
apartadas frenando tajantemente todo desarrollo que se pudiera 
dar. 

Esto se ha convertido en el principal factor que afecta a la 
planeaciOn y que se traduce en la carencia de voluntad politice 
para la realización de actividades. 

Queda entonces cloro que el sistema politice tiene que renovarse 
para dar paso a las mayorias, para poder englobar todas las 
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opiniones de la sociedad, para poder generar soluciones viables y 
concretas. para politizar a nuestra sociedad. En una palabra: 
para avanzar en el desarrollo politico de la sociedad y acabar 
con el rezago que existe entre politice y econom1a que ha danado 
profundamente al pa1s. 

Claro está, quizás esto suene Otopico, pero habrá que retlexionar 
y ver si el sistema pol1tico aOn responde a las necesidades de la 
sociedad, y si no es as!, entonces habrá que pensar en el giro 
pol1tico antes expuesto o por el contrario condenarnos al 
estancamiento, atraso y dependencia. 

III.3.2.2 Equilibrio: Pol1tica-Economia-Sociedad. 
Una vez logrando la modificación del sistema politice 
con todo un sistema de planeación nacional habrá que 
los mecanismos o instrumentos que permitan recoger 
püblica y lograr el equilibrio entre economia, 
politice. estos instrumentos pueden ser: 

y de contar 
buscar en 

la opinión 
sociedad y 

1.- Descentralización Politice y Administrativa. 
2.- Mayor autonomia a los Estados de la Federación. 
3.- Apoyos reales y programados a los diferentes sectores de 

la economía. 
4.- Participación efectiva de la Sociedad, ésta debe ser 

tanto en la planeación, como en la realización de 
actividades. Por tal motivo la participación social, 
puede ser: 

-Consulta popular organizada por sindicatos, partido 
pol1tico, organizaciones populares y otras. 

-Colaboración con las autoridades en el desarrollo de 
cualquier actividad de orden social y politico. 

-Propuestas colectivas para resolver los problemas 
económicos y sociales que afecten a la comunidad. 

-organización de la sociedad en sectores especializados 
(profesionistas) que podrán exponer su opinión en 
cuanto a la actividad del Estado en sus tres niveles. 

5.- Aplicación de instrumentos de pol1tica económica por 
región para incentivar y apoyar las actividades de cada 
región. 

6.- Creación de un inventario de recursos a nivel nacional. 
7.- Modificaciones del sistema educativo del pa1sr apoyando 

sobre todo la investigación tecnológica y el equilibrio 
entre profesionistas del área técnica y el área social. 

8.- Aprovechamiento pleno de la red de comunicaci6nes con 
que cuente el pais, buscando su ampliación y 
modernización. 

9.- Ordenamientos legales que establezcan normatividadr 
disciplina y continuidad en el sistema y procedimientos 
de planeación, as1 como funcionamiento real del poder 
legi5lativo. 

10.- Apoyos efectivos y reales a los sectores mAs 
necesitados de la sociedad para integrarlos a la mayor 
brevedad a la vida activa y productiva del pa1s. 
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Con estos 10 puntos se pretende a grandes razgos equilibrar la 
actividad económica y social con la pol1tica, exigiendose 
conjuntamente renovación en sus esquemas para estar de acuerdo a 
las condiciones que el tiempo y el contexto presente en su 
momento. 

Por otra parte se garantiza el poder recoger la opinión pOblica 
con el respaldo de la actividad legislativa del pa1s, evitando 
que cualquier actividad económica o pol1tica lesione los 
intereses de la sociedad. 

En resumen: se puede decir que con la apertura politice se abren 
las puertas para que el desarrollo económico y social sean 
realidad y no sólo pequeftos periodos de prosperidad que lejos de 
ser un desarrollo, s6lo es desarrollismo y atraso. 

Por otra parte el no observar dichos puntos puede traer consigo 
consecuencias graves, como sucedió en el sexenio pasado y que se 
puede afirmar mediante la siguiente cita: 

''Sustituir la intervención directa del estado por la planeación 
democrética es, desde luego, una respuesta pol1tica a los 
problemas, limitaciones e incapacidades para conducir el proceso 
económico; sin embargo. pierde sentido cuando se carece de 
mecanismos y posibilidades para hacer que los compromisos 
contra1dos por los diversos sectores sociales sean cumplidos.o 
cuando se obliga a uno de esos ~ectores a asumir los costos de 
las decisiones·•. (46) 

Habré entoces que remarcar la importancia que tiene, para el 
desarrollo, el equilibrio entre pol1tica, economia y sociedad, ya 
que un rezago en cualquiera de estos tres factores provocará 
desequilibrios estructurales en la nación. 

111.3.2.3 La administración pOblica en la planeación y el 
equilibrio. Se ha hablado de la necesidad de apertura politice 
que requiere el pa1s, se ha propuesto un modelo alternativo de 
sistema nacional de planeaci6n y también se ha hablado del 
equilibrio que se necesita entre los tres factores de la vida 
nacional, para que esto se haga realidad es necesario contar con 
una administración pública eficiente y dinémica que no atrase ni 
la información ni las decisiones, si no més bien procurar que 
toda opinión o actividad sea canalizada eficientemente. 

En México, desgraciadamente, la administración pablica se a 
burocratizado por lo que no a podido contribuir al desarrollo del 
pais: al contrario, ha representado una barrera infranqueble para 
cualquier acción gubernamental. Por lo antes expuesto, considero 
que es necesario realizar algunas modificaciones para convertir 
en eficaz y eficiente a nuestra administración pOblica. Estas 
modificaciones son: 

(46) Crisis y Transición Politice, RaOl Béjar Navarro y David 
Hoctezuma N, Edit unam: centro regional de investigaciones 
multidiciplinaria, pég. 20 
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l.- Distribuir por el territorio Nacional a las Secretarlas 
de Estado que no tienen razón de ser en el D.F. (Pescai 
Agricultura y Recursos Hidráulicos: Energ1a e industria 
Paraestatal; Reforma Agraria, Marina, etcétera). 
2.- Simplificar los trámites burocrAticos y establecer oficinas 
regionales que puedan dar solución a los problemas presentados 
por la región. 
3.- Establecer un sistema de comunicación tanto interna como 
externa que facilite la toma de decisiones y el conocimiento 
pleno de los problemas presentados por la sociedad. 
4.- Manejar al sector paraestatal con objetivos de iniciativa 
privada en su operatividad pero con fines sociales en sus 
resultados. 
5.- Captar y abrir canales para la Administración póblica en el 
entendido de su doble papel en la sociedad ya que es portavoz 
tanto de la sociedad como del gobierno. 
6.- Modernizar y profesionalizar las actividades y servicios que 
presta la administración póblica a la comunidad. 

También se debe de entender que sólo con una estructura solida y 
eficiente podré ser posible que cualquier actividad o decisión ya 
sea pol1tica, económica o social pueda tener eco y ser 
concretizada mediante la administración póblica. 

Por tal motivo me atrevo a proponer que debe ser una exigencia 
para los servidores póblicos de jefe de departamento hacia 
arriba tener conocimiento y contar con un curso de lo que 
representa la administración pOblica en el contexto nacional. 

Sólo as1 se podra combatir eficazmente la ineficiencia, 
negligencia y mal servicio de esta función que es vital para el 
desarrollo del pa1s. 

Ahora veamos en el siguiente esquema la relación entre la 
administración pOblica y el equilibrio que se menciona: 

~ERAL POLITICA TATAL 
D NICIPAL E 
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e ~~BANO E 
ADHON. SOCIEDAD 

URAL e 
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Como se observa la administración POblica, sirve de transmisora 
en cada uno de los niveles tanto en la politica como en la 
sociedad y la econom1a, permitiendo que cada decisión se 
convierta en acción; que cada opinión se transforme y madure en 
los niveles de ejecución; y que cada proyecto, programa o plan se 
cumpla cabalmente. 

Toca a los mexicanos de hoy generar los cambios necesarios en la 
estructura de nuestra administración pública. para garantizar 
mejores servicios, maximización de recursos y honradez de los 
servidores publicas. Sólo asi la planeaciOn podra rendir frutos, 
solo as! México logrará el desarrollo integral y a su vez se 
impulsará un cambio que permitira construir un futuro sobre 
bases mas firmes. 

CONSIDERACIONES FINALES.- Quiero. para concluir este capitulo, 
exponer algunas consideraciones que creo son importantes, en 
cuanto a que urge una modificación ya que. de otra manera, se 
condenara al pa1s a seguir hundido es esta crisis que no solo es 
económica, ni pol1tica, sino también moral. 
Hay que aclarar que los puntos que a continuación se senalan no 
son la panacea, ni la salvación para la crisis. tampoco son los 
Qnicos a los que se enfrenta la nación: no, pero considero que 
son los que aplastan y presionan al pais para seguir estancados a 
la vez que se rezaga cada dia més en comparación con los paises 
desarrollados. 
Estos puntos son: 

Educación.- El pais requiere de una reforma en su sistema 
educativo, un sistema que contemple la investigación, la 
iniciativa, el equilibrio entre egresados de las instituciones 
con los requerimientos de la sociedad. 

Es imposible continuar con el sistema actual, que tiene el 
promedio escolar a nivel nacional inferior a 4.5, con un 2.4t de 
la población estudiantil con inclinación a carreras cient1ficas 
y con un promedio de 4 a nivel superior. 

Un pa1s en estas condiciones es imposible que logre el desarrollo 
ya que como dice el periodista Ramón Casanova Diaz "La educación 
es la clave del despegue económico, es el punto toral de la 
modernización, es la piedra angular que ha de permitir un ascenso 
en el desarrollo cientifico y tecnológico, lo que ha de ser 
cimiento del edificio y arquitectura humana en lo politice, 
aocial, económico, cultural, técnico y cientifico'' (ver 
apendices). 
Ante esta situación sugiero que mediante el sistema nacional de 
planeación se recojan las necesidades de cada región y se 
impulse un sistema educativo que cubra las necesidades de la 
sociedad: Haciendo hincapie que es preciso desarrollar la 
iniciativa e imaginación del pueblo mexicano, buscando asimismo 
el equilibrio entre las ramas de la ciencia. 

Comunicación.- Un elemento que ha frenado determinantemente al 
desarrollo del pais, es el atraso que existe en la red de 
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comunicaciones. Concretamente hemos de referirnos a las 
telecomunicaciones que aunque ya existen en México, dentro del 
émbito pOblico no se les ha dado el impulso y uso eficiente que 
redunde en un proceso més ágil de toma de decisiones y ejecución 
de acciones. Se hace necesario entonces el desarrollar todo un 
sistema de comunicaciones de cobertura nacional que sea capaz de 
mantener a cada región del pais integrada entre si, reduciendo 
tiempo y costo. Sólo con este sistema podrá ser posible que 
funcione el sistema nacional de planeaci6n propuesto y que se 
logre conformar el inventario nacional de recursos, vital para 
el desarrollo integral del pais. 

Es fécil comprender 
planeación nacional el 
proporcione elementos 
programas y proyectos. 

los beneficios que traerla para la 
contar con la red de comunicaciones que le 
veridicos para la elaboración de planes, 

Sector agr1cola.- Considero al sector agricola el punto medular 
que ha de ser atendido para lograr que el pa1s inicie su 
desarrollo económico. 

Tal aseveración la fundamento en los siguientes puntos: 

-Existe un déficit entre la producción y consumo de 
productos básicos. 

-Grandes extensiones territoriales son desaprovechadas por 
falta de tecnolog1a y por los sistemas que se utilizan para 
la producción agr1cola. 

-Existe un marcado decremento en las existencias de ganado 
del pa1s en los Oltimos aftos. 

-La importacion de granos por parte de Hexico a otros 
paises, son utilizadas por las potencias industriales como 
instrumento de presión. 

Ante esta situación es necesario que se ejecuten acciones que 
nos lleven a un desarrollo del sector agropecuario. a mi 
juicio las principales o emergentes acciones que se deben de 
llevar a cabo son: 

- Desarrollar la Agrotecnolog1a. 
- Poner la industria en función del campo. 
- Satisfacer la demanda de técnicos que el campo requiere 

para su desarrollo. 
- Garantizar la propiedad de la tierra. 
- Abrir nuevos canales de comercialización para los productos 

básicos. 
- Apoyar al campo con créditos y orientación técnica. 
- Aplicar medidas de politice económica que alienten la 

inversión en el campo. 

En este punto el sistema de planeac16n propuesto juega un papel 
determinante para el ~xito de los programas y proyectos que se 
elaboren, ya que su estructura permite conocer: 

- censos de población. 
- recursos con que cuenta cada región. 
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- necesidades básicas por región. 
- tipo de actividad predominante 
- nivel cultural 
- avance tecnolOgico. 

Con toda esta información se puede lograr, elaborar planes de 
desarrollo que redunden en un mayor beneficio y progreso para 
cada región. 

Normatividad.- Para que la planeación en México funcione se 
requiere establecer en la ley de planeaciOn que es obligación de 
los nuevos gobiernos continuar con los planes de desarrollo de 
largo plazo, concluir los de mediano plazo que estén pendientes 
y hacer los ajustes que el contexto nacional e internacional 
exijan en su momento. 

Es necesario acabar con el paradigma de planear y reconstruir el 
pa1s cada 6 anos~ poniendo más alto los intereses de la nación 
sobre todo partido pol!tico. Es hora de que cada organización 
humana existente en el pa1s tenga presente su responsabilidad y 
función en el proceso de planeación. 

Sólo mediante la ley, la organización, la continuidad e 
iniciativa se lograré hacer rendir frutos a la planeación que en 
México sólo ha quedado en intentos. 

Es preciso entonces que la ley de planeación 
incluyéndole un articulo donde senale 
obligaciones del ejecutivo en esta materia 
partido de procedencia. 

sea modificada, 
claramente las 

no importando el 

Con este renglón se preter.de darle efectividRd al 
planeación propuesto, pudiendo evaluar la acción del 
de acuerdo a los lineamientos legales. 

Capacitación Pol1tica.- Debido a que en México la 
pol1tica de cada partido es tomada en serio solo 
acercan las elecciones¡ la educación politica de la 
quedado en un segundo plano, lo cual es reflejado en 
pol1tico que padece el pa1s. 

sistema de 
ejecutivo 

actividad 
cuando se 

sociedad a 
el atraso 

Por tal motivo, es necesario que cada partido politice tenga, 
como objetivo principal, concientizar a la sociedad mediante 
acciones concretas como son: 

-consultas populares 
-Explicación de la plataforma ideológica de cada partido. 
-Def inici6n de principios 
-Mayor apertura en los cuadros del partido 
-Convertirse en el principal instrumento de la sociedad para 
dar a conocer su opinión. 

Con todas estas acciones se podrá recabar el sentir, opinión y 
propuesta de la sociedad ante los problemas que enfrenta esta en 
su vida diaria. 
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Este punto se convierte en una de las principales fuentes de 
información para la planeaciOn democrática. ya que a través de 
los partidos politices se lograré obtener diferentes puntos de 
vista de acuerdo a la ideologia y posición de cada partido, 
enriqueciendo la labor de la planeación. 

Por Qltimo habrá que reconocer que el camino es 
sinuoso, que existen muchos obstáculos de tipo 
pol!tico y social. Y que se requiere de un esfuerzo 
toda la población. 

dificil y 
económico, 
máximo de 

Pero considero que todos los mexicanos queremos lograr un 
desarrollo en todos los niveles del pa1s. que tenemos la 
capacidad para lograrlo, que aunque hasta la fecha no se ha dado 
un plan de desarrollo en el estricto sentido de la palabra, hemos 
aprendido que es la planeación el veh1culo esencial para lograr 
el Desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación sobre la planeación en México y 
poder asegurar que es el ónico instrumento capaz de lograr un 
mejor aprovechamiento de los recursos y acciones que se habrán de 
tomar para llegar al desarrolo, se puede concluir que: 

1.- En México no se ha dado hasta la fecha una planeación con 
metodolog1a, organización, continuidad y normatividad. Este hecho 
ha provocado por lo tanto que los planes elaborados por los 
diferentes gobiernos sean solo documentos con carácter politice 
que han respondido a intereses particulares. sin ningun fondo 
social. 

2.- Es preciso crear un sistema nacional de planeac16n que 
recoja la opinión de los diferentes sectores de la sociedad 
aproveche las organizaciones politicas existentes en el pa1s y 
que cubra a todas las regiones de la nación. El seguir elaborando 
documentos sin un sistema, es continuar el camino del 
desarrollismo. del subdesarrollo y del atraso en todos los 
niveles del pais. 

Por tal motivo es urgente implantar un sistema que responda a 
las necesidades de México, dejando a un lado los esquemas de 
otros paises que lo Onico que hacen es hacer más complejo el 
proceso de desarrollo mexicano. 

3.- La situación actual de México, exije urgentemente para 
encaminarse al desarrollo, tres acciones que deben ser 
contempladas en la planeaciOn: 

a) Educación.- Es preciso cambiar el sistema educativo 
mexicano, poniendo atención en la investigación tecnológica y, 
cient!fica para crear tecnolog1a propia. 

b) Comunicación.- El pa1s requiere para su desarollo 
contar con un sistema de comunicación interna eficiente, 
aprovechando la tecnolog1a y recursos materiales con que ya se 
cuenta. Esto redundará en toma de decisiones acertadas y 
oportunas y un mejor conocimiento del pa!s. 

c) Tecnificación del campo.-Es urgente que el agro 
mexicano satisfaga las demandas de la población en materia de 
alimentos, librándose as1 de presiones externas y de grandes 
salidas de capital por concepto de compras de granos básicos, 
ademés de asegurar la alimentación del pueblo. 

Para el logro de dichos objetivos es preciso que las 
investigaciones t~cnicas y cientificas se centren en hacer más 
eficientes los procesos productivos del sector agropecuario. 
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4.- Normatividad.- Para que la planeación rinda frutos, se 
hace necesario que se incluya en la ley de planeaci6n un 
articulo que senale claramente cuales son las obligaciones de los 
diferentes niveles de gobierno en esta materia; as1 como su 
coordinación y concertación. Se debe senalar que no importa su 
partido pol1tico de procedencia y que se deberá continuar con los 
planes y programas de gobiernos anteriores que estén orientados a 
lograr el desarrollo del pa1s. 

5.- La población mexicana debe de incrementar su actividad y 
participación en los prccesos políticos. 

Exigiendo hacer valer 
representantes, en la 
proyectos de desarrollo, 
que cuenta el pa1s. 

su opinión en la designación de 
elaboración de planes, programas 

y en la utilización de los recursos 

sus 
y 

con 

Solo as1 se podrá asegurar un cAmino hacia el desarrollo: sólo 
as1 la planeación en México será realidad; sólo as1 podremos 
resurgir en el contexto internacional. 

Considero, además, que el pueblo mexicano. es un pueblo capaz, 
creativo, con iniciativa y trabajador. Mismas cualidades que 
debemos organizar y encauzar para lograr el desarrollo integral. 
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L
os sobil'm~s que son partes contr.a1an1es del Acuerdo Ge-
nNal snb1t-Aranu·lcs Ad•Jani:rosyComt•rcio {denominados 
en adc-1.:nlC' "b~ part~s c.o:'\tra1antcs" y el ''Acuerdo GcnC"

ral" 1espt-C1i\<imc:n1t·), la Comumdad fconómica luro11ea y e\G~ 
bierno di! los h:ados Unid~ Mc,.icanos (dl'nominado t'n adt·lanle 
"MCi.ico"), 

. Tomando nola dl· la condici6n actu.ll de MC,ico como país 
en dr:sauollo, en 1~2Gn de la cual Mhico tour.\ del tr.ltO C)pl'· 

U 1-4 dl· jul1t1 \l· ío11n:il11ó 1~ ;idlw\1ón d(• Mhico .11 GM1 y un me\ 
dt:\P<J~ H' ct1rl\·111ió tn b nnna¡;t>\imJ ~r&unc!.1 p.ir1t' cunlf.11•nlr. U' 
nt-gnn.1cionrt cont·Hl<•ndu:nll'1o \<' ini(l.lron en nu\it'mhr.:- d' ll,;IBS. 
11.nun.1 'r1K-dr c:on\uh.1s ccld11;id.n dd 18dl' O<"tubtC' ;iil 12 d, no
\Ít·mLtl' rar.1 ((1'""11.tCl'l l.I 0;>1niOn dt' lo\ thf'l\O\ \tC10IC\ dt' l.1 pol1b• 
ción, Sobte l.l l•J•t· dr t-U\ co.,•ulu\, rl St'n.,do rmi11ó tu opinión 
faour.1l·lt" .1.I ir.;:•L"\0 ;¡¡\ GA,TI y diu dt ~;>uh t"I P1uid1·ntt" rncumrndó 

/ 

cial \' m.1s fa\'orable que e\ Acuerdo General y C'ltra~ i.Jispm:-:•:
r.ci. derivadas del mismo cHaLleccn p;ua los p.'.!ÍSC'S en de!>Gn:"·· 

H.lbid.i CUl'Ol.J de los rc•uh;idos de fas nt·¡.;o.:bci'.>ncs cC'!cl•:. 
d,n para l.a adhesión de M!xico al Íi.cul:'1do Gt>neroal, 

Aduploln, por medio de sus repr<"Sl'nlilfill'S. l;.s di~po~icio ... 1 

siguit-n\t•); 

;iil St-c1t"t;iiriod<' Ct.on\C'rc:io y Tomt:nlo lnd1.nubl conduci1 1.a, no·;.c<•• 
cioni:s. u•Mllndole los cri1t-1i0\ y los l1numirnlO\ .1. Qvc l1.1L 0 i.1 :::• 
.lf'("E..l''C'- C\'i•.1\C', e;n Comt•u10 f•l<"1ior. "º""''''ºy l'I G-.11·-, \t>\. l~. 
núm. 12. MCaico.dic:icmbrrd" 1~5S., pp.119) 11%.} ('1r docur;.rn
lu u· n·p1oduce dt· CI l"f>:.r•O dr.1dh<')•Ón clrAU•ico .11 A<u~·uln Gt~ 
flrt.111.obr~ Ar.1ncd~·s !.d.,,w1•ra1 r CumC'•c.-n IG"'T11. C.1b1nl·tt é•· 
Comf'tCiD h11'1ic1, M( .. ico. llJ!IC., pp. J'J·ll. 



~, q•iu·': ;, , , .1·/,·11••'. ror1uhrc el•: 1 ~.'!1t• 
'.··---·---· 

IJ /', flollh• if1·l di,1 f·r, r.•1•· c-nt11.· 1•n \ ir••r 'l •i¡"uic ••'r l'1t1ltl( 1110 

dt· r11:1í~1rn1o1l .. d ron d J.j~1Jiu fl. ,\\(••u t• •• '•' :•r\• t t•: :-.~1. rtc 
dt·1 A1 t11·1:fu r.,.,u·r.11 n1 r! tr:ili;!r. d1·I ;ir:,< 11!n X\'-.11 1k d11 li:.i 
Ac11;.·~rlo, r ;•plit ,11,1 fl l.:!> fl<H1C ~ ({>11l 1,11.1nlt·'· Jlrll\'l\11'!1>1lr11t•nlr 
r cnn !-;1jMi6n ¡i I~·!> tf1~pr1~rdon1' 1.h·l ¡111"•'1111" l'1t•:ou1/o: 

hJ ( ,l P.1rtt• 11 dt ! Ac l;f rdo G1·r1t·1,d 1 n lti::fa 111 m1·cl1cfa qur H•il 

romp.11ihll• con su lq:i~!"< ¡¡,n 'i¡:•·ntt- t n l •• f1·• h.1 d1>l p1t·::.r·1111· r10-
ll'.l<t•!u. 

A le•!> dr•clo~ el ... 1'!..lt' r1.t11.1ío. !>~· ccm~ic'rr.1d qur 1·\l.~n cnm· 
PfC'ntlid;n '11 la l'..r'll' 11 di:! }.CuNd•, \,er1t·r.1J l,l\ c,J.!1r.1cinnr~ a 
=IUl' w 1t•f1c·n• t'I r1t1.1fo 1 Cr·I <irliu1lo p!1í111 f0 1t·n1it1(·11dO\(' al 
3rticulo 111 ~· <iqut·!I,.\;. qu•· ·~· 1C·Í•t·11• 1·! .ijl.•tl.orlo hJ tlC'I p.~11.1fo 
? c!<.•I anic-ulo ll ll;11;:;1.'.·:,¿o,!' <1! :or\icuk' \'t dc·l t1IJd11 Acuc1do. 

2}il) L.u ú1~po<i:1m1n d"' Acundo C.C'ncral qur clc-l1c>1.i apli· 
:ar ,.1i·l.ico a l.~~ p?rll·~ cnr.:1a~1.111c1"1.'1n. ~.1ko si !t• di~ponr lo 
:onh:irio t•n 1 I p~hl11:t· Pie ·o:<,!CJ, y f!t· t or·.lornurl.Hl < r•n r·I pS. 
fi'Íll C3 d-;:-l c!u(1•· .. , .,.,. ¡ ··.~.it:, J .. ~c;·t. f• 1 :ir .. n l'O ri lc-•lo .'nno 

11 Ac.1aJ111;¡l .dt• fa ~"['.1rirfa 1t•1:n1(>~ cic- l;i Co"ni~H'.'in P1t·p;!r:.101ia 
;C' la Co11ft:"rt"nn;¡ ck· l,1~ N;.c1oru:s Unid.;,s sc•Lrl' Co1nNC10 y lm· 
11ro. Sl'f;Ún ~C' h.1¡.in lf'Cliiocari.:J, t·umt·ndado o niorl1f1cAdo dr 
1tro mc:dn pOf mr.r'10 tk lo\ m~trunu•nlo\ c11{· hJ)'afl t·nl1t1c1n ('n 
·ico: l.'O J;¡ ft•cha t n qut Mt~-1co p<t\l' a sN p.inC' con~1;i1,rn1e. 

li) fn 1ocfo~ lo~ ti\~:..~ C'n qur d p:.rrafo C. del i!rticulo V, d ap<H· 
ido d) dd p.ür;ifco.; rlt·I .mículo \'U y<'! .:ip.n1acfo rJ drl p.irraio 
tlt.•: aniculo X del 1.;ur1Co Gcn('1t1I ~t· 1d1r1en ;i la ftch.1 del'~· 

! Uhimo, l.i ;irl1c;o•.i!l' c·n lo que co,,tit·mt• a M~i.ico ~t>r.l fa dt•I 
a:\1:n!t· r1o!úctdú, • 

J} l<I\ PA~TfS CO';jl\.J.TA~T($ a•::c.nc.cc:n t•I ca1,kkr pr101ilil· 
o qul' M~.,ico 0111• 1~.1 .:il !l'ctor agricol.i en sus polflic:i~ C"<on6-
1iCa! r ~ocia les. S·J~tr <': p.anicul.ir, ~·con 0~1¡clo cfc mC"jOrJr su 
1<.id'ucción at:ritnl.i, mantl'OC'f su rtt:iml'n dl' tl'ncnciJ d<' la lit'· 
·a. y p1olrgt-r el inf,rt'SO y las opot1un.d.adr.-1 dl.' cmpk·o de lm 
1ocJuc1orcs e.Je 1·~tt·~ pr<>ductos, M!·xicl' conlim1.lr.1 ;ipl1c.ando su 
mi;ramo de .. us!1tución sr<ldual dl' los permiso~ prt•\·ios de im
on.;ición por un.1 ptolt·cció:t ati!t1cd.11ia, en la mt•d1da en que 
•a cumpatib1e con ~tH oli1ctivos t·n l' .. H. st..•nor y dC' coníormi· 
~ad ccin la~ d1~po~lc1onl·!> dl'I p.1rr.1fo 29 del docu1m·n10 U&OIO. 

: 4) lil~ PAJ.:HS co:~lr:,.t.,lA!'..'ll!i c~t.1n con~il'ntes dl' J.:i intentión 
~ r.1ti.ico d<' apl1c<1r su Pian N.1cion.1I dr Dl'sarrollo r ~us p10-
.irn<t~ H·clorialcs} rrtion;ik~ •• ul corno dt· est.iLlt·ccr los ins
.m1c•r110\ n('et·s:orio; p,11,:i ~u <'ií-cuc ión, incluidos lo~ de car.1c1<'f 
'cal)' fin.:incic·10, Ce conformi:!.id e on las d1\pmiciont•s dl.'I Acu~ 
> Cc:nt'ral y dd p.i1i.1fo 35 del do::umento UC.010. 

51 Mi.l-11;ico 'j<'IC<''•' su sobN;infa rnbfe- los r«urrns n;i1u1al<'s, 
~conformidad con la Comtilución Polilica dl' los hi.:idos Uni· 
1s Mri..icanos. Ml"~ico podr: m;inl('nt·r cit'rt.as 1cstricciones .a la 
pon.ición rt-1.ititJMd.n con l.a con~t.·rv<'ción de los rc .. cunos na
IJll's, t·n panocu!Jr l'n el H·cto1 enNt;l>tiro. so!..orl' 1.i b.Hl' dí' ~us 
., t·sid.;,dt.·~ socialt·s )'ch· dt•scrnollo \' !oÍl'mprl' \'Cuando tall.'S mc-
:i:a s1• Olp!,qut·n con¡ur.i,tmt·nzr tc.n IC'~ll1Ccionc~ a Ja produc· 
}n o l'I consumo riacionales. 

877 

(,J Al t•nll." rr. \"ifOr l"I r:1''N:lt' Pmtuco1o, la_li!-1_, cf,.I .itu·>.O 
p.'.:!..:i~.i J 't'I 1,. l!sl<. ,: ... M•'.l.ico anl'i..a .,1 Acut·rdo Cc·nt.•ral. 

7J.;iJ En IUdca los ca!>O) ('n (lU<' rl p'iruifo 1 del articulo 11 dt•I 
Acur1do Gt'upral H' rcf1t•1c a la f.,cha dr l'''" t.cuC'tdo, la ;¡1l1Ci!• 
b!l:', t·n b qul• con.-ior.<.• a Ciltfa r•wt!ucto q11e !>l'a objt·lo dt• u:;a 
conct-sión Cc>'r1p1<'11d1da cn l,1 l•~la anl'1t.a ,11 p1<-sl'nll' P1o:r.•colo, 
ser~ la de c·~lt L.lhmc.. 

bJ A In!> dN·to~ dr la rt'ft•irncia qur "e h.1cc en rl .L.p.:in.:do ;i) 
dt'I p;',.11;,f::i C. r!t! articulo 11 del Acut.•1do Gt·nc·1al a la ft"ch;i dt: d•· 
cho Acucrdo. l;i i<rl•c.1blC' rn In qul'" conci1anc a la !isla a;i:1t.a 
al p1l'~cnle P1olololo ~er.l l.1 dl' Mtc ü!:imo. 

I 
I 

lJJ El p1eH·n!t· Protncoln H· d1•1'<'~i1.:i·~ l'n peder del Dirc>uor 
Gl'nt·1;iJ de> 1,"!!. PM.H!> co,11:.i..1,&,..,-HS. [!!;uA abil'no a la firma 
d<' MCi..ico has1a C'l 31 dr d•cicm!.nt'dC' 1986. T•m>blén l''l"'~ ahif't• 
to a la íirma d1· l.n pant•s cC11itratan!t~ )'de /;i C''omunid.1d [Ctmó
inica [u:cJpt<i. 

9J El p1c~t:nll· Protcicolo t·n1r;iri en visor a los trt'inta dids dC" 
habe1lo ínrnat.lo MCi.ico. 

IOJ Ml-,.ico, cu;indo ha)·J p!~ado a ser p.:irlC' con11.:i1antC' riel 
Acuerdo Ct:nNal dr conformid<'d con el p.1rrafo 1 del p1,·~c111c 
Pro1ocolo. podrá adhcrir!.C' a dicho Acuerdo, dl'-positJndo un im· 
11uint·nto dl' .;dhc·~ión en po<irr efe! Dire-clo~ Ctner.:il. L; .;:n,~. 
siGn t•mpe.zará a !>Urt1r ríeno l'l di.:i en GU!: l·I Acuerdo Gt:nNal 
c:ltrc l'n \'1Fº' de conformid.1d 'º"'lo di~p.Jl'~!o en t·l .ar.tculo ):\VI, 
o .:i lus 11cmta d:as de habc·n<' d!po~11ado C'I inst,umt'n\fJ e!'.' i!d
hl:'116n c·n ca~o de· qut> c·!.t.:i ft-cha \e.:i po~~c·rio•. la oidhl·Sión al 
Acuerdo Cc·11cr,1I dt.· confornrn!;.d con rl preH·nll' p.1u.afo ~l' con· 
sidrr;ir.i, a 1..,~ dc·cto~ del p:.rr.:ifo 2 del articulo XY.Xll de dicl11 •• 
Acut•rdu. como la acl·p1ac16n dt· l-ste con ó!rfl•glo al p.1rraío-< di?' 
su onicL::o :O.VI. 

11) Mé-J.ico podr.l r!'nunciar ;i la aplir.:ición pto\'hion.il df'I 
AcuNdo CcnN.:il an1e1 dl' o1dfw1iae a i.l-1 de conformidad con lo 
d11pul'~IO en el p~11a(o 10, ~·~u r<:>nuncia empczarj a su.1i1 C:ÍC'.;.io 
a lo~ Sl'~t·n1.i dia!> cie haber rc·cibido el Dirlcctor Cenl'ri!l e-1 a\·iso 
por escrito. 

IJ) [I Di1crlor Gf.'ner.al 1C'rnili1J !>in dilación copia ault•n1ií1c.a· 
da dc•I prl·~t>nlc ProloC(Jlo, alr como notiíicaciGn de cad;i filma 
que l"n fl ,.,. ponr.a de coníormid .. d con el r1<1rr;ifo 8, a c.:ida p.:ir1c 
con1ra1an1c. <1 l,1 Cumunitfad lconómic.:i furo;.il'a. a M{·úco \'a 
c.:ida toLit'fno qul' il' h;i}'.3 &1d!.erido prO\i~íon;i!ml:'nll' al /,CUC'f· 
do Genl'r,;il. 

IJJ (1 pt<'S<'nlt· Protocolo ~l'r.1 u·gislroldo dl' conformid;icl con 
l.:11 d1spo~icionf.'S del aniculo 102 dC' la C;irta de- las N.;icioncs 
Unid.is. 

14} Ht-<ho l'n Gint·Lra. el cfiJ d1t·ci~ir1~ de julio dt- mil"º' C'· 
cit'nloi OCIH"nl;i \' u·i~. t·n un ~olo <'jcmplar y l'n los idiomas es,. 
pal'\ol, fr.tnt"i·s t> inclt·s. s;i.h-o in'.1ic.:ci6n c:n conlrario <'n fu que 
concit•rnc a la list.:i .:inC"1t..l, sit·ndo cad.:i uno de lo~ ll'J.IOS isual
mrnle aul(·n1iCCli. O 
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Carta· de I111tención México-FMI 
Mr.Ja.t"qut:tML&n:>uen 
Dirrc'lor anni1• 
fondo Mo11turi0 ~W 
WuNn11on, O.C. 
E. u. A-

~!:nado Sr. Df larodar. 
l. Mt.uco C'llpatsnnuó k"<'UOS pfObl~ 

mu n:tinómicot dura:u 19CI 7 1912. A 
1 

La Secrttarfa dt Hacitnda y Cridilo Púbffco da a conocer d 
tato in.ttgro dt 1.a Carta dt /nUnción Q".t a"º. mb,..dtl Gobitr· 
no Fttltral, d titu!ardt la SHCP, li~nc1ado Gu.slaYO htrlcioli, 
suscribid d pasado mart~ 21 y tntretd al D1m:tor·rn-tntt dtl 
Fondo Monttano /nttrnacional, Jacquu dt Larosrut, u1 una 
uremonia efectuüda tn la udt dt fa Embajada dt nue$tro pui.J 
tn la c1ud.id dt Washin11on. 

fin&ln de 1982. d 1ob'Mtuo ~eano tn.1· don&.I. 101 in11oot pot o.ponadonu 'I 
U\ltnnilO Wll ampll1> PfOIJ&:N. J.t IJUstC m smen.l lo• 111,.nos dd l«tOf pubh~ 
cuyot objni'<ol ~la n::u1uuc611 dt la por lptOllm&dunC'l'ltc 6.~ por anuo dd 
n11b1lid&d 1\1\lllc'.cn. ad como un crrd· PIB .obre U!\I bu1 anual Como rnu.ba
mlen10 K'Cl(l.brnico K1Slfrudo. D:cho do w ptopic.iO ~na prUIÓO adKJmu.l 
pro1ratn• fU(rnraltWiapor la Comunl- i.obrc La. bt.an.u de 121°' '1 prtc.1tt1 do
dad Fina.ndcu lnte:nucioa.al 1 del Fondo mtwa11 •un Nu.do u r¡ettlCfoa polJtJ.. 
Mon.ru.rio lnt~ mcd11n1e u.n eu rcsmni.-u da n~tr:1 1 la ~ 
Convtt1>o dt fao.lid&d Arnpli.ada. que: a.&aón ru..l dd tipo de a.tnblo, \.o q""' 
Nbrió d periodo de 1911 1 19U, B•¡o prnnlnó d incrrmmto de Lu nporu
e:i.c proJf'l,ml la ec-ono~ mctjcan,A oooa no ¡xuolfl'U. Por su paru \.a. pro
lo1r6 u..::ca lmpons.nm en 1911 y duct1ón dio mueuru d1 ruu11 
19~ • . Apn.1-1 rUl.acon~n«OflómJ. wntracoón. 
u "''"ª'4- duruitc d tc'f\IJld.o umntn • El 1ob1nroo max:a.n.o hl. 1dori~o 
de 1911 y d primero di 191), U lo&ró un nun-o Prott1nu K"Onómm::i on~.nl..ldo 
mu.1madnhcldircrnplco.LaK1iV1d::id al ctC"C'lm1m10 y rdormu nlru'1un.ln, 
«onorn1u ftTlpe'IÓ • lfPUtllJ.l tn rl K"- co11 ir! í1n dr auw d ddmoto de la U· 
1~ndournc-Arrdrl9!ltomornpuut11 lu.a'1ón ttoaóm1u. Con bue en ene' 
lu mtdtdu 1dopt.1du íonakcitndoi.e La. pco1nm•. ti cua.l i.c dncnbe mJJ a..dcl&n· 
IC'C\lpc1'1C1óncn 19"4 yd pnmcr 1.t'mQU• le, el 1obirrno mu¡ano req1nr:re utili.u.r 
de 19SJ. La \níl.ación u rtdujo dt1P'Jl-t kn rr=nta fin&neino1 dc-1 Fondo Monc-
de 1982; no obPlntr, JU lllvcl pcrm1ne· lulo lniern1eional por d a¡wnlmtr de 
oódl"oado. Eldtí101dc..I ~o publ1to s.e 1.400•onJ,OXI óc DCCS 1 truh de u..n 
rcdu¡O u1b111ntil!mn\11 1 l'JC'UI dr ere-- Con~m•o de Qtdi10 Continanitr coa 
cien\C1 p1101 dt in1CTnn. Por 11.1 pane. durai;iOn dt 11 runa. 
la b1luua de p11os U fortlk:ció dl rn.,. '·El 1obiCTno.mddildlodc•untn-
ncn 111ni0a.uva. ic111 ttonomica pani d fuuiro lnrm"-

2. Ellcllllllmo1rlmesurdc 1914 1pa..re· du.to, ~ h1 (Viada por Lllll tc:ric &pr'ln• 
einon dií.cul11dn p&n continuar et:1n ta Ofloi que k wvk:fon pua dii.dl.&r d 

::~~r~~n=np~o~J'~:'d:-d~rt1i!:! ~ ~~r.m1cainómlco1rirLU10eto. 1 que 

primer i.cmeure de 190. El rtp1.1n1e en 11 1.• El objetivo Cu.nda.innitaJ dd 
ltUV1d1d e«lnómica priwtda 1un1:b • prosnm.1 diKl\&M por las 1utond.ad11 
a!¡unu duvi1t1onC"S En Lu finanzu mu.ianu n I• rnuutadón del cnd· 
publ1ta1. debid.u m p&ne a p.1101 lk UI• mKnto i.o11m.ida d.e la CCOMaúl e:11 u..n 
1nesu •upcnou:t 1 lo1 proanm•dos, a.si e.lima de Qtabll>dld fll\lndcn; 
tomo 1 LI raJ11 de nnani:iuvet1to Oltr• b.· [I PfOJn.IM cic:oa.óauco b.I dd.o en• 
no, provocuon prcsiot1a en lot precios 1 m.uodo dmuo de un hotuoalt ck ~ 
en la bal.uu.a de p.1101. Adnnis. dura.n1c dlano pluo que conlmp wuo laJ mc-d>• 
191Selpa.itl\lvoquemrrm111ctím~ao d.u n~u pan taOlvu lot ~ 
de l.I baja en lo1 mttt.1dol pc1rolero1 In- q\Ulibd01 in1c:mo y atemo, ..sJ como tu 
1ern1eioruks u.I como iol 1trTemo1c. d• potincu UU'\.lnunlt!t omnudu ll la 
up1irmbre. por lo que \.oa ra¡11criallan09 ofcru.. l'Cl:cl.anU para fomcn111 ta di· 
de fin•ntiamimto dd MCOI' pd.Wk:o. omcia di la ~nom.Ja, y por unto, para 
•11men1aron uaycndo ~ ~- roruk:c:cr l.1.1 pd"lprcmu dcc:rcarruen10 
aa una ralucaOn tn d afdilodbp:mible ~de nunuo pait 1 rn&Jot pi.a.• 
pul d '"10I' pivado hacia nuks <Mi. &0. Esa.a polittal COQllUU)'UI una pu1C: 
11\o que ocauonó dcdOll adwa'lol ai la ~te dd pro¡n.m.a; 
in~cn•ón Pfl••dl que babia 1Judado • la 
riec:upetKIÓl'I de 19"4 )'que• h.lbi11t1111.• 
tenido rucnc dutanlt la pnmc:n p.anc de 
19&3. A11m1vno, ll poliue1.cambi1rb. no 
fue 1o 1uricien1cmc:n1c.a"'ap&11pccvc-
nir un dctuioro de la ba1aD.U de: p.110\; 
sin embar10, mcdialt.11 un ajuue 1cvero 
en Juilo de 19!5 uorn~ dr un. ma
'/Dr Ou1b1lidld rn d manejo dd 1ipo de 
c:.am~10 tonuolado, pcrm11i6 dacncr d 
dcb1ht1micn10 cnla.i. ~tut:1.\ema1 "· 
c:i.a f1n1le1de •l'.o. 

J. El p1nupun10 para 1916 H daboró 
con 4 idu de inlroduar mcdidu ct:1rrtc· 
1i•n adicionalct al dtíKÍI dd l«tOI' 
pUbhco ' par. coinpmui 111 de .. 
v1::ic1or.e• de 1915 •. ul como pul con\Oll• 
~, \u• lo~rot uahuJot l'uld.1 el fort:il~· 
c1m1.:r.10 lle b balanu de ra101, la rclluc• 
t1tln d:: U i11ílac ón '1 i. nc1onalinl1ón 
d,;J -.;.!"I rubllc.J; 'ª" crnb•110. • 1'rin~I· 
r .. i.u. l'··">d:b11l1,al.ibru•ca,;11.!::ide 
lu' r·~ " • 1nt~mi,1nrt,lc• J,I ro;: .. •k•• 11 
1:v1r.·<:· .... -e uo luotcmcr.1c .,r,,1 ... :., y 
en •U", .... ~n,ia K 1...uu¡o rl m:r~,., n::i-

C.• El PfOV.ml deber' conlat c:oa d 
reipal4o wcrno necna.rio, m 1trminot' 
c:ondJeionn a..dcci.udos. por parte de 10-
c1u a.qudlu mudMSu qur han ntl<io Lit
volucra.4.LJ m d fU1ancumicnto del de· 
J.1.1TO!lo de Mbxo en ti pllldo. Cond· 
dtn.11do que un.1 p&nc lr!lponantc de la 
d.nuil ~1~ de Muro fue utillu.4-
pva MunolW lu c:iip.tddadet pctwlc
ru del paja, .cr1 qropudo que lO'I ~ 
rdoas tonlin!Ul'IZI reip.a.ldwdo los C$

tucnot de Mtuco; 
d .• CorWdera:ndo la dc-pcndmd11 "111· 

EK"nbtl.!4-d di: Mt~ • lu íluClUAConct 
de lol pta."\C. del pctrólc-o, ul (Oti:IO l.u 
inctn1:l11mbrn m ei1e Qmpo, n co.n•c-
mcnte •i.cJWU quc lot c:vtntot imprC"IU
lot en rl prroo dd petróleo oo dcam d 
txJ1odtlprosnrna.Porello,u.n1w..c-
1nutit.1 impon&ntt dt:I prorrr.m.a n que 
1.amCTu, uiC'O(TlOIU(11ructurannl.l)
ciu• drpi:ndcn dol: l1 c•oluctón dd mata· 
do pctn:ilao; 

e.• Para l.KfU!U el lo¡ro de una. lUI 
modc'ud• de =•~1cnto económ•eti ri 
pro¡r&ma indll)'C La et:1n.tin1cna.1 de 
1.ACtmcn1u el 1u10 de capiW dd i,e.aOf' 
pUbtico m íorma i.clectiv&. li la ecooo
rnil no \u pera LI r~ón tn el pumcr lrl· 
mC1lrc de 19Cl. 

6. El lonllecmicn10 de tu rin1n.ua 
pUbUcu ts un clcmCT\tO 1mponan1c dd 
pro¡n.m.a ya quccon1nbuye • modrru I• 
1nO.c1ón. a ta rcdu.coóndelu PfC:UOflts 
tobrel.11l1J.Udc101nk.1•unam1)'0C' 
ua.aluaoón de tC"NnOI ll i.ec\or pn~•
do. Pua irllo, MdiJdlat•un.1 po1Jue1 fh· 
cal, d• pt«iD'l '1 u.nfu' dt 11110 publico 
que pumu ... promo•tl' un1 mayor efi• 
ornoa m 11 ui¡n.IQOn di: lot rccuno1. 
En la prt1rncia de un& llu infbdón, I&' 
d1fl(l.lh• n-.aluar d po1rno en 11 innru
mtnt.a.(•Ón de mtd!du füc.aln mu:roceo
nómieu 1 iruts de Lu mcd1du connn• 
c.on.alts de d.lo.llo dd dl!icit fhc.ll.. Por 
ello plJ'• Kparat d componCtlte 1nn.&· 
c:iona.nodr\~Odel1dcud1p~blic1 
lntnna, N debe u1u el conC"Cpto de drri· 

dt opC"T•ciona.l ccn¡11nl.lmn\lr con 1u 
mniiduu1u1l"drrrqurrnrurn101ÍUL&:l· 
cirrot tota.lct drl w-aor p!lblica . ..Ja..n:... 
fu11110 í1K1I cor.1cmp_4dom d grova.ca 

f:'íf t:; ~;;f;f;f¡f.'ít'.1 ~: 
c:i3n de 111 l'ICC.n1d1d." Crcd•UC111 dd .....:. 
torpi.ibl.icot111•lc1•1d1mcd11.t11tlaco~ 
b1n1o1;1on de modifi~1onM 1 ll nuu.:r.i
ra dd si11cm.1 tnbuuno, IJUl!ct m lo!. 
ptmo1 1 w1fu de Lu: empr~ dd l<C· 
lor PoJblieo, y l.I n~ucc:10o dd lliLO 
pub!ICQ en rcl.a.ciOn ll PIB. 
'1,EJS111cm.1TnbULU'IO~'lÍa.nOllO 

fue d11.c·t.1do para OP'Cf'V m un unbiem• 
1h&mtn1r míl.aC'lonl.l'1o; tt por rilo q,.. ª'' pcrd1mdo IU Clp.&Odad de rts~ 
1 lo1 c:a.r.ib1a. m el invno nom..ial. Adc
mit M ha &!mor1do 11.! blloCJl_\;ibii 
c:omoconi.c<:u.ena.1drlu1"ClofldQ1.1C:"' 
l\iñ'i'Oln&il:ó pl.n m.inJ&l' d i.mp1~ di: \1 
1 • 

joru en l.I ad1Nni11nrlónmb1111llU. 
rn:.audiCJo:n que POdí'i otitBl'lhc~ 
qurte flK.ll paru 1911 que w k>mC"lirri 1 
J..' toniidera.ci6n J 1prob•dóc1 6d 

~1[~/r~o·.p~ao~i~•~dcj'~ 
pata a mediano plazo r1 m:upav d. 
1n1eno perdido m l.I rcaud..lbOG tribo
ian.a en lo1u.l11mD'l1t\ot.. 

l. Se hiauon 1justtt m k>t mq:im y 
1111ru del.u nnprnu del Ut'lor po.ibbc:o 
duran1c 1911 1 19"4, pul (onakar 1u 
fl.nVIU.I p>.ib!icll, mejorar 11 ui~ 
dc'rC'altJO-l")'"lrdtlcrJlll!Jh1iCs in¡usu{ .. 
e.a.dos. Un.1 Prtoe11paaón priinotdW <'e 
lu 1111ondldts, al de.uro\W ~u poli· 
tic.u, fue pro1r¡cr ~¡ ~111' adi;¡uu1ti•o de 
101 1rupo1 de b1101 U'llr~. puruur 
19U1l1u1101drnt01prtc.io1y1uil'DV 
1.cu1 uo11 en ul~don • 101 1uU\Cl\tO'I Po 
nn::r.ktdcp1r.;io1,m1c11truq11e¡t"ncnJ. 
mrn1e·ro, co11oi de product1011 dr lu 
cmprn.u 1umrn1uon con 11 1nlbaóa 
E'if?tf¡!'.Un1•11:111"1uai;ión,JCITlli.l:a• 
ron •JUUU a finn de 190 ""'' • 

f'CIO\d 



PRENSA INTER.""IACIONAL 

México, primer 
gran deudor en 
adoptar el 
plan Baker 

l'IOflV\•C>=(•W 

México tendrá prcrrogatins dentro 
del GATI, se dijo en Ginebra 
vttNr. Of L.I c:J 
c1m1mtodrll101Xnr.1.obfelotr(QU· 
w11'111uralnyt"•t•¡t11co1. 

Cl.l"1"'ludr \.1:•1¡¡.ud.alnclu1<!Urn 
lot 1.n1culo1J."1 'pcmntncon'l<T•ll 
\~ Ut1u.J m1r1111.1q..,r111r11 lo1 !nlC'T· 
t&mb101 comtH1Vn con lo1 p11~ 111· 
du11n1hudo1. Pot otfl PlllC, \-lh1~ 
¡ou:6 de W ymt1¡u que co11m1c a k>t 
¡)111.d ti\ de11110Uo d Ullm:i& (k prd .. 
f1'11CiLI ltntUhu4u. 

E111'\lcd1dcprmu."lrbrrdlmla.e
dc dd GAlT, d ~ Htf?IU\du 
Cu-n.nln 1ubr1yo 11 compltmaam"1&.d 
dt 1011cutrdo11'\l~ldot COI\ d GATT 
,. d FMI q.,c, loe'fUll IUI dKLll~11a. 
"DO IU'ldf'I\ int>&rl\Clll daf1Yorabla 
pua d pl111 dt ón.arroUo". EJ MCfct4nO 
de Comttcio .e coa¡i..1111.6 por la r11p1da 
ylacf.uriJMl.uM¡<X1aócJl)alk'f&.d&i 
a cabon'lktt "lc'i.mool o(}U)ll'ICtd puaui.
•lrnu d l1tP""fO dt MWc:o al GA.Tt J 

11\.adl.6 qut lo' ICprrwn¡antn mntUJ'IOI 
r1n~pu1U1 "•n1•1 , rf1cllr.1r'l1r·· r11 
'o1 Prep.&.rl\1•01pua11 conftTr:i"• ""· 
nmr111ldcP..,n11drlE1u.o,ur1rr.Jral11. 
tar 1 mrd11.Jo1drirt111rmb1r 

HrtT11m:u Ccr••nc" IKILCO l.111':"por
t1nti1 dt un c~mb10 de u1nict~r11 :o
mrrc1llr1pu1 MtJJco,bu.&d11r.'lun111. 
lema mix!uno de 1n1cru.mb1111. Tamt•r:' 
1.om1~0 que n PTC'ClJO lrnrf prn.:r11r l.I 
inter11cpcndm~• cnur 1111 r..uorn n:o
DÓ'l'll.ltOI, comncuJei J finant>Uot J 
~ ntr loCTltído- llud.16 a 11 de...a a. 
ttrn1dd1rrurmund.Q, 

1'hruín16 qur Mtucn &pQ)lti IOi H· 
focnt>i dd G11JPo d.t 11)1 D1c.r. tr11~ m 
dnarrol\o), qur tnt.an dr ptor:io.:ionu 
1111 anttlo ~locad.a de d1d:o ~ m d 
kf)Qdd OATT. 

El ~m~ de E"1do1Íll· 
móquc 1:a lneofporac>Ocl. al GATI pcTrN· 
tirl.1 MhJeo au.tnu1u.r 1us upon1oonu 
bajoo tu l'IOOnal dd libfl comncio. 

Revisión a fondo de subsidios, 
precios y tarifas para 1987 
,VIENr.01! LA. llJ 
Lu poUtieu n.truc:twakt oric:ru.a.du 1 la 
orcna. n.c.=u.nu f&n foll\(!ll.I.( \a l.fl.. 
Oct>CJ.ld(la~J.pOC'll.1lli:>,.Put 
fonUr.:tt Lu pcnpa:i.nu d.c a~~to 
• m.a¡Of pluo". 

[)e flC\lttdO 1 la Cl/u dt !r11r:na6n.. d 
1obtm10 1k Mil!Jd dt 11 Mr.dnd H1ima 
Qi.M m l911 cf ra.ll podn1losnr110 crco-
1n-'rnto enu1 ri l y 1 r-or ciento. '"A C1JC:n
'ª eoo d m~ cun110 o~. en 
ttrmlnol y cond>C'>ODO ad~". 

Allm.llmo.l.dYltncqucmdprou¡.ma 
eii;.onónu«I enn:i~ulo pua 191l, d 
forulcc:imicn10 dt lu Íl!\1.11.l.U po.lbl.ic;u 
"c:I Ull tinnenlO ÍClpon.&Jll1'', p QllC 
c;ontnbv)-1. a modav ta illl\t.ó6Q, redu
a.r la.1 presiona t.Obrt lu tu.u de iruna 
Jl\IJ\lm.ayor~óadcr~&.1 
aen,OI' pnn.do. 

E.a.uJ•i.ftlid.Ml./trm.aqllClapoUtia 
flJalp&r"&dpró~i.!oM~ 
ODGb&Mm\.art'rulÓtldtpnaasywilu 
y, pOC' J\lpua10, dd psto public:Q.. Ad .. 
pr·cu:~ reducir ddtl\Qtóa lu r~ 
Jll~ c. ua pu.nto:lt potte-
1ialc:I dd pl"l:ldvi:to lnuno bNto; 
aumc:iuu bl I~ m 1.) pot dento 
dd P!B, med.Wltt aG.I t1'f"'11'1.1. U'lbvwu. 
Woca41 • ''tol1TP' 11 b.uc sn.-.bw dd 
lrnpuato &)ob~ de liU nnprc:i.u'" 1 l !M
}ofv la ~11 tnbuWl&.. 

T&mbitn M ~Wl'DCfU.U \oS lnp"t· 
'°' dd sobicmo mb.LD.do "Nidad°"" 
i:nau.t''kM.prociot7unfudcba~ 

y tcf'ridot r1:i t.C'CIOI" pilb&o. $.t -
dou. que h.&brt alui m \u wifu de los 
fcrroearnk:ry\.u\lneu..a...Coa.a.t.&.l 
tluJ,,d¡ob1n11onpc::ra lDC;nmc:nur¡.u¡ 
~ m 1.2 poc- dallo dd PIB tro
pcctoa \9UlmLot~ JlmC'!on. 
11c!apo Q~ durad acuerdo Q:)CI. ri FMI. 
POfotrot..do.d~cain011:11co 

"COllU:mpU una mluctiOn 4d 1u10 
pdbllco" equio1mtc a 0.5 PQt an110 dd 
PIB para l9l1, al aiisn:Jo tu:tnpo q..u te 
penluUi c:n e\ ninbto CWl.c:tl.LnJ "P'J1J 
pc'lJl.jtir d 1um.nio de ,psio ~•o m 
'«tOtCSatntlsicof,ylQC:i.alesalUctnpQ 
0,H M rt:d~ d 11.UO eoniaiui". 

Ea d docvmc:nto tambi~ ic pt«U& 
qurtia.htu.narnayo.r~11.&1.n· 
~ utrtaJen. to':Pfl lodo m d se:;. 
IOl"~.Sc&l\rmaq11c.crin1uto
r!J:a6ot da "m&.IW:ra 1111om.Atica" 1ol.pro
)'ic:U)l doe ln~ lorlnm ai lnd!,Llln.u 
orimlAod.u a la o~ 1 • fa.::Uiurt 
d.o::aa&.lmcn:a.domo:iano11cpr
Qld.as y mrdl.au.I mlpns&i Gtnllftf'U-

FlWi:nalla. ~ dtsueat qu.t lu 
autQt'ld&da ~ ~ O.IM 
l.u poUllc:U y lhedi4u dd ~lm.I CCf). 

oócnk:o d4I 1911 i;o=~ con d 
FMI "&Oa \.u~~". Ptt0 &dno. 
un w dilpcldción 1 tomat intdld.u adi· 
OO!Wa CD CüO IKCaaJio. al UC1Jpo qo,;c 
a.c:cpl&.!I \a RYWóa ~ dd f'MI di»
rut1 d t.P"> q111 dur. d coa.Yt'cln. 

La Procur1durfaG•n•raJ de la R11pUbllea H une a la P"f'e dt lo• 
tamlllarooe 

OCTAVIO GARZA ZUÑIGA 
j•f• de ONPC> de la Pollcla Judicial F*<ieral, fall.cida en C. 
mollin de Ml111llorn. COI .. ·el dla 25 del p111 .. ntt1 mes, 1n 
cumpllmlenta de su deber, ean nonor y valentlL ditnlro de la 
campafla petmanenle contra el n&n:'Olrillco. A1lml1mo deplora 
91 lallecl~la d9 

JUAN GARCIA MENDEZ 
-.gente de la Pollcl& Munlelp.al Óli !IAll\Ul'\lllO, COl. 

~DJl' ... 11• ...... , ... 
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,·;· .• -. - ••. r~; :>, ... ~~~:g~f g~¡ji:}füi 
.i.-..- ·~ri1ouldcr;i1otdr1n1t•t· 

.. M lr.crnnttllO drl' por c1cn10 dd PIB 
m l9ll 1U.J rorticn1orn l'ii~' 1 ru1 
1916.1rulcylaunll'r-orc1n;!D1'0flo 
q.,c c111tr mur po;:omar1cn Ut m.in1ob11 
para rrduc1r d 1u1odcl 1c.:1or publ"o 
1inqHHdtt1t1uc.ap1c1dadopcu1u1 
m el cono 1 Lu1Q pluo. El p101••m• 
conttmpllunaud11i;.c1ondcl¡a11op11bh· 
co CTl b1rnn 7 KrHc101 no fin~nc1uo1 

:r----".· , t>Or rl t\¡u1 .. lu11r dr O 5 por"""·'º drl 
•· · \.--· --· PIB pu1 1917, al m11mo 11cmpo, rnflU· 

1 :!r~ 1~1~/'11u~r~~~~~01~',\'~~~~::11;,~·;~ 

~u.,d11ra.ntclosVl11mMcu11to 
arto&. EJ pi.ID publico IDU1 en bKnn ' 
Mrridol no lil\aJk,kTOI Mjo c1H1ttol Pito 
npun11J dedinO 1 26.S por ám10 dd 
PIB n. 19IS )" te Pfoyeaa 111 :Z4,9 por 
ckftlopara 1916,awMSone U PQt"cit11· 
IOta 1911. LI ia-tflÍÓQ p,iblia iliUl\in¡¿. 
16 cU l.J pot cim10 dri PlB ~ 19111 M 
ntU. ftl J.9 pot dr-nlo ou• 1916, ato 
#011l·•&&c a)) DOf dallo dt rcduc:dO. ai 

Jtl:"!Ora ptodu,U•OI u1r&1t4•COI 1 ~ 
cialu 1l 11rmro que K rrducc 1.1 propor· 
ciOn del ¡utocomttur. Lo1 pl1nt1&c· 
11ulespu11911con1•rnC'nun,nc1tmrn10 
de O.S por cin110 del i'IB ni :l 11110 de 
upud, como U poi' •1m10 rn tr1m1n1H 
ruin, aii que pita .cnmodu '"' ttp.tn· 
1iónr11LI1n~trnó11 pub he~ ti c1n:1m1cn10 
rnl drl p!U> p.ibhto w mtntrndra al m1· 
nimo 1 wu un poco menor que el aea· 
rn1rnto tlpt'rtdot11d PIB rc-a.l. 

10, Lu 1111or1d1dn ma..iun.a1 con· 

CoDfonnt • lol principoos aú.bl«idat 
m los CdlC1im Gmnala de Poti1ica 
Económica p.ua 1916, q11c M" pu·p11anxi 
n1 IHJ, Lu Milorid..ldn Pl'tu·nilmfkoru 
los ninla dt 1ritimoa ,. producurid.MI 
de Lu ttU.ldada nua.it¡ic..u y priotitari&I 
dd IC'CIOf pUbli«I, Lu mrJHUJ 1omadu 
ni kll Uhlmoti mnn M MIUllOlll IOITWIÓO 
,. w fort•lcurio. /W, Conuupo !rDl'P• 
11116 1u1 opnaaocia 1 rarioruhi.6 lot 
111bslcliol a.l l¡1'&1 qllf M di1rn.inu)"O'OCI 
drtsdcammu lol wb1.küo. m 1aw dt 

•l'IUO i;wr •C~ ..•. , connd,t11.:01a t1ru 
oc Ot"w11ot:1.1 t w r11&n Un•nJo uto 
pünn dr rrcornrn1ó11 111Jw11111I en rl 
M"l:~or u11urrro. de lrmhun1n , 11dt· 
r11tJ.~O. p~¡¡ lo1ru 1tducc1011ci dr tolto 
0~1u,.o q11t PC"Tm111n 1n•ru1onn p10• 
d11;t1•11 Lol "hlltrot umodcr111unn 
tot1nur•11c-¡or.olo111) u1ncrrmcn1a11 
111 ca~acu.h;;l. 1J 111111.:¡ur~1mpJr111• 
rr.&)01 llc.,t:-1: JJ;;l rn r1 lunt1on&m1tl'OIO 
de lot fruo..~rtoln y 1crohnu1 

11. Ar>eL.JI <.ltlllltt10nC1CJ~lilfdu 
f'OI ti Binco dt .... luito, dndc princ•ptOI 
dr 19B,puacon1rnnlo•cfrc101monr· 
tanoi dt 111 crn:Kntn nrcc11d•du del 
~or p11t!1co rn a111.enc11 dr í1nan· 
u1rr.1rr1orucr110. uct?Qrtó11nad>1m1· 
n...:1onr11lllln.tt'<"IJ 1nttm1uon1lnnr· 
tu duranu loi pr1mc101 t1tttm~tdr 
198' 1 nu101uon rtila p1r1cíinal de ne 
a/lo al nc~tilt.iaru ti m&r1t¡o dfl 11ro de 
cambo 1 ccnttoltnc mu ti ntd110, IYn 
&qucl111tt1orpn•1doqur1t;:"Crtli\u)nr· 
c11111111rn1r n1 la M:tuubd ttonOmu: . .a. 
Eldrt11i11mirntodtltut111aóncnelpn· 
rner umrmc dt 1 'ta.6, como mYllfdo de 
ladtct.nac10ndr'°11n11ci.otpmolrroi.. 
pro.fo¡o aymn1101 dd atdno domn1~ 
y. rn fn:hu rC't"lmtn, YnatMj1t11lu rc
K"f'"U io1crnac10~cs,, pC>fk>q11rdwan· 
1t el ptuo del ~ro¡runa b poHuu 1nonc
tan.1 r c1e-d1ll(U. M' lknrl. t"Dnfo1mr •los 

objnh01 dt duminl.Kióo de IUI dt illf\a• 
ción, pua tOUbru lu mr1.s dt b1l11ua de 
p&IOI dd ptOptO ptDpllmt ' ti apoyo • 
la apadJ.ad produetin. AJ tt1peac. d 
&.oco dt !'.Ir~ llllntcndr• ti &CC'C$0 t.J 
crid.i10 11 ~or pondo di conforrn.ida.d 
COQ ta diJponiblbdll.d de rraiuot. 

12. ~pu~ de lu di\CTMJ mnfühs de 
JTtYlaciOn mo.ncuri.I adopca<Us por d 
8anm de Mnko pua absorbn ti cu:ao 
4d bq11idu, C11 19U, Lu w.u de intnu de..,. dtp0t1101111 eleva.ron r h.ln pnm.¡. 
llld.do potitiu.s m tftmin.ot ruin. n10 
110 ha U.Jo auíicini1c pd:a dcunn d dcbi· 
liu..mirnta dd lhono íinancino por d 
dc"lh"IC)f"O de Lu Upr:d.&.ll'r&.ldfi p1.1blico 
rapcao 1 la lnflláó11 1 d tipo lk tam• 
trio. Lt adopcióa de un1 poliuc.a mú fk.. 
.11Nc lk w.a de ln1nta 1 rmn dt 19U r 
d1111nte 19&6. lmpidló un datrloro •di· 
dona! 1 d pllblko lnncmm10 wa lkthOI 
fin.:anriirtOI m Lkmlnot 1t.ilea, pot" no. n 
a. ln1r-ndóa a. lu autorid.ultt rl COQll
auu m.entnuttldo~ polalia flujbltdc 
t&SU de inltril pu"I UCIWlt H rmdi• 

~~:n~~ ~~:1~1~1;;: :.~~¡:~º~~.~' ..:::;~; 1 
11llllUCI01'11klo11e-t11rNUf1"JI'!.,~ I\ .\1 
IC"'~IO, IC •Oh10. ll'llloduur ti •••ICfl"I 
Jc111bhlJpJ1sL&co1oc¡c10noc•.i:u1t"•' 
¡yb.t1n1mrr.1alt1 ~ i.r or1rcr1i. rn brc'f. 
11n 1111c•O 1n1r111mrn10 f1111n(lcto drno- j 
m111JiJomvn.tJJn1.c1on1lcon•rr..1m•cn· 1 

10.h¡JJU•Jlo1mo•1m1cn101i!cl11:-oJr • 
c1mt>1n. En to 1rt111•0 • 11 d"l•ol"nc1,;;n · 
dclHc<J110.1el"Jnrrdot.1dol1.11rr;; ... .,1:i1 
drc111cr11lc.1banco1comrrc1lk1.:ltl:i1 . 
numo1 n1•cln 1 que K m1n1rr.1ln pua 1 

:~~~·~~ 1~.,e~ ~~:~: ~~~!~1:."u de p•e11t· ¡ 
ur1r~ll~•; ~~;~;·~~~~~ :r;~,~~~: ~: 1~: i 
mento conun~11an bJ)O t1111cu "''l•n· 1 
aa )' lu uu..1 dr 1n1cr" pufurn.1Jlu , 
q11ro1or111lu111cn111Udn1rof1.,.rrsl'I ! 
milwln:11 ... 1mcntt1Jo11,11Y1t101q11ci!c· 1 
1arro!lrn IW'1dadndc 1hapriot1J•d) 1 
lt IJUU&Un P<llódlCll.llltl'llf pu:i r-1111 
que t11r¡an d•hrtnciu eon tl (0110 dt 1~ 
fond01. t... prop11 ntnH'IUtl lle la11ua1 
ICT• objno de nvmón ~11od:~a pua '"' 
duclt 111 dnprrnón. 

14. El 1111cma c~mb1trio a11frió 1mrior· 
11n1n mod1riu.c1oncs a mtd1~do1 o.e 
198' )' m julio dtl mumo afio IC 1 .. 1.>rtlO 
1 lo1 banco1 comnaalc:i oprur tn ri 
inere11do di dl'Íllll c6a lo q11r dUJP&.r'· 
i;ió ci llamado .. Upo tupn libre"'. Sen
u.blconon n11~u rea.Ju de cpruoO!l 
p&r"I lu nJU de ~trio r N MicJ)(&.roa 

:::;:o:_~~:i=:do" d ~ 
rtpfnt'11U. llndtdordcl 90potcien1odr 
lu 111.ni..arnonn ~x.lttnU. TOt.l.u n1.&.1 
mrd;d.a.s, M: 1dopWOG C:Oft el ÍllS de íl~· 
lrillz.u Las open.doria m tl mtt'ea.do 
cambiarlo, Con1.111niorid.ad, ti pnolTI 
d men;1do con1rolldo .e h1.b11 n11dc 
df'ptrciandl) di1n&mn11e en rrUaón t.J 
dólu • uo nimo prr-ddtrmintdo. Son 
nnbarao, b tu.a d~ dr-prt(l1t1on, 11c 
compensó lotalmm1t ti dlftt'mcu.I de 
lnflaaónnurcMt.Uc-o YIUJl.XIO•~ 
EOCfa.alcs,potloqt.>eW:lfOilOnOtllIUl'• 
1mcomprurlvoqur1.tj111apor\.1.tdev&· 
111&.donM de l'tll. En j11lio dt 19U ti J>e'-



:ttor JVtlO or ,.,. 

to1otdt'o11ú6 l7 rot C1tnlo"' tlmtl{llio m lot IJ\Ot lllll•Mltn podri• lop1.11ot 1u1 
tonnoltdo y tn 1110110 M u111<>J11to 11n rrvno 1 Lu p•••l>oa.1 dtl menado IWf· 
thHmt nurwo m.h fkubk ~· ...._ m.a..1 bato tu c111lr1 ci af11i10 'f'Olun11.uo 
n1urui.noracu'lnmalll>fl'c.ad0..,.._ ~ DIW'>Un~tr a n1&1 cl.i.JP<lfublc. 
~do. Btjo "" tillmi•. &. ~ s¿. nut.Irti. 11 a(\l&l drunoro ni d 

::~e~~n~;º'¡',du1;~1ri :!:i:.;. ~~~~~~! ~='!! 
tob1r todo en ku mn<i poa...-kww •• ~la.do subuanc11ll1W'!l11 lo. rrquni· 
b1¡1 dr io1 prr..·•ot f'"'º'""" Dur.wt rt lnMnT~ dor rndn.d..:rum10 dt Mt...co r 
p.rnodo dd pro•11m1 tonunuu• I• Otd· h.an d11min11h:lo 111 pcnpcal'u drl atd1· 
b1hdad de 11 pol1110 e1mb11.n1 p.111 pi'!)- lo 'Olunu.no. Mtuc= m• lomando lt1 
1r1rr LI po11ci6n tomr-n11•'• 01f!n1 dr mf'd1du nfn"un11 P6J"1 1btorbcT ~' 
Mt.>.ic'o. ron.i~rr la po11C·H'l<1 dr 111 re· dri "1!\o.:k f'("1rolero" irn 11 ..xonomi&. 
loer<IJ lllLC"l"l\M:IOn&Jt1 t r1c1J.111 LI hbnl• pC'tO lu llllOrodadn c:on11da1.11 Qllf Un.1 
JU.non dt 11 polhlu comnc11l. l.1.1 de· u11t1d1.d 1l¡n,nc-a1h1 dr funi1a aln· 
cil•011nlaPl't1od1poll!l(tC1mbluuw nu, arun&<:a en 1lrl"dtdot- d<I 11 mil 
r111.u;tnpotrlcmen1011-..Lacamoprrciot rrullona de dOla.ra. a nru:s&tU p.a.ra 
1n1cmo11 t>:1nno1, 11111101 11 ••ull q11• C'ubnr lt brKI'" dt flnan.nt!TI.1"110 dt 
ll muanón del comtTno) d tnuhado d• -.qui 1 rlnn de 1917. AWlq11c 1o1 a.."Tttdo
lu mnu o. Ji b.t.uu.• dr p1¡ot Lu rn mult1lunlln Y bola1n11M u .. mbom a-
1u1orid.l.du conunu.ull\ w11 I• polm" Ptf&n mannem.v J>.tr11•nnl.lmm1r w.1 
at:Tu.LI "- pcrmi1lr d ita.no ¡rnn1l 1.1 tttditot 1 Mh.ico. wu v111 propomón 
mcrt1d<:r dr d.h1u.1 y m1nlmd1&n rl objr- dr nos ff'CW'lot 111' n~1 ..,.._n pt"OPQI'· 
1h•odedu1U&tun1ul\JÍ1UC10ndrd"ho don.dot por ICI ~ ~mt"l'tuln. 
rana.do rn rJ futun:>. AJJ. d d1,ttrnt"11J ÚOll ur:urtot '°" pi.ti 1poyu la• poiltJ. 
c.1n1buno que llc¡6 1 tn amplio rn U· OJ q11r lu 111wndad.a n<l.IC&l\.J.J c:u&n 
nu ocuionn d11r1.111r k>t 11lumo1 dot lcHn111dc a Íl11 de mn.oa.u ci a=m>m10 
&llDI, M ha rtducldo tubnlnd.l.Jm~n1' 1 cc.on0ft1JCO 1 lt 'rll.0.!.Jd&d CÜ i-O'I Pl,lot 
w mnimn1 por dri:ia¡o cid 10 por orn· 01irrn01 A lra.ci; dc La 1n11ru~t100n 
10. Lü 111torid1d.Q 111C011ocen que dt: polmcu 1p1op.....:i.u ~ dar-.uid.l r pc>-
1mpbo. diícrcncakl 1cum1deot 1mn1n b1iL'.1..1nuv'1uraJci111orrru.11..11utori
du1onlo-nei 1 por lo u.oto tjrTttT•n 1.1 da.:kt ptr11,urn •umrnw d &horro m· 
naib1bd.i4 tlfqút"l'ld.li p&tl tf'duntlOI, 1 ltmD "f IWJOUI LI, Ul(.!UOÓn de íttuno1 
fin de dimio.arJ01 i;onrormr rl prov1m1 1 f1n dr fonl.lr."n' 11 b&llO.U tk p11ot m 
ri11d& hu101 1 denparru:a I• d ml'di•no pluo. 
ln..-addumbrr. 17. Con rd1t1011 a l.a poUtiea tomncal 

U. Dur1111r el prtiodo 1979-12 Mt.Ilco · ntr:nor, lt1 1u1ondi4t":I m1n.tmdri11 d 
nibno m 1nrn mn:l1d1 1111 v1ndn n~ procno de ll~rl.l1llCló11, rtduc1mdo Lot 
lidldt":I nnuitit"l'll al Sraor PUblico con ta101 irnconln dcl rrcamiirntodc lu U· 
crtdito 01rrno. La rtpmUll.I. pt1d1d1 dt ponu.ionn 1 promo•1rndo urui 111r¡or 
a.ec:no a niot a~i101 m 1982 act!'6 11 1J1¡na.d6<1 Clc lt"t11flCI. El 2J dt JUlllO de 
crilil nn1nana de nt ibo. La re-ntrUC• 19!3, d IDl"tmo maJ<:&/10 l.nU/lctÓ W'la 
tul"lciOl'I de 11 dtud.a altrnl de Mluco reíorm& 1mpcnan1e m ri rr11men de lm· 
connhu~6 1111 lmponurtt cltm'1'1to de poruaonn. S<C rlílr.l.llÓ el rrquW10 de 
1ht10 pu. 111 probltm1 dr dr.id.li "1 pus pcrmii.o prrvio de 1mporu;a0n 1 l nuJ 
LI nornu.1.iunOn de 1111 rd1e1onM ('C"C110.. 6CM f11«1one:s ultla"la.nu rrpra.cntlll• 
rrtic11 e.ucmu. DuuntC' 191.4 "1 191J Mt- do &lrtdc4or del )6 por c1m10 dd n.lor 
Kico 1opó a.::ucrdot '°" kll ba11to1 i;I)- de 111 1mporueione1 de 19M. Como tr• 
mtn;:i-.Jn p.u• tttiltuC'llllU dr.id&J pot 111J11do 1.1 proporcón dr impan1eiont"I 
un monto de 41 trul 700 rruUont":I de dOLI· contto11.1u ropeao 1.l 101al del valor de 
tnqueu!IC'iancn dpt'Tio:;lo 19IJ·90. fi- Lu impomaonM d.nm1nu1ó dd 73 &l J9 
1011(11ndo1 de rttitnu:IUTIOÓll 1nrorpo- por ciento, de MI' mo..lo M: C11c mil &JI.& 
r111 e111puLldona qlJC' prrmum rl Lntrr· que lot ob¡r'livos r:s11bic-cidot m CJll •1cs 
cambio por puU' de lo1 1o~;ire1, de P4f1119U,úlum.oa.Oode!AnicnSodefl· 
dtdu.Ji del W'C'lor pt.ib!Ko por a.:.c1unn de chd.ad Amp\i1~1 C'C'D d fMI. l111111on
comp.at111.1 del i-ctlor pnvado 11/ como dr dada u.mbitn 1orn.at0n un1 lene de tju1-
comp1t1iu no proom1n&1 r no nu11tp· la Ítllci.lks p.art mod1fieu 11 mructur1 
wddll"("lorp11 bliro.EJpnmrruamodc de kr1 at&nQ:Jn, ~ cu&l rn.uhó m un 
ecra de 2'0 millonn tk dól11M corrn- incttmauo m.u¡inl.l en rl PtOmt:d.io !Dial 
pondiciitc 1 un prrpa10 de mll 200 millo- dr lJ.c por acnlo 1 2'.C por cim10 
ne1dccrnluoacord1dornl9Upor3mll num1r1.1 1.1 di.J~ ruc reducid• de 
1n1lloncs de dól11a, fúr re1hudo d l de U.,• 11.t pot cim10, En d man:o de a
cnno dr 1915. Sin nnb&t¡o, c.:omo n:rw. 11poUUc:acomnaa.J.ci1obicmoh&d«i. 
11dodtl.upre11onc-tn~~ diodo 5ovv ni oaubn dt 1911 uia 
d11 PCI' ~ 1enrm0t01 d.~-. ~11ntn.neriuucon1u11 m d r1t1-

!!:'~:;"1:,.~r~~:O~1a~ ~~~;:.1~c:;~1~~~%:~~ 
bina.ni in1crn.1cionaJ ~- 6Jlld& · atUl pl&nnd01 pat• alcltUIJ' n01 obJe· 
paf un pcnodo de 6 mesad P9ar1,dlill9ir;" úvo.... El XI de abnl de 19~ rl roblerno 
llllldo 1umo de.: 9}0 aullooet ck ~ redu~ loti 1r1ncrln • un mUimo de c3 
cotrnpondicntn al pr~ menciona- por am10. Lu lll&.I po.t deba¡o dd 4' 
do, que ,meil.n C11 OClllbtr dr 1915. En por cun10 umb1tn í11uon rtdut1d&J m 
muro de 1916ic1cordOpo1poncrdicho 2., JIUnlO'I porcrntu.a/ci y lo1 u111ccla 
p.1.10 por un periodo ad.Klonal de 6 me-- ew:irn1n de J por arruo íutton c~ITl!na. 
loCI. lal 1u1orichdc:1 nprran QUI' a:ie doi: 101 NodUCD_'I Q~ r-uab,¡11 IU)C'IOI. 
UIOll.lo de 9}0 millo11n de dóllrn IQ rr- la tu.1 del S por e1e1110 runon umb11.do1 
n11111d.1do 0 rn:uruaundo como plMr • LI. 1.u.add 10 por c::imto odn1r•'ldo1. 
Lid p:aqunc fin.lndcto. fn c:u.1nlo 1 la En rl futuro. 11 ptOlt'COÓn lemporal 
dnid.1 dri t.caCH' pri,&do, lot rr¡¡mos 1 p.iedc M:I' 1.u1n1iud.& 1 trl\tl de ffil)l)
c-obcnura de lo1 crtdlto• Plc:rno1 h&n l.i· rn 1abrttuu au.ncdM!U. lu ("Ualn no 
do mrjotados; en panJ.ni.lu, f""Korc& ncrdtr.in d 30 por aen10 rnpa:t_o 1 lo1 
tontlnYa opcr&r1do c-.iuxamcnir, con aranc~Ja que d1t~o pr"Od11tto 1u"rr1 n· 
tlrcdcUor dr 11mil600m11Jo11c1 dcd01•· l1bkcidot l'ft juruo. E•u1tt d propód10 
rn ni¡o wn\cio IC' n1A n1mphcndo. ~ de pvbl~ d rr¡l1rnc1110 dt 11 lry de 
n.1~. m•\ del )O por anuo íorm•liió Cornc11;10 E.uenor de 19&~ 1.111n de M:J>o 
ª'''"do\ 11cnnitlvo1 de: ri:r<truC'lurxion. 11crnbrr de 19116. Lo. prttu)1 oli~1a.le1 de 

16. Con el 1cundo de rl'C"\lructunctón níntTld.1 p.lta 11.1 lmpon::rc1onn p.art 
multi.lnual con 101 b.lnc°' i;om~rc11ln 1.k1crm1nai lo1 duedlo\ 1U111nrro1 in•11 
n1r.1njc:o1.dpl1ndrlu1utor1d1dnp.1-- rlim1n.1dO'l .lnlC"I de d1(1tmbn:: de.: 1917, 
f.1 l!.I.~~ rut d rC'ducir 11 dtrrndcnn1 _dd Adcm•s... ti &obitrno pcrw¡ue, m Jo' Ptó
rn1.1<1c1)nucn10 t1;1rt110) rr•nill;!lfclm· 1;!""°'Xlll'lnl"'.c-on11nu11dpr0ct'<Dde 
dru~ :r•~nln Ud cumnr dd r"'~ • ron· 1ubuhuir lo\. rrrmiw' dt lmror11~ó<1 
do1 t:.:.:H:al~-.. y mu111l11c1alc1. la\••· por 1120ttin. Lu b&rreru no aun~eb· 
pn.1¡¡¡1,,,, Je bl •uwr.J .. dt\ t"t.ln de 11ut ti11 l1ndu)rndo los pc1m1\C~Gr un¡>Ofl.l· 

~l IC"Till rhtn1111d111 m un' por Clmlo 
drprod11C1ot•.-!1:1an1ln&111ndríinndr 
19'6fllnoY1rmb11de19H1-Huto1<1i· 
eió Lu l\CJO<'ll.""lOllC'I JIU• 1u in¡rno 11 
GAIT. El ¡.rvpo dt trl~Jo drl CiAIT 
COll(IUJO '°' Ulb&¡ol fWI ti l«'r10 dr 
Mh.J..""n d pt"llT'lrl'O dt )U~ dor 1986 "1 d 
Cor.11¡0 del Gi\ n h• 1rcommd1do 1 111 
p&11n tonu111ntt1 U 1p1ob1,1on dd 
pr01ocoLo f"o-11 el 1n¡rno dt Mt11co. El 
21de111ko. do11trttT11 pann & IOI 
11unr.tro1 del CA IThJb1U1 vot1do JI rn 
íoor del 111¡rno di: Mtuco. Se npr11 
qut Mt1.1co u tnlfffT como mlrmbfo &l 
mioodtLI nuC">"1rond1dent¡oc11nonn 
ccm<m.&Jn pro¡nm.Ad.t p.11 1Cpt1tmbrt 
dti916. 

!to, h:.l11&fl.do un l)11At ordnildo: f.,,. 
Mii m111n1 1m~1r t.unl:to. brv"'OI f1I 
e! p.111011 de: 111¡n.ta.ó<1 dt rec:wlo;)f,. E.a 
t1.mb1m a.:rrudo que 11 ICI P"t"OOI dd 
PMrólto IC UIUt"Tnm!ln IUtlln(\tJ~1• 
lo. 1rqurnm1en101 fin..1111einos ni.,.,.,°'" 
dr '-ttuco poJr11n.,,. 1tdundo1. Con c,.. 
te fin. ic prol'(lnt q11f ct p10p1m1 tnc'"Oo'· 
poit 11n mcunumo e1pct:11.l q,.t rr .... 
eione c1ui,111 mflu 1 111 ~1111oone1 ce 
lot prn:iot del pn10lto. Conwr..ni11· 
mm1r, 111111uicn1e11ectonn M:T'11ol>
"!'""1d&Jr!'l1upucs111t.1mb1otrndpr.
et.o IOIMlllClOnaJ dcJ pr110ko: 

ol. [Ktnl.Tlo ru11co En 11n10 el rm;:io 
P'fomcd10 de 11 muela drl pnrolro de Q· 

PQnactonpcTTT1tnuardtnnodrl1band.a 
11 En d trn. cC'tnn'di.I, otro ob¡nl•o ~ US. DLS. 9 1 14 por bunl m un in· 

dr! ¡cb1trno h1 11d,:¡ b d1,m1ficaaon de mcs1a d.&c!o. w ¡iroponr q·~c rl fonJ..1>. 
Up:>'llQO!Ul. 1.-uKUJdO r~uC\f 11 de· CUmim!O Utung llt\O al ia:i.o.- ri.obUco 
pn:idrno..1 de Muiro dr /os produ'10I COnlnnplado m el pro1t1m.1 ll() w moq,. 
pnrokro1. En los lllUITIOI ~ 11..1 O.• Ílc:¡IJC', S. lu n11C'1ulClOnM dd pi'rctO N• 
pon&0onn "º pnrolC'l"ll .. h1" fC'CUP"' Pttll'I !L.:lu b1nd&. ID'I 1ju11n eon-Hpen
rldo 1ub1:11m:1&1mcn1t rnprao 1 11 rt• d1mrn w h11.:ln mtdu.nlr u11.1 Wl'!lt>.n.
ducooa dd Ultimo &!\O, re~j1ndo mtJO- oón de 11nliución o 1.C"11m11l1-C10n o."" 
ru m Al com...,ur.,d.&d Ultf"n.I r lol tcnu y lt¡:.o de eLmb10 u/ como poliucu 
tfec'!Ot de ouu po!.J1kll m aa tra.. En trtdmn.u. nurnuu qui &I bl.l.,,cr riiaJ 
p.&n>..""\ILl.r, d 1obl11110 h• mabk-etdo ll.O opcnaonl.l "1 otru mfl&J lflC">"•n1tt dd 
MQ'*'1'!.l.dcdr-oollld6ndt1mpucs1011LI pro111rn1 1cr'n modlrit1d11 
Llllportloelóo: ha ch11U11.J,do k>t rcqucn- tonle't'Urnlcmrntr. / 
tnJmtOil de: licmaa m lt m.a)'Qrll & la.a b. Ü.."'"mano con VHi1c:iona Dn:n
ur>orUeiona.; !u conttnu.ldo 11mplifi. daun. S• los prttiot e.un por dcba¡o d.r 
c.a.nd.:> lot proctcimimlOI adrn.ininiltl• kll US. DLS. 9 por bunl. .. cspmi que 
'OI Y rtqllCUlUC!llOJ td\llOC"f"01; !u d pl'OJTCr'.& C$lt C"Om~I' Jl'OC~ 
lo¡ndo uo rntmdimim10 con lot do por uo'pc'Tiodo de 9 ni.ews 10brc laJ. 
E.U.A. en CU.1t110 11ubudioa r dt"l'ec.bOI bua tk J 1 J dj! nn~eruo 1dl-
com;>rn1..11ono:1. M.LI rrciu1tancn1c 11n non&lporead1djl.a.rcnqucc:a.Jpdpr-. 
n11t'>o uuuwnauo de aMllo h.I lid.o oo del pruól!'O, "1 d bala.na opcnóo~ 
1n11odueido • íin dt f1cU1ui impoia- 1 otru mct&J relt'>'lt\1.CI icr-&n mod.i.íx:J.
aonn por pro\ttdom; nacOl'la.ICJ 1 d.& du par• 1ju1l.ll"lu 1 1u pttdidu d.r 
uponadorr-s kx&Jn; • t0mp&Jll&1 ~ in17a.o1. En uce contn.IO, 11..11u1ond.¡. 
mt:t1:11!.Ju.dor11 In ha 11do 1uantit1d.a !Set. mn.1unu l(tlic111n que d Fondo Mo
un1 tu.a 11npoi.u•1 de cero; CltTlbLOI en nf!Uio ln1crn1'10111.l con1nb:.1)'• ÍUl&A• 
lt1 n-¡1111.cioon & control c:amb11no 111.n allldo ni.1 c.:.ldl dd dUicit. Ouos tat-
1ido promut¡-1dos lu nucvu IC'f\llA· edoru UJnbitn "''º ln•itadot • plttJQ· 
CIOf>CI prrm11ui a Jot upon1d,,tn rnr· P&l m el CSQUcml. EJ rin1nc1amirn10 ~ 
nn h1u1 el ciento porClmtode 1u1 in¡rr- cion.I po:xrncu..I dr lodu 11..1 fucnta DO 
IOI dr do·il.u pa.n c11bro p.1101 de i111u• debicu e.o.a-dtt l mil SOO mi:lonr: rn v.111 
mo. 1mpcn1do1 r •mp!.Ju ¡od¡» ku be-- pcrio<fo ~ 11 mnn. Oc1p11b de lot pii· 
ndk101 duporubln lt111llmmll' p.1n Lot meros 9 mnt"1 podn1 companu-sr 1.1 
upor11dorn, 1 ru1 prc~ttdorei n1oon..11· u.Jd1rnll'tel1¡111te domo!itico y d Ír.tw). 
le:s. lo1 rn;urnmirnlot ím111at"tot de camirn10 DICTTtO. donde d 1juut do
emptt-S.U d~nd&t 1 l.u acUY1d1de1 de mhuco podn.a plOJtrt.tTlmrntc 1biorbc:r 
uporua6n hui rmbido una atmaón 11eald1m101 t:.lbl«Utntn j trimn:uea.. 
areia11e. El 1ob1crnoccnu11u.u• ron.a.Je-- • c. E~10 con V1111ciona. Atem· 
arndo 111-1 po!.J1ic::a.1 de promO<'lóo de drnti:t. Si lot prrcio., como IC ddlni.D 
nron•ciona. prirvi1mm1t, IC mutvm por ntaflloll de 

19. En Jo1 llh1mD'i t\111ro &1101, la.a IOl 14 dolara por baml, el nt1.111n.ar:utn· 
1u1ortd1.dn mcllKIJl&i h111 tSUblccido 10 uu:rno podr• "t' rcd11cido ru '°"""'" 
un.a po!.JUoc.a .. Jt.m,1 p111 promouT la pondmo..1 «111 lot invtt.m ~ 
in~auón UUll'liff"ll. con MPt\:lill tnfali1 resulu.n1n. El bl.Lann: operacional 1 
ai lt1 l.rru rcl&contd.u c;Qn uponl• ottu mctu rric-o1iu.c:1 M 1iu.san&11 
cionn no pctrokru 1 1ruuícrtnci11 de roni.a:i.rm1cmrn1t. . • 
lrmolo¡ia.,dcn11odclm1rcolr¡::1l1c1u.i. 11. LI 1TCUP'f1'•ción de 11 aamd.ld. 
Duran1r el prnodo l9U·191', mu de C'e0nó1TU.:;;& et. con11derad1 por el tolvr· •

1 

UO p!O)t1;10I con Cltn10 por nrn10 de no tnrJ;Jano como un ra~1or C"ltneuJ pt· 

~~11~.~~ •. '~:~~ ¡~~~~~º,!~;~~.~:~: ~d1o~~~'~•~c~;i~~t~~~!r;~~. •:.~ • • 
te, 1 wtn rona.JC'Odu en d f11turo, p.ltl pnnc1i:1I obict1~0 de lu poh11.cu P1t'fU
r1aLr.u lot procn:l1m1rntot admm1UUU· lll.J. El pl'Olflml inco1pora b. PfO'lllÓCI 
•O'I df LnlCO "f lptobk10n dr kt\ proyei;:. de Utl ~¡undo mtan11mo np«ia.I q'~I' 
IOI de m'ctuon e1u1nicr1. ui p.1n operan& 11 111 1rcupn1tión no lt ITl.llC'- . 

~n,,c:"~";,,;: ';~i1~c~::il1~lc~~~:~ ~~li:1~pr~ep~~~~:!~:::.:: j 
do1.Enp1mc11!.1.r,lt1prob.11:1ondcprl)- Lt1.-1n1 un 111mcn10 NI LI in•tnloOcl • 

~~~:.J¿, ·~:~M~~· ~~~';:i~:~tl'~~::,lr~ ~~~:d~O;~~~~l1~~~.r;,'!':~ l 
llctDf'I, wr~ll a.i1onudo1 de rn1ntt1 .. ido con1cn1do domauto 1 1ub1t1n· 1 
llllom.iHCI 11 dnpuc1 dr un pcnodO de Clll.JC:I dC\.101 lOblt ti M:CIOI pn..-adO. f.s· 
JO d11.1 no i.c h.1nnmdo11<11 dtti1iu11 c11 11' mC'l:l.l'UlffiD 1e1• de n11u11lcur ~ulomJ· 

~~~:·p~~.:i11~11"~1e;::11~''.1: j~::r~n'1!~.~~':,~ bp1r~!r~n:d~ 1 
::~,':~!:;:.!~ ~11n'l&I )" mrdi.u .~';;~ c~I ~~":,~~~~n~~~~~01~li~~~!; J 

20. Tom111do en cum11 ll dcpcndrnci1 1poy0Ue 1.1 Comunidad f1nal'IClet1 ln1cr· 
dt LI ttonoml.I mnic.aia 1nr..-s:10 de 1.11 111aon1I: 1r11r tCSpc't!O, w r<rcr1qucd · 
ciponuioncs P..'1tokn1 r d ¡r;ido de B1neo ~lu1tJrJI jue1ur 11" ~~I dC\fKl· 1• 

inn11b1!1d:id que .:ac1uJlmrn1ear~-,.1:1.i101 do, mt!~)c:id_o L1 e~aluaciOn dt lo\ 11tl)
men:11lC"l pc1IOltt01, fl robirrno mcda. )«IDI Jt 111,cr11o)n Ql!C ~ nttn 
no 'Dh~u• d 1po)'O dr 11 comuntJad n. i;on1idrrando. -
111ncic::i 1111cm~-.lo1UI tn 11 iJn1rumc1111- LI unh<hd cs1lm1d1 de NI' IPOJ'(I 
n6n e!~ un r:irta1111mo d • .,.1it11do 1 rrtJll'· po1cnctal de ro11Jo11t1i~ de ~oo mJJo¡¡a 
ccr mnt>011.lm.-11re 11 e.:ot101111• dr nuc. Je do1,rn rn el pcrioJo Jcl r1ot•.una. 1 
1u:i,1or.n dr:i\lrco11 rn el prC\.-.O iJd f"lrO· el 1ob1crno m.,:\1~:in11 C'lflCll QUC ftl.I . 



INFLACION 

/ 

1983 1984 1985 1986 

Fuenle: SHCP 

El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) 

En diciembre de 1988, el gobierno mexicano y los principales sectores económicos convinieron 
en un Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) como piedra angular de 
la política económica tendiente a controlar las ahas tasas de inflación que prevalecían, fortalecer 
la> finanzas públicas y estabilizar el tipo de cambio. Este nuevo pac10, que reemplazó al Pacto 
de Solidaridad Económica, descansa sobre el fonalecimiemo de las finanzas públicas. la 
eswhilización del tipo de cambio, la disciplina monetaria y en un acuerdo negociado para ajustar 
¡0 , aumentos de precios y salarios. En consecuencia, se estableció una depreciación mensual del 
pe>o del 1 %, actualmente de 0.4%, sobre la base de un plan diario previamente anunciado, 
evitando con ello la incertidumbre en los mercados de dinero. Bajo el PECE, la inflación 
di>minuyó del 52% durame 1988 a 29.9% durante 1990. 

La inflación en 1990, aunque mayor a la originalmente prevista, resulta la segunda más baja de 
los últimos nueve años. La inflación más alta se explica tamo por una mayor inflación imponada 
como por los ajustes de precios de determinados productos, cuyo rezago podía poner en peligro 
el abasto, propiciar el deterioro de la balanza de pagos e incidir sobre las finanzas públicas. 
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DISTRITO FEDERAL 
INFORMACION POLITICA 

Rcgcnlc: Manuel Camacho Solis 

Senadores: 
PRD 

Asamblea de Representantes: 
PRI 18 
PFCRN 2 
PRD 2 
PAN 2 

En el Distrito Federal, el Regente es 
dcsir.nado por el C. Presidente de la 
RepúbliC<!. 

INFORMACION ECONOMICA 

Producción Agrícola 
(Toneladas) 
Malz 26,152 
Frijol 413 
Manzana 239 
Alfalfa Verde 97 

Producción Pecuaria 
(Toneladas) 
Porcino ~552 
Aves 2,096 
Bovino 1,147 
Ovino 193 
Caprino 54 
Leche Bovino /1 26,593 
Huevo 2,184 
Miel 177 
/1 Miles.de litros 

DATOS GENERALES 

Superficie (Kms. cuad.): 1,547 
Limites de la entidad: AJ norte, al cslc 
y aJ oeste el Estado de México; al sur 
Marcios. 
Población: 8'24-1,JOJ 
Tasa de Natalidad: 26.3 
Ta.~ de Mortalidad: 4.3 
Tasa de Crecimiento: -0.(X).)9 
Nivel de Allabetismo: 96.03 
Promedio de Escolaridad (años): 8.4 
Mtdicos: 22,48.S 
Camas Ccniablcs: 16,031 
Ciudades Principales: 

Cd. de Mé.lico ( 15'473,200) 
(Incluida la zona metropolitana) 

Producción lndu.strial 
(Millones de dólares) 
Rama 3522 
Rama 3841 
Rama 3521 
Rama 3831 
Rama 3420 
Rama 3130 
Rama 3220 
Rama 3212 
Rama 3410 
Rama 3530 

1,113.8 
1,041.7 
819.7 
802.9 
746.1 
742.3 
613.3 
611.8 
593.5 
545.6 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Red Carrelera: 
Primaria: 
Secundaria: 

Red Ferroviaria: 
Aeropuertos: 

ln1ernac: 
Nacional: 

Puertos Marítimos: 
Tcl!ronos: 
Emisoras de Radio: 
Emisoras de TV: 
Periódicos: 

163 

156 

313 

1 
o 
o 
2'564,212 
72 
8 
25 



JALISCO 
INFORMACION POLITICA 

Gobernador: GuiUermo Cos..i.io Vidaurri 
(PRJ) 
Toma de Posesión: 1/Mar/19S9 
Termina su PcriodO: 28/Fcb/1995 
Fecha de Informe: l/Fcbrcro 

Senadores: 
PRI 

Diputados Locales: 
PRI 
PAN 
PARM 
PFéRN 
PPS 

1'.1unicipios: 
PRI . · 
PAN 
PARM 
PFCRN 
Otros 

Producción Pecuaria 
(Toneladas) 
Porcino 
BO\ino 
Aves 
Caprino 
Chino 

2 
2 
34 
24 
7 

124 
117 
3 
1 

INFORMACION ECONOMICA Leche Bovino /1 
Leche Caprino /1 
Huevo 

143,290 
128,600 
90,774 
1,633 
3% 
1'120,400 
7,500 
240,419 
5,013 

Producción Agrícola 
(Toocladas) 
Maíz 
Sorgo 
Trigo 
Jilomate 
Frijol 
Chile Verde 

Producción Minera 
(Toneladas) 
Hierro 
Plata (Kgs.) 
Plomo 
Zinc 
Oro (Kgs.) 

1'810,245 
913,278 
169,379 
120,019 
22,158 
8,555 

80'J,127 
50,328 
4,312 
3,932 
463 

Miel 
/l Miles de füros 

Producción Industrial 
(MiJloncs de dólares) 
Rama 3130 
Rama 3117 
Rama 3560 
Rama 3522 
Rama 3112 
Rama 3121 
Rama 3831 
Rama 3240 
Rama 3823 
Rama 3115 

168 

368.9 
274.5 
239.5 
219.1 
200.6 
188.5 
171.0 
166.7 
156.4 
136.0 

DATOS GE!'.'ERALES 

Superficie (Km!'>. cuad.): 7S,3StJ 
Límites de la entidad: Al nonc Nayaril, 
Zacalccas y AguMcalicntcs; al sur 
Colima y el Octano Padlico: al es1c 
Guanajuato, Michoacán y San Luis 
Potosí; al oesle Nayaril. 
Población: 
Tasa de Natalidad: 
Tasa de Mortalid;1d: 

5'289,816 
36.4 
5.7 

Ta~a de Crccimienlo: 0.020:? 
Nivel de Alfabctismo: 90.77 
Promedio de Escolaridad (años): 6.3 
Médicos: 5,349 

/ 
Camas Ccnsahlcs: 4,40} 
Ciudades Principales: 

Guadalajara (2'884.000) 
(Incluyendo la zona m~Jropolilana) 

COMUNICACIONES\' 
TRANSPORTES 

Red Carretera: 
Principal: 
Secundaria: 

Red Ferro\iaria: 
Aeropuertos: 

Jn1crnac: 
Nacional: 

Puertos Marítimos: 
Tcltfonos: 
Emisoras de Radio: 
Emisoras de TV: 
Pcriódjcos: 

2,429 
2,669 
!,OSO 

1 
3 
679,888 
63 
14 
11 



VERA CRUZ 
INFORMACION POLITICA 

Gobernador: Dante Delgado Rannaur" 
(PRI) 

Toma de Posesión: 1/Dic/198S 
Termina su Periodo: 31/Nm·/1992 
Fecha de Informe: 30/No\icmbre 

Senadores: 
PRI 

Diputados Locales: 
PRI 
PRD 
PFCRN 
PPS 
PAN 
PARM 

Municipios: 
PRI 
PFCRN 
PPS 
PRD 
PARM 
PAN 
Otros 

Producción Pecuaria 
(Toneladas) 
Bovino 
Aves. 
Porcino 
Chino 
Caprino 
Leche Bmi.no /1 
Leche Caprino /1 
Huevo 

2 
2 
40 
28 
3 
3 
3 
2 
1 
207 
189 
5 

INFORMACION ECONOMICA Miel 

125,%0 
46,5-l(J 
34,6&4 
1,695 
350 
549,465 
484 
10,461 
6,000 

PProducción Agrícola 
(Toneladas) 
Caña de Azúcar 
Malz 
Arroz 
Naranja 
Chile Verde 
Frijol 
Caft Oro 
PUtano 
Limón 
Jitomatc 

800,000 
738,792 
130,629 
62,109 
55,391 
21,826 
19,200 
17,777 
16,560 
13,436 

/1 Miles de litrm 

Producción lndu.strial 
(Millones de dólares) 
Rama 3511 
Rama 3530 
Rama 3512 
Rama 3710 
Rama 3118 
Rama 3114 
Rama 3130 
Rama 3410 
Rama 3117 

184 

1,711.1 
l,OOS.4 
609.8 
378.1 
2&t7 
246.6 
209.6 
167.3 
824 

DATOS GENERALES 

Superficie (Kms. cuad.): 71,735 
Límites de la entidad: Al norte 
Tamaulipas y el Golfo de México; al sur 
Puebla y Oax.aca; al este: Tabasco y 
Chiapa.e.; al oeste San Luis Polmf, 
Hidalgo y Puebla. 
Población: 6'208,995 
Tasa d:: Natalidad: 36.0 
Tasa de Mortalidad: 4.6 
Ta!'.a de Crecimiento: 0.0216 
Ni\·cl de Alfabclismo: 81.96 
Promedio de Escolaridad (años): 5.3 
Médicos: 5,184 
Camas Censables: 3,215

1 Ciudadc.s Principales: ¡ 
Coatzacoalcos (515,300) 
Vcracruz (451,300) 
Jalapa / (349,900) 
Orit.<iba ' (268,400) 

COMUNICACIONES \' 
TRANSPORTES 

Red Carretera: 
Principal: 
Secundaria: 

Red Fcrro,iaria: 
Aeropuertos: 

Joternac: 
Nacional: 

Puertos Marítimos: 
Teléfonos: 
Emisoras de Radio: 
Emisoras de TV: 
Periódicos: 

2,812 
3,160 
1,776 

4 
8 
432,051 
80 
12 
19 



PUEBLA 
JNFORMACION POLITICA 

Gobernador: Mariano riñ;i Olaya 
(PRI) 

Toma de Posesión: 1/Fcb/1987 
Termina su Periodo: 31/Enc/1993 
Fecha de Informe: 15/Encro 

Senadores: 
PRI 

Oipu1ados Locales: 
PRI 
PAN 
PFCRN 
PRD 
PPS 
PARM 

Municipios: 
PRI 
PFCRN 
PAN 
PRD 
PPS 
PARM 

29 
ll 

1 
1 
217 
193 
8 
6 
6 
2 
2 

INFORMACJON ECONOMICA 

Producción Agrfcola 
(Toocladas) 
Malz 
Frijol 
Sorgo 
Jitomatc 
Cebada 
Trigo 
Chile Verde 

Producción Pecuaria 
(Toneladas) 
Aves 
Porcino 
Bovino 
Caprino 
Ovino 
Leebc Bovino /1 
Lcdic Caprino /1 
Huevo 
Miel 
/1 Miles de litros 

572,343 
23,445 
23,165 
19,695 
18,469 
11,061 
7,416 

60,091 
46,644 
21,4-03 
2,640 
1,657 
260,400 
1,166 
228,372 
3,001 

DATOS GENERALES 

Supcrricic (Kms. cuad.): 33,995 
Lfmilcs de la entidad: Al norte Hidalgo 
y Vc:racruz; al sur Guerrero y Oaxaca; 
al cslc Vcracruz; al ocslc Morclm, 
Estado de Mtxico, Tlaxc.ala e Hidalgo. 
Población: 4'125,655 
Tasa de Natalidad: 43.5 
Tasa de Mortalidad: 7.0 
Tasa de Crecimiento: 0.0224 
Ni\'el de AUabetismo: 80.86 
Promedio de Escolaridad (años): 5.3 
Mtdicos: 2,613 
Camas Ceruablcs: 2,303 
Ciudades Principales: 

Puebla (1'454,500) 
(Inclu~c la zona metropolitana) 

\ 

COMUNICACIONES \' 
TRANSPORTES 

Produa::ión Industrial 
(Millones de dólares.) 
Rama 3841 
Rama 3212 
Rama 3710 
Rama 3130 
Rama 3512 
Rama 3114 
Rama 3511 
Rama 3831 
Rama 3119 
Rama 3560 

175 

869.0 
441.6 
250.4 
138.3 
125.7 
108.3 
105.5 
75.3 
74.6 
57.3 

Red Carretera: 
Primaria: 
Secundaria: 

Red Ferro ... iaria: 
Aeropuertos: 

lnteroac: 
Nacional: 

Puertos Marítimos: 
Teléfonos: 
Emisoras de RaWo: 
Emisoras de TV: 
Periódicos: 

1,446 
1,504 
1,033 

o 
2 
o 
279,502 
27 
4 
7 



ESTADO DE MEXICO 
JNFORMACION l'OLITICA 

Gohcrnador: IJ!n<icio Pich:ud11 Poga1.a 
(l'RI) 

Toma de Posc~silin: ll/Scp/1989 
Termina &U Periodo: JO/Scp/1994 
Fecha de Informe: 20/Encro 

Senadores: 
l'RI 

Dipu!ados Locales: 
PRI 
PAN 
PRO 
PFCRN 
PPS 
POM 
PARM 

Municipios: 
PRI 
PAN 
PRO 

2 
2 
57 
3-l 
9 
8 
3 
l 
l 
l 
121 
117 
2 
2 

INFORMACION ECOl\OMICA 

Producción Agrícola 
(Toneladas) 
Alfalfa Verde l'Oll,698 
Maíz 710,156 
Trigo 50,962 
Cebada 29,571 
Aguacate 16,903 
Frijol 6,038 
Jitomatc 5,568 
Caña de Azucar 3,500 

Producción Minera 
(Toneladas) 
l'lala (Kgs.) 33,164 
Plomo 899 
Zinc 858 
Oro (Kgs.) 57.0 

DATOS GENERALES 

Superficie (Kms. cu<id,): 21,1% 
Umitc:s de la entidad: Al norte 
Qucrttaro e Hidalgo; al sur Marcios, 
Distrito Federal y Guerrero; al este 
Puebla y Tlaxcala; al ocsic Michoacán 
y Guerrero. 
Población: 9'811,767 
Tasa de Natalidad: 26.2 
Tasa de Mortalidad: 4.1 
Tasa de Crccimicnlo: 0.0359 
Nivel de Alfobctismo: 90.81 
Promedio de Escolaridad (años): 6.5 
Médicos: 7,0-W 
Camas Ccnsablcs: 5,696 
Ciudades Principales: 

Cd. Ncza 
. ·, Eca1cpcc 

Toluca 
Naucalpan 

Producción Pecuaria 
(Toneladas) 
Aves 
Porcino 
Bovino 
Ovino 
Caprino 
Leche BO\ino /l 

(1'259,500) 
(l,219,200) 
(827,300) 
(786,000) 

44,88-1 
32,424 
26,282 
3,806 
l,533 
304,519 

Huevo 14,616 COMUNICACIONES Y 
Miel 1,282 TRANSPORTES 
/l Miles de litros 

Red Carretera: 
Producción Industrial Primaria: 1,113 
(Millones de dólares) Secundaria: 5,(,67 
Rama 3841 l,298.8 Red Ferroviaria: l,228 
Rama 3560 812.2 Aeropuertos: 
Rama 3410 744.l lntemae: 
Rama 3522 734.2 NaciooaJ: 
Rama 3512 567.2 Puertos Marítimos: 
Rama 3212 530.6 Teléfonos: 860,747 
Rama 3831 522.8 Emisoras de Radio: lO 
Rama 3710 476.0 Emisoras de TV: 8 
Rama 3130 408.9 Periódicos: 16 
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GUANAJUATO 
INFOR~IACION l'OLITICA 

Gobernador: Rafael Corralc!. Ayala 
(l'RI) 

Toma de Po.sc!.ión: 26/Scp/1985 
Termina su Periodo: 25/Scp/1991 
Fecha de lnformc: 4/Agm.to 

Senadores: 2 
PRI 2 

Dipulados Localc.s: 29 
PRI 19 
PAN 6 
PPS 1 
PARM 1 
PDM 1 
lndcpcndicntc l 

Municipio!>: 46 
PRI 41 
PAN 1 
PFCRN 1 
PARM 1 
Otros l 

INFORMACIOS ECONOMICA 

Producción Agricola 
(Toneladas) 
Alfalfa Verde 
Sorgo 
Tñgo 
Malz 
Chile Verde 
Cebada 
Fresa 

Producción Minera 
(Toneladas) 
Plata (Kgs.) 
Oro (Kgs.) 
Cobre 
fluorita 

2'658,192 
1'504,970 
628,703 
411,3% 
61,402 
40,874 
16,493 

162,397 
2,659.3 
109 
93,276 

DATOS GENF.R.\LES 

Superficie (Km!., cuad.): 30,768 
Umi1cs de la entidad: Al norte San Luis 
Potml; al sur Mic.hoacin; al oeste 
Jalisco; al e.sle Qucrttaro. 
Población: 3'980,326 
Tasa de Natalidad: 38.2 
Tasa de Mortalidad: 6.1 
TMa de Crecimiento: 0.0275 
Ni\'cl de Alfabct~mo: 83.79 
Promedio de Bcolaridad (años): 4.9 
M!dicos: 2,289 
Camas CcMablcs: 2,419 
Ciudades Principales.: 

León 
lrapualo 
Cela ya 
Salamanca 
Guanajuato 

Producción Pecuaria 
(Toneladas) 
Porcino 95,376 

(956,000) 
(362,500) 
(315,600) 
(2D6,300) 

Aves 76,248 
Bovino 21,663 
Caprino 
Ovino 
Leche Bovino /1 
Leche Caprino /1 
Huevo 40,237 

1,466 
930 
499,390 
20,767 COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
Mie1 
/1 Miles de litros 

Producción Industrial 
(Millones de dólares) 
Rama 3530 
Rama 3240 
R3ltla 3230 
Rama 3115 
Rama 3130 
Rama 3122 
Rama 3113 
Rama 3112 
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1,197 

796.8 
362.9 
175.8 
85.2 
66.5 
63.9 
58.4 
50.4 

Red Carretera: 
Primari:l: 
Secundaria: 

Red Fenoviaria: 
Aeropuertos: 

lntcmac: 
Nacional: 

Puertos Marftimos: 
Tclf.fonos: 
Emisoras de Radio: 
Emisoras de 1V: 
Periódicos: 

1,334 
2,058 
1,072 

o 
3 
o 
267,500 
47 
9 
17 



CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA FINES DE ANALISIS 

co~~t;~~!~"r ·----··----···--···--!nuvrutuc- uc .. :· .. icei .,,:1: .... q cuC\dro 1 5 

1 . 1 lft011Uh0 Jtt'IH•l 
iOJ 1 [J"IO UTAft.t. 

COhTAJl1.UO HISUJUUfO 6011JJNO Pll'NJCIU:. 
il!JHHAHINT~L ··-·-····-········•*-••···· neto• ru11.1co ···········--······· [t1f1UAS 11.111.ltH 

UO lNTU.:OU! 
·_ 1 fU.AI!TAH.11! 

1 

SUYIClOS 
1DiOHALlS 

SUVJCIOS NO 
1USOHALU 

SUHlHJSUOS 
't HATUUJ.IS 

ETC. 
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