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H1POTESIS 

Primera 

El proceso de planeación en México ha estado influido por factores 
externos que, permeados por los internos, han repercutido en el diseño, 
elaboración y orientación de los planes de desarrollo. Esta influencia ha 
sido pendular, pues en algunos periodos han tenido mayor peso los 
factores coyunturales que los formales y viceversa, lo cual se ha reflejado 
en los diversos planes de nuestro país. 

Segunda 

La planeación en México presenta un proceso evolutivo que alcanza, con 
Miguel de la Madrid, una consolidación formal . El Sistema Nacional de 
Planeación Democrática constituye, en forma, un esquema institucional e 
integral de planeación. 

Objetivo general 

Describir los principales factores externos, tanto de carácter formal 
metotiológico como coyunturales, que han influido directamente en el 
proceso de planeación en México, para analizar sus efectos en el proceso de 
planeación en México, desde 1929 hasta 1982. 

Objetivos específicos 

Exponer la trayectoria de la planeación en México desde 1928 hasta 1982, 
para conocer su evolución desde los primeros intentos formales hasta su 
consolidación sisténaica e integral. 

Analizar los límites y alcances de cada uno de los esfuerzos de planeación 
en México, desde 1928 hasta 1982. 



INTRODUCCION 

La importancia que para cualquier sociedad representa la elaboración 

de planes que consideren las necesidades que pretenden resolverse y 

los medios que se utilizarán para su solución, es evidente, sobre todo 

si dichos planes presentan características de continuidad, 

globalización y proyección a largo plazo. 

Mucho se ha hablado de cómo este proceso de planeación ha sido 

implementado en paises como el nuestro, exponiéndose y muchas 

veces cuestionándose sus deficiencias e improvisación. El aula 

universitaria nutre estos cuestionamientos y en la vida nacional se 

observan día a día los efectos de la planeación. 

Nuestra inquietud sobre la importancia de la planeación se originó en 

las aulas universitarias. Las reflexiones de los catedráticos de las 

materias vinculadas a la planeación, nos despertaron el interés por 

examinar las características del proceso de planeación en nuestro 

país. Así decidimos investigar cuáles eran los principales factores 

externos que han influido en la planeación mexicana y el impacto de 

ellos en este proceso. La investigación es de tipo panorámico y 

debido a la amplitud del periodo examinado y de sus elementos 

analíticos, decidimos abordarlo de manera colectiva. Utilizamos el 

método deductivo y la investigación documental como técnicas 

básicas. 
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El trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero acotamos las 

características generales de la planeación conforme a dos corrientes: 

una, la administrativa, que la considera una técnica aplicable a 

cualquier tipo de organización y sistema socio-político y económico; 

y otra, la económica, donde estudiosos como Lange y Bettelheim, 

afirman que la planeación y la planificación responden a un modo de 

producción determinado. Así, durante mucho tiempo, sobre todo el 

lapso que duró la guerra fría, la planeación y la planificación fueron 

objeto de confrontación académica, teórica e ideológica. En este 

primer apartado exponemos esos dos enfoques para establecer las 

particularidades y diferencias, a saber, de la planeación y la 

planificación, a fin de bordar un marco conceptual que permita 

ubicar el proceso asentado en México. 

En el segundo capítulo nos adentramos en el marco histórico de 

nuestra investigación. Buscamos delinear las particularidades de 

Latinoamérica en su devenir social y económico, así como identificar 

las principales etapas histórico-económicas comunes a los diversos 

países de la región , a partir de 1929, lo cual nos permite tener un 

marco de referencia para abordar el caso mexicano. 
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Un segundo elemento de nuestro marco histórico es el estudio de la 

planeación en América Latina. 	Este rubro describe de manera 

general los avances y limitaciones a que se ha enfrentado este proceso 

en la región. Se ofrece un panorama evolutivo de la planeación 

latinoamericana, desde sus primeras expresiones hasta su auge y 

decaimiento, para finalmente mostrar sus perspectivas en un 

ambiente caracterizado por la ejecución de políticas neoliberales. 

El capítulo tercero se concentra en el caso mexicano. Se describe de 

manera general su devenir histórico-económico desde 1929 hasta 

1982. Posteriormente, profundizamos en el estudio de la planeación 

en México. El periodo de estudio seleccionado comprende desde 

1928 hasta 1982, es decir, partimos de los primeros esfuerzos de 

planeación en México hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, en 

donde, desde nuestro punto de vista, se alcanza la madurez en este 

ámbito. 	Asimismo, realizamos un análisis descriptivo de los 

diversos planes de desarrollo del país, a la vez que enunciamos los 

aspectos internos y externos relevantes que condicionaron nuestra 

situación actual, y naturalmente la planeación. 
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Por último, en el capítulo cuatro mostramos con mayor detalle los 

principales factores externos que han condicionado la planeación en 

México. Es decir, examinamos aquellos fenómenos coyunturales o 

formales que mayor trascendencia tuvieron en nuestro proceso de 

planeación. Este capítulo tiene como propósito central mostrar los 

principales factores externos que han influido directamente en el 

proceso de planeación en México. 	Identificamos dos tipos de 

factores externos que han sido fundamentales en este esquema: 

aquellos derivados de momentos coyunturales internacionales y los 

de tipo metodológico. 

Las conclusiones que emanan del trabajo sólo fortalecen nuestra 

convicción de consolidar un proceso de planeación diseñado e 

implementado de manera integral, que sea eje de un desarrollo 

económico y social. 



1. 	PLANEACION O PLANIFICACION 

(DIVERGENCIA TEORICA) 

Nuestra investigación se inserta en el ámbito de las disciplinas económico- 

administrativas. 	Por ello iniciaremos por describir el marco teórico 

conceptual en el que se incorpora la planeación y la planificación. Ello 

supone abordar la investigación desde dos corrientes básicas: 

" Por un lado, tenemos aquellos estudiosos que consideran a la planeación no 

únicamente como una técnica, sino que, por el contrario, la conciben como 

una forma de funcionamiento de cieno upo de sociedades. (...) Por otra 

parte, tenemos la corriente que concibe la planeaciów ( o programación ) 

como una técnica, cuyo objetivo central es la racionalidad. 	Para esta 

corriente, la planeaCión es su esencia (la racionalidad) se puede dar a 

cualquier nivel organizacional, incluso individual (el hombre, la familia, el 

comercio, la empresa, la sociedad, etc., tienen la posibilidad de planear)' 

Primero abordaremos la planeación y la planificación desde el mirador 

técnico, que corresponde al administrativo y posteriormente mencionaremos 

el debate sobre las diferencias de esos términos de acuerdo a una óptica 

económica. 

1  García López, José. "Planeación" en Martínez Silva Mario (coord.). Diccibnario de política 
y administración pública. Ideas Técnicas y autores. Ed, Colegio de licenciados en ciencias 
políticas y administración pública a.c. México; 1986. Tomo 	p,217. 
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1.1 El ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

1.1.1 Administración 

La palabra administración proviene del latín "administrione" que significa 

servir, de tal manera que al referirnos al término adlltilliSIN11' estaremos 

hablando de aspectos de cooperación y servicio para alcanzar objetivos 

determinados, mediante el uso de diversos medios, técnicas y recursos 

(humanos, materiales y financieros)? 

La definición de Wilburg Jiménez Castro incluye los elementos más 

importantes de la administración: 

"La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y 

prácticas, y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas,  

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcalizar 

propósitos comunes que individualmente no es factible lograr"3  

2  Para conocer detalladamente la historia, elementos y características generales de la 
administración consúltese, entre otros a Valdivia, Guzmán. La ciencia de la administración. 
La dirección de grupos, humanos. Ed. timusa. México, 1980. 6' reimp. 238 pp.; Medina 
díaz , Eduardo. "Administración , Teoría y práctica" en Martfnez Silva Mario (coord.) 
Diccionario de política y administración pública. Ideas Técnicas y autores. Ed. Colegio de 
licenciados en ciencias políticas y administración pública a.c. México, 1986. Tomo A-F. 
p.15; Gil Mendoza, José (coord.). Biblioteca práctica de negocios. Admini,stración moderna. 
Tomo I. México, 1988, 228 pp.; Fulmer, Robert M. Administración Moderna. Ed. Diana. 
México, 1986. 3' reimp. 608 pp. 
3  Cfr. Jiménez Castro, Wilburg. Introducción al estudio de la administración, Ed. Limusa, 
p.24. 
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1.1.2 Tipos de admhdstración 

La clasificación de la administración es la siguientet 

❑ Administración pública. 

❑ Administración privada. 

O Administración mixta. 

Administración pública 

Gulick y Urwick definen a la administración pública como "aquella parte de 

la ciencia de la administración que concierne al gobierno, fundamentalmente 

al poder ejecutivo, que es el encargado de llevar a cabo las tareas 

gubernamentales."5  

Por su parte, Pfiffner y Presthus señalan que la administración pública 

"consiste en llevara a cabo el trabajo del gobierno coordinando los esfuerzos 

de modo que puedan colaborar unidos en logro de sus propósitos% 

José R. Castelazo, señala que el término administración pública remite 

implícita o explícitamente a tres connotaciones: 

"a) Al conjunto de instituciones o personas que conforman un gobierno 

legítimamente establecido; 

4  Galván Escobado José. Tratada de administración general. Ed. INAP. P.42 
Op cit. p. 43 

6  Op.cit. p.44 
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"b) A los desarrollos de planeación, organización, ejecución y control 

mediante los cuales se lleva a cabo la voluntad de un gobierno. Es decir el 

"proceso administrativo", y 

"c) Al conjunto de conocimientos debidamente sistematizados que conforman 

una disciplina científica que se llama "ADMINISTRACION PUBLICA".7  

A partir de estas definiciones podemos inferir que la administración pública e 

el conjunto de instituciones que dependen del poder ejecutivo cuyo objetivo 

es cumplir y hacer cumplir las políticas públicas1 

Administración privada 

La administración privada integra los diversos medios, técnicas, y recursos de 

la empresa para la consecución de sus objetivos, principalmente el lucro 

ganancia.9  

Administración Mixta 

También se le conoce como cuasipública y se refiere a las actividades que 

están bajo la administración tanto del poder público corno del sector 

privado.10  

7  Castelazo, José R. "La formación de una teoría de la administración pública" en Castillo 
Rojas Alfredo (director) Revista de política y administración N° 5, mayo-agosto de 1978. 
p.26 

Guevara Bautista, Julieta. "administración Pública" en Martínez Silva Mario (coord.). 
Diccionario de política y administración pública. Ideas Técnicas y autores. Ed. Colegio de 
licenciados en ciencias políticas y administración pública a.c. México, 1966. Tomo A-F. 

9
47. 
Fernández Arena, José Antonio. 99 principios administrativos. Ed. Diana. México, 1986. 

2' impresión. pp. 39-53 y Castelazo, José R. op.cit. p.30. 
10  Galván Escobado. op, cit. p,45. 
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A esta clasificación corresponden instituciones o empresas cuya participación 

accionaria se encuentra compartida por ambos sectores. 

Diferencias entre administración pública y administración privada 

Ambos tipos de administración son ramas especializadas de la misma ciencia 

administrativa, sus principios teóricos tienen bases comunes y sus técnicas 

pueden aplicarse indistintamente en los dos ámbitos. 

Sus diferencias básicas son las siguientes: 

❑ El tamaño y complejidad de las estructuras del sector público es mayor al 

de la empresa privada. 

Ct El objetivo de la administración pública está orientado a obtener un 

beneficio social, mientras que el propósito de la administración privada es 

obtener una ganancia. 

"Las empresas del Estado pueden ser creadas temporalmente sin 

ganancias, por razones de bienestar social'  

O Las actividades dentro de la administración pública deben ajustarse a 

disposiciones de caracter legislativo o constitucional a fin de garantizar 

que el poder se ejerza dentro de los limites de beneficio colectivo, 

mientras que en la administración privada las disposiciones legales no 

necesariamente condicionan su actividad. 

11 Mercado, Salvador. Administración aplicada. Teoría y práctica. Ed. Limosa. p. 100. 
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❑ La administración pública existe para servir a los intereses de la sociedad 

mientras que la empresa privada sirve a los intereses de un individuo o 

grupo. 

❑ La actividad pública es inevitable, es decir, el ciudadano no puede escapar 

a su autoridad y tiene que adaptarse a los términos que le señale. 

❑ La exigencia de la responsabilidad de la administración pública está 

determinada por la naturaleza de éste y la dimensión de su poder!2 

En suma, "muchos autores se han puesto de acuerdo al decir que existen 

cuando menos cuatro diferencias fundamentales entre la administración 

pública y privada. El AMBITO de acción tanto en su extensión como su 

complejidad; LOS FINES que persiguen; LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y POLITICA, y LA SUPEDITACION DEL INTERES PRIVADO 

AL PUBLICO."13  

1.1.3. Planeación y administración 

La planeación como etapa esencial del proceso administrativo es reciente. 

Su incorporación se vincula a los métodos y técnicas administrativas 

utilizadas en la segunda guerra mundial, así corno al surgimiento del enfoque 

sistéinico. 

12  Medina Díaz, Eduardo. "Administración . Teoría y práctica" en Martínez Silva Mario 
(coord.), op.cit. pp.28•29. Por Ira parte, Pedro Muñoz Amato señala como peculiaridades 
de la administración pública las,  siguientes: 
1. La tarea gubernamental es enorme, compleja y difícil. 
2. Las actividades que lleva a cabo el gobierno son de carácter prioritario, 
3. la universalidad y soberanía del gobierno, hacen suponer que éste ha de resolver los 

conflictos de intereses privados, tratando de alcanzar el bienestar general. 
Muñoz Amato, Pedro. Introducción a la administración pública. tomo 1. Ed. FCE. 7° 
reimpresión. México, 1986. p.63 
13  Cfr. Castetazo, José R. Op. cit. p.30. 
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"En efecto, la experiencia de cooperación entre científicos de diferentes 

denominaciones, que fue necesaria para enfrentar algunos nuevos y complejos 

problemas bélicos, fue aprovechada posteriormente a la guerra en el mundo 

industrial, dando paso a una verdadera nueva disciplina científica, llamada 

investigación de operaciones. 	Esta disciplina trata de dar expresión 

operacional al llamado enfoque de sistemasm 

Es en el periodo de la posguerra donde la planeación se desarrolla, lo cual no 

niega la existencia de algunas tareas de planeación en épocas anteriores: 

"En toda sociedad más o menos de manera advertida y clara existe algún 

grado de planificación social, aunque a veces esté sólo intuitivamente 

orientada por el político y por el hombre de gobierno, pero es en la sociedad 

contemporánea, posterior a la posguerra, cuando la planificación encuentra su 

plataforma para convertirse en un modo e incluso en un sistema (...). 

" (...) El plan va unido a un concepto fundamental del mundo contemporáneo: 

el desarrollo racionalizado (...). El primer plan quinquenal ruso, de 1928, las 

técnicas parciales del New Deal, sobre todo en la Temtesse Valley Authority, 

los proyectos Monnet, quizá el "Plan Marshall", fueron ejemplos claros de 

objetivación del plan en diversos sectores.'15  

La importancia que adquiere la etapa de planeación al proceso administrativo 

en el periodo posbélico, se observa en la coincidencia y acuerdo de diversos 

14  Córdoba, Julio. "Introducción al estudio de las técnicas de programación por redes" en 
Córdoba, Julio (compilador). Modelos y técnicas de sistemas aplicados a la administración 
de proyectos. Ed. INAP. 2s edición. México, 1979, p.131. 
15  Bayona Diego, Antonio. "Plan" en Martínez Silva Mario (coord.). Diccionario de política 
y administración pública. Ideas Técnicas y autores. Ed. Colegio de licenciados en ciencias 
políticas y administración pública a.c. México, 1986. Tomo N-Z. pp. 214-215. 
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estudiosos de la administración por incorporarla a dicho proceso, tal y como 

se señala en el cuadro siguiente: 

CUADRO 1.1 

FACTORES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

AUTOR AÑO , v'' 	t 	' 	 FACTORES  

I il:NRY l'AY01. 1886 previsión organización comando 
coordinación 

control 

LYNDALL 
IIRWICK 

1943 planeación 
previsión 

organización contando 
coordinación 

control 

WILLIAM 
NFWMAN 

1951 planeación organización 
obtención 
recursos 

dirección control 

R. C. DAVIS 1951 planeación organización control 
KOONTZ Y 
O'DONNELL 

1955 planeación organización 
integración 

'dirección control 

JOIIN F. MEI 1956 planeación organización motivación control 
GEORGE. lo 
l'ER121' 

1956 planeación 	'organización ejecución control 

1.0111S A. ALLEN 1958 planeación organización motivación 
coordinación 

control 

DAMON Me. 
FA !LLANO 

1958 planeación organización control 

AtillS11N REYES 
PONCE 

1960 previsión 
planeación 

organización 
integración 

 dirección control 

ISAAC (IMAN 
VALDIV1A. 

1961 planeación organización 
integración 

dirección y 
ejecución 

control 

J. ANTONIO 
FERNANDEZ A. 

1967 planeación implementación ejecución control 

Fuente: Mutilara Silla N ario. Revista de politica y adaidaktnirion 
anambolocita de 1916. p.36 

a la administración La aplicación del enfoque sistémico dio una nueva visión 

pública y a la planeación: 
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" La administración pública constituye un sistema, por cuanto está formado 

por un conjunto de unidades -ministerios, oficinas públicas, empresas 

autónomas, etc. , cuyo propósito es cumplir con las funciones del Estado. A 

partir de esta proposición general es posible ir encontrando diversos 

subsistemas dentro de la administración pública, en la medida que se definan 

subconjuntos de unidades relacionadas con propósitos específicos dentro de 

la administración gubernamental. 

"En el establecimiento de los planes y programas se aplica el método de 

análisis de sistemas, mediante el empleo de modelos de comportamiento del 

sector público. Ejemplo de estos modelos son el Plan Nacional de Desarrollo 

(—)96  

El cuadro 1.2 señala el impacto del enfoque sistemico en el proceso de 

planeación. En suma, la planeación adquiere mayor amplitud y alcance en la 

posguerra. 

En el ámbito administrativo la planeación y la planificación se utilizan 

indistintamente. Sólo algunos autores llegan.a mencionar diferencias: 

(...) la planeación y la planificación, contienen a excepción de la raíz tic la 

misma connotación. 

16  Córdoba, Julio. "Elementos del enfoque se sistemas para la administración" en Córdoba, 
Julio (compilador), Modelos y técnicas de sistemas aplicados a la administración de 
proyectos. Ed. INAP, 2" edición. México, 1979. p.30. Su se desea profundizar un el 
enfoque sistómico este libro ofrece un panorama detallado del mismo. 
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" Ahora bien esa diferencia se debe a que la naturaleza de planificación se 

basa en el sufijo de la voz latina tic, rádical de facio, facere, hacer, que a su 

vez denota producir, ejecutar, mientras que planeación se basa en la 

terminación ación: hacer elaborar. Entonces, se debe entender por. 

planeación, al conjunto de tareas dirigidas a la elaboración del plan y a la 

planificación como la própia ejecución, control o' ejercicio. del documento 

recior."17  

En suma, como técnica administrativa la planeación se define como "la 

actividad que pretende formular objetivos y metas, determinar medios (o 

recursos) necesarios para alcanzar dichos objetivos y metas, e iinplementar 

eficaz y eficientemente los medios para la consecución de los objetivos18. 

17  Ortega Blake, Arturo. "El campo conceptual de la planeación y de la planificación" en 
Ortega Blake, Arturo (comp.). Planeación la opción al cambio. Ed. edicol. México, 1984,  P. 
16, 
18  García López, José. "Planeación" en Martínez Silva Mario (coord.), Op. cit. pp. 225.226. 
Asimismo, García lópez señala como principios de la planeación la racionalidad, 
universalidad, unidad, orden y continuidad. Su definición contiene los elementos básicos de 
la planeación, aunque nosostros creemos que mas que una actividad es un proceso. 
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1.2 EL DEBATE ECONOMICO SOBRE LA PLANEACION 

Desde la óptica económica existen, para varios autores, diferencias radicales 

entre la planeación y la planificación. Arturo Guillén señala que estos 

ténninos a menudo suelen ser confundidos y desvirtuados en su significado 

real, en este sentido dice: "El bombardeo masivo e indiscriminado de los 

términos planificación, plan o planificar es ya tan nutrido que periódicamente 

ciertos grupos de ingenieros o arquitectos (de esos que confunden los planes 

con los planos) se reúnen en algún hotel del lujo para discutir acerca de la 

planificación ... de las calles de la citidad"19. De aquí que sea importante 

deslindar y marcar sus límites y establecer sus diferencias. 

1.2.1 Planeación 

A diferencia de la planificación, la planeación no es una categoría histórica. 

La planeación es aprehendida por el hombre desde el mismo instante que 

comienza a realizar una actividad determinada, es decir, desde que necesita 

de ciertos medios para alcanzar determinados fines. 

La planeación en este sentido, surge y se forma con la evolución del hombre: 

en la economía natural, el hombre orienta la reproducción y distribución hacia 

la satisfacción directa de sus necesidades. En un principio, el escaso avance 

de las relaciones mercantiles provoca que tal dirección se funde en la 

tradición o la costumbre, sin embargo, tal actividad es planeada, pues aplica 

el principio de racionalidad. 

19  Guillén Romo, Arturo. Planificación Económica a la Mexicana 
México, 1983. ea. edición. pp,14.15. 

Ed. Nuestro Tiempo. 
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El desarrollo de las fuerzas productivas lleva finalmente a la división de la 

actividad económica en doméstica y para el lucro, esta última cobra tal fuerza 

que llega a predominar totalmente y se consolida en el modo de producción 

capitalista, el cual tiene como pilares la prOpiedad privada de los medios de 

• producción y la obtención de una ganancia 

En este sistema la racionalidad económica alcanza su máxima expresión 

respecto a los modos de producción anteriores. La necesidad de obtener el 

máximo beneficio obliga al capitalista a planear en mayor grado sus 

actividades, sin embargo, esta planeación se dirige únicamente a la empresa 

particular, lo cual ocasiona que se presente, paralelamente, una racionalidad 

de la actividad a nivel microeconómico (empresa privada) y una anarquía 

económica a nivel macroeconómico (en la sociedad en su conjuntol 

1.2.2 Planificación 

Existen varias definiciones de Planificación, algunas la conciben como un 

simple instrumento técnico o como una técnica económica. Sin embargo, 

para autores como Lange y Bettelheim, la planificación es fundamentalmente 

una categoría hisiórica, y no un simple plan o conjunto de planes: su origen 

depende invariablemente de determinadas condiciones sociales, económicas, 

políticas ,y culturales. 

20  Unge, Oscar. Op.cit.134-169. 
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Se afirma que la planificación es una categoría histórica. Por categoría se 

entiende "aquellos conceptos muy generales que reflejan las propiedades y 

regularidades fundamentales de los fenómenos de la realidad objetiva y que 

determinan el caracter del pensamiento teórico-científico de una época (—) 

disponen de una consecuencia lógica tal que reflejan en forma compendiada 

la historia de su formación y desenvolvimiento"21, el calificativo económico-

histórico de las categorías surge cuando son "la expresión teórica de las 

relaciones sociales y de producción que existen realmente entre los hombres 

poseen caracter histórico pues reflejan el proceso de nacimiento y 

desarrollo de la formación económico-social dada. Se desarrollan a la par de 

las relaciones de producción por ellas expresadas. A cada modo de 

producción le son inherentes categorías propias"22. La planificación, de 

acuerdo con estos autores, está vinculada a la propiedad social de los medios 

de producción. 

Los siguientes autores concuerdan en caracterizar a la planificación como 

categoría histórica: 

a) 	Según José Luis Cecea "la planificación económica no es simplemente 

una técnica, sino una categoría histórica únicamente puede darse de manera 

plena en condiciones de propiedad social de los medios de producción"-3. r  

21 Blauberg, 	etal. Diccionario Marxista de Filosofía. Ediciones de Cultura Popular, 
México,1978. 8e. edición. pp. 38-39. 
22  Borisov, Zhamin, et. al. Diccionario Marxista de Economía. Ediciones de Cultura Popular. 
México,1978. p. 24. 
23  Ceceña Cervantes, José Luis. La Planificación Económica Nacional en, los Países de 
Orientación Capitalista (El Caso México). Ed. UNAM. México, 1983. 2a, edición. pp. 12 y 
32.. 



d) 	Oscar Lange argumenta que la "planificación económica es la 

obtención de una racionalidad a escala social del proceso de la producción y 

distribución, sólo es posible con el modo de producción socialista/6. 

En suma, y de acuerdo con los autores arriba citados, la planificación bajo la 

óptica económica responde y sólo tiene vigencia bajo el modo de producción 

socialista. 

En el siguiente cuadro (1.1) se pueden observar los rasgos distintivos de cada 

uno de los términos analizados, así como sus respectivos contrastes. 

24  Guillén Romo, Arturo. Op.cit. p.11. 
25  Cabrera Satazar, Fernando. Apuntes de Planificación Económica y Social. Mimeo. ENEP 
Acatlán. 
26  Unge, Oscar. Economía Política. Ed, F:C:E:. México,1980. 9a. reimpresión. p.169. 
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b) 	Arturo Guillén afirma: "la planificación es, ante todo, una categoría 

histórica. Así como el mercado se consolida hasta la aparición del sistema 

capitalista, la planificación surge y sólo tiene verdadero significado cuando 

previamente se ha llevado a cabo la socialización de los principales medios 

de producción"24. 

e) 	José Luis Cabrera Salazar al respecto dice: "La planificación en su 

acepción más rigurosa, es una fase del desarrollo histórico .de las sociedades - 

al igual que el mercado - es una categoría histórica que supone la creación de 

condiciones objetivas que la hagan posible'25. 
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Cuadro L 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE 

LA PLANEACION Y LA PLANIFICACION 

t 

..1 	k: 	 ,,,‹ kk, 	,,, 

t. 	1.; 

1 	z  i 1, 

Es un concepto Es una categoría histórica 

Se desariolla en un régimen de propiedad privada 

de los medios de producción 

Su instrumentación iequiere la socialización de los 

medios de producción 

Aplica el principio de racionalidad económica a 

nivel particular o de empresa 

Aplica el principio de racionalidad económica a 

escala social 

Los objetivos y fines son independientes entre si. 

Su desintegración provoca anarquia y derroche de 

recursos a nivel macroeconómico 

Ilay jerarquizacion, integración y coordinación de 

los objetivos y fines de las empresas a un fin 

común que abarca la totalidad de la sociedad y que 

está fijado en 	un plan 

Es aprehendida por el hombre desde que inicia una 

actividad 

Surge en el modo de producción socialista 

Alcanza su máxima expresión en el capitalismo Sólo se desarrolla en el socialismo 

Se limita a generar un crecimiento económico Es condición necesaria para el desarrollo 

económico 

Elaboración: Jorge Enrique Escalona y Alejandro Tovar. con base en la Illblinntria combada y 

NI:balad:1CP% este rgríhsln: 



2. 	PROCESO HISTORICO GLOBAL DE AMERICA LATINA 

"El origen del atraso así como del desarrollo económico no 
está, en el clima, la raza o en un conjunto de rasgos diversos 
inconexos, sino en las condiciones históricas de la evolución 
de cada pueblo. 

ENRIQUE SEMO 
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La evolución histórica de los países latinoamericanos se encuentra 

estrechamente relacionada, existen semejanzas, fruto de un mismo proceso de 

dominación y dependencia, así como diferencias producto de la organización 

económico-social adoptada por cada país y sus perfiles culturales, 

En el devenir histórico de América Latina identificamos procesos generales 

de dominación externa que permiten observar rasgos comunes en los países 

de la región, tales como su colonización, su tnserción y rol dentro del 

comercio internacional y la división internacional del trabajo como países 

periféricos, es decir, monoproductores y monoexportadores, también la 

presencia interna de acusados contrastes de miseria y opulencia. 

En fin, el proceso histórico latinoamericano presenta etapas 

colonialismo, independencia, neodependencia y crisis, así como algunos de 

integración de la región. Una de las interpretaciones más acertadas de la 

evolución histórica latinoamericana y su vinculación con el exter 

observa en el cuadro 11.1 
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Cuadro 11.1 

DESARROLLO DE. LA RELACION 	CENTRO-PERIFERIA 

P1111000 EVOLUCION DEI. 
CENTRO 

POTENCIA 
DOMINANTE 

SISTEMA DE 
RELACIONES 
CENTRO 
PERIFERIA 

EVoLUCION DE 
1.4 PERIFERIA 

miscANTILisTA 
(17511-1730) 

CAPITALISMO 
COMERCIAL 

España ConiittiNla e 
Inslitueionelizdeiou I 
( t 500.1(50) 

Portugal Mercantilismo 
Colonial 

Apogeo (1570-
¡650) 

Holanda Crisis y Cambios 

(100.1730) 

LIBERAL 

(17511-1959) 

1750.18511 

BASES 	REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

Inglaterra Liberalismo Antecedentes 
bah:pendencia 
(1730-11120) 

Institucionalización 
estados nacionales 
(11120-11(x0) 

0150.1913 

APOGEO 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

Inglaterra 

Estados Unidos 

Europa (Alemania. 
Francia, Bélgica 1 
Holanda) 

Apogeo liberalismo 

(Imperialismo) 

Apogeo (desarrollo 
estabilizador) 
(1870.1913) 

1913.1930 

MADURO 
CRISIS CAPITALISMO -jone 

Estados Unidos Crisis liberalismo Industrialización 
por sustitución de , 
impon:tes 
(1913-19311 

ACTUAL 

(1950- 	1 

AUGE 
NEOCAP1TALISMO 

Estados Unidos Neocapit Mismo Crisis modelo 
industrialización 
por sustitución de 
importaciones 

ESTABLECIMIENTO Y 
DERRUMBE 	DEI. 
SISTF.NIA SOCIALISTA 

URSS Socialismo Creación y crisis 
de sociedades 
socialistas 

FUENTE: 0.cur Sunktd y Pedro ha. El Nabdtvarrollo lutowanortitailo r in rorrld del LA.30,7'111.4 

Ed. Siglo XXI, bléalco, 1981. 17' cilia:kin. y173. 
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2.1 	N EODEPENDENCIA 

Tres fenómenos importantes a nivel internacional rigen la orientación del 

desarrollo socioeconómico de América Latina durante la primera mitad del 

siglo XX: La Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 

Mundial27. 

La filosofía liberal y la división internacional del trabajo sustentada en ella, 

habían permitido un progreso para los países centro y un aparente 

mejoramiento de las condiciones de vida de los países periféricos. 	Sin 

embargo, el capitalismo competitivo pronto fue rebasado por las necesidades 

y expectativas de la burguesía. La concentración de capitales y la necesidad 

de expandir sus mercados derivan en la primera conflagración mundial; las 

economías dependientes ven decaer gradualmente la ventaja del modelo de 

crecimiento hacia afuera. 

El fin de la primera guerra mundial marca el cambio del país "centro" a nivel 

internacional. Los Estados Unidos de Norteamérica se convierten en la 

primera potencia económica mundial, transfonnándose en el país metrópoli 

hacia donde se comenzarían a dirigir principahnente las relaciones 

comerciales de los países del tercer mundo, y en especial de América Latina. 

dependiendo de ello su posibilidad de desarrollo. 

27  Es innegable el impacto e influencia que tuvo para latinoamerica la Revolución Rusa de 
1917, sin embargo, la inclusión de la región latinoamericana en la órbita capitalista provoca 
que las crisis cíclicas que sufre este sistema afecten directa y deterrninantemente en los 
países periféricos, de aquí que se resalta la importancia de los mismos. 



La crisis mundial de 1929 y la Segunda Guerra Mundial son los dos 

acontecimientos a partir de los cuales se presentan cambios significativos en 

las economías latinoamericanas y se inicia la industrialización de las mismas, 

En el primer caso se encuentran Argentina, Brasil. y México y en el 

el resto de los paises de Atnérica Latina, así como Africa yAsia. 

El período 1925-1929 se caracteriza por un crecimiento de los 

industrializados, esto provoca un aumento en la demanda de materias primas 

producidas en los países periféricos que se traduce en un crecimiento 

económico de los mismos, Asimismo aumenta la, inversión norteamericana en 

los sectores exportadores de América Latina, así como los préstamos a los 

gobiernos de estos países, con el propósito de crear infraestructura que 

facilite la explotación y abastecimiento de materias primas, consolidando la 

tendencia expansionista de Estados Unidos, 

29 	Cfr. Manrique. Irma, La Política monetaria, en la estrategia del Desarrollo. Su impacto 
en América Latina y México. Ed.Edamex. 1 a. edición. México, 1979, p. 11. 
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Así " La política económica de México, como otras del área latinoamericana, 

se mueve a partir de ese momento dentro de los patrones y la fórmula 

implantadas por Estados Unidos, en concordancia con su estrategia de 

dominación.'" 

Desde 1914 el modelo de crecimiento hacia afuera adoptado por 

Latinoamérica empieza a debilitarse. CoMienzan a deteriorarse las 

condiciones de crecimiento dinámico de la demanda internacional de materias 

primas y paulatinamente, conforme se presenta la crisis, se ve interrumpido el 

flujo internacional de financiamiento externo. 

2.2 CRISIS 
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Este es un período de gestación de serios desequilibrios, en virtud de una 

tendencia a la sobreproducción y la acumulación de existencias en los países 

exportadores de productos primarios. 

La crisis mundial de 1929 se caracteriza por una contracción violenta en los 

países centrales de su demanda por importaciones de productos primarios y 

por ende, la caída de sus precios. La baja en los volúmenes de exportación 

de dichos productos provocó un deterioro en los términos de intercambio y 

una disminución en la capacidad de pago de los países periféricos, 

consecuentemente, se presenta desempleo, caída en las recaudaciones del 

sector público y un creciente endeudamiento externo. 

La crisis y las medidas proteccionistas de Estados Unidos provocan que 

Argentina, Brasil y México inicien un proceso de industrialización mediante 

la sustitución de importaciones (el resto de Latinoamérica lo hará después de 

la 2a. Guerra Mundial), en vista de que existían condiciones estructurales 

internas favorables, tales como infraestructura para exportar y capacidad 

productiva del sector primario para atender la demanda externa, creadas 

durante el modelo de crecimientohacia afuera. 

El desequilibrio externo obligó a las economías de América Latina a 

establecer medidas para defender el mercado interno, tales como: restringir y 

controlar las importaciones, elevar las tasas de cambio, ampliar las 

responsabilidades económicas del Estado, el cual compra los excedentes o 

financia las mercancías almacenadas y da protección a la industria nacional. 
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La Segunda Guerra Mundial apoya las nuevas políticas de industrialización 

en el resto de Latinoamérica y fortalece las ya existentes. Las potencias se 

preocupan por asegurarse el abastecimiento de materias, por ende, se da un 

auge a la exportación de productos primarios. Por otra parte, la incapacidad 

de los países desarrollados para proveer productos manufacturados que 

sustenten las actividades de exportación, debido a la contienda, favorece la 

industrialización. 

Auge expoliador de productos primarios y contracción forzada de las 

importaciones componen el binomio adecuado para implantar el modelo 

industrializador por sustitución de importaciones. Dicho modelo se enfatiza 

y fortalece en el período 1950-196029. Sus características son»: 

a) La sustitución de importaciones consiste en la disminución o supresión de 

ciertas importaciones que son sustituidas por productos de fabricación 

interna. En un proceso parcial y cerrado que, al responder a las restricciones 

29  Durante la posguerra se establecen planos de ayuda para la reconstrucción de las 
economías centrales afectadas por la guerra, en concreto el plan Marshall. Con el propósito 
de resolver los problemas económicos de América Latina (posteriormente también el Caribe), 
suscitados por la guerra, en 1948 es creada la Comisión Económica para América Latina, 
CEPAL, la cual tuvo una importancia relevante para la solución de los problemas> en la 
región. 
Sus objetivos básicos son los siguientes: 
"a) Tener iniciativa y participación en medidas destinadas a facilitar una acción concertada 
para resolver los problemas económicos urgentes suscitados por la guerra, elevar el nivel de 
la actividad económica en América Latina y mantener y reforzar las relaciones económicas 
de los países latinoamericanos, tanto entre sí como con los demás países del mundo; 
b) Realizar o hacer realizar investigaciones y estudios que la Comisión estime Pertinentes 
sobre los problemas económicos y técnicos y sobre la evolución económica y tecnológica 
dalos paises de América Latina. 
c) Emprender o hacer emprender la compilación, evaluación y difusión de Informaciones 
económicas, técnicas y estadísticas, según la Comisión estime pertinentes." 	CEPAL. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Qué es, qué hace y cómo funcional. 
México 1985. pp. 4-5. 
30  Martner. Gonzalo. Introducción a las economías del Tercer Mundo, Un estudio histórico 
económico sobre el desarrollo de Africa, Asia y América Latina. Ed. Ceestem.Ed. Nueva 
Imagen. I a. edición. México 1983. pp.59-69. 
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del comercio exterior, procuró repetir aceleradamente, en condiciones 

históricas diferentes, la experiencia de la industrialización de los paises 

desarrollados. 

b) La industrialización implica una mayor intervención del Estado. 	Se 

amplía la inversión pública industrial. 	Se crean organismos de fomento 

industrial. Aumentan las demandas en materia de política social y educativa. 

La intervención gubernamental intenta armonizar tres economías: una agraria 

tradicional, otra de enclave primario-exportadora y otra naciente de caracter 

industrial. 

c) El sector industrial crece en importancia dentro del Producto Nacional, la 

tasa media de crecimiento anual del sector industrial fue de 7.4. 	El sector 

externo ya no es 56(0 el motor del desarrollo, sino se complementa con un 

mercado interno que genera la capacidad adquisitva suficiente para dar 

impulso al desarrollo industrial. 

el) La industrialización substitutiva evoluciona paulatinamente desde' 

productos de consumo, al inicio, hasta las manufacturas metal mecánicas y 

metalurgia en fases más avanzadas. Se logra una mayor integración vertical 

y horizontal del aparato industrial. 

e) Existe un mayor desarrollo del financiamiento interno de 

industrialización, combinado con la inversión extranjera. 

1) La industrialización conlleva a la impeirtaeión de maquinaría y •:repuestos. 

técnicas, marcas, patentes, etc.,necesarias para continuar con el proceso. • 

dependencia se acentúa. 



d) La importación y aplicación de tecnologia intensiva produjo desempleo y 

un crecimiento en el sector servicios: 

Pero "Son pues muy pocos los países, estando en situación de subdesarrollo 

hacia la segunda posguerra, que han logrado transitar por la etapa de 

sustitución de importaciones. Como muchas economías r subdesarrolladas no 

han tenido acceso al mercado mundial de manufacturas, sé produce aquí una 

saturación del crecimiento industrial. Es decir, la lustración de la:demanda r  

popular, por .una parte, y la satisfacción de la demanda de la burgnesía', por 

otra, conducen al estancamiento industrial. Si a esto se 

economía de enclave primario-exportador ve disminuidos sus ingresos por la 

baja en los precios internacionales, y le sumamos la incapacidad de la 

agricultura de subsistencia para seguir el crecimiento de la población, se 

g) La industria manufacturera tiende a incorporar técnicas, equipos y 

maquinarias que desarrollan ciertos centros industriales, creando áreas 

modernas, cuya diferencia en cuanto a infraestructura de servcicios y apoyo 

financiero, con el sector rural es creciente. 

h) La balanza de pagos es rígida y genera agudos déficits en el comercio 

exterior. 

i) La concentración del ingreso se acentúa. Un sector pequeño se moderniza, 

y se mantiene el rezago en la mayoría. Se originan nuevos estilos de vida 

que provocan una dependencia cultural. 	La demanda de la burgueSía 

nacional pasa a ser motor creciente de la dinámica económica. 



2.3 INTEGRACION 

Tres rasgos caracterizan las economías latinoamericanas a partir de 1960: los 

intentos integracionistas económicas de la región, las experiencias de 

planeación económica y el, agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones. 

El constante deterioro de los términos de intercambio, la necesidad de 

absorber tecnología extranjera, y la vulnerabilidad económica 

constantes crisis cíclicas de los países centro, así como la conquista de la 

independencia política de varias nuevas naciones, lleva a las naciones del 

tercer inundo a crear entidades de caracter intergubernamental. 

31  Martner, Gonzalo. Introducción a las economías del Tercer Mundo, Un estudio histórico-
económico sobre el desarrollo de Africa, Asia y América Latina. Ed Ceestem.Ed. Nueva 
Imagen. 1 a. edición. México 1983. p. 63. 
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desata la inflación, produciéndose así el agotamiento del modelo de 

sustitución de importaciones%31  

No obstante, sería la fase de sustitución de importaciones la que crearía 

mejores condiciones para impulsar la integraciónlatinoamericana. 
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En Latinoamérica, los intentos e ideas de integración de la región se remontan 

desde el siglo pasado, donde Simón Bolívar lució incansablemente por ello32. 

Desde entonces, los intentos no fructificaron a causa de la competencia que 

establecía el modelo primario-exportador y las políticas de los países 

metrópoli. 	La década de los 60 marca inicios serios en materia de - 

integración económica latinoamericana, surgen organismos como Asociación 

Latinoamericana de Libre comercio (ALALC), Sistema EconóMico 

Latinoamericano (SÉLA), etc.33  

La planeación, a partir de esta década, comienza a considerarse un 

instrumento indispensable para salvar los obstáculos que impiden el 

desarrollo. El auge del pensamiento cepalino y la Alianza para el Progreso 

dan un fuerte impulso al proceso de planeación latinoamericana, cuyo análisis 

detallado se mostrará posteriormente. El modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones comienza a agotarse a fines de los años 60:y 

principios de los 70 debido al retraso en la sustitución de bienes de capital y 

estancamiento en la ewortación de manufacturas. Asimismo, a partir de. 

1970 los países centrales sufren estancamientos y recesiones económicas, que 

se tradueen en desempleo. 	Esta paulatina reducción de la tasa de 

32  "El triunfo definitivo de diciembre de 1824 abría la posibilidad de una nueva forma de 
unión. Seguramente -decía Bolivar- la unión es la que nos falta para completar la obra de 
nuestra regeneración. 	El 7 de diciembre del mismo año de1824, dos días antes de la 
victoria que ya esperaba Bolívar, y desde Lima, envió una circular a los gobiernos da 
Colombia, México, la América Central, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y el 
Brasil para la instalación de una asamblea encaminada a hacer posible la integración 
latinoamericana bajo el signo de la libertad... La reunión se realizarla dos años más tarde en 
el convento de San Francisco, de la Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 1826. 	El 
congreso, sin embargo, no darla origen a los sueños de Integración. 	Intereses y 
compromisos locales limitarían la posibilidad de la misma. Zea, Leopoldo. Latinoamérica 
Tercer'Mundo. Ed. Extemporáneos. Colección Latinoarnéricana. 1 a, edición. México 1977. 
e,76. 
" Para un panorama detallado de los organismos e instituciones de integración comerical de 
Latinoamérica y otros países ver Martner, Gonzalo. Op. cit. pp.163-210. 
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crecimiento en los países desarrollados se ve acompañada de un fenómeno 

nuevo: la inflación. 	La profunda interdependencia entre las economías 

desarrolladas y del tercer mundo provoca que la recesión e inflación del 

Centro repercutan considerablemente en la periferia, donde se experimenta 

también un descenso en el crecimiento económico, déficit en la balanza de 

pagos y un creciente endeudamiento externo einterno. 

"El déficit experimentado por la mayoría de los países en desarrollo entre 

1974 y 1980 fue inducido por factores externos a ellos y. en particular, por la 

incidencia de las alzas de los precios de los productos importados y la 

reducción de la demanda por productos básicos y manufacturas originada en 

los países industrializados, agobiados por surecesión interna 34  

1-lacia fines de los sesenta e inicios de los setenta, Argentina, Brasil, y México 

son los países que más han avanzado en la exportación de manufacturas, en 

relación con el resto de América Latina: 	"Empresas transnacionales, de 

diverso origen, han ido gradualmente orientando el proceso de 

industrialización, que se basa cada vez más en la industria de ensambles de 

piezas y partes importadas o en el procesamiento de materias primas, también 

importadas, con el fin de exportarlos nuevamente, siguiendo el modelo de 

Corea del Sur y Hong Kong, dicho proceso se conoce enriquecimiento 

acelerado de empresarios especulativos y a la, extranjerización de las 

economías. Por lo general estos modelos de desarrollo han sido inspirados 

desde Estados Unidos y el Fondo Monetario Intemacional"?5  

34  Martner, Gonzalo, Op. Cit. p. 17. 
35  lbfd. pp. 30-31. 
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La globalización de la economía mundial ha provocado una nueva división 

internacional del trabajo, aunque bajo un nuevo orden económico 

internacional: 

" (...) un conjunto de países , en general grandes, que practicaron el modelo 
ISI y que hoy están sumamente endeudados: Brasil, México, Argentina, 
Indonesia, Nigeria, Perú, Venezuela y otros. 	Son países con un cierto 
mercado interno, con una industria relativamente desarrollada pero frágil 
frente a la competencia exterior. Son países con enormes recursos naturales y 
humanos. (...) Sus economías están sufriendo duramente los embates de la 
deuda externa, de la desindustrialización, de la hiperinflación—Su papel en el 
mundo ha variado ostensiblemente: de receptores netos de capital foráneo se 
han convertido en exportadores netos de capital (deuda y fuga de Capitales); 
de defensores de la industria nacional y de la actividad pública, han pasado a 
defender la privatización y la apertura de su mercado al mercado Mundial, 
todo ello a la luz de las políticas de ajuste fomentadas por el Fondo 
Monetario Internacional"36  

36  Cfr. Vidal Villa, José Marfa. Hacia una economía mundial. Ed. Plaza & Janes. 
edición. España, 1990. pp. 364-365. 
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2.4. LA PLANEACION EN AMERICA LATINA 

2.4.1 La trayectoria de la planeación en América Latina 

La planeación en América latina es un proceso reciente y fructífero. Durante 

más de medio siglo el proceso de planeación ha tenido expresiones muy 

variadas: en algunos casos asumió la forma de planes "quinquenales" o 

"sexenales" (años 30-40) y de modo más extendido se concentraron los 

esflierzos en determinados sectores básicos y posteriormente se ejecutaron y 

consolidaron sistemas integrales corno el mexicano, 

Se pueden identificar cuatro momentos en la trayectoria seguida desde 

entonces por la planeación en Latinoamérica: El primero busca legitimar la 

planeación como instrumento de una política de desarrollo (1940-1950). El 

segundo se caracteriza por una rápida extensión y auge de la planeación al 

menos en sus expresiones formales (1950-1970). El tercero se distingue por 

un decaimiento de los esfuerzos iniciados y su concentración sólo en 

determinadas áreas (1970-1976); y el cuarto que consiste en el proceso 

actual (desde 1980), que muestra una recuperación de la propuesta de 

planeación en su sentido generall7  

37  Respecto a las fases, Carlos Matus menciona sólo dos: "la primera, connotada por, el 
proceso de sustitución de importaciones, coincide con la boga de los programas sectoriales 
y al final de ella con las primeras experiencias de planificación a largo plazo; la segunda, con 
un predominio de los aspectos aparentemente operativos de la planificación y una notable 
desorientación en materia de políticas de desarrollo de más largo alcance" en Matus, Carlos. 
Estrategoá y Plan. Ed. Siglo XXI, México,1972, p. 32. 



Los documentos de la CEPAL observan con frecuencia que la intervención 

estatal no es incompatible con la operación de la economía de mercado, por el 

contrario, cumple el papel fundamental de dar curso y eficacia 

funcionamiento de esa economill. 

La extensión y el auge formal 

No obstante las resistencias iniciales, la aceptación formal de la planeación 

económica se tradujo en la instalación de organismos de planificación, 

reconocidos como tales y ubicados en un elevado plano de la jerarquía de la 

administración pública, hacia fines de los años cincuenta y comienzos de los 

sesenta, especialmente después de la Carta Punta del Este.(El cuadro 1V.1 

describe los organismos creados y su ubicación estructural) 

38  Rodriguez Araujo, Octavio. La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. México, 1975. 
p.34 
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2.4.1.1 	La legitimación de la planeación 

El tránsito de las primeras expresiones de planeación sectorial al ámbito de la 

planeación global, al del conjunto del sistema económico, enfrentaba un 

problema "ideológico" de resistencia al concepto de planificación, al cual se 

atribuía una connotación socializante, caracterizada por una valoración 

politica de izquierda. En esta primera etapa la CEPAL tuvo un papel decisivo 

en la legitimación del término planificación y su instrumentación. 

La planeación, al igual que el proceso de industrialización, se constituyó en 

uno de los contenidos importantes de la política de desarrollo preconizada por 

la MAL. Para la CEPAL la planeación se consideró un requisito de la 

política de desarrollo. 



ClIAD*0112 

ONGANISMOS DE PLANITICACION ZN 
AllIZZICA LATINA 

Palatine 

MalliAlir 

dei 	quia 1.1.11111dellit ~ay 	0~11enaos 	Orgalerree sersoneles 	Organismo" regateas 
thstaleer segaliee 	 seliiniklin 

Iéttill~ 	Mine IMMO le Dolonin (CO)MO 	pres~ 	Semen* del COMME 	El Indieno de obra y 	Camelo 	Faderil 	de 
nM 	 no la Meelnyln~ 	 Illintlea lealcos y ama 	Irniesiones 

~ese 	del 	~do 
~Mil 	Relillwen 
~lee 

101.114t 	 cene* neme id beeernM Eceneseco y asa 	~o 	Nedreal 	de 	En 	al 	~te 	d. 	Enproceso de argenteden 
tan 	 Orallesee 	de 	le 	111~ y 1111.10fte 	can 	PlffillIcatan y Comdleaden 	Ecormeee 	radond. 

mused~ileasalakayealld) 	 Mota por el aneo 	agicare. 	Oenlarla. 

CoadriedOn) 	 ~leo. 	Edemas% 	y 
Canee. 	Auto, 

rescreario de Plalloidert y 	Caltalsearyftlego. anee y 

Cagendrae. 	alud 	y 
eemelael dad 

ORNA. 	 eillrame de Pleseoguelis y Coadlnaden ~Mese. 	~o 	dad 	grupos 	cal 	~sea 	de 	silimemeiered— 	berdisteno de Caoranaden de 
t163 	 Cesa* Cidedllse de ~de ~iba. Ana. 	Salleno de Pleaseireerto. 	sedad de el elliarb de 	la Oraremos Regloneles 

101~11. Ildielellale. y esplaslese eles e o 	Urdo asa Eeclarld de 	Plffleadscito 	Omalwast 	Supgreeendencis 	del 
~in de deaniellie). kinOle da ~es d. 	pedallas Etaratta Pdftede 	espollica. 	td:. 	Grupo 	Duermas 	de 	Amarme.. 
111111111011111111110111111.11C ~Me di 01.1111UNSP de til 	OIPEPq 	 Ignaro de alegredart de la 	mdedretarellerne 	del 

al nipym yFeene le ~ene es 	 Rau da Tampone 	donado 	del 	Nordeste 
Malla 111. Payseas y 11~ 	 Orgramos de Plenelatan 

de cele todos los ~los. 

/e
♦ 

dependierais 	de 	los 
dotarnos essetsms 

canana 	como Ilinkrue de Pille Eareema (RiodenelM 	DemMemento Attrigarant 	Carlee 	a 	Paesemereo 	Erl 	tas 	pasmos 

	

1151 	 Maleo' cal islip.~11Ma ecandidase. Jets de 	de Pareeran 	 (que 	fijen 	le 	orlentican 	depaterantela 	Consejo 
illelladdelaile. Oltiarille ele eigliese de le Reallas y de 	 orara aislados por cede 	Patear (de 	ortenean) y 
I. reelidalla d. Celleaseq. Oneto di Otrate. 	 Muro. 	ata 	de 	Secan 	de 	Heredan 
Ereallsilea te ellialaii eleslin dotad Inildend e 	 Riendninto. cartenecan y 	Dedederremed 	Naco) 
pregailll de ~II» gldredia) 	 esakteden adica) 	Caponean.: autómata de 

	

- 	 y Eand. Ufanas de Sopees y 
des 	Cace. Magdalena 

leam-Oladulnquat 
COSTA RICA 	lenneld ir MnInneel. Coelle tarta de 	Mema de Itemeladen 	En todos les ecresterlos y en 

ledisleagler 	y 	diedalliae 	gatedilfty 	elladdin 	 desseareades 	y 
11113 	 anea.. de analee. de lirealidellarasa alee 	(Oai de Offilasibn) 	de 	 arada» 

amas o time 01111. de OdplelMille id 	 esdersora. 
MIS» da 1110111adle y MOMeMelliallie 	de 

CUNA ..41°==bieran Pada 	 (11.10191Jel~le sor 	Secraerre 	tecnica 	de 	Cede 	~Mera 	debe 	Centre Onordhosior del Norte 
Ine 	 donmeilllinde Illnlyineyde ~e mependine 	.11.CEPLak 	En untes de 	~gemir mi remodonee 	y de ~es de orate 

de depandiondeleemdeMeme. 	 comed el ~e Nationel de 	de la Arde Centra de 
Gude 	 Pandatclen 	en 	anee 

caretos are cede sector y 
untad 

CfILE 	 Cali 	d. Medra ase duda el ellarro 	Caca 	de 	Pardraden 	Secan 	O 	nerenceden 	Seocial 	de 	pedem:~ 
tea 	 de ~e Mar de Planedden edad 	~mei 	 esModal 	de 	ODEPLAN. 	velan& 	de 	ODEPLAN 

Mesarlos 	de PoloAre. 	empane' 
Wasada. Rezadas y Salud 

Olednef settodalss en les 	Organismos des plenttadon 



PILIMZEOS ORGANISMOS DE PLANIFICACION EN 
AMERICA LATINA 

POMA* —' °romperme molondra • insullei 
del 	lar 

weleillieller 

Oluddilmeelliflmemelmealleimulimy 	-, Oppeelemeeldelem ~es eemeleem 
coemeal 

EPA" 
Idi 

Jaz 	lembeul 	de 
1111•111000n 	Camine den 

~e de pregommite en 
les weellereas d• Elluansen . 

enero 	de 	Recormeneón 
Empalme del atmro. Junta 
da resupo:~ Eearelema 
de 14i y Zara i. Clenclepa 
Overo de 	 de newelleación 

y 
~Nao {Mires pan Ohm 	~ion 	y 

leiddelle leepole~ mairMam., 
del 	Buen 

cremorkadeeme. 	y 
PewalatIn. liedel. opreellaa 

amo 	d• ni* 	Iledend 
COOMINCIO. 
TM. y liad ~Ira. klenete. ~ve Pe Farreo 

Fano y tose MeMelenaa dr 0,0  Flememe. 	Adninolze 	Y 
Cempleele. Admiler en al reemmeenneseran• 

dimele 	de 	Plideselen elido 	Eetellearo 	de 
EmelMea Mama 	porarle 	y 

Celenlmden 	Cerero y en el 
de ~Mb 

ELIK10031O 
*E 

Cm* 	111/11110 	ille 	011oaddin 	idwders Oder 	leke.ne 	de 
Plendadeen 

Be PIM aegomenere comte• 
lee 11~r 	*Orle. 9011~ * b 	11~ * eldolde por me 

Illerlelll• 1~1501)  
de 	Milledediede 	en 
nielebele• 	da 	01••• 
~dm. ~ida y 
Oundsoo. ~Man y 
debed Mica 

~el& Pole~a 	Tale» ~Mole yeemdreer. 	y 
@MI Ohm PON* PailOM Id dem y 	 0~1 
deldwoudoeimmordedolo *Podd*** Y 

1:11111~11 	 neeldlemlm inemeadm de la SuiTEIMUI. 
Ifelle Peeeellemb * b daddiddo 	da 1E~ 

Seeramt• 	Giro* 	del 
~Id 	y Cemele 	Pli101111 	de 

IlieldloyOdeld Odifts.Cimmileademe TM:** PeMeemeen C. 
dOds10111111111.~. 	NUM y 	 Mil 	y Aelmed 

	

MilloNd Id fildie di meare. 	dado Me* 	 Id 
de itwode 	dr 	 del @ 	nedozdeo y Ido dOwed 

	  limMemele 010.1~1 __. 
~TI 
itld2 

cammde Ilhoddi do ~e y Plwaseelle COINWEP 

PUIDURAS 
Mos 

*dioW de ~o imilose Iffluddlo 
lo 	ararle to 100 de foodono 

Ir diem 	Ida* 	ed 
Com* 	eld**_ 	de 
Plerellereden 	Emana= 
dude per 121 Esadis 

En el ~Esa 	de 
dinelide do 	 y 

11~. Comegarde Ohms 	Ibtome y 	Mind 
ellidds Ilideloodmilloaa 	~My *Foore. 

udopondolodydedwrodydre MEM 

Odia liddemoVla de Pluiredo dO Dromodo 

*di* 	can 	}emita 
~NI 

~O 
tes de lo elowedo 	lo 

Olood 	temo 	do 	le Lee ~se de Fado. 
de 	dwooloo 

~enes redondee pare 
proseen espardllorn pueum~ 	 de Podosmo y do Comusoodadmenided 

ellilleellMe01111111111111111119 

~de 

dmemeromm. 	y 	lee 
ernamme pan peelepidan 
Wel elecron Plcerffills 
de imisbem 

111~1.10. 
Ild2 

Cleillee• 	~a elleoldim d• Ealemees. 
del amo 

~e 	Tecrtlpe 	Me Oftelm• 	da ~O 	y 
Noldelolleffielley00**.h. Poulduddi 

voles 1Nel~ cuma y oir 	 y Mem» Seemul del 
Com* 	mamo 	da proommcien en l• ~yerta 

die Irelone 1011~ 	di Indel~ ~IP 	 Odio 
tome (dpeellMB del 
ellelleille ele EeMeenle) 

beeeden 

de be..es 

	  re:a//a~i nle V I 111. re y reedmie•Mert MI 
tildellele de le~de 

eemene 	d• 
Illiellemlen 

en 	laa 	Wedaterme 	de 
Educeden. 	Aoncuems. 
~Po 	• 	Miela. 
Trrebeld. Pmeelen Soder y 
Salud Pilblke 

y 0111.11111mete. 
0•11WIllmenle 	de 
Pleed~n 	Pnempumen. . 
Orodebelee Pili•firnifla y 
411111111411•01indel Poreml . 



CUADRO IL2 

PILITIZIROS ONGANIS111011 DL PLANITICACION ZN 
ANIIIIIICA LATINA 

Puedas de ~e 
di 

0111111111~epebildellidieled~ mclenolos gnendosow ~ondas degadondelenlede Oegalesse 
eollielepielliod 
~Ir r 

«~«) 

— ~km 
1M 

*ano i~1 dp 	Cedilliallm 	boolielee 
b leepelleed. Medi de 11~ 

leuelleold 	Tecito 	de 
Pledloodn Eseediece y 
liad dele reeldelemle dele 

Peelidela Ille 	 y 
deeddielle 	 de Illoweille. 	y in opollallude 	le Mai 
Id 	 Oen mor elieedde. Illeallffillo 	Mor lel dioesedio. 

Mi wieesse ti• ti ame * 
Ira ~lo 
epcilln 

' 

leepoellelliellie V 

====i1=gully Mai 
ele 

S ir 	doided 	de En lee eleemonee de Tibie de 	Olvddl 	loma 	de 
iMII~On de Wenn 
gedeceranIcei 	y 	de 	las 
amaras 	 - ;cuco 

le 	 lidie rilleeledle de 	~la 1111111es ole 	y ~din ( Job ceo Indgende. y 	Ames 
~en ~ce. Pedesnle 
y gni Mem Peto~ 
Mil y Oppoduno. Adenia 

debati Cledeele. p 	y elliel 	dalledln — 	de 	Milic). 
Os lellbeiledllyddelildelleold 11.11~111eidelley Cm* 	Offillian 

Fincioneein ddeerarellao. Mala I I ii I Upa Ile lis Nom Amen y el I Job del Plledliedles (peddleile per lel 
Jah di Ilelble • ~de 

de 
sad~111.1  de ~arta da 
CIDo. Ano:Upe. Necee de 
Dee. 'Nene Pum • lee 

Imellelellielieldle~ la Malo ~rol & en 
MINIMIllideo 	~MOND por 	nieseweleolie y 	 y 

U F. eleclenel de en elledemelde 	~es. 
prallisMli 	y DeeertelleEneinece 

=eme» 111,1111.100, 
DedidleAllik 
111112 

Gmeee Oldellell de timmelle elleilloier ole ee de le te 	el 	lieWle 	de 
~Ad pseen en loe 
illeiewlee 	can 	~anee 

elepliell, delletele a ~dm Cilio PIM» y ridellinde de le Modera 
Cell1111111111e. Iddlidelli. 11~ dila y 

I 	 id 
ovqpie pr ir tbreleolo 
TM», en ~la Illedel y 	~N, 	Mildo weelezion y 2~ y 

le dial y deoleale Vedelo de 	Peolemele. 
momemi 	Moler ~Real • Plidleeden 

Ige wielebyles oureame 
iiirierr 	 y 

delemodele 
1=11Comaidi ~Y 

111111 
yllimedilee delped pu die 011inee de Plisdoludollo y En 	ice 	lienedenoe 	a 

genedeele 	y 	AprIcdiere. 
Pdbece 

Ilempiele 	Ye 	 le~s. COM» 	por 	iillleade de Peon~ 

11qpiedil 
 

Mi Alee ,,-:dile Pala. 
Commee. Teeduley dlideddley ~Malle y 

	  1:::=11111reer=neres 

inieuccen 	 y 
Perduren Bedel y Wad 
Rake 

woutell" 
MI 

otra 	~I 	es 
~in 

ama ~tenles en roe 
medica illiddielos 	e 

cdeprarecten Veneroldne de 
Queden. 	Gamban 
premiers pire el desancen 
de 	los 	III•li 	Consto 
Miro ti» Piwoketion 

Ceendielln y 
Mine me. Gripe, 	Oil 
wordelemn ledDlld 

Wark. 	s~110 it día Mips d die" iza aimiL 
RIME: ONIT. ~dio Itei~ea Mobiga raen I1144.9.340. 



33 

La influencia de la Alianza para el Progreso, que es un programa de ayuda 

económica de los Estados Unidos para los países latinoamericanos 

condicionado a la elaboración de planes de desarrollo, fue decisiva, sus 

propuestas conformaban el más completo y articulado programa reformista 

conocido hasta entonces. La integración coherente, en los marcos de una 

política global, de las propuestas programáticas en materia de reforma 

agraria, reforma fiscal, distribución progresiva del ingreso y superación de 

graves carencias en las condiciones básicas de vida de las poblaciones, era 

responsabilidad de la planificación, la cual pasaba a ser un requerimiento del 

desarrollo interno y una condición para la ayuda financiera internacional. 

Asimismo, se crean Banco Interamericano de Desanollo (BID) y el Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), este últiMo 

para capacitar y tbrmar planificadores en América Latina que apoyen su 

institucionalización. 

A partir de entonces fiieron notables los avances en la instalación de 

mecanismos de planeación: mejoramiento de la base estadística de referencia, 

proposiciones metodológicas pala la planificación global y sectorial, 

preparación de cuadros técnicos para abordar estas tareas y elaboración de 

planes de varias naturaleza. Hacia fines de la década de los sesenta se habían 

instalado oficinas de planificación prácticamente en todos los países, en la 

mayoría de los casos ubicadas al más alto nivel de responsabilidad político-

administrativa, junto a la presidencia de la república, y se habían 

confeccionado planes a mediano y largo plazos. Fue una década de gran 

avance en la planeación latinoamericana. 
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En 1965 en un seminario realizado por la CEPAL y el ILPES se sostenía lo 

siguiente: " se comienza a considerar la planificación como un instrumento 

que opera al nivel estrictamente técnico y bajo cuya acción los problemas 

reales de desarrollo latinoamericano podrían resolverse con faeilidad"39. 

Asimismó se reconocían los avances, características y limitantes de la 

experiencia de planeación: rápida generalilación del proceso, claridad en los 

problemas y objetivos del desarrollo, adopción de nuevos métodos de 

programación y presupuestación, exceso de formaliSmo, falta de apoyo 

político en algunos casos, deficiencias en la formulación del financiamiento 

de los planes, generación escasa de proyectos y ausencia de mecanismos 

operativos, entre otros." 

Ricardo Cibotti expresa deficiencias básicas en los procesos de planificación 

latinoamericanos: "El proceso de planificación implica unidad en el tiempo 

para fijar propósitos y seleccionar objetivos y metas en tres plazos 

principales;  de donde los planes a largo, mediano y corto plazo: Aunque por 

su naturaleza dichos planes son diferentes, cada uno de ellos,' requiere de los. 

otros...En muchas experiencias 'de - planificación llevadas a cabo en MhériCa 

Latina se descuidó la unidad mencionada. Se atendió, sobre todo, ala 

formulación de planes a mediano plazo, sin hacer suficientemente explleitól 

39  ILPES. Discusiones sobre Planificación. Ed. Siglo XXI. México, 1982. 13a edición. p.5 
40  Sobre los alcances de,  la planificación en los años sesenta Cibotti indicaba "No cabe duda 
que la planificación es aceptada, en su aspecto formal como instrumento útil para la 
asignación de recursos y la formulación de la política económica. Casi no existen países en 
América Latina que no hayan creado mecanismos de planificación en los más altos niveles 
de la administración pública. Esta aceptación se origina en el convencimiento de que es 
necesario aplicar el método programático a las actividades públicas para perfeccionar los 
mecanismos de decisión, y en el hecho de que no hay gobierno latinoamericano que no se 
sienta impulsado a orientar el proceso económico y social del pais" Cibottil, Ricardo y 
Bardeci, Oscar "Un enfoque critico de lk planificación en América Latina" en ILPES. 
Transformación y Desarrollo fa Gran Tarea de América Latina. Ed. F.C.E., México, 1974. la 
reimpresión. p. 109. 
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los planteamientos a largo plazo, y sin considerar bastante la importancia de 

los problemas inmediatos..."H 

2.4.1.3. 	El decaimiento de la planeación 

Desarrollado en aquella tase bajo el impulso principal de la Alianza para el 

Progreso, el proceso de planeación estaba llamado a verse desalentado en la 

medida ca que perdió vigencia el programa de la Alianza para el Progresb. 

Esta como referencia central de las relaciones económicas entre el gobierno 

norteamericano y los gobiernos latinoamericanos tuvo corta vida, la 

concepción reformista que involucraba no demostró conducir a caminos 

eficaces para superar los problemas del subdesarrollo. Por ende, 

languidecieron hasta desaparecer los organismos intemadonales que se 

habían creado para impulsar la planificación, incluidos los encargados de 

evaluar planes de desarrollo en el marco del sistema regional interamericano. 

Cibotti evalúa y señala: "La movilización de recursos y la transformaCión que,' 

debía operarse exigían aplicar la planificación no sólo - como inártimento 

tacionalilador de lo existente, sino Más bien corno instrumento de gobierno 

que permitiese efectuar los cambios necesarios, en la . forma más racional y 

acelerada que fnesé posible. Cabe lamentar que en ila realidad las cosas'no 

hayan ocurrido de este Modo, y que la • planificación: haya sido' utilizada 

generalmente para satisfacer los requisitos formales de la obtención de crédito. 

externo" 42 
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Asimismo se concluía que: " En los últimos años ha cundido un sentimiento 

de desaliento en América Latina con respecto a la planificación. Han surgido 

numerosas críticas que afectan desde el concepto mismo de la planificación 

hasta detalles de la actividad de los mecanismos que la conforman. La 

primera se vincula con la incapacidad demostrada por la planificación para 

conseguir las transformaciones del sistema económico y social que los planes 

postulaban como objetivos prioritarios. La segunda crítica parte de suponer 

que la planificación es un excelente método para abordar y resolver las 

dificultades de los países subdesarrollados. Ambas críticas se fundan en el 

hecho de atribuirle a la planificación funciones que no le son propias, por 

ejemplo, suponer que un reducido número de técnicos conseguiría en 

periodos relativamente cortos lo que un sistema Social y político no había 

logrado en decenios. Se estima que en sus pocos años de experienCia, la 

planificación tuvo una evolución promisoria"» 

En todo caso, la declinación y el escepticismo afectaron más, principalmente 

a los esfuerzos de la planeación global, así como a los entendimientos de la 

planificación como instrumento para decidir las grandes orientaciones de las 

políticas de desaffollo, 

Se buscó preservar algunas de sus manitbstaciones, utilizando la planeación 

más como instrumento de eficiencia de la rutina administrativa que como 

palanca de promoción de grandes cambios económicos y sociales. Se contaba 

para ello con la herencia dejada por los años anteriores: un conjunto de 

instituciones y prácticas, de instrumentos y procedimientos, y también de 

43  Cibotti, Ricardo y Nuñez del Prado, Arturo. Evolución y perspectivas de los procesos de,  
planificación en América Latina en ILPES Experiencias y Problemas de la Planificación en 
Amética Latina. Ed. Siglo XXI. México, 1973. 
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aprendizaje y habilitación técnica para las tareas consiguientes. Todo lo cual 

se refleja en la preservación en esta fase de expresiones de planificación a 

corto plazo en sectores determinados de actividad. 

2.4.1,4 	El proceso actual necesidad de recuperación 

Las políticas neoliberales buscan, entre otros objetivos, reducir la 

intervención del Estado en la economía y, por ende, los alcances de la 

planeación. Sin embargo, las experiencias de planeación en América Latina 

ofrecen un panorama reivindicatorio de la planeación como instrumento 

esencial de las políticas de desarrollo. En los países donde las propuestas 

neoliberales no han alcanzado su consolidación o cuyas secuelas son d atraso 

y la marginación, la planeación ofrece un mirador distinto para un desarrollo 

económico y social sostenible, basado en instrumentos y técnicas idóneos de 

planeación. 

La planeación ofrece un cambio alternativo para la conducción de lar política 

económica y social. La pérdida progresiva de la eficacia y significación de 

varios instrumentos y contenidos de las políticas de desarrollo en América 

Latina ha fortalecido la presencia de sistemas integrales de planeación y la 

convicción de que ésta es una herramienta fundamental para alcanzar el 

desarrollo, independientemente del signo de dominación política 

predominante. 

En suma, factores como los señalados suponen la necesidad de abrir ►nna 

nueva etapa de planeación en América Latina, en la que se recupere y se 

extienda la práctica de políticas planeadas de desarrollo. 



3 	EL MODELO MEXICANO 

3.1 	EL PANORAMA ECONONIICO DE 1929 A 1982 

3.1.1 La crisis de 1929 

El auge económico mundial fue la característica principal de los años veintes. 

En este periodo los Estados Unidos se convirtieron en la metrópoli principal 

en el mundo, desplazando a Gran Bretaña. Durante 1925-1929 la economía 

norteamericana mostró una notable expansión que repercutió favorablemente 

en los demás paises, debido a su capacidad importadora y de exportación de 

capital. 

.18 

Este efecto fue mínimo para México pues se encontraba en proceso de 

reconstrucción derivado de la lucha revolucionaria, y además las relaciones 

con Estados Unidos se normalizaron en 1923. Aún así los sectores 

productivos del país mostraban un crecimiento que auguraba una etapa de 

mayor progreso; sin embargo la gran depresión obstruyó la, continuidad del 

incipiente crecimiento económico posrevolucionario. 

La contracción violenta de las importaciones de productos primarios por parte 

de los países centrales fue una de las consecuencias principales de la crisis de 

1929, lo cual provocó un alto deterioro en los términos de intercambio, en 

detrimento de los paises periféricos, entre estos México, Como respuesta al 

problema de la contracción de la exportaciones y el aumento de las 

dificultades para importar bienes intermedios y de capital, gobierno mexicano 

elevó los aranceles a las importaciones y devaluó la moneda en más de un 
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30% y creó las condiciones de estímulo al proceso de sustitución de 

importaciones; es decir, producir la mayor cantidad de mercancías, que antes 

se importaban, al tiempo que se pretendía aumentar las exportaciones. 

El sector comercial fue el primero que resintió los efectos de la crisis: 

quiebras, cierres, etc. Los factores que detenían la actividad mercantil fueron 

el descenso de valor de la relación entre la moneda circulante y el oro, los 

fletes de ferrocarril, que elevaban el precio de las mercancías; y el alto interés 

del crédito. Hacia 1934 la situación del comercio exterior e interior era mala 

todavía, lo que llevó a industriales y comerciantes a planear la "Campana 

Nacionalista" que consistía, por un lado en prodlucir más para el consumo 

interno de bienes nacionales; al mismo tiempo se buscaba destacar. los 

aspectos artístico-folklóricos, a lin de que pudiesen ser apreciados por 

propios y extraiíos. 

Los comerciantes buscaron que el gobierno les diera la mayor cantidad 

posible de facilidades para salir de la crisis. Ante esto el gobierno gravó la 

importación de productos suntuarios, redujo sueldos de la burocracia, creó 

infraestructura para vincular a los productores con el comercio exterior. Es 

decir, el Estado se dio a la tarea de crear fluentes de trabajo y crear nuevos 

mercados para el consumo de productos nacionales. 

En el sector bancario, la crisis obligó :a la liquidación de diversos bancos y a 

la reestructuración del sector, cuyo nuevo sistema giró en torno al Banco de 

México, el cual como Banco central, iba a regir de aquí en adelante las 

actividades financieras del pais. Se crearon instituciones bancarias de 

fomento, complementarias de los bancos privados ya existentes: El Banco del 
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Trabajo, El Banco de Crédito Agrícola, El Banco Nacional Hipotecario y de 

Obras Publicas, La Nacional Financiera. 

En el sector industrial se observó un proceso de modernización aparejado de 

una agudización en el proceso de concentración monopólica. En tanto que la 

problemática agricola continuó centrada en dos puntos: el reparto agrario y la 

tenencia de la tierra:44  

Por otra parte el impacto político de la crisis se traduce en la centralización 

del poder, el nacionalismo y el intervencionismo estatal, amén de una 

corporativización de la clase obrera. 	México presenta dos momentos 

importantes en el periodo de la gran depresión mundial: El primero, iniciado 

en 1928 con el asesinato de Alvaro Obregón , y abarca todo el maximato, 

donde se da una crisis política derivada de la incapacidad del poder estatal de 

mantener su autonomía frente a la burguesía y de continuar con la política de 

masas que había dado origen a la Revolución de 1910. El segundo, que 

comienza con el ascenso al poder de Lázaro Cárdenas quien reasume la 

política de masas y reestructura el poder político para dar continuidad y 

legitimidad al régi:nen derivado de laRevolución de 1910.45  

En suma, la crisis de 1929 provocó cambios en la política económica de los 

países desarrollados y subdesarrollados cuyo viraje principal consistió en una 

mayor participación del Estado en la vida económica. 

En México " Se abría, pues, la oportunidad para reorientar el desarrollo hacia 

una nueva fonna de crecimiento más enfocado a la industria; y los gobiernos 

44  Calderón R., Miguel Angel. El Impacto de la crisis de1929 en México. ED. F. C. E., 
lcolecc. sep /80. México, 1982,242 pp. 
45  Una explicación más amplia de los efectos políticos de la crisis véase: Dutténit, D., 
Guillen, M. y otros. El impacto político de la crisis del 29 en América Latina. Ed. Alianza-
CNCA. colección Los Noventa. México, 1989. 181 pp. 
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revolucionarios veían la necesidad de integrar programas de acción, con los 

que el Estado desempeñaría el papel de agente fundamental del desarrollo y 

de árbitro articulador entre las diferentes clases sociales."46  

3.1.2 El modelo de sustitución de importaciones 

La depresión del sector externo durante la crisis de 1929-1933 se tradujo en 

el rompimiento con la economía de enclave y la adopción del modelo de 

industrialización denominado proceso de sustitución de importaciones o de 

crecimiento hacia adentro, caracterizado por un esfuerzo de sustitución total o 

parcial de bienes que anteriormente eran adquiridos en el exterior. 	El 

ascenso al poder de Lázaro Cárdenas del Río en 1934, significó 

fortalecimiento de las bases para la instauración del modelo. 

La política económica cardenista asignó al estado un papel activo en la vida 

económica, a través de un gasto público de caracter productivo e 

intervencionista en todas las actividades. 	La estrategia gubernamental se 

orientó a quebrantar el sistema de enclave, a impulsar la organización del 

movimiento obrero y acelerar la reforma agraria. 	Estos propósitos se 

incluyeron en el primer Plan Sexenal: 

Estima la comisión que el intervencionismo del Estado que se adopta como 

doctrina en el Plan Sexenal es lógico conforme al sentido profundo de nuestro 

derecho político (...) conviene apuntar que nuestro país, con la aplicación del 

Plan Sexenal, entrará en la primera etapa de un régimen progresivo de 

economía dirigida, cuya trascendencia es mayor, sin género de duda, a todo lo 

previsible. El Plan adquiere por esta razón en nuestra historia los caracteres 

46Secretarta de Programación y Presupuesto. Antologia de la Planeación en México (1917-
19851. Tomo I. Ed. F.C.E. México,1985, p. 22. 
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de un punto de referencia, que señala el fin de una etapa y el comienzo de 

otra (...) deben ser señalados los propósitos de justicia social y nueva 

edificación económica que en materia agraria se exponen enel plan (...)"47  

Para ello, Cárdenas creó instituciones para promover la infraestructura y otras 

de tipo financieras. Se fundaron la Nacional Financiera, el Banco de 

Comercio Exterior y el Banco Agrícola, amén de las medidas legislativas que 

apoyaron el proyecto nacional. En suma el desarrollo agropecuario, la 

defensa de la soberanía nacional sobre el subsuelo, la organización popular, y 

el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social fueron 

los elementos sustantivos del régimen cardenista. 

El año de 1940 señala el inicio real del modelo de sustitución de 

importaciones o crecimiento hacia dentro. Durante 30 años de 1940 a 1970, 

la economía mexicana presentó un crecimiento económico sin precedentes. 

Conocido también como el milagro mexicano, política que no se tradujo en un 

desarrollo, toda vez que se acentuó la desigualdad social y la concentración 

del ingreso, así como los desequilibriosregionales. 

El proceso de sustitución de importaciones presentó dos etapas Importantes: 

el crecimiento con inflación y el crecimiento con estabilidad de precios y 

cambiaria. La primera abarca de 1940 a 1958 y la segunda de 1959 a 1970. 

La política sustitutiva, en su fase de crecimiento con inflación, buscó lograr 

un crecimiento y disminuir la dependencia de las importaciones. La expansión 

de la inversión pública y la protección y fomento industrial fueron dos 

herramientas básicas para ese objetivo. Asimismo, la táctica gubernamental 

agotó prácticamente la sustitución de bienes de consumo no duradero y 

47  Idem. pp 192-194 
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avanzó en la de los bienes de consumo duradero e intermedios, Durante la 

fase de sustitución de bienes de consumo la industria presentó un gran 

dinamismo, logró un crecimiento anual del 6.4%. Las ramas que mostraron 

un mayor dinamismo fueron la siderúrgica, los productos metálicos y 

químicos, y los bienes de consumo como alimentos, bebidas y tabaco; loS 

textiles, la ropa y el calzado presentaron también unsensible incremento. 

La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, contribuyó como factor externo, a 

la política de industrialización del país. Esta situación beligerante y la 

vecindad con la potencia industrial más fuerte del mundo se tradujo en fuertes 

transformaciones en la vida social y económica de la nación. El conflicto 

bélico provocó la creación de una industria ligera mexicana y por ende, el 

surgimiento de un nuevo tupo de industriales que pronto se convirtieron en 

un importante grupo de poder dentro del sistema político. La cercanía con 

Estados Unidos garantizó a esta potencia un proveedor de materias primas 

para su industria, en tiempo de guerra. 	En suma, La Segunda Guerra 

Mundial induce a los países subdesarrollados, entre ellos México, a cubrir, la 

demanda interna de bienes industriales importados con su propiaproducción. 

Al término del conflicto mundial, México tuvo que reforzar la política de 

protección a la industria y devaluó la moneda en 1954, a 12.50 pesos por 

dólar. 

La aplicación del modelo de sustitución de 

económico de la posguerra provocaron cambios en el flujo y destino de la 

inversión extranjera, de modo que serealizaron esfuerzos por reglamentarla. 
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El sector manufacturero resultó el más.  beneficiado por esa inversión. 

La presencia creciente de capital foráneo acentuó la dependencia tecnológica 

con el exterior. Por ejemplo, en el caso de las empresas trasnacionales las 

decisiones y fuentes de tecnología pertenecían a la casa matriz. Por otra 

parte, la transferencia de tecnología de estas empresas estaba desvinculada de 

las necesidades reales del país. 

Al término del sexenio ruizcortinista, en 1958, era evidente el crecimiento en 

el sector industrial y el fo►talecimientode los empresarios. 

3.1.3 El desarrollo estabilizador 

El crecimiento con estabilidad de precios y cambiada, operado a partir de 

1959, perseguía aumentar el ahorro interno para reducir la ruptura ahorro-

inversión, que aunada a la instauración de un tipo de cambio fijo y 

importancia asignada al equilibrio interno, provocaron un bajo ritmo 

inflacionario. En esta etapa se vigorizó la sustitución de bienes intermedios 

y algunos de capital (máquinas para hacer máquinas), en tanto que la 

sustitución de bienes de conmino Se mantuvo. 

La inversión pública acentuó su presencia en el sector. En esta ocasión ante 

los desequilibrios externos no se acudió a la devaluación, se usó el permiso 

previo como mecanismo de ajuste e instrumentode la política proteccionista. 

la 



En suma, durante el periodo de 1940-1970 la economía presentó un 

crecimiento económico sostenido que tuvo como contraparte una mayor 

concentración del ingreso y una acentuación de la deligualdadsocial. 

3.1.4 La crisis de los años setenta y ochenta 

La crisis del modelo de sustitución de importaciones y del modelo de 

desarrollo estabilizador se refleja en dos fenómenos de gran impacto: la crisis 

social y política del movimiento popular de 1968 y la flotación del dólar en 

1971. 	Para paliar estos efectos se plantea el modelo de desarrollo 

compartido, al arribar al poder Luis Echeverría Alvarez. Esta política partía 

del reconocimiento de la desigualdad social, caracterizada por un sector 

industrial pujante y un opulento grupo beneficiario de las grandes obras de 

infraestructura, asi como una mayoría que soporta la inequitativa distribución 

del ingreso, el deterioro del salario real, amén de los niveles crecientes de 

inflación y deseMpleo. 
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El gobierno de López Mateos incrementó el control estatal de sectores 

básicos como la minería y la energía eléctrica. En el régimen de Díaz Ordaz 

se continuó con el subsidio y exenciones fiscales a empresas, a costa de un 

déficit gubernamental, el modelo industrializados dio muestra de agotamiento 

y crisis. El desando estabilizador financió el déficit del sector público a 

través del mecanismo del endeudamiento externo. 



El Desarrollo Compartido 

El afán de procurar niveles decorosos de vida para los sectores populares del 

país y redistribuir el ingreso fueron labandera echeverrista. 

La estrategia del desarrollo compartido proponía lo siguiente: 

. Crecimiento con distribución del ingreso. 

. Reforzamiento de las finanzas públicas y del sector paraestatal 

• Incremento de la participación de la mano de.. obra en el proceso 

productivo 

Eliminación gradual de los desequilibriosregionales. 

• Reorganización de las transacciones internacionales y reducción de la 

deuda externa. 

• Disminución del déficit de la balanza comercial y del ritmo de crecimiento 

de la deuda pública interna. 

. Modernización del sector agrícola y racionalización del desarrollo 

industrial. 

Para alcanzar estos objetivos se incrementó el gasto vía financiamiento 

externo e interno y emisión de dinero primario. la esencia de la estrategia de 

desarrollo era reasigoar el papel del Estado como principal promotor del 

desarrollo. 
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El gobierno de Echeverría se caracterizó por un esquema reformista en tres 

ámbitos: el político, a través de la llamada "apertura democrática"; el 

económico, mediante una mayor intervención estatal y cambios fiscales; y el 

administrativo, caracterizado por modificaciones a la estructura y 

funcionamiento del aparato administrativo público. 

Pese a las medidas instrumentadas por el gobierno Echeverrista, se 

incrementó la dependencia económica y financiera hacia el exterior. y no se 

resolvieron satisfactoriamente los problemas de distribución de ingreso y 

seguridad social, Así, por ejemplo, la deuda externa del sector público pasó 

de 4 mil 262 millones de dólares en 1970 a 19 mil 600 millones de dólares en 

19764K, mientras que el grupo de población en pobreza transitó de 31.2 

millones de personas en 1970 a 34.3 millones de personas en 1977.49  

48 NAFINSA. La Economia Mexicana en Cifras. México, 1986. p. 271. 
49  Consejo Consultivo del Programa' Nacional de Solidaridad. El Combate a la Pobreza. Ed. 
El Nacional México, 1990. p20. 
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El gobierno de José López Portillo inició su periodo presidencial (1976-1982) 

con una crisis económica intensificada. 	Tres hechos ocurridos ese año 

marcarían el rumbo del nuevo régimen: la devaluación del peso, a $20.50, en 

1976 (después de 22 años de estabilidad cainbiaria); la consolidación de un 

nuevo sector: el petrolero (de índole internacional que sustentara el 

crecimiento económico) y el compromiso del gobierno mexicano de llevar a 

cabo las medidas de política monetaria-fiscal impuesta por el Fondo 

Monetario Internacional. 

Así, en septiembre de 1976 se firma el Convenio de Facilidad Ampliada con 

el FMI, el cual permitió la instrumentación de políticas de ajuste al 

desequilibrio externo. El convenio incluyó la canalización de recursos 

financieros por casi 900 millones de dólares a condición de que el gobierno 

mexicano aplicara el programa acordado para el periodo 1977-1979, que 

incluía, entre otras medidas, un tope salarial al 10 %, una disminución del 

déficit del sector público del 8.2 % en 1976 al 23 % para 1979, así como 

limitantes al incremento de !adeuda externa y a la emisión primaria de dinero. 

Pero México no aplicó las medidas típicas de ajuste monetarista del FMI. El 

endeudamiento externo y el petróleo se convirtieron en los pivotes de la 

economía. La venta de hidrocarburos al exterior ofrecía alentadoras 

perspectivas. En 1978 se anunció el Plan Global de Desarrollo Nacional para 

operarse en tres etapas bianuales: la primera contemplaba los primeros dos 

años para superación de la crisis, la segunda,era de dos años de 

consolidación; y la tercera abarcaba los últimos considerados de crecimiento 

acelerado. 
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Para 1979, la economía mexicana se ubica en el periodo de "Boom" petrolero 

(1978-1981), donde la explotación del hidrocarburo se vuelve el elemento 

clave para la reactivación productiva del país. 

Respecto a la deuda, en ese año, se observa que la principal fuente de crédito 

para el gobierno fue el Banco de México y para el sector paraestatal lo fue el 

crédito externo. 

Plan Global de Desarrollo, SAM y CVPLAMAR 

En 1980 aparece el Plan Global de Desarrollo (1980-1982). Se impulsaron 

tres programas: el Programa de Productos Básicos, El Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM) y el de Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). Con ellos se buscaba 

resolver los problemas de producción, distribución y consumo de alimentos. 

En este año, pese al crecimiento en la expoliación de hidrocarburos, el 

desequilibrio externo de México aumentó: el déficit en cuenta corriente se 

elevó de 4.8 millones de pesos a 6.5 millones de pesos. 

Para 1981 la estrategia se orientó a crecer y distribuir, se obtuvieron algunas 

mejoras, como lo muestra una evolución positiva de los salarios reales. Sin 

embargo, después de un periodo de auge económico, debido a las 

expoliaciones petroleras, en 1982 México sufre la peor crisis de su historia 

debido a la incapacidad por parte del Estado para obtener divisas y hacer 

frente a la pérdida de sus reservas internacionales. De tal forma que se 

aplican medidas para frenar la fuga de capitales y evitar desequilibrios 

financieros y de balanza de pagos tales como devaluación del peso, reducción 
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del gasto público, modificación de precios y tarifas de los bienes y servicios 

del sector público y reducción de importaciones. 

Estas acciones no tuvieron los efectos esperados, al contrario, acentuaron los 

problemas que pretendían resolver, al tiempo que se deprimieron las 

actividades productivas y los precios del petróleo se redujeron a nivel 

internacional. 

En abril de ese a►10 se buscó controlar el déficit y buscar recursos adicionales. 

En agosto se efectuó otra devaluación y se pone en marcha un doble tipo de 

cambio: preferencial y libre. La fuga de capitales, el déficit de la cuenta 

con lente y la caída de los precios del petróleo se volvieron incontrolables. 

Su solución se buscó a través de la nacionalización de la banca en septiembre 

de 1982. 

Finalmente, y como colofón del régimen López Portillista, México se ve 

precisado a filmar, en noviembre, de 1982, una Carta de Intención con el 

FMI a lin de obtener ayuda financiera y avalar de ese organismo para un 

reembolso de la deuda. El gobierno mexicano se comprometió a aplicar un 

severo programa de austeridad. 

En suma 1976-1982 se caracterizó por la petrolización de la economía y un 

incremento en el endeudamiento externo 
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Las medidas de emergencia económica en 1982 

Desde el primer día de gestión, el gobierno de Miguel de la Madrid se vió en 

la necesidad de aplicar medidas emergentes para evitar una profundización de 

la crisis que se tradujera en un desequilibrio socio-político. " La crisis de la 

economía mexicana apuntaba a un problema interno de orden estructural 

junto con un ámbito externo hostil que hacía casi imposible hacerle frente de 

manera decisiva. Ante semejante panorama, en diciembre de 1982 el 

presidente Miguel de la Madrid delineó un proyecto de gobierno en este 

campo, (111C comprendía un Programa InmedkitO de Reordenación 

Económica, un paquete de reformas constitucionales que precisaran las 

responsabilidades del Estado en materia económica y un esquema para el 

cambio estructural de la economía.'° 

Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) 

El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) contenía estos 

puntos: disminuir el crecimiento del gasto público: proteger: el - enipleO;,' 

continuar las obras en proceso; reforzar las normas que aseguren disciplina 

adecuada; programación eficiente y honradez en la ejecución . del :galo; 

proteger y estimular los programas de producción, importación -y distribución 

de alimentos básicos; aumentar los ingresos públicos: canalizar el crédito' a 

las actividades prioritarias. Se reforMaron los artículos 25, 4,»27; y 28 de 

laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

50  Granados Roldán Otto. Estado y Rectoria del Desarrollo en México: Una perspectiva 
política en México, 76 años de Revolución, Desarrollo Económico I, Ed. FCE. México. 1988, 
p.51. 



El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

Por otra parte el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 contempló tres 

objetivos: vencer la crisis, recuperar la capacidad de crecimiento e iniciar los 

cambios cualitativos que requiere el país. 	Para ello indicó dos líneas 

estratégicas: Reordenación Económica y Cambio Estructural; as( como las 

siguientes orientaciones: 

Abatir la inflación y lainestabilidad cambiaria. 

• Proteger el empleo, la planta productiva y el consumo básico. 

. Enfatizar los aspectos sociales y de redistribución del crecimiento. 

Reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo. 

• Descentralizar actividades productivas y el, bienestar social. 

Adecuar modalidades de financiamiento. 

Preservar, movilizary proyectar el desarrollo nacional. 

• Fonalecer la rectoría del estado. 

Los objetivos y estrategias antes citadas, aunadas a los compromisos 

contraídos con el FMI, provocaron que para 1983 el índice nacional de 

precios al consumidor prsara de 98.8% al 80% en ese año; sin embargo, los 

salarios reales cayeron en 18%. Los requisitos de austeridad planteados por el 

FM1 se estaban cumpliendo. 

52 
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El Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), el Programa de Emergencia 

Económica (PERE) y el Pacto de Solidaridad Económica (PASE) 

Para 1985, los sismos de septiembre y la inestabilidad del mercado petrolero 

internacional, limitaron los avances logrados, de modo que las finanzas 

públicas sufrieron severos ajustes. La reducción de los ingresos externos se 

conoció como "Choque Externo ", que provee() wia reducción del gasto 

programable, principalmente el gasto corriente y las tranferencias y, por ende, 

una política más realista de precios y tarifas del sector público. En junio de 

1986 se puso en marcha un programa más de ajuste, el Programa de Aliento y 

Crecimiento (PAC); y en agosto de ese mismo año se dio a conocer el 

Programa de EmergenciaEconómica (PERE); ambos con el, afán de . hacer 

frente a la desfavorable evolución de precios del petróleo. 

Para 1987 la estrategia económica se orientó a la corrección de precios 

relativos, así como a la reducción de la inflación y la reactivación económica 

inoderacla. Sin embargo, el círculo inflación-devaluación-inflación no pudo 

romperse, por lo que la inflación creció de 105.7 a 159.2, y creó desconfianza 

entre los empresarios y agentes financieros. Pues mientras la inflación erecto, 

el salario real de los trabajadores disminuyó. La inflación rebasó en 1987 los 

tres dígitos, lo que propició la instrumentación de un programa más de ajuste; 

El Pacto de Solidaridad Económica (PASE), que orientó el accionar 

económico en 1988, que mostró una reducción inflacionaria ados dígitos. 
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En síntesis, la política económica de Miguel De La Madrid fue de tipo anti-

crisis, basada en la contensión del salario y la revisión periódica de los bienes 

y servicios que ofrece el sector público. Política económica que se vio 

afectada por la caída del petróleo y la tendencia creciente de los intereses de 

la deuda externa. Esto se reflejó en un mayor desempleo y una mayor 

marginación social. 
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3.2 	I.A I'LANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

La planeación nacional se ha vuelto un imperativo en la mayoría de los paises 

subdesarrollados, la convicción cada vez mayor que es necesario un orden 

racional y prospectivo de la economía para alcanzar el desarrollo ha llevado a 

estas naciones a una creciente presencia de órganos y funciones de 

planeación para lograr el bienestar económico y social de suspueblos. 

El Estado mexicano ha consolidado un sistema nacional de planeación 

moderno y eficaz que busca satisfacer las aspiraciones colectivas de quienes 

conforman la nación mexicana. Si hien puede afirinarse, como se ha 

observado en capítulos anteriores, que la idea de planificar la economía surge 

en el campo socialista y se adapta en el modo de producción capitalista para 

hacer frente a sus crisis cíclicas, también es cierto que su preSencia en los 

paises periféricos está abanderada por México. 

Nuestro país es el primero en el contexto latinoamericano que brisca planear 

su actividad económica; de modo que el sistema nacional de planeación .que 

regula el quehacer gubernamental inexieano cuenta con amplias .raíces, con 

una trayectoria llena de ensayos, errores, propuestas y excesivo formalilmo. 

Sin embargó, este acercamiento gradual al esqueMa de planeación 

instrumentado en 1988, se ha visto afectado por sucesos internos y muchas 

ocasiones ha tenido que responder a condicionamientos externos. 
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3.2.1 Alitecedentes 

Es claro que antes de la primera experiencia mexicana en materia de 

planeación se dieron acciones que se confunden, o mejor dicho, aspiran a ser 

tomados como intentos de planeación económica y social, tales como la 

programación de obras públicas en la Nueva España con el fin de resolver 

dos de los problemas mas agudos de la época: la mendicidad y el desempleo; 

o bien los diversos planes que surgieron durante el conflicto revolucionario 

como son el Plan de San Luis, de Francisco 1. Madero, El Plan de Guadalupe, 

de Venustiano Carranza, El Plan de Agua Prieta, de Alvaro Obregón o El 

Plan de Ayal a de Emiliano Zapata, 

El programa llevado a cabo en la época colonial, u otras actividades similares 

realizadas antes de 1930 en México, no pueden considerarse como 

planeación nacional, toda vez que son esfuerzos aislados y no vinculados a 

un plan nacional, amén de que no responden a una racionalidad social de la 

economía. 

Así, "Es indebido llamarle planificación económica nacional a cualquier 

intento de establecer una política programada a priori, que sólo cuenta con 

algunos planes económicos aislados pero que no forman un sistema nacional 

de planificación económicansi. 

51  Cecefia Cervantes José Luís. La Planificación Económica Nacional en los Países 
Atrasados de Orientación Capitalista (El caso de México), Ed. UNAM, México, 1983. 2a. 
Edición. p.51, 
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En cuanto a los planes pregonados durante el período revolucionario, estos 

son, mas que planes, pronunciamientos políticos: no constituían un cuerpo 

integral de objetivos, orientación, estrategias y acciones que se encaminaran a 

una transformación y dirección de la economía nacional. Sin embargo, 

algunos estudios, como el de la Secretaría de programación y Presupuesto, 

consideran estos pronunciamientospoliticos como intentos de planeación: 

" La trayectoria recorrida por la planeación ha sido amplia; sus raíces se 

remontan al movimiento revolucionario de 1910, y aun antes. Durante la 

lucha armada proliferaron diversos planes de caracter básicamente político, 

cuyos pronunciamientos y programas dieron armas a la critica del régimen 

porfirista y banderas a la lucha. Su objetivo principal era acumular consensos. 

cristalizar demandas populares y dar concreción a las propuestas de las 

facciones revolucionarias " 52  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 

febrero de 1917 sienta bases incipientes para la planeación, aunque no 

suficientes tu necesarias para su operación integral y permanente. En abril de 

1965 en el seminario sobre problemas económicos, realizado por la Escuela 

Nacional de Economia, se discutió el marco jurídico de la planeación y su 

sustento constitucional: 

52  SPP. Antología de la Planeación en México, 1917-1985.1. Los primeros intentos de 
Planeación en México (1917-194W. Ed. FCE. México, 1985. p,17. 
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" Al discutirse en el seno del seminario el problema relativo a si la 

elaboración y ejecución de un plan nacional requeriría de reformas 

constitucionales o, por el contrario, podría llevarse a cabo dentro del marco 

jurídico vigente, se manifestaron dos corrientes de opinión. Un grupo de los 

participantes se inclinó por el sentido de que la planeación encuentra su 

legitimación en el artículo 133 de la constitución y que las facultades del 

gobierno federal se hallan expresamente atribuidos por el artículo 124. Por lo 

tanto, es posible iniciar la planeación integral dentro del marco de nuestras 

normas fundamentales sinmodifícar substancialmente la estructura jurídica. 

" La otra corriente de opinión expresó que la Constitución no emplea en parte 

alguna ni el término planeación ni el término desarrollo económico y que el 

solo hecho de hablar de planeación del desarrollo en un país que no ha 

planeado porque no lo ha reconocido como necesidad política, requiere 

revisar sus instituciones, sus leyes y sus mecanismos operativos. 

" Posteriormente se afirmó que si bien puede parecer necesaria y conveniente 

una modificación constitucional en el futuro, a fin de incorporar funciones 

económicas y de planeación que no están explícitamente mencionadas, en el 

periodo inmediato puede y debe realizarse un plan '53  

Diecisiete años después del seminario se atendería la demanda de elevar la 

planeación a rango constitucional, al incorporarlos en los artículos 26 y 27. 

53Flores de la Peña, Horacio et.al. Bases para la Planeación Económica y Social do México. 
Ed. Siglo XXI México, 1983. 12a. Edición. pp. 11-12 
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Mientras la Constitución Política daba origen al proyecto nacional, su 

instrumentación y pleno cumplimiento tendrían que pasar por una 

reconstrucción económica del país. Era necesario reponerse de las trágicas 

secuelas de la contienda revolucionaria, Los gobiernos de Alvaro Obregón y 

Plutarco Elias Calles fueron los responsables de esta tarea de restauración 

económica y social y de la construcción de un Estado Alerté. El primero de 

ellos, enfrentó un proceso de aprendizaje político y administrativo de la 

sociedad civil como del estado. Fue una época de asimilar :experiencias 

propias y ajenas en materia de desarrollo económico y social; experiencias 

que cristalizaría Plutarco Elías Calles. 

Calles instrumentó una política económica que buscaba fortalecer el sistema 

financiero y evitar el estancamiento económico. Su programa contempló la 

construcción de carreteras, irrigación, escuelas, promoción del ahorro interno. 

Fundó el Banco de México, El Banco Nacional de Crédito Agricola y 

Ganadero, la Comisión Nacional Bancaria y las Comisiones Nacionales de 

Irrigación y Caminos. Asimismo, promulgó la ley del Impuesto Sobre la 

Renta, la ley reglamentaria del articulo 27 constitucional, en el ramo del 

petróleo, y la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional. 

El gobierno callista aplicó acciones para reorientar la política económica, que 

sirven como antecedente de la planeación en México. En enero de 1928 se 

ordenó, mediante decreto presidencial del 3 de febrero de 1928, la creación 

de un cuerpo consultivo oficial, permanente y autónomo, de iniciativa y 

consulta necesarias en asuntos económicos y sociales. El decreto señaló que 

este cuerpo consultivo estaría integrado por representantes del gobierno, de 
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los obreros, los industriales, los comerciantes, los agricultores, la banca, las 

sociedades científicas y los consumidOres14  

En junio de ese mismo año se reformó y adicionó la ley por la cual se creó el 

departamento de la estadística nacional, y se fundó un consejo nacional de 

estadística, cuyo objetivo era unificar la cooperación de todos los elementos 

federales de manera que los trabajos de estadística siguieran la orientación 

determinada por el departamento. Ahí se indica la necesidad de elaborar el " 

Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos " para contar con 

publicaciones fidedignas con datoS claros y precisos, se ordena la' elaboración 

de censos de población, agropecuario e induStrial, así como estadística del 

movimiento de población, instituciones sociales; agrícolas; industriales; (le 

comunicaciones; de comercio exterior e interiOr;., financieras y. de caracter 

general." 

En el mismo mes, se crea la ley del Consejo Nacional Económico, que a la 

letra sus principales disposiciones normativas contemplaban:: 

" Articulo 1.- Se establece el Consejo Nacional Económico de los Estados 

Unidos Mexicanos, que tendrá por objeto el estudio de los asuntos 

económico-sociales de la Nación, y  que será un cuerpo permanente y 

autónomo, de consulta necesaria y de iniciativa libre '56  

El consejo se constituiría con 38 miembros, con sus respectivos suplentes, y 

acogería en su seno a todos los sectores; 

54  SPP op.cit. p. 370. 
56  ídem. p.371. 
56rdern.373 P. 	• 
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" Articulo 4,- el Consejo Nacional Económico se integrarácon: 

A) Un representante de cada una de las Secretarías de Estado y 

Departamentos administrativos siguientes: 

Secretaría de Gobernación; 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Secretaría de Agricultura y Fomento; 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; 

Departamento de Salubridad; 

Departamento de Estadística Nacional. 

B) Tres consejeros de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, designados por el Consejo Universitario. 

C) Tres consejeros designados por las sociedades científicas y 

culturales existentes en el Distrito Federal, con tal de queestas tengan 

tres años por lo menos de fundadas y cuenten concien socios 

activos como mínimo. 

D) Dos consejeros de las instituciones nacionales de crédito, 

debiendo corresponder uno de ellos al Banco de México. 

E) Un consejero de las Coinpañías de Seguros. 



J) Un consejero de las asociaciones de propietarios de predios 

urbanos de la República, en los términos que señalad! reglamento 

de la presente ley. 

K) Cinco consejeros de la Confederación RegionalObrero 

Mexicana. 

L) Un consejero de la Asociación de Sociedades Cooperativas de 

Consumo, que cuente en el país con el mayor número de éstas,en 

los términos que establezca d reglamento de la presente ley. 

LL) Un consejero de la Asociación de Sociedades Cooperativas 

Agrícolas, que cuente en el país con el mayor número de éstas, en 

los términos que establezca el reglamento de lapresente ley. 

M) Un consejero de la Asociación de Sociedades Cooperativas 

Industriales, que cuente en el país con el mayor número de éstas, en 

los términos que establezca el reglamento de lapresente ley"," 

57  SPP. op. cit. pp. 373-374. 
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F) Cuatro consejeros de la Confederación de Cámaras de 

Comercio. 

G) Cuatro consejeros de la Confederación de Cámaras de 

Industriales. • 

U) Tres consejeros de la Confederación de Cámaras Agrícolas. 

I) Dos consejeros de las Instituciones Nacionales deTranspottes. 
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Asimismo, se establece que la comisión permanente del consejo se auxiliara 

de dos subcomisiones, una de economía yfinanzas y otra de economía social. 

Estas medidas tomadas en el gobierno de Plutarco Elias Calles, hablan dula 

preocupación por aplicar una política económica ordenada, sustentada en un 

conocimiento claro y preciso de los recursos, problemas y potencial regional 

de la República. Así como de los esfuerzos para integrar y permitir la 

participación de los diversos grupos sociales en las decisiones nacionales. 

Cabe destacar que el enfoque de estas acciones de prograMación se 

caracteriza por dos orientaciones: una de índole deseriptivo, fundada en la 

necesidad de contar con cifras precisas de la nación, y otra de carácter. 

participativo o conciliador, dirigido a integrar a los diversos grupos o sectores 

en un proyecto nacioaal. 

Estas orientaciones quedaron manifestadas en el informe de gobierno de 

1928. " En su informe de gobierno del primero de septiembre de 1928, el 

General Calles anunció la fortnación del Partido Nacional Revolucionario y 

expresó la necesidad de diseñar un proyecto de desanollo económico basado 

el cálculo, las estadísticas, la experiencia, y de acuerdo con los recursos y 

las circunstancias de ese momento... el partido habría de expresar, 

posteriormente, la voluntad política de planear que se tradujera en un 

programa de acción.55  

Así, la creación de organismos financieros y el contenido del informe de 

gobierno de 1928, dan cuenta de la preocupación de Plutarco Elias Calles por 

institucionalizar al país, como se observa en el mensaje político del informe 

rendido ante el Congreso de la Unión el primero de septiembre de 1928: 

58fdem. pp. 19-20. 



64 

"(..,) Por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en 

la que la nota dominante es la falta de "caudillos ", debe permitirnos, va a 

permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una 

verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la 

condición histórica de " País de un hombre "a la de " Nación de Instituciones 

y de leyes. 

"Pues bien señores senadores y diputados: se presenta a vosotros, se presenta 

a mi, se presenta a la noble institución del Ejército, en la que hemos cifrado 

ayer y ciframos hoy nuestra esperanza y nuestro orgullo, se presenta a los 

hombres que han hecho la Revolución y a las voluntades que han aceptado de 

modo entusiasta y sincero la necesidad histórica, económica y social de esta 

Revolución, y se presenta, por último, a la totalidad de la familia mexicana, la 

oportunidad, quiás única en muchos años, repito, de hacer un decidido y 

firme y definitivo intento para pasar de la categoría de pueblo y de gobienio 

de caudillos, a la más alta y más respetada y más productiva y mas pacífica y 

más civilizada condición de pueblo de instituciones y leyes 99. 

En suma, las actividades en materia económica del periodo Callista dan pie 

para iniciar intentos de planeación sobreuna base sólida. 

Dos sucesos importantes habrían de suscitarse antes de llevarse a cabo 

plenamente el primer plan nacional: Un congreso de planeación< y una ley 

sobre planeación. El contexto nacional e internacional en que surgen estas 

medidas se caracteriza por una crisis del mercado como asignador de 

recursos y, por ende, la necesidad de una mayor intervención del Estado en la 

69 PRI. Antología sobre Hombres, Planes e Ideas. Los Principales Protagonistas de la 
Revolución Mexicana Selección de Fernando Zertuche Muñoz, México, 1987. pp. 228-229 
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economía, así como una disminución de las exportaciones mexicanas, que se 

traduce en un estimulo a la sustitución de importaciones. 

En 1930 se realizó el primer Congreso Nacional de Planeación, en el cual se 

presentaron 56 trabajos de importancia para el país. El objetivo del congreso 

era "(...) trabajar por organizar la unidad nacional que somos, por plantear 

con claridad nuestros problemas, por definir lo que queremos ser, por precisar 

nuestros anhelos nacionales en todos los ordenes y de marcar los derroteros 

que para llegar a ellos hemos de seguir; en una palabra por planear el México 

unido, homogéneo, amable, bello y risueño para todos los mexicanos; en 

México independiente, respetado y próspero, en donde la vida del hombre sea 

amplia llena de nobles intereses, digna, y tan feliz o más feliz.  que en parte 

alguna del mundo.'60  

Las propuestas e inquietudes expresadas en el primer congreso de planeación 

Rieron la base de la Ley sobre Planeación General de la República, 

promulgada el 12 de julio de 1930 

" La ley representa uno de los primeros intentos de planeación realizados en 

el mundo. Su promulgación se ubica entre los momentos importantes d la 

historia económica internacional: antes de la aparición en los Estados Unidos 

del " New Deal ", programa que vendría a romper con las clásicas propuestas 

del" Laisser Faire " y apenas dos años después del Primer Plan Quinquenal de 

la Unión Soviética, único país que en aquel tiempo conducía su economía en 

forma planificada."61  

66Ceceña Cervantes. op. cit. pp. 55-56. 
61SPP. op. cit. p. 22 
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La Ley sobre Planeación General de la República definía la naturaleza y 

fines de la planeación en su artículo primero: 

" La planeación de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto coordinar 

y encauzar las actividades de las distintas dependencias del gobierno para 

conseguir el desarrollo material y constructivo del país, a fin de realizarlo en 

una forma ordenada y armónica, de acuerdo con su topografía, so clima, su 

población, su historia y tradición, su vida funcional, social y eConómica, la 

defensa nacional, la salubridad pública y las necelidades presentes y 

futuras."62  

Como se obselva, el enfoque inicial de la planeación es descriptivo, es decir, 

parte de la necesidad de un diagnóstico de los recursos económicos y sociales 

del país. Para ello se propone en la misma ley la formación, organización, 

difusión y seguimiento de un " Plano Nacional de. México", que se integraría 

con documentos gráficos sobre los aspectos soCio-CCOSIÓMiCOS y geográficos 

que indicaba el articulo primero. El caracter rector y flexible de este 

instrumento se expresó en el artículo segundo de la exposición de motivos de 

la propia ley: 

" Este articulo se refiere al " Plano Nacional de México " es decir, a una serie 

de documentos gráficos que expresen ideas, estudios, programas, 

investigaciones y proyectos de obras materiales que se vayan realizando o 

que deban realizarse para formar un plano de conjunto, coordinador y 

regulador del desarrollo ordenado y armónico del país." 63  

62 Ídem. p. 382. 
63Idom, p. 378 



Para su conformación se partía de una división del país por zonas, 

básicamente en urbanos y rurales, dando especial interés al sistema 

hidrográfico del Valle de México, a las comunicaciones y transportes, obras 

de drenaje, aprovechamiento de aguas, reforestación y edificios federales. 

Los datos se reunirían en una Enciclopedia Cívica Nacional que tendría por 

objeto la recopilación de toda clase de datos históricos, gráficos, planos, 

estudios, etc., para archivarlos y catalogarlos en forma ordenada, metódica y 

de fácil consulta. 

Orgánicamente se creó una comisión de programa dependiente de la 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas y una. Comisión Nacional de 

Planeación, con caracter de cuerpo consultivo de la primera. La Comisión 

Nacional de Planeación estaría integrada por: 

"(..) un representante técnico de cada una de las Secretarías y Departamentos 

de Estado, del Departamento del Distrito Federal y de los territorios de la 

Federación, distintos de los que fonnen parte de la Comisióndel Programa; 

Por cinco representantes de la comisión permanente del Congreso Nacional 

de Planeación; 

Por un representante de la Universidad Nacional Autónoma; 

Por un representante técnico de cada una de las institucionessiguientes: 

Academia Nacional de Historia y Geografía, 

Asociación de Ingenieros y Arquitectos, 

Asociación Médica Mexicana, 
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Asociación Nacional para la Planificación de la República1V1exicana, 

Barra de Abogados, 

Centro Nacional de Ingenieros, 

Comisión Nacional Bancaria, 

Comisión Nacional de Turismo, 

Confederación de Cámaras Agrícolas, 

Confederación de Cámaras de Comercio, 

Confederación de Cámaras Industriales, 

Sociedad de Arquitectos Mexicanos, 

Sociedad Científica" Antonio Alzate", 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 

Unión de Propietarios de Casas, y por un representante técnico de cada una 

de las instituciones que por unanimidad de votos de la Comisión Nacional dp 

Planeación, sean admitidas para formar parte de ésta.'64  

La importancia de esta ley radica en sentar un precedente jurídico en materia 

de planeación. Es el primer intento ordenado e integral de un plan nacional. 

Su enfoque es meramente descriptivo, es decir, no presenta estrategias ni 

orientaciones macrodecisionales y menos acciones y actividades o medios de 

operación. Además, su realización se quedó como muchos otros posteriores, 

64  ídem. p. 383 
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en el plano formal. Es mas importante señalar que si bien la ley sobre 

planeación no indica la periodicidad y continuidad de esta actividad, el 

presidente Pascual Ortíz Rubio expresa la temporalidad deseable en los 

planes o planos, en su informe de gobierno. 

" Es conveniente, en esta parte, declarar que un plan de desarrollo económico 

para el pais debe hacerse dentro de un periodo de años suficientemente 

considerable, pero por ahora cuando menos de cinco, pues los planes que se 

formulan de un año para el sipiente, no son sino tentativas sin rumbo que 

precisa enderezar con pulso firme y hacia una metapreviamente escogida." 55  

También es una pretensión seria de coordinación interinstitucional, tal y como 

lo marca d artículo noveno dela exposiciói,  de motivos de la propia ley: 

" Para unificar, coordinar y encauzar todos los esfuerzos aislados de las 

diversas dependencias del Gobierno, la experiencia ha demostrado que existe 

la necesidad imperiosa de crear un órgano especialista capaz de lograr esa 

coordinación por medio de una labor tenaz de divulgación y educación entre 

los elementos oficiales y privados."66  

La Ley sobre Planeación General de la República es una obra propositiva y 

venero de ulteriores sucesos de planeación. 

Otra acción relevante que antecede la operación de un plan nacional es el 

establecimiento, en 1933 bajo el régimen constitucional de Abelardo F. 

Rodríguez, del Consejo Nacional de Economia de los Estados Unidos 

Mexicanos, que fingiría como auxiliar técnico del ejecutivo en la solución de 

65  Ortiz Rubio Pascual. México a través de los Informes Presidenciales. citado en SPP, op. 
cit. p. 24 
66  (dem. p. 380 



67  SPP, op. cit. tomo I. p.386. 
68  (dem, p. 386 
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problemas que afectan la economía de la nación. Se trata de un esfuerzo 

integral coordinado, tal y como se indica enlos considerandos: 

"... La política del gobierno revolucionario se ha caracterizado por una 

tendencia constante de asociar progresivamente a la administración todas las 

fuerzas sociales y todas las actividades económicas, a fin de alcanzar la 

unificación de la conciencia nacional, el acrecentamiento de la riqueza y su 

más equitativa distribución ."67  

Es importante señalar que también, dentro de los propios considerandos se 

hace mención de la inaplicabilidad de la ley del Consejo Nacional 

Económico, expedida por Calles en 1928: 

"...Al ejercer estas facultades, debe el Ejecutivo a mi cargo salvar los 

diversos escollos que hicieron imposible la aplicación de la ley sobre la 

misma materia, expedida el 10 de mayo de 1928 111  

Las fimeiones del Consejo Nacional de Economía eran resolver las consultas 

que le hiciera el Ejecutivo Federal sobre la acción económica, así como 

presentar a éste iniciativas para el mejoramiento y regularización de las 

condiciones económico sociales y realizar las investigaciones propias de su 

ámbito. Además la consulta al consejo se indicó como necesaria cuando se 

realicen y apliquen disposiciones que afecten directamente la economía 

general de la nación, aunque no se expresa como obligatorio para el ejecutivo 

sujetar sus decisiones al criterio del consejo, ni aceptar susiniciativas. 
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El Consejo se integraría con 107 miembros: 

" L- Representantes de los Consejos Locales de Economía, uno por cada 

entidad federativa. 

II.- Diez representantes de la agricultura, designados por el Consejo Nacional 

de Agricultura. 

III.- Diez representantes de las industrias extractivas: cinco empresarios y 

cinco trabajadores. 

IV.- Diez representantes de las industrias de transformación: cinco 

empresarios y cinco trabajadores. 

V.- Diez representantes de los intereses mercantiles: cinco empresarios y 

cinco trabajadores. 

VI.- Diez representantes de las empresas de servicios públicos: cinco 

empresarios y cinco trabajadores. 

VII.- Cinco representantes de las instituciones de crédito y de las 

instituciones auxiliares a las de crédito. 

VIII,- Cinco representantes de los consumidores. 

IX.- Cinco representantes de los profesionistas. 

X.- Diez técnicos en asuntos económicos, designados por elgobierno. 

XI.- Un secretario general nombrado por el Ejecutivo de la Nación. 
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Por cada consejero propietario se nombrará un suplente ."69  

La creación del Consejo Nacional de Economía fue el antecedente inmediato 

a la elaboración de un plan nacional. Todos los intentos por ordenar y 

racionalizar a escala social la economía fueron fallidos: eran aproxiMaciones 

sucesivas: la crisis del sistema capitalista y el brote de la planificación central 

en la entonces Unión Soviética, coadyuvaron en la mudanza en plan. Así en 

1934 sc elabora el Primer Plan Sexenal 1934-1939. 

" Los términos "Plan Económico" y "Planeación Económica" aparecieron en 

el vocabulario político mexicano a principios de los años 30 y desde entonces 

han tenido una amplia utilización. En el otoño de 1933, en medio de la gran 

depresión, la jerarquía superior de los dirigentes posrevolucionarios, bajo el 

acicate de intelectuales mas jóvenes, formuló lo que se llamo el Plan Sexenal. 

Este plan se inspiró, en parte en la política de intervención estatal qué surgía 

en los paises occidentales más desarrollados como respuesta a la crisis 

económica mundial y, en parte, en lo poco que se sabía en México sobre la 

planeación soviética de comienzos de la tercera década delsiglo."70  

Por último es importante destacar que la Ley sobre Planeación General de 

la República aborda aspectos netamente geográficos, sin que éstos 

constituyan un avance en materia de planeación económica. 

Resalta también el hecho de que las comisiones que se integraron no tuvieron 

el funcionamiento que para ellas se había planteado, ya que, si bien es cierto, 

señalaron las necesidades del país, en ningún momento definieron los medios 

para solucionarlos. 

69  SPP. op. cit. p. 387. 
70  Flores de la Peña, Horacio. et. al. op. cit. pp. 26.26 
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Por otra parte, el Consejo Nacional de Economía no cumplió su propósito 

pues nunca llegó a reunirse, sin embargo, conjuntamente con la ley general de 

planeación de la República, constituyen los primeros intentos serios de 

planeación , pues evidencian la necesidad de implementar, en una forma 

racional y consciente, el desarrollo económico y social de nuestro país, sobre 

todo por el entorno económico internacional de ese periodo, en el cual 

destaca, por un lado, la crisis económica de 1929, que refleja la 

vulnerabilidad del sistema capitalista, y por el otro, el surgimiento de un 

nuevo sistema: el socialismo, abanderado por la entonces Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que manifiesta en su fase inicial las 

limitaciones de la planificación. 

Se lince entonces necesario 
	

analizar la propuesta innovadora de la 

participación directa del Estado en el proceso productivo. 
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3.2.2 El primer plan sexenal 

El primer Plan Sexenal surge como plataforma de la campaña de Lázaro 

Cárdenas del Río, candidato a la presidencia del Partido Nacional 

Revolucionario. Este último, en su segunda convención, en diciembre de 

1933, presentó el programa de gobierno y el plan nacional que adoptaba su 

candidato presidencial. De modo que el documento en referencia sirvió dé 

base a la campaña del General Lázaro Cárdenas y posteriormente le permitió 

evaluar resultados. 

" Para llegar a este primer plan sexenal concurrieron como factores 

determinantes tres órganos representativos: el gobierno de la República, el 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario, y la 

mencionada Segunda Convención Nacional Ordinaria de ese organismo 

político. El gobierno integró una Comisión Técnica de Colaboración 

compuesta por cinco personas: Alberto J. Pani, Ministro de Hacienda; Primo 

Villa Michel, Ministro de Economía; Miguel M. Acosta, MiniStro de 

Comunicaciones y Obras Públicas; Narciso Bassols, Ministro de Educación, 

y Juan de Dios Bojorquez, Ministro del Trabajo. Esta comisión inició sus, 

trabajos el 24 de junio de 1933 y entregó su aportación el 4 de noviembre del 

mismo año a la comisión de programa que el PNR había integrado el 20 de 

octubre anterior y que estaba compuesta por, el General de División Lázaro 

Cárdenas como presidente honorario, los senadores Carlos Riva Palacio, 

como presidente y Jenaro V. Vázquez, los Diputados José Santos Alonso, 

Gonzalo Bautista y Ezequiel Padilla; y los señores Gabino Vázquez, Enrique 

Romero Courtade, Angel Alanis Fuentes, Francisco Moctezuma y Francisco 

Trej o . 



75 

Finalmente, en la Segunda Convención del PNR se integró una comisión 

dictaminadora compuesta por los diputados Luis L. León, Fernando 

Moctezuma, Froylán C. Manjarrez, Alberto Brematintz y el Gobernador del 

Estado (le México, José Luis Solórzano. El dictamen de esta comisión se 

agregó al Plan Sexenal como su exposición de motivos. Al terminar las 

labores de dicha convención se sometieron todos los documentos a una 

comisión de estilo, integrada por los diputados Fernando Moctezuma y 

Fioylán C. Manjarrez, encargada de la coordinación de los . cambios 

introducidos al plan por la convención de Querétaro". 71  

El primer Plan Sexenal se compone de una introducción, tina exposición y 

once capítulos: Agricultura y fomento. Probletna Agrario; Trabajo; Economía 

Nacional, Comunicaciones y Obras Públicas, Salubridad Pública, Educación; 

Gobernación; Ejército Nacional, Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito 

Público; y Obras Constructivas de las Comunidades. Sin duda, la educación, 

el sector Agrario y el manejo nacional de recursos son la parte sustantiva del 

documento. 

El Plan en el ámbito ideológico-conceptual se basa en tres elementos: La 

consulta popular, el proyecto histórico político y la economía dirigida. 

Al igual que los intentos anteriores de planeación, el primer plan sexenal 

acude a la consulta popular, para legitimar su razón de ser. Parté.del suptieáid 

de una democracia representativa, donde los actores directos- . en la 

elaboración y toma de decisiones son repreSentantes directos y válidos del 

sector que representan. Sin embargo, este primer plan haCe hincapié en su 

venero popular, en su raii social. Así, se menciona que para'la creación del 

71  Ceceña Cervantes. José Luis. op. cit. p. 62. 



" 	Atendiendo a nuestra realidad política, no considera la comisión que el 

plan sexenal sea un programa que hombres del gabinete presentan al pueblo, 

sino que, de modo inverso, es el pueblo, ejercitado ya en el uso de sus 

derechos, el que ha venido ofreciendo al Partido de la Revolución un 

abundante material de observaciones, un cuadro completo de anhelos y 

necesidades que los redactores del plan organizaron, coordinaron y, a veces, 

tuvieron que encauzar." 73  

El proyecto histórico político que emana del plan se construye a partir de la 

ideología de la Revolución Mexicana y la propuesta de nación y organización 

plasmadas en la Constitución de 1917. Así, la Revolución, el partido y el 

gobierno se convierten en centro e instrumentos medulares de la formación y 

orientación del documento. El propio escrito explica la concepción y función 

de esos elementos: 

" Es justo, en el criterio de la Comisión, el concepto de las funciones del 

Estado que se consigna en el Plan Sexenal, como interpretación de la historia 

72 SPP. op. cit. p. 192. 
73 ídem  p. 194 

documento se partió, entre otras fuentes, de " La lectura de las numerosas 

ponencias e iniciativas que con relación y cuestiones de mayor o menor 

importancia fueron presentadas a la citada Comisión del Programa, por 

distintos funcionarios, instituciones ypersonas" 72. 

De hecho, las ponencias e iniciativas son los únicos mecanismos de consulta 

popular directa que se indican. También se expresa una toma de decisiones de 

tipo vertical ascendente, de consulta con las bases. Este énfasis se plasma en 

la palle siguiente: 
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de nuestras instituciones públicas actuales, porque estas, según nuestro 

entender, descansan en tres realidades concordantes: la Revolución, el Partido 

y el Gobierno. La Revolución es el fenómeno histórico que consiste en el 

hecho de que el pueblo asuma activamente la empresa de realizar una nueva 

concepción de la vida en sociedad, transformando las instituciones públicas y 

el régimen de la producción. El Partido es el órgano mediante el cual la 

Revolución se manifiesta en acción política y social, para asumir el poder 

público y mantenerse en él mediante su actuación en la lucha democrática y 

para transformar el régimen de convivencia social, Y el gobierno, mientras se 

halle en manos del partido revolucionario, es el órgano de gestión pública a 

través del cual la Revolución realiza susfinalidades.'14  

También destaca el plan la intervención del Estado en la economía y su 

intención reguladora y orientadora. De modo que se plantea a la economía 

dirigida como un, mecanismo permanente y progresivo de transición al 

desarrollo. 

Estima la comisión que el intervencionismo del Estado que se adopta como 

doctrina en el Plan Sexenal es lógico conforme al sentido profundo de nuestro 

Derecho Político, porque la constitución de 1917 quitó al Estado el caracter 

de institución puramente política y lo orientó hacia la acción reguladora de los 

fenómenos vitales del país, adelantándose en este camino a las más modernas 

teorías y a las mas progresistas naciones."75  

74  SPP. op. cit. p. 192. 
76 ídem. pp. 192-193. 
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Y además se agrega. "En primer término, conviene apuntar que nuestro país, 

con la aplicación del Plan sexenal entrará en la primera etapa de un régimen 

progresivo de economía dirigida. Cuya trascendencia es mayor, sin género de 

duda, a todo lo previsible. 

El plan adquiere por esta razón en nuestra historia los caracteres de un punto 

de referencia, que señala el fin de una etapa y el comienzo de otra."76  

Por otra parte sobresalen dos aspectos mas en el núcleo ideológico del plan: 

primero, la Refonna Educativa, que busca su mayor laicización, partiendo de 

que la educación eclesiástica es una perturbadora de la conciencia infantil. 

Segundo, el fortalecimiento del sindicalismo, cuyo rumbo seria la protección 

y desarrollo sindical de los asalariados. 

Asimismo, es importante señalar que el Plan contempló una desagregación 

temporal en seis etapas anuales sucesivas. 

El renglón agropecuario es de los rubros mas importantes del plan, pues 

considera que en este ámbito está el problema social de mayor relieve 

nacional. El reto lo constituye la dotación justa y la mejor explotacion de la 

tierra. Se trata de satisfacer las necesidades de tierras y aguas de todos los 

campesinos del país. Propone para ello, mayores recursos económicos y 

humanos, reducción de trámites y procedimientos, resolución definitiva sobre 

dotaciones y restituciones de tierras: y supresión de dificultades legales, Se 

establece la creación de un Departainento Agrario y se declara el respeto por 

la pequeña propiedad. 



En el rubro de trabajo, la elevación cultural y económica de los trabajadores, 

y sobre todo su organización, constituyen el núcleo propositivo. Sin embargo, 

se manifiesta de modo complementario la garantía de un salario mínimo, la 

aceptación de la lucha de clases, la implantación de un seguro social 

obligatorio y el garante deuna hnpartición justa del derecho laboral. 

En el ámbito de la economía nacional, se parte de la necesidad de adecuarse a 

las transfonnaciones operadas en la estructura económica y en las relaciones 

mercantiles de todos los países, e insertarse en una división internacional del 

trabajo complementaria, resalta, entonces, el nacionalismo económico: 

Pero ante la actitud mundial, que se caracteriza por la tendencia a formar 

economías nacionales autosuficientes, el Partido Nacional Revolucionario, 

considera que México se ve obligado, a su vez, a adoptar una política de 

nacionalismo económico, como un recurso de legítima defensa, sin que 
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De este modo, la atención del problema agrario se manifiesta como propiedad 

federal y se impone, además del ejido, el fraccionamiento de latifundios, la 

redistribución de la población rural y la colonización interior. Adicionalmente 

se dicta la garantía de mínimos de bienestar a quienes no sean beneficiados 

con la dotación de tierras. 

En suma, el objetivo principal en materia agropecuaria es cultivar la máxima 

tierra de labor existente. También se enfatiza la capacitación y organización 

campesina, el aumento del crédito rural, basado en las posibilidades agrícolas 

de la República, y la construcción de sistemas de riego. También se habla de 

una reproducción pecuaria selectiva y una protección y uso racional de los 

bosques, amén de tareas de reforestación y fomento a viveros. 
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contraiga por ello ninguna responsabilidad histórica...El planteo de una 

política económica nacionalista deberá hacerse en forma tal, que no de origen 

al aislamiento de nuestro país, sino que implique solamente una revisión 

cuidadosa de nuestras actividades en materia de comercio exterior y una 

revisión también del régimen de nuestra producción, sobre la base de que 

predomine el interés nacional.'")? 

Bajo este contexto se señala la regulación de las actividades de explotación 

de los recursos naturales y el comercio de los productos que signifiquen 

empobrecimiento del territorio nacional ( aquí destaca la inención, de que se 

hará efectiva la nacionalización del subsuelo ); la atención a las actividades 

industriales y mercantiles en materia de importaciones de medios 

permanentes de producción, y generación de energía. Asimismo, predomina 

el deseo de rechazar el liberalismo económico como eje del quehacer 

gubernamental: 

Entretanto se logra que se efectúe la transformación del régimen de la 

propiedad, para ajustarse a los nuevos sistemas de producción... 

necesario que el estado intervenga para adoptar con su acción el orden... de 

modo que se reduzcan al mínimo las perturbaciones y desajustes en la 

economía del país. En consecuencia se `debe:.., limitar la libre competencia.. 

estimular la creación de industrias nuevas que tengan por objeto sustituir con 

ventaja la importación...impedir aquellas formas de concentración 

capitales que aniquilen organismos productores cuya existencia sea útil para 

la colectividad." 78 
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Adicionalmente la sustitución de importaciones, la estabilidad de precios, y el 

fomento a las exportaciones se constituyeron en rubros torales del programa. 

En materia de comunicaciones y obras públicas resalta la construcción de 

caminos y vías con fines productivos; la ampliación del sistema ferroviario; el 

impulso a la aviación y el apoyo a la marina mercante. Asimismo, en el marco 

de salubridad pública destacan la dotación de servicios mínimos de bienestar 

a través de planes de acción municipal. 

En educación se observan los propósitos siguientes: control estatal de la 

educación; caracter no religioso; orientación socialista de ésta; unificación de 

la educación rural y la primaria urbana; establecimiento de escuelas normales 

para formar maestros rurales; prioridad a la educación agrícola y a la 

educación técnica; y el acercamiento de los profesionistas con las 

comunidades. 

Por su parte, el renglón de gobernación se indica el respeto al Estado de 

derecho; la importancia de la prevención delictiva; y la regulación de 

inmigrantes y control de emigrantes. También se describe el apoyo al ejército; 

y se enfiitiza el, sostenimiento de la soberanía nacional y de los principios y la 

legislación dimanados de la Constitución de 1917, como pilares de la política 

internacional. 

En el apartado de Hacienda y Crédito Público se acepta que el impuesto es 

un medio limitado para alcanzar la reforma social, sin embargo, se propone 

una equidad en las cargas fiscales y un uso adecuado del sistema impositivo. 

Se menciona a las áreas de salud, educación, agricultura y comunicaciones 

como prioritarias en la orientación del gastopúblico. 
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Por último, se expone la importancia de la participación comunitaria en la 

formación de programas, pero a través de la gestión del Partido Nacional 

Revolucionario: 

" Las comunidades de la República formarán programas dentro de este Plan 

Sexenal, para emprender, de acuerdo con sus necesidades, alguna o algunas, 

de las siguientes obras constructivas: escuelas, campos deportivos... el 

Partido Nacional Revolucionario mantendrá contacto, por conducto de una 

Dirección especial, con las organizaciones regionales del partido y las 

autoridades de los Estados y los municipios, a efecto de agrupar a las 

comunidades interesadas y estudiar las obras mas urgentes de utilidad co►nwi 

que deben llevarse acabo, escalonadas, en los seis años de este plan.'79  

Durante la ejecución del plan se lograron avances significativos; la creación 

del Banco Nacional de Crédito Ejidal (1953), de los Almacenes Nacionales 

de Depósito (1936), la expedición de nuevo Código de Procedimientos 

Penales (1935), la operación de un amplio programa de crédito agrícola, la 

creación del Banco Nacional de Comercio Exterior, la expropiación de las 

propiedades extranjeras petroleras (1938), la instauración del Instituto 

Nacional Indigenista y del Instituto Politécnico Nacional. Se impulsó la 

organización obrera y campesina. 

Pese a los logros del sexenio Cardenista se reconoce que el primer plan 

sexenal no se operó cabalmente: para algunos se alcanzaron algunas metas y 

las restantes se pospusieron: 

79ídem. p, 227. 
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"Dada la magnitud y complejidad de las tareas emprendidas, no fue posible 

terminarlas durante este periodo, por lo que fueron retomadas en 

subsecuentes planes y programas." 

Para otros los logros en el desarrollo económico y social de ese período se 

dieron al margen del plan sexenal: 

" Estos y otros logros se debieron casi exclusivamente al hecho de que el 

presidente de México era el general Lázaro Cárdenas y no a que el plan 

sexenal hubiese sido lo que México requería ni que se hubiera cumplido... Es 

decir los avances de la economía mexicana durante el periodo para el cual se 

confeccionó el primer plan sexenal no se debieron a éste pues además de ser 

notoriamente incipiente, carece de los instrumentos adecuados para su 

realización..." " 

Además, 

El Plan Sexenal era un plan económico sólo de nombre. Constituía, en 

realidad, un bosquejo general de la política económica a seguir después del 

cambio de administración de 1934, orientada, en primer lugar, a lograr que el 

país saliera de serias diticultades de origen externo, y encaminada, en 

segundo lugar, a alentar el desarrollo económico conforme a los lineamientos 

señalados al término de la lucha revolucionaria por el presidente Calles 

(1925-1928)...Además, el plan sexenal no contenía ningún instrumento 

práctico para su ejecución. Hacia la época de su preparación, México no 

contaba con ningún organismo económico o estadístico 

80  Ceceña Cervantes, José Luís. op. cit. pp. 68.69 



84 

estudios necesarios para traducir las instrucciones generales del plan a 

términos euantitativos."81  

Sin embargo, si nos situamos en un mirador intermedio, podemos afirmar que 

si bien se pueden encontrar en el primer plan sexenal debilidades en el 

aspecto técnico e indefinición de medios para alcanzar sus objetivos, también 

constituye una plataforma ideológica y un marco de referencia a la acción 

gubernamental, aunque su operación haya sido mínima. En este sentido 

coincidimos con Raúl Pérez Barbosa: 

" Desde un punto de vista general, el primer plan sexenal fue calificado como 

respuesta empírica a las necesidades existentes, simple declaración de 

principios de un programa partidista. Estas debilidades técnicas no impiden 

que el documento contenga los prerequisitos indispensables para un posible 

proyecto nacionalista de desarrollo: Reforma agraria, educación, recuperación 

de los recursos naturales de manosextranjeras, etc." 82  

Finalmente, el primer plan sexenal sentó bases sólidas para continuar con la 

elaboración de planes ulteriormente, aunque de manera híbrida: Cada plan 

conjugaría, además de los fines y medios para alcalizar el desarrollo 

económico y social, la plataforma ideológica y declaración de principios 

partidistas y el esquema de política económica a seguir. 

81  Flores de la Peña Horado op. cit. p. 26 
82  Pérez Garbosa Raúl. La Planificación Nacional en México. 1928-1988. Una Aproximación 
Integral Ed. IAP•Nuevo León . México 1988 2a, Edición p.61, 
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Asimismo, conviene destacar algunos aspectos importantes de este periodo: 

En estas fechas se decreta el cambio de duración de un periodo presidencial 

de cuatro años con posibilidad de reelección a otro de seis años sin 

reelección. 

Este acontecimiento ocasionó que a partir de entonces se iniciara la 

confección de planes o proyectos con una duración de seis años, es decir, se 

trabajó con proyecciones de corto y mediano plazos, las cuales se reiniciarían 

con el sexenio siguiente, en lugar de establecer objetivos de largo plazo y 

evitar la reiniciación en los mismos errores del anterior. 

A pesar de estos errores estructurales, el primer plan sexenal presenta ciertos 

avance en materia de planeación. 	En el periodo de su implementación 

aparecen términos como "economía dirigida", se aborda el tema de la 

educación como premisa del desarrollo de las futuras generaciones y se 

definen en este plan las orientaciones en las que debe estar sustentada la 

enseñanza primaria. 

Se establece que el problema agrario era el de mayor importancia en 

nuestro país y destaca como obstáculo relevante del desarrollo, la distribución 

y utilización de la tierra, por lo que propone la dotación y restitución de 

tierras de la manera más ampliamente posible. 

Se considera trascendente la implantación del seguro social obligatorio y se 

propone expedir una ley del seguro social. 	Surge por primera vez la 

propuesta de alentar a las empresas nacionales para explotación del subsuelo 
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Al papel del Estado en la economía se le da un caracter regulador de las 

actividades comerciales y productivas, el cual fungiría como una especie de 

árbitro entre industriales, comerciantes y consumidores. 

A pesar de estos avances, el primer plan sexenal no llegó más allá de ser un 

conjunto de expresiones aisladas o un cúmulo de buenos deseos. 

Lo rescatable de este documento es su insistente planteamiento de otorgar al 

Estado un papel más participativo en el ámbito económico. De este papel 

surgieron avances administrativos que condujeron a la creación de diversos 

organismos, al margen del plan, Destacan los siguientes: 

Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

• Almacenes Nacionales de Depósito. 

• Banco Nacional de Comercio Exterior. 

• Banco nacional Obrero de Fomento Industrial. 

• Unión Nacional de Productores de Azúcar. 

Es muy importante indicar que en este periodo se llevó a cabo la expropiación 

petrolera, con el consecuente surgimiento de PEMEX. También en materia 

social se fundaron el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Politécnico 

Nacional, cuya creación derivó de la modificación al artículo tercero 

constitucional que establecía una educación socialista en el país. 
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3.2.3 El segundo plan suena! 

El año de 1939 era tiempo político sobresaliente: era tiempo de sucesión 

presidencial. En este contexto, se hacia necesario elaborar la plataforma 

político-económica del candidato presidencial del Partido de la Revolución 

Mexicana, Manuel Avila Camacho. 	Este programa cumplía una doble 

función: plataforma del candidato presidencial y, después de la torna de 

posesión, plan de trabajo del Ejecutivo. 	Tal era la bifuncionalidad del 

Segundo Plan Sexenal. 

"La demagogia oficial que pretendía que el primer Plan Sexenal tuvo buen 

éxito llevó a que en febrero de 1939 se iniciaran los trabajos para aprobar el 

Segundo Plan Sexenal para el sexenio 1941-1946 y que primero serviría 

como plataforma política del candidato del partido oficial (que en abril de 

1938 había cambiado de nombre, al de Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM) ante las elecciones presidenciales de septiembre de 1940"13  

El Segundo Plan Sexenal significó continuidad de esfuerzos en la planeación 

del desarrollo, iniciados en el periodo 1934-1940. Si bien el plan sirve de 

programa de acción y trabajo de Avila Camacho, su elaboración corresponde 

a la administración Cardenista, los propios >objetivos generales lo indican: 

consolidación de la reforma agraria, relevancia al sector industrial y tránsito 

hacia la democracia de los trabajadores. 

La administración de Avila Camacho dejaría estos propósitos en el papel: 

"En un grado aún más notable que el primero, el Segundo Plan Sennal 

tampoco pasó de ser un plan en el pape1:84  

83  Ceceria Cervantes. op.cit. p. 70 
84  Flores de la Peña. op. cit. p. 27. 
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Desde su toma de protesta como candidato presidencial, Avila Camacho daba 

indicios de rompimiento con el proyecto cardenista, así por ejemplo señalaba 

que "un pueblo no es un conjunto heterogéneo de clases, cada una 

encunadamente defendiendo sus intereses, sino una gran unidad histórica, 

enraizada en el pasado y combatiendo unida por un porvenir comun".85  

El Segundo plan sexenal se dividió en un apartado introductorio y catorce 

capítulos: reparto agrario y producción agrícola; economía industrial y 

comercio; hacienda y crédito público; comunicaciones y obras públicas; 

trabajo y previsión social; educación pública; salubridad pública; asistencia 

pública; relaciones exteriores; gobernación; publicidad; defensa nacional; 

Departamento del Distrito Federal; y planeación y coordirmeión. 

La introducción del plan representa su marco político-ideológico. 

cuatro propósitos: crear la democracia a través de la intervención del Estado 

como supresor de injusticias y equilibrador de flierzas; establecer las 

condiciones e,conómicas y sociales, a través del Estado y la planeación, para 

el ejercicio (le los derechos políticos., transitar de una democracia liberal a 

una democracia de los trabajadores; y garantizar la continuidad política. 

independeacia económica se vuelve un fin, y lá planeaCión, más que una: 

técnica, se enuncia como un deber revolucionario para alcanzar aqnella:. 

"No es. entonces, un mero requisito de la técnica moderna del gobierno lo 

que impulsa a planificar las actividades del Estado, sino principalmente un 

deber revolucionario de prolongar la trayectoria del pueblo hacia sus 

objetivos últimos el movimiento revolucionario, desde sus principios y en 

todo momento importante de su desarrollo, ha luchado por fincar la 

85  SPP. op.cit. Tomo I. p. 339 



independencia política en su única base inconmovible: la independencia 

económica de la Nación."86  

También se reconoce la lucha de clases y su permanencia mientras se reparan 

las injusticias sociales. Se garantiza protección a la iniciativa privada. Se 

da caracter flexible y humanista al plan: se busca revalorizar al hombre, al 

valor humano y respetar el estado de derecho y los límites presupuestales. El 

corolario es un reconocimiento y respeto a la obra cardenista y la necesidad 

de continuarla: 

"Debe reconocerse, finalmente, que no podría haberse formulado este plan, 

en los términos que lo expresan, sin una indispensable base previa: la obra de 

grandes dimensiones, que el régimen del presidente Lázaro Cárdenas legue a 

sus continuadores. Por ello, porque es preciso conservar y ensanchar tal 

fundamento, se declara intocable el resultado de la gestión que el actual 

mandatario ha realizado en favor de campesinos y obreros." 

En materia de reparto agrario y producción agrícola, se habla de la 

acción gubernamental en relación a los problemas relativos a la agrictaltura, la 

ganadería, la caza, la pesca y la explotación forestal. 

Así, se propone consolidar un reparto agrario integral en el menor ,  tiempo 

posible; hacer de la producción ejidal base de la economía agrícola; 

desarrollar la producción mediante la modernización técnica; incrementar el 

apoyo crediticio, cuyo. manejo lo realizará una sola institución;, estimular la 

incorporación y participación indígena, con respeto a sus. tradiciones; 

86  ídem. p.274. 
87  ídem. p. 275 

  



considerar con absoluta igualdad legal y real a la mujer campesina, y mejorar 

la vigilancia sobre los recursos forestales, pesqueros y de caza. 

La educación agropecuaria propuesta en el plan abarca siete líneas de 

acción: establecimiento de escuelas de administración ejidal; control estatal 

de la educación superior en materia agrícola, forestal y de medicina 

veterinaria; creación de un sistema de becas; desan•ollo escolar de actividades 

de fomento agropecuario, propaganda y mejoramiento social; impartición de 

cursos para las mujeres campesinas; intensificación de la educación fisica y la 

práctica deportiva; e instalación de escuelas prevocacionales. 

Cabe destacar la importancia que se da a la intervención del Estado en la 

producción agrícola, con el fin de que estabilice el rendimiento ejidal; ajuste 

la producción al movimiento del mercado; modernice la técnica agrícola y 

regule la relación entre el sector primario y secundario para su mutuo 

beneficio. 

Asimismo, resalta el propósito industrializador en este sector: 

"Se estimulará la industrialización, en su primera etapa, de los productos 

agrícolas, ganaderos, forestales, de caza y pesca.'m 

La industrialización del sector respondía, entre otros fines, a la posible 

transformación de emergencia de los productos agrícolas para satisfacer las 

necesidades mundiales de consumo. Llama la atención está prioridad hacia 

el mercado externo, y que dicha actividad se encargue al área de defensa 

nacional. 

88  ídem. p. 284. 
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En el capítulo de economía industrial y comercio, el plan definió las 

acciones de gobierno encauzadas a enfrentar las dificultades en la explotación 

industrial de los recursos nacionales: su producción, su circulación, su 

consumo, su intercambio internacional; y la organización para su 

aprovechamiento interno. 

El esquema de este rubro se apoyó principalmente en las acciones siguientes: 

consolidar la independencia económica; incrementar paulatinamente la 

dirección del Estado en la economía; adquirir y dotar al pais de medios de 

producción para su industrialización; consolidar la posición (periférica) en el 

mercado exterior; organizar económicamente las importaciones; estabilizar 

precios internos y explotar recursos naturales no aprovechados hasta ese 

momento. 

Se declararon particularmente acciones en: 

• Minería: el Estado fomentará la explotación y uso de metales de 

producción nacional. 

Petróleo: nacionalización total de la industria petrolera y reinversión de 

parte de sus rendimientos, así como realización de obras de beneficio 

colectivo por parte de esta industria y reducción de precios al interior sin 

perjuicio de los salarios de los trabajadores. 

• Industria eléctrica: electrificación del país con recursos estatales y 

cooperación de particulares, tarifas ala alcance de los consumidores, 

cuotas industriales que apoyen el desarrollo y utilidades razonables, 
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. Industria de la transformación: alentar la participación de la iniciativa 

privada y la sustitución de importaciones. 

. Comercio interior: regulación estatal de precios, control de artículos de 

consumo necesario y fomento a cooperativas de consumo y tiendas 

sindicales y campesinas. 

• Comercio exterior: adaptación a las condiciones en que se realice el 

mercado exterior (política por demás flexible e indefinida). 

. Estadística: elaboración de estadísticas ordinarias y producción de 

anuarios de comercio exterior, movimiento natural y social de la población 

, e industria extractiva. 

Asimismo, la industrialización requería inicialmente de dos actividades 

torales: la elaboración sistemática de un inventario general de recursos 

naturales en el pais, utilizables en la producción industrial, y el diseño de un 

plan general de industrialización del país. Como se puede ver los intentos 

de organización estadística de los recursos nacionales enunciados por los 

gobiernos precedentes no se realizaron o se desecharon. 

En cuanto a Hacienda y Crédito Público se buscaba obtener ingresos para 

incrementar la actividad gubernamental en aras del beneficio de la mayoría y 

una mejor distribución de la riqueza, El destino del gasto da preferencia a los 

ramos de educación, salud y crédito agrícola. Se reconoce la necesidad de 

mejorar el salario real de los trabajadores y de sentar bases financieras para 
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lograr la industrialización del país. 	Se enuncia cumplir obligaciones 

crediticias con el exterior en la medida de la capacidad de pago del país. 

Las comunicaciones y transportes dentro del plan se orientaban hacia la 

solución de los problemas de acceso a las zonas de recursos naturales, de 

consolidación de la comunidad cultural de los habitantes del país, del 

aumento de la producción y eficacia de los servicios de circulación y 

distribución de productos. Se enuncia la preferencia a construir y establecer 

aquellas obras o sistemas de comunicaciones y transportes que den acceso a 

nuevas zonas de recursos naturales, así como a la conservación de obras 

ejecutadas y consolidación de las iniciadas. 

La participación organizada de la clase obrera en las responsabilidades 

directivas de la producción económica es el núcleo de la propuesta en el 

mareo del trabajo y previsión social del plan. El esquema laboral incluía la 

máxima participación de la clase trabajadora, compatible con la posibilidad 

de utilidades razonables que atraigan y conserven capital hacia la empresas; 

fijación del salario mínimo por zonas geográficas; establecimiento de la 

escala móvil de salarios; rechazo a la creación y mejoramiento de las 

prestaciones sociales y de previsión a los trabajadores, así como expedición 

de la ley del seguro social. 

En el apartado de educación pública, el objetivo básico era elevar el 

de cultura de la población, como factor de desenvolvimiento económico, 

social y político del país, además de apoyar el trabajo científico. 	Las 

reformas al artículo tercero constitucional, la expedición de su ley orgánica y 

la precisión de su orientación ideológica y pedagógica son una preoc,upación 

constante: 
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La acción sanitaria se mencionó como una actividad urgente y fundamental. 

El propósito en salubridad pública era asegurar a nuestra raza (sic) como 

pueblo lisicamente fuerte y hacer posible un mejor distimte de la riqueza 

producida y un incremento del bienestar nacional. Para ello se propuso crear 

una conciencia de participación entre los sectores económicos y sociales del 

país; establecer viviendas amplias para el proletariado y campesinos; abaratar 

medicamentos; impulsar campañas antialcohólicas y de distribución de 

medicamentos antivenéreos; intensificar campañas contra el paludismo; y 

servicio médico obligatorio en la empresas, entre otras medidas. 

La asistencia pública encaminaba su acción a contribuir en la defensa de los 

débiles económicos mediante aportaciones y ayuda directa y la creación de 

Centros de Asistencia Social. También, se proyecta fusionar las actividades 

del Departamento de Salubridad y a la Secretaría de Asistencia Social en una 

sola Secretaría de Asistencia Social y Salubridad. 

En el área de relaciones exteriores se proponía mantener relaciones con los 

demás estados de la comunidad internacional, a través de convenciones y 

tratados, especialmente estrechar vínculos con los países latinoameriCanos. 

Por su parte, el renglón de gobernación incluía acciones de prevención social, 

migración, movimiento de población y administración de los territorios 

federales y mares. Destaca el propósito de otorgar derecho al voto a la 

mujer. 

El capítulo de publicidad se refiere a los actos de gobierno cuyo fin sea 

propagar ideas y opiniones o difunda públicamente el conocimiento de los 

hechos. Se trata de encauzar acciones para mantener informado'al pueblo, 
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activar la colaboración popular y crear confianza respecto de la capacidad 

nacional para la formas superiores de trabajo. 

Mientras tanto, en defensa nacional se establece la acción del Estado relativa 

a mejorar la organización de las fuerzas humanas y económicas de la 

república, en condiciones de asegurar nuestro teiTitorio, la independencia de 

la nación y la estabilidad de las instituciones mediante el uso de los recursos 

militares y la adecuada preparación del pueblo, la economía y los elementos 

necesarios para la defensa nacional. 

En cuanto al Departamento del Distrito Federal, se advierte la necesidad de 

ampliar y mejorar los servicios de la capital. Se plantea crear el Tribunal 

fiscal y fomentar la creación de cooperativas de consumidores. 

Por último, en el rubro de planeación y coordinación se hace referencia a la 

planeación de actividades gubernamentales y a la coordinación de las 

dependencias. 	Para ello se indican cuatro herramienta de operación; el 

establecimiento de convenios; la planeación de actividades; la elaboración de 

planes anuales de ejecución y la creación del Supremo Consejo de la Nación. 

Por otra parte, en el periodo 1941-1942 se adoptan medidas adicionales de 

apoyo a la ejecución del segundo plan suena': se modifica el Consejo 

Nacional de Economia de los Estados Unidos Mexicanos, se crean la 

Comisión Federal de Planificación Económica, los Consejos Mixtos d 

Economía Regional y la Comisión Nacional para el Estudio de los problemas 

de México en la Posguerra. 

El Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos Mexicanos se creó 

como una instancia de consulta para coordinar las acciones de los diferentes 
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sectores sociales, a fin de promover el desarrollo económico del país, el 

Consejo es reformado en abril de 1941 mediante un decreto derogatorio de la 

ley del 31 de julio de 1933, que estableció el Consejo Nacional de Economía. 

Se indicaba que el Consejo ya no dependería directamente del presidente de 

la república, sino se adscribiría a la Secretaría de Economía Nacional como. 

consultor auxiliar en materia económica. Participarían en él representantes 

del gobierno, la iniciativa privada y los campesinos. El 29 de abril de 1941.  

se publicó el reglamento de la ley antes citada, y el Consejo Nacional de 

Economía se integró el 10 de junio de 1941. Sin -embargo, su presencia fue 

efímera, pues un año después de su integración, el. Consejo Nacional de 

Economía fue sustituido por la ComiSión Federal de Planificación Económica, 

pues su estructura dificultaba la toma de medidas urgenteS en • el Milito 

econóMico. 

La Comisión Federal de Planificación Económica se crea por decreto 

presidencial en julio de 1942 como organismo consultivo de la Secretaría de 

Economía Nacional en la " planificación y coordinación de la economía 

nacional, en el estudio de problemas concretos económicos creados por la 

guerra y de programas para la movilización económica que requiera la 

cooperación interamericana." ". Su objetivo era el estudio y realización de 

programas concretos para la solución de los problemas que la guerra imponía 

a la economía nacional. La Comisión se integraría por representantes de las 

más importantes Secretarías de Estado, incluyendo a Consejos de obreros y 

patronales, con participación pero sin voto 

Los Consejos Mixtos de Economía Regional surgen por decreto 

presidencial el 16 de junio de 1942; sustituyen y enriquecen a los Consejos 

89  (dem. p. 424 
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Mixtos de Fomento Agropecuario, creados por decreto en septiembre de 

1941. Su objetivo era " Elaborar los programas que debían desarrollarse en 

cada entidad federativa, con objeto de mejorar las condiciones económicas y 

sociales de la vida rural e incrementar la producción agropecuaria.." go. Se 

integrarán por representantes del gobierno federal, los gobiernos estatales y 

los sectores productivos. 

La Comisión Nacional para el Estudio de los problemas de México en la 

Posguerra, surge el 15 de febrero de 1944, por decreto presidencial. Se 

ftindó para realizar estudios sobre la situación económica que se originaría en 

el país al término de la segunda guerra mundial. 	Se integraría por los 

secretarios de Hacienda y Crédito Público, Economía Nacional, Agricultura y 

Fomento, Trabajo y Previsión Social, Comunicaciones y Obras Públicas, 

Educación Pública y Relaciones Exteriores; así como tres miembros de las 

cámaras del Congreso de la Unión y por personas que invite el ejecutivo 

federal. 

Recapitulando, de las propuestas destacadas en el segundo plan sexenal 

sobresale el hecho de que continúe con el papel del estado interventor en la 

economía y llevar acabo el reparto agrario con la mayor rapidez posible. 

Se recomienda implementar un proceso de industrialización de los productos 

agrícolas, ganaderos, de caza y pesqueros. 	Asimismo, se plantea una 

transformación urgente de la industria. 

Como una medida de defensa forestal se plantea la sustitución:del uso . de 

carbón vegetal por mineral. Se propone la creación de un fondo para, el pago 

90  ídem. p. 426 
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de la indemnización de empresas expropiadas el cual se realizaría con parte 

del producto obtenido por exportaciones del petróleo y sus derivados. 

Se menciona la necesidad de electrificar al país y elaborar anuarios 

estadísticos del comercio exterior, población, industria, etc. 

Por lo que respecta al manejo de las finanzas públicas, se establecía eliminar 

la contribución federal y alimentar notablemente los impuestos sobre bebidas 

embriagantes. 

El gasto debería estar orientado a la educación, salubridad y crédito agrícola. 

Se indica como uno de los objetivos principales el mantener la estabilidad 

monetaria, establecer el salario mínimo por zonas económico-geográficas, 

crear el libro de texto gratuito y controlar la preparación de profesionales y 

técnicos. 

En otros aspectos el plan propone la creación por parte del patrón de crear 

asilos y el servicio médico obligatorio. También propone otorgar el voto a la 

mujer y expedir la ley de responsabilidades de funcionarios y empleados 

públicos. 

No obstante todas estas propuestas, el Segundo Plan Sexenal mostró desde su 

origen una desorientación en sus planteamientos, los cuales estaban casi 

estructurados, como por ejemplo el hecho de que el desarrollo económico 

haya sido encomendado a la Secretaría de Gobernación. 

las consideraciones planteadas en este documento no sólo se abordaron en 

forma aislada sino reflejaron la oposición a los planteamientos cardenistas y 

sus limitaciones para establecerlos, pues en este plan •se menciona que la 
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iniciativa privada no encontraría trabas ni hostilidades, tendría todo el 

estímulo a que le da derecho su condición de factor poderoso de la economía. 

La mayoría de los planteamientos del Segundo Plan Sexenal no fueron 

tomados en cuenta para la orientación económica de nuestro país. Fueron los 

acontecimientos internacionales los que la definieron; el más importante de 

ellos en ese periodo fue la Segunda Guerra Mundial. 

3,2.4 El tercer plan sexenal 

Con el ascenso al poder de Miguel Alemán Valdéz, se elabora el Proyecto de 

Inversiones del Gobierno Federal y Dependencias Descentralizadas, 

equivalente al tercer plan sexenal. Este documento, a juicio de José Luis 

Ceceña Cervantes, inicia en México la etapa de la planificación económica 

como base para obtener préstamos internacionales 91 . Mientras que para 

Rogelio Montemayor esta acción se vincula a la industrialización del país92  

Las condiciones del surgimiento del tercer plan sexenal y su objetivo dan la 

razón a estos autores, pues dicho proyecto se elaboró para obtener un crédito 

internacional razonable: 

"El gobierno por conducto del Banco de México, S.A., de Nacional 

Financiera S.A. y de la Embajada de México en. Washinktion ,ha, iniciado 

gestiones, desde hace algún tiempo, ante el Banco InternaCionaLde 

Reconstrucción y Fomentó, para que se le otorgue un crédito que,  sumada a 

parte de los ingresos normales de la Federación, al 'crédito interno y a otras 

aportaciones, permita realizar las obras que el Ejecutivo Federal eonSidera. 

91  Ceceña Cervantes. op. cit. p. 82. 
92  Monternayor Seguy. op. cit. p.95 



indispensables para la recuperación económica del país, que incluya un 

desarrollo industrial razonable. 

"Para el fundamento de la demanda, el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento ha solicitado en un cuestionario de doce 

secciones, un acervo de datos estadístico y de información generales que le 

permitan conocer, tanto las condiciones económicas del país en los últimos 

diez años, corno el plan de promociones futuras a que se aplicará el crédito 

pedido".93  

El proyecto de inversiones se orientaba a satisfacer parte de esa demanda de 

información: describía necesidades anuales del país y las demandas 

materiales insatisfechas como consecuencia de la reducción de importaciones 

durante la segunda guerra mundial. Se hace una descripción general de cada 

uno de los proyectos, las inversiones necesarias y futuras anuales, su 

descripción cuantitativa y el aspecto financiero. 

El proyecto de inversiones comprendía treinta _ y un grandes grupos de 

proyectos, que significaban 595 obras, lo cual generaría empleo a I millón 65 

mil 319 personas. La inversión ascendía a 11 mil 586 millones 426 mil 

pesos. 

El proyecto se clasificó en cinco divisiones: agricultura, ganadería, 

silvicultura, caza y pesca; minas, petróleo y gas natural; industrias; 

comunicaciones y transportes; y administración pública. La primera división 

agrupaba ocho conceptos: obras de irrigación, promoción de cultivos, 

mejoramiento de semillas, colonización, promociones forestales, campaña 

contra la añosa, construcción de silos para granos y proyectos de pesca. La 

93 SPP. op. cit. torno 2. p. 12. 



►o ►  

segunda división concentraba dos conceptos: industria minero-metalúrgica y 

petróleo y gas natural. 	La tercera división incluía cinco conceptos: 

laboratorios industriales, promociones industriales, conservas alimenticias, 

proyectos de electrificación del gobierno y proyectos de electrificación de 

empresas privadas (éste aparece como renglón bis). La cuarta comprende 

once conceptos: construcción de ferrocarriles, rehabilitación de los 

ferrocarriles nacionales, rehabilitación del ferrocarril Sud-Pacífico, 

construcción de caminos; aeropuertos, telecomunicaciones, correos, obras 

marítimas y dragado; obra de puertos libres, proyectos de marina mercante y 

construcciones navales. 	La quinta reúne seis conceptos: proyectos de 

alcantarillado y agua potable, proyectos de salubridad, proyectos de 

educación, ciudad universitaria, edificios para dependencias gubernamentales 

y obras de juntas de mejoras materiales. 

Los rubros de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 

comunicaciones y transportes eran los más favorecidos con inversiones 

programadas: concentraban el 64.2% de éstas: los problemas que registraba el 

abastecimiento y distribución de productos básicos y la presencia de la fiebre 

aftosa en el campo mexicano servían de justificación a esta distribución. 

Las fuentes de financiamiento interno superaban a las de origen externo en 

una proporción de 2 a 1: " De la totalidad de las erogaciones fiscales se 

estima que un 66.8% podría ser financiado con fondos procedentes del 
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interior del país y que el 33.2% restante habría de obtenerse del extranjero."94  

Con este último propósito se preveía la apertura de diversas líneas de crédito 

a nivel mundial.. Sólo 7 de los 31 grandes proyectos, el 22.6%, exigía apoyo 

exterior superior a los 100 millones de pesos. 

Cada una de las diferentes divisiones del proyecto presentaba sus objetivos: 

Primera división.- Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca. 

El propósito de las acciones era ejecutar obras consideradas como 

indispensables por el ejecutivo federal para la recuperación económica del 

país y lograr un desarrollo industrial razonable. Las grandes acciones de este 

rubro eran: 

• Fuerte apoyo a las obras de irrigación, pues se establece que el 83% de la 

superficie necesita irrigación. 	Se eleva a la Comisión Nacional de 

Irrigación a secretaría de Estado (Recursos Hidráulicos), se da prioridad a 

las zonas del pacífico, y se menciona la construcción de 24 presas de 

almacenamiento y catorce plantas generadoras de electricidad. 

Promoción de cultivos para suprimir déficits productivos en maíz, trigo, 

frijol, y ajonjolí, y cubrir los consumos de la población calculada para 

1952. 

• En mejoramiento de semilla resalta el maíz: se trata de incrementar su 

productividad y rentabilidad. 

Crear la Comisión Nacional de Colonización para acomodar a la 

población en tierras disponibles para su aprovechamiento. 

94  tdem. p. 21 
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• Intensificar la protección forestal mediante actividades de prevención y 

combate de incendios, plagas y enfermedades, así como reducción a la 

explotación forestal. 

• Promover la explotación de regiones forestales aún desconocidas. 

• Combate para la erradicación de la fiebre aftosa (que se estimó .con una 

duración de 10 años.) con apoyo económico de los Estados Unidos. 

• Construir la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A. para mejorar el 

almacenamiento de semillas y distninuir siniestros. 

Adquirir cuatro barcos guarda- pesca y construir dos escuelas navales a fin 

de conservar las especies marítimas, aumentar su producción y disminuir 

costos. 

Segunda división.- Mina, Petróleo y Gas Natural. 	Su objetivo se 

centraba en incrementar la explotación de la riqueza minera nacional, así 

como localizar nuevos mantos petrolíferos e incrementar la producción de 

crudos y sus derivados. Las acciones eran: 

Catalogar la propiedad minera y de, las zonas de reserva nacional. 

Establecer plantas piloto y semi-industriales para la investigación 

experimentación minero-metalúrgica. 

• Aumentar los rendimientos de petróleo por unidad de volumen mediante la 

perforación de pozos nuevos, construcción de oleoductos, gaseoductos y 

refinerías. 



• Impulsar la fabricación de fertilizantes nitrogenados, la producción de 

coque y derivados. 

• Promover la producción de calla de azúcar, acero, metales, papel, pulpa y 

celulosa; y materiales de construcción, 

• Apoyar los proyectos de conservas alimenticias, tales 

construcción de plantas empacadoras o congeladoras y enlatadoras de 

carne. 

Abatir el rezago en electrificación mediante el aumento de la potencia 

instalada y de la potencia por habitante. 

Cuarta división.- Comunicaciones y Transportes. 

vías de comunicación nacionales y unir con la red nacional diversas 

regiones del país se proponían las acciones siguientes: 

Terminar los ferrocarriles del:Sureste y de la línea Sonolu-Baja California. 
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• Tercera división.- Industrias. En este apartado las líneas de acción se 

dirigen a fortalecer el proceso de industrialización. Las acciones son: 

• Conocimiento exacto de las materias primas, productos intermedios y 

productos finales del proceso industrial. 

• Crear el organismo denominado Laboratorios Nacionales de Fomento 

Industrial. 

• Ampliar y mejorar la infraestructura de laboratorios de qnímica, física, 

metrología y electricidad. 



• Rehabilitar el ferrocanil Sud-Pacífico para establecer un servicio eficiente 

a lo largo de la costa occidental del país. 

Construir veintiún carreteras, destacan los tramos Guadalajara a Nogales, 

México a Ciudad Juárez, Jiquilpan a Colima y Manzanillo, Coatzalcoalcos 

a Salina Cruz y Durango a Mazatlán. 

Construir aeropuertos y mejorar los existentes a fin de garantizar 

seguridad en vuelo y protección por la vida humana en despegue, vuelo y 

aterrizaje. 

Instalar equipo cartier para perfeccionar las comunicaciones telegráficas y 

telefónicas entre la Ciudad de México y las de Nuevo Laredo, Tamaulipas; 

Guadalajara, Jalisco, Veracruz, Veracruz; y Tampico, Tamaulipas. 

Instalación de 45 estaciones radiotelegráficas. 

• Mejorar y ampliar el servicio de comunicaciones postales mediante la 

construcción de edificios, reparación de los 

mobiliario y equipo. 
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• Construcción del tramo aserradero del ferrocarril Durango-Mazatlán; de 

los ferrocarriles México-Tuxpan, Chihuahua-Pacífico, • Achotal-Medias 

Aguas, y San Carlos-Villa Acuña. 

• Rehabilitar las líneas de Ferrocarriles Nacionales de México, mejorar sus 

vías, transformar la vía angosta existente en ancha; construir y equipar los 

talleres necesarios y adquirir material de tracción, de carga y pasaje 

necesario, para ofrecer un servicio seguro, rápido y eficiente. 
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• Facilitar la movilización de productos en régimen de altura y de cabotaje, 

y la descongestión del tráfico ferroviario. 

• intensificar el tráfico marítimo en el régimen de puerto libre con 

Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

• Incrementar la flota mercante mexicana (con barcos norteamericanos de 

excedente de guerra) y establecer ocho lineas de navegación. 

• Construir buques navales a fin de llenar necesidades del servicio marítimo 

y mantener personal adiestrado y los astilleros en buen estado de 

conservación, en previsión de cualquier emergencia. 

Quinta división.- Administración Pública. Las acciones de este apartado 

eran básicamente en infraestructura social y apoyo: 

• Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 

mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas. 

Incrementar las unidades médicas, clínicas y hospitales a través de su 

construcción y dotación de mobiliario. 

• Evitar la propagación y procurar la extinción de diversas enfermedades 

epidémicas y endémicas, mediante campañas sanitarias. 

• Dotar al país de un mayor número de aulas en el nivel de primaria. 

• Dotar de edificios nuevos y material docente al Instituto Politécnico 

Nacional, 

• Construir la Ciudad universitaria. 



En ese mismo periodo (1946-1952) destacan dos acciones más en materia de 

planeación: la Planeación Regional por Cuencas Hidrológicas y la 

formulación del Control de Organismos Descentralizados y Empresas de 

Participación Estatal. 

La Planeación Regional por Cuencas Hidrológicas.- En esta materia se 

formaron cuatro comisiones, una por cada proyecto: la Comisión del 

Papaloapan; la Comisión de Tepalcatepec; la Comisión del Río fuerte; y la 

Comisión del Río Grijalva. 

La primera se orientaba a construir obras de defensa en los ríos y el 

desarrollo de vías de comunicación relativas a los mismos. Tenía facultades 

para dictar medidas y disposiciones en materia industrial, agrícola y de 

colonización, respecto al desarrollo integral de la Cuenca del Papaloapan. 

Esta Comisión se creó por acuerdo presidencial el 26 de febrero de 1947 y se 

indicaba su dependencia de la Secretaría de Recursos. Hidráulicos. 
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• Mejorar las condiciones de alojamiento de las distintas dependencias del 

ejecutivo federal. 

• Elevar las condiciones materiales y de sanidad de los puertos y 

poblaciones fronterizas, con apoyo de las juntas de mejoras materiales. 

En suma, el proyecto se traduce en un estiferzo para programar la inversión 

global y su destino sectorial, derivado de la necesidad de apoyar 

documentalmente la gestión crediticia ante el Banco Mundial. Todo bajo un 

propósito central: fortalecer el proceso de industrialización. 
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La segunda surgió por acuerdo presidencial del 14 de mayo de 1947. Se 

proponía la realización de obras de caracter social como campañas sanitarias, 

hospitales y escuelas, además de la construcción de infraestructura como 

electrificación, agua potable, red de comunicaciones, y todas aquellas 

destinadas a lograr el desarrollo integral de la cuenca del río Grande de 

Tepalcaltepec. La comisión era un organismo autónomo en coordinación con 

autoridades regionales. 

La tercera dependía de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y se estableció 

a través de acuerdo presidencial el 27 de junio de 1951. Su función era 

planear, diseiiar y construir las obras requeridas para el desannllo integral de 

la extensión del país que constituye la cuenca del Río Fuerte, en beneficio de 

los estados de Sonorá, Sinaloa, Chihuahua y Durango. 

La cuarta se instauró por acuerdo presidencial del 27 de junio de 1951. Su 

finalidad era la promoción del desarrollo de las cuencas hidrológicas del 

Grijalva y del Usumacinta, particularmente en los estados de Tabaso y 

Chiapas. Da mayor importancia a la protección de la zona agrícola, la 

construcción de comunicaciones y la dotación de agua potable. 

La formalización del control de organismos descentralizados y empresas 

de participación estatal.- el 30 de diciembre de1947, se expide la ley para el 

control por parte del gobierno federal de los organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal. En ella se define la naturaleza y 

características de estas entidades. Así mismo, se indica su sujeción a la 

supervisión y control administrativo del Ejecutivo Federal: La Secretaria de 
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Hacienda y Crédito Público tendría la facultad de controlar y vigilar las 

operaciones de los organismos descentralizados y empresas de participación 

estatal: y junto con la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección 

Administrativa regularía los procesos de enajenación de sus activos fijos. 

La Comisión Nacional de Inversiones.- El 27 de enero de 1948 se crea esta 

comisión por decreto presidencial. Su finalidad básica era conocer 

minuciosamente los presupuestos de los organismos descentralizados y de las 

empresas de participación estatal para hacer observaciones y 

recomendaciones sobre el mejor uso de los recursos financieros. Dependía 

directamente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y se integraba 

por doce miembros: Un presidente propietario, un vicepresidente propietario, 

un vocal ejecutivo, un vocal secretario, tres vocales permanentes y cinco 

vocales con presencia ocasional. 

La ley sobre atribuciones del ejecutivo federal en materia económica .-

Se promulgó el 30 de diciembre de 1950, aplicable desde enero de 1951. 

Disponía que los precios de los servicios que afectan la producción o 

distribución de alimento, vestido, materias primas básicas etc., se fijarían por 

el gobierno. Así mismo, éste determinaría la distribución de mercancías cuyo 

volumen fuese insuficiente respecto de la demanda. Se crea la comisión 

nacional de precios y comités especiales por ramas 

distribución, en un intento parcial por regular la economía. 

La Comisión mixta México - 1311tF., 1951.- En febrero de 1951, Nacional 

Financiera propuso la creación de una comisión mixta del gobierno mexicano 

y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con el propósito de 

establecer las tendencias económicas de México en los últimos 10 arios y 
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analizar su capacidad para absorber inversiones del exterior tanto en forma 

directa como de créditos a largo plazo. La comisión mixta se integró por Raúl 

Ortíz Mena, de Nacional Financiera, y Victor L. Urquidi, de Banco de 

México, como representantes del gobierno mexicano, mientras que por parte 

del BIRF se incorporaron Albert Waterson y Jonas H. Haraiz 

En suma, el periodo en el que se emitió el tercer plan forma parte de una 

etapa en la que se utiliza a la planeación como base para la obtención de 

créditos internacionales y que comprende desde 1947 hasta 1958. 

El gobierno en esta época (1948) solicitó al Banco Internacional de 

reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo que le permitiera la realización 

de actividades consideradas como indispensables para el desarrollo industrial 

en nuestro país. El crédito solicitado ascendía a 250 millones de dólares. 

Como requisito para el estudio del otorgamiento del crédito. 	El BIRF 

solicitó al gobierno mexicano la presentación de información general y 

estudios estadísticos que permitieran conocer las condiciones económicas del 

país durante los últimos diez años. 

Para atender esta petición, se establecieron diversos grupos de trabajo los 

cuales se dieron a la tarea de enunciar los problemas en cada uno de los 

ámbitos de competencia, así como los requerimientos monetarios para su 

atención. 

Una vez definidas las necesidades, se realizó una especie de consolidación 

monetaria para llevar a cabo el total de las obras y actividades programadas. 
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En la mayoría de ellas se determinó la necesidad de utilizar recursos 

provenientes del extranjero y se mencionó "todo lo que fue necesario" para su 

justificación. 

Comparativamente con los anteriores, podría pensarse que el Tercer Plan 

Sexenal fue más completo ya que requirió de mayor investigación; sin 

embargo, ésta limitó a la recopilación de información estadística, la cual 

presentaba deficiencias propias de un país poco experimentado en estos 

aspectos. 

Al igual que los anteriores, este plan no fijó las mecanismos para realizar lo 

proyectado, sino que se limitó a determinar las cantidades necesarias para la 

implementación de tal o cual proyecto, asumiendo que la,  obtención de dichos 

importes supondría automáticamente su realización. 

El Tercer Plan Sexenal evidencia la influencia de la teoría keynesiana en 

nuestra economía ya que sus preceptos de incrementar la inversión, para 

obtener un aumento en la ocupación y producción y consecuentemente en el 

ingreso nacional son adoptados en todo momento. 

Este plan nunca se ejecutó y aunque hubo proyectos que se llevaron a cabo, 

éstos se instrumentaron al margen del plan. 

Adicionalmente, es importante comentar que debido a que este plan se 

elaboró un año después de iniciado el sexenio de Miguel Alemán (1946-

1952), nunca formó parte del programa del partido oficial, es más sufrió 

cierto rechazo por considerarlo especulativo 
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Finalmente, además podemos mencionar que se le marginó no porque sus 

planteamientos de obtención de recursos estuvieran mal sustentados, sino 

porque la economía nacional pudo financiar el incremento de inversiones. 

Este hecho fue producto del elevado nivel que mantuvieron las exportaciones 

provocado por las condiciones mundiales después de la segunda guerra 

mundial. 

3.2.5 Cuarto plan sexenal (1953-1950 

El inicio de un periodo sexenal más de gobierno, esta vez el de Adolfo Ruiz 

Cortines, presidente electo para el periodo 1952.1958, trajo consigo la 

obligatoria necesidad de elaborar su programa de gobierno y, por ende, el 

plan sexenal. Así la primera acción de Ruiz Cortines en este ámbito es formar 

la Comisión de Inversiones como cuyo objetivo seria elaborar el progama 

respectivo. 

La Comisión de Inversiones se crea por acuerdo presidencial el 9 de junio de 

1953: Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economia serían 

las encargadas de coordinar las actividades económicas y los progamas de 

inversiones que realizan las dependencias gubernamentales, organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal; éstas debían 

proporcionar a aquellas dos secretarías un programa de inversiones relativo al 

sexenio 1953-1958, la información "Deberá contener un proyecto de  

financiamiento del progama, y la especificación, según el caso, del origen de 
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fondos, determinando si los recursos provienen del presupuesto, de emisión 

de bonos u otros valores, de créditos internacionales, etc."95  

Con estos datos, las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de 

Economía elaborarían un programa coordinado de inversiones. El siete de 

septiembre de 1954 se dispone la dependencia directa de la comisión de 

inversiones del presidente de la República. Así mismo, se establece su 

estructura: un director y cuatro miembros, designados por el ejecutivo; y sus 

funciones: 

" I.- Estudiar los proyectos de inversiones que reciba con el objeto de valorar, 

en consonancia con las más apremiantes necesidades del pais, la importancia 

particular que cada obra revista en sus aspectos económico y social. 

Realizar los estudios económicos que sean necesarios a efecto de poder 

establecer, de manera coordinada con los objetivos de la politica económica, 

hacendarla y social, la jerarquización, la cuantificación y el papel que deben 

desempeñar las inversiones públicas en el desarrollo integraldel pais. 

III.- Presentar a la consideración del Ejecutivo federal un programa 

coordinado de las inversiones públicas. 

IV.- Sugerir al propio ejecutivo los cambios que deben realizarse en dichos 

programas, atendiendo a las necesidades que surjan como consecuencia de la 

aparición de nuevos hechos económicos. "96  

96  ídem. p, 861. 
96  ídem. p. 862. 
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Es claro que la inversión pública se consolida como motor del desarrollo 

económico y social en esa época. Para apoyar a la Comisión se ratificaron 

las instrucciones a las dependencias del ejecutivo, a los organismos 

autónomos y las empresas de participación estatal, en el sentido de 

proporcionar los datos sobre sus programas de inversión. 

" Desde sus primeros días, la Comisión de Inversiones intentó establecer el 

inventarío más completo de todos los proyectos de desarrollo financiados por 

el sector público en el país, y ponderarlos de acuerdo con los criterios de 

inversión establecidos por sus técnicos. Los criterios fueron lossiguientes: 

a) La productividad del proyecto, o sea la relación entre el rendimiento. 

y el costo 

b) El beneficio social 

e) El grado de coordinación con otros proyectos 

d) El grado de avance de los proyectos ya iniciados 

e) La protección de inversiones anteriores en el caso de proyectos ya 

emprendidos 

f) El volumen de ocupación generada por elproyecto, una vez 

terminado. Se asignó un mayor peso a la productividad económica y al 

beneficio social que a los otroselementos incluidos en el índice global 

de prioridad." 97  

97  Wionczek, Miguel. op.cit. p. 35. 



Dos aspectos se criticaron a la Comisión: no establecer prioridades sectoriales 

para las inversiones públicas; y concentrarse en programas de inversión a 

corto plazo. También se identifica su importancia y limitaciones de 

funcionamiento: 

" Puede decirse, que la importancia creciente de la comisión se debió al 

continuo acceso con el Presidente de que disponían sus miembros; a la 

naturaleza técnica y oficialmente limitada de atribuciones que en cierto grado, 

la facilitaban estar lejos de los conflictos políticos; a la información 

económica que manejaba y, a la posibilidad real de influir extraoficialmente 

en las dependencias del ejecutivo federal. Las limitaciones bajo las cuales 

actuó fueron muchas: No constituía una oficina nacional de planeación, 

porque la iniciativa de señalar metas para toda la economía no partía de ella; 

tampoco tenía facultades para formular un plan nacional de inversiones a más 

largo plazo... era intermediario entre la Secretaria de Hacienda y los 

destinatarios finales... Tampoco pretendió supervisar y controlar al Sector 

Público no federal... Resultó ser un guardián del interés público sólo 
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La comisión realizaba visitas a obras y dependencias para comprobar la 

veracidad de la información, y ademas de ampliar la existente. 	Por otra 

parte, la comisión recibía, previo al inicio de cada año fiscal, la estimación de 

los recursos federales disponibles para inversiones por parte de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público; los organismos autónomos le ministraban los 

presupuestos de inversión. 	Con estos datos la comisión elaboraba el 

presupuesto preliminar de inversiones, que ponía a consideración del 

presidente para las decisiones y modificaciones finales. Una.  Vez ajustado el 

programa se procedía a la asignación de recursos a losproyeetos. 
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sentido de que disfrutaba del poder de vetar los programas globales de 

inversión de los organismos autónomos y de las empresasestatales."98  

La Comisión Nacional de Inversiones fortaleció los intentos de planeación 

anterior y sentó bases más sólidas para los proyectos posteriores. 

" El éxito de la Comisión Nacional de Inversiones (1954-1958) alentó la 

realización de proyectos más ambiciosos para la coordinación de la política 

económica. El candidato para el periodo presidencial 1958-1965 incluyó en 

su plataforma política la promesa de organizar una institución dedicada tanto 

a coordinar las actividades públicas y a asesorar al ejecutivo como a elaborar 

planes regionales y nacionales. 199. 

" El Comité de Inversiones tuvo una vida corta, alrededor de un año, pero 

logró reunir información valiosa sobre las inversiones del sector público, y 

realizó estudios acuciosos para formular la política económica de México en 

tomo al nivel adecuado de inversión pública y privada..."100  

Es de suponerse que el Comité de Inversiones elaboró el Programa Nacional 

de Inversiones para el sexenio 1953-1958, considerado como el cuarto Plan 

Sexenal. Es importante señalar que el plan se confecciona para el gobierno en 

funciones y no en el periodo sexenal precedente. 

98  Pérez Barbosa. op. cit. pp. 84.85 
99  ídem p. 85, 
100 Ceceña cervantes. op. cit, p. 99. 



117 

El Plan Nacional de inversiones 1953-1958 se consideró como el primero 

en su género en el país. El Plan se rige por ochoobjetivos básicos: 

) Mejorar el nivel de vida de la población 

2) Lograr una satisfactoria tasa de incremento enel desarrollo 

económico 

3) Alcanzar el desarrollo más coordinado de la economía 

4) lograr el mayor incremento enla producción 

5) Obtener cierta estabilidad de los precios 

6) Lograr el financiamiento de la inversión sin incurrir eidéfícit 

7) Conseguir la mayor participación del capitalnacional dentro del 

financiamiento de la inversión 

8) Canalizar los recursos financieros de preferencia haciaaquellos 

sectores más requeridos de fondos o hacia la resolución de los mayores 

problemas económicos. 

Asimismo, se parte de las siguientes consideraciones: la necesidad de un 

crecimiento del producto nacional real proporcional al incremento de la 

població»; la incapacidad para lograr aumentos en la producción superiores a 

los del periodo 1946-1950 cuando la tasa de incremento del producto real fue 

de 5.9% en promedio anual, que no se tradujo en un mejoramiento en la 

desigualdad y en el disfrute de la riqueza; la previsión de que en los próximos 

años el sector público no incurrirá en déficit; el crecimiento permanente en 

los gastos de ihverSión. 
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Por otra parte, el plan contiene un breve análisis de las inversiones del 

periodo 1939-1950: En ese lapso el gasto en inversión ha sido creciente; el 

sector minero, y la industria de la constnicción presentan estancamiento por 

baja inversión; el 28% de la inversión se destinó a comunicacionesy 

transportes. 

Para el periodo 1953-1958 del 100% de la inversión calculada el 55.7% 

corresponde a la modalidad privada y el 44.3% pública. En cuanto a la 

participación de cada uno de los sectores económicos respecto a la inversión 

territorial, se observa el comportamiento siguiente: comunicaciones y 

transportes, 22.7% ; industria, 22%; agricultura, 17.3% ;constnicción privada 

12.2% ; construcción pública diversa,11.3.% ; energía eléctrica, 7.2% 

petróleo, 6.3% ; y minería, 1.0%. 

Las fuentes de financiamiento de las inversiones consideradas son: 1) Ahorros 

auténticos y 2) Capital exterior. Se descarta la posibilidad de usar emisión 

monetaria. Se trata de incrementar las primeras, para ello se prevé llevar a 

cabo una intensa publicidad y en general una política de convencimiento de 

los ahorradores, orientadas a canalizar imponantes sumas de ahorro sobre 

todo hacia el mercado de valores. Se considera también la posibilidad de 

aplicar una política de fomento a lá reinversión de utilidades de las empresas 

mexicanas, y, en su caso, obtener mayores créditosinternacionales. 

El Plan Nacional de Inversiones 1953-1958 considera corvó problema 

tbndamental el incremento de precios, su vínculo directo con el sector 

agrícola se traduce en mayores inversiones en este ámbito. 



INVERSION CALCULADA 
PARA EL PERIODO 1953 -1958 

( CUARTO PLAN SEXENAL ) 

PETROLEO 	MINERIA COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES =70% 

INDUSTRIA 	 22.00% 

AGRICULTURA 	 17.30% 

CONSTRUCCION PRIVADA 	 1220% 

CONSTRUCCION PLIRIJCA 	 1130% 

ENERCIA F.l.EC1RICA 	 7-20i 

PETROLF.0 	 6.30% 

MINERIA 	 03s 

INDUSTRIA 

ENERCIAA  
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Así en materia de agricultura, sivicultura y pesca, se estima que con una 

aplicación adecuada de los recursos financieros hacia la agricultura podría 

obtenerse una mejoría en la producción: el 30% de la inversión sería pública y 

el 70% privada, la primera abarca renglones de fomento agropecuario, 

conservación de recursos, riego- y combate la fiebre aftosa; la segunda incluye 

recursos para maquinaria agrícola, desmontes, riego, ganadería, y 

construcciones rurales. 

En ganadería se proyectan construcciones, tales como establos, corrales, 

almacenes, aguajes, etc.; instalación de plantas de bombeo de agua, aumentos 

de existencias de ganado, sobre todo bovino y asnal. En materia de fomento 

forestal se indica la apertura de nuevas áreas de explotación, la construcción 

de caminos, protección y fomento de los recursos forestales; sustitución de 

maquinaria y equipo industrial. 	En pesca, se propone mejorar la flota 

pesquera, ampliar la industria del sector (empacadoras, cocedoras, 

alitimadoras, frigoríficas, etc.) y construcción de astilleros. 

En el sector minero se manifiesta la ausencia de datos para hacer un análisis 

retrospectivo y, por ende, un cálculo de las inversiones. Se realiza, entonces, 

un examen de las características de producción para los metales más 

importantes: se observa un crecimiento en la producción de íden•o, zinc, 

manganeso, arsénico, grafito y bismuto; una disminución en oro, plata, cobre 

y mercurio, principalmente. Sobre las particularidades de la industria minera 

se resalta la amplia intervención extranjera: 

Doce o trece grandes empresas, todas, menos una, de origen extranjero, 

logran el 85% de la producción minera mexicana, predominando en oro, 

plata, plomo, cobre, zinc, antimonio, bismuto, cadmio, arsénico, carbón y 
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fierro. El 15% restante es producido por un gran número de empresarios, 

cerca de 1800, casi todos mexicanos, que trabajan a muy pequeña escala y 

por una que otra empresa de mediano tamaño; su producción la constituyen, 

principalmente; oro, plata, plomo, cobre y zinc, y a la vez, son kis exclusivos 

productores de mercurio, estaño, tungsteno y fluorita, aunque los yacimientos 

de esta última se están controlando por grandes empresas.'m 

De aquí se propone un programa para el fomento de la industria minero 

metalúrgica, que incluye el fomento a la búsqueda y exploración de 

yacimientos; el apoyo a la explotación de minas, y la proinocióii para el 

establecimiento o aumento en la capacidad de plantas metalúrgicas. 

En materia de energía eléctrica, el plan reconoce una acentuada escasez en 

extensas regiones del territorio nacional y se fija dos objetivos fundamentales: 

satisfacer las crecientes demandas eléctricas de los principales centros 

industriales, e introducir la energía eléctrica en los lugares no electrifícados. 

Se proyecta la construcción del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán y el 

Cóbano enMiclioacán; y la planta hidroeléctrica de Palla, en Puebla. 

El estudio del sector manufacturero parte de cuatro supuestos: la existencia 

de capacidad ociosa; necesidad de fortalecer y ampliar el mercado interno; un 

crecimiento paralelo de éste con las inversiones industriales; éstas se 

realizaron con una tendencia opuesta a las inversiones agrícolas. Se pretende 

favorecer más a las industrias siderúrgicas, del aluminio, cementara, textil y 

de celulosa, principalmente. 

La industria de la construcción se describe aparte: se cuantifican las 

inversiones en casas habitación, agua potable, drenaje, pavimentación, 

101 SPP. Op. Cit. tomo 2. p. 714 
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mercados, rastros, hospitales y escuelas en el Distrito Federal y las entidades. 

También se indican déficits y análisis de necesidades por cubrir en cada 

renglón. 

En cuanto a ferrocarriles se expone la dirección de los recursos hacia tres 

conceptos: 	rehabilitación de los ferrocarriles más importantes del pais; 

conservación de todos los existentes en la nación, cálculo del material rodante 

y equipo de trabajo adicional para responder al probable aumento de tránsito. 

Se observa la necesidad de dar de baja cientos de locomotoras obsoletas, 

cubrir un déficit de cuatro a cinco mil carros de carga y mejorar 8000 

kilómetros del sistema ferrocarrilero nacional, amén de la construcción de 

nuevos ferrocarriles. 

Sobre caminos y autotransporte se consideran los siguientes elementos: La 

construcción de caminos federales y vecinales,así como su conservación; 

inversión en autobuses y catnioneale carga de servicio público y privado. 

El plan culmina con dos apéndices: el primero hace referencia 

fiscal mexicano, propone su revisión y modificación para mejorar la 

distribución del ingreso. El segundo explica el caracter de los organismos 

encargados de la planeación económica en varios países, a fin de ubicar y 

valorar los eSfiCrZOS de México en este campo: Define tres grados de 

planeación económica: 

1) Vigorosa (v.g. Unión Soviética) 

2) Rectora (La vida económica se rige por lasdisposiciones de los 

organismos de planeación) 



123 

3) Incipiente (Los organismos de planeación actúan en un plano 

teórico o de consultoría). 

Bajo estas tipologías se exponen brevemente los casos de Hungría, 

Inglaterra, Holanda,Francia, Suecia, Noruega y Puerto Rico). 

En suma, el plan sólo resultó ser una lista de las cantidades que el gobierno 

realizaría, sobre todo en infraestructura económica. 

A fines de 1956 se elabora el programa de inversiones públicas 1957-1958, el 

cual es puesto a consideración del BIRF. Este organismo reduce el programa 

original, inhibe obras con avances considerables y apoya proyectos 

cuestionables como el ferrocarril Chihuahua-Pacífico que comunicaba a la 

Ciudad de Kansas, U.S.A., con el Oceano. Pacífico. El programa abarcó los 

rubros de agricultura, transportes, energía elécttica, educación pública, salud 

y bienestar; omitió la producción industrial y dotó sólo &cifras. 

También a finales del sexenio 1953.1958, la Secretaría de Economía diseñó 

un estudio-plan o diagnóstico económico regional. Este análisis dividió al país 

en siete regiones:Noroeste, Altiplano, Nororiental, Pacifico Sur, Central, 

Golfo, 1stmica, y Sureste. Se trataba de alcanzar un desarrollo equilibrado de 

estas regiones: la base era lograr un crecimiento medio anual del 3.6%. Sin 

embargo, sólo señala metas y no instrumentos, además que fue ignorado por 

el propio gobierno en sus acciones. 

Finalmente podemos afirmar que un antecedente importante de este plan lo 

constituyó el hecho de que en el año de 1951 se integró la Comisión Mixta 

México-BIRF, cuyo objetivo fue evaluar la inversión en el periodo 1939- 
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1950, para obtener un pronóstico del ingreso nacional y la balanza de pagos 

en los siguientes diez años. 

Esta comisión destacó en su análisis la necesidad de evaluación la totalidad 

de los proyectos planteados, de lo contrario se obtendrían resultados distintos 

a los esperadOs. Concluyó que se requería justificar cualquier medida de 

política económica como premisa de su implementación. Justificación que 

debería estar sustentada en el grado en que tales medidas contribuyeSen al 

desarrollo económico del país, es así como surge el cuarto plan sexenal. 

En el cuarto plan sexenal se definen por primera vez en nuestro país.  los 

objetivos generales que se pretenden alcanzar. Destacan los siguientes: 

• Mejorar el nivel de vida de la población. 

• Obtener una estabilidad de precios. 

• Obtener una tasa satisfactoria de incremento en el desarrollo. 

• Atender necesidades prioritarias mediante la canalización de recursos. 

Otro alcance en materia de planeación en este documento es la definición 

tanto de las fuentes de financiamiento de cada proyecto como de los 

porcentajes en que dichas fuentes participarían. Así se menciona que del 

total de inversión, el 48.4% se financiaría con capital privado interno, 42.1% 

con recursos provenientes del gobierno y sólo el 9.5% restante se buscaría 

con recursos provenientes del extranjero. 
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En este plan aparecen elementos importantes para la realización de un 

programa o la implementación de un proyecto. Uno de estos elementos lo 

conforma la evaluación a la que deberían estar sujetas la obras públicas por 

parte de la Comisión de Inversiones, creada en I954. 

De los puntos que consideraba esta evaluación sobresalen los siguientes. 

• Estudio costo•beneficio. 

• Beneficio social esperado. 

• Porcentaje de alcance, cuando se tratara de obras en proceso. 

• Coordinación con otros planes. 

A pesar de estos elenlentos el plan presentó deficiencias estructurales, ya que 

la técnica que se elaboró para su formulación se oponía a la enunciada por la 

planeación económica y la programación propiamente dicha, la cual establece 

partir de lo general a lo particular, caso contrario al esquema planteado por el 

Cuarto Plan Sexenal. 
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Es importante comentar que en este plan no se menciona ningún aspecto 

relacionado con la producción industrial, situación que se explica por la 

participación en su elaboración de un organismo ajeno a los intereses de 

nuestro país (el BOIT), el cual induce los objetivos ha alcanzar. Ejemplo de 

ello lo constituye la "sugerencia" del organismo para que el ferrocarril 

Mazatlan-Durango no se llevaría a cabo; por el contrario, apoyó la 

terminación del ferrocarril que corría de Chihuahua al Pacífico, ya que 

"coincidentemente" este ferrocarril conectaba a la ciudad de Chihuahua con la 

de Kansas, teniendo como puerto de salida a Topolobampo y que podría 

constituir una real competencia al canal de Panamá para la transportación de 

mercancías. 

En suma el plan se elaboró manteniendo los mismos niveles de dependencia 

del extranjero. 



3.2.6 Quinto plata sexenal (1958-1964) 

Con el inicio del sexenio de Adolfo López Mateas (1958-1964), la planeación 

inicia su caracter de elemento de cambios estructurales (1959-1970): La 

planeación se propone superar los obstáculos y problemas estructurales que 

enfrentaban los diferentes países de América Latina; recibe en la región un 

amplío impulso de los organismos internacionales, principalmente bajo las 

políticas de la Alianza para el Progreso (Carta de Punta del Este, 1961). 

Al cambiar el sexenio, en 1958, nace la Secretaría de la Presidencia: 

encargada de la coordinación de la política económica, además absorbió a la 

comisión de Inversiones: la ley de Secretarías y Departamentos de Estado, de 

diciembre 23 de 1958, especifica las modificaciones a la estructura de la 

administración pública federal: 15 Secretarías de Estado y tres 

departamentos. Destaca la creación de la Secretaría de la Presidencia cuyas 

funciones son: 

" 1.- Estudiar y dar forma a los acuerdos presidenciales para su debida 

ejecución. 

II.- Recabar los datos para elaborar el Plan General del Gasto Público 

inversiones del Poder Ejecutivo y los programas e,speciales que fije el 

presidente de la República. 

111.- Planear obras, sistemas y aprovechamientos de los mismos; proyectar el 

fomento y desarrollo de las regiones y localidades que señale el presidente de 

la República, para el mayor provecho general; 

127 
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IV.- Coordinar los programas de inversión de los diversos órganos de la 

Administración Pública y estudiar las modificaciones que a ésta deben 

hacerse; 

V.- Planear y vigilar la Inversión Pública y la de los organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal; 

VI.- Registrar las leyes y decretos formulados por el Ejecutivo, y los 

acuerdos y resoluciones del Presidente de la República . 

VII.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos o que le 

encomiende el Presidente de la República."102  

Como se puede observar esta Secretaría se convierte en el eje (le la gestión 

gubernamental: absorbe las funciones de la comisión de inversiones; elabora 

planes y programas; coordinalos programas de inversión : en fin, integra la 

planeación nacional y la administración de las inversiones del sector 

público.Dentro de la Secretaría, la excoinisión de inversiones se transformó 

en Dirección de Inversiones Públicas, al mismo nivel se crearon cuatro 

direcciones más: la de Planeación, la de Vigilancia de InVersiones y 

Subsidios; de Legislación; y la de Asuntos Administrativos. 

" Para muchos, la creación de esta Secretaría es el inicio de la planificación 

económica en México en virtud de, que se le asignó la función de servir de 

enlace entre la Presidencia de la República y otros organismos del gobierno 

federal relacionados con la economía y con la política ( función que hasta 

102 ídem. tomo 3. pp. 481.482 
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entonces desempeñó el secretario particular del Presidente, siendo por ello, 

de hecho, más importante que lamayoría de los miembros del gabinete."103  

Para reforzar las acciones en materia de planeación se expidieron las 

adecuaciones siguientes, en el ámbito normativo: primero, el 26 de junio de 

1959, un acuerdo que dispone que las Secretarías, Departamentos de 

Estado,organismos descentralizados y empresas de participación estatal 

elaboren un programa (le inversiones, el cual abarcará los años 1960 a 1969; 

aquí se puede observar la importancia toral que se le asigna a la insersióh 

pública en el desarrollo, así como el rol protagónico que juegan las 

Secretarías de la Presidencia y Hacienda y Crédito Público en la aprobación 

de los programas. 

Segundo, e126 de octubre de 1959, un acuerdo que establece la forma en que 

las dependencias del ejecutivo, organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal deben actuar en relación con los programas de obras (le 

inversión, en el se describen fundamentalmente los tietnposie entrega. 

Tercero, el 18 de octubre de 1960, un decreto que crea un organismo técnico 

y administrativo que se denominará Comisión del Río Balsas, esta dependerá 

de la Secretaria de Recursos Hidráulicos y buscará el desarrollo integral de 

esa cuenca hidrológica. 

Cuarto, un acuerdo para la planeación integral, cuyo objetivo era una 

integración de programas de acción para el bienestar de las mayorías en zonas 

geográficas clave para el desarrollo nacional, 

103  Ceceña Cervantes. op. cit. p. 117 
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Quinto, el 7 de julio de 1961, un acuerdo a todas las Secretarías y 

Departamentos de Estado para que elaboren sus planes de acción 

persiguiendo los objetivos que se señalan y sumen sus esfuerzos para la 

proyección y ejecución de programas coordinados tendientes al desarrollo 

económico y social del país. 

Sexto, el 1 de marzo de 1962, un acuerdo por el que se constituye una 

comisión intersecretarial integrada por representantes de las Secretarías de la 

Presidencia y de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que proceda de 

inmediato a formular planes nacionales para el desarrollo económico y social 

del país, a corto y largo plazo; así se ratifica la importancia de estas 

dependencias, a la vez que se menciona la necesaria obserVación de los 

procedimientos y requisitos establecidos en las diversas leyes y disposiciones 

aplicables, tanto en materia de inversiones públicas como de créditos 

internacionales. 

Además de estas adecuaciones jurídicas, en 1961 con el propósito de 

estimular el crecimiento de la industria nacional captar el mercado fronterizo,  

fomentar la creación de nuevas empresas en la zona y elevar el nivel de vida 

de la población se elaboró el Programa Nacional Fronterizo. 

Este programa parte de que la frontera norte cuenta con una riqueza potencial 

comercial, recreativa y cultural, donde los ingresos no se han traducido en 

bienestar social de los municipios mexicanos de esa franja. 

Los objetivos del Programa Nacional Fronterizo son: 

" l) Lograr que los productos de la industria nacional concurran a las zonas 

fronterizas en condiciones adecuadas deoportunidad, precio y calidad. 
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2) Asegurar que la evolución del importante mercado que representa la 

zona fronteriza se refleje en un incremento de la producción nacional y en el 

establecimiento de nuevas empresas industriales. 

3) Promover en lo posible, la creación de nuevas fuentes de ocupación en 

las regiones fronterizas que, con base en las ventajas que la competencia 

proporciona, puedan satisfacer algunas necesidades tanto del público 

consumidor como de las propias actividades prOductoras, no sólo de esas 

zonas, sino de otras regiones del país. No se perderán de vista las 

posibilidades de exportación. 

4) Estimular al máximo las corrientes turísticas del exterior hacia nuestras 

ciudades fronterizas, creando las condiciones necesarias para incrementar 

especialmente el turiátnofamiliar. 

5) Robustecer en la frontera la oferta de la rica y variada producción 

artesanal de cada una de las regiones del país, destacando en tbrma adecuada, 

el gran valor artístico quecontiene. 

6) Dar oportunidad a que el visitante del exterior conozca y adquiera los 

productos típicos de las artesanías latinoamericanas. 

7) Mejorar las funciones urbanas y las condiciones ambientales de las 

ciudades fronterizas.- su apariencia y su aspecto fisico - en beneficio de sus 

habitantes y de la buena fama nacional, ya que, esas ciudades constituyen las 

puertasde entrada al país. 
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8) Fomentar la constante superación del nivel cultural de la zona fronteriza, 

poniendo especial interés en la preparación técnica de sus habitantes, con el 

objeto de desarrollar su habilidad innata y arraigar a la población escolar 

mexicana en sus respectivas regiones. 

9) Exaltar los valores de nuestra historia, idioma, cultura,artes y folklore 

con el propósito de atraer estudiantes del extranjero que se interesen en 

adquirir conocimientos sobre esas materias. 

10) Elevar sustancialmente el nivel de vida de sus habitantes procurando que 

sus fuentes de ingreso tengan la mayorestabilidad posible." "°4  

Para alcanzar esos objetivos se realizó un diagnóstico y se propuso llevar a 

cabo acciones de gestión, promoción y aumento de infraestructura productiva 

y turística. 

Todo este marco sirve de preámbulo a un programa más extenso: el Plan de 

Acción Inmediata 1962-1964. Este surge por dos factores: la actividad de la 

Comisión lntersecretarial, integrada por la Secretaría de la Presidencia y de 

Hacienda y Crédito Público, creada en marzo de 1961; y, más importante 

aún, cumplir con los compromisos adquiridos en la Carta de Punta del Este, 

para a la vez acceder a créditos internacionales. Así se expresa en el 

planteamiento general del plan: 

En los términos de la Carta de Punta del Este, el plan de acción inmediata, 

además de constituir uno de los compromisos adoptados, es el medio más 

eficaz para evaluar el monto y las características que debe tener el acceso de 

104  SFR op. cit. tomo 3. p. 13. 
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México a los fondos financieros previstos en el programa denominado 

Alianza para el Progreso. " lo5  

El objetivo formal del plan era señalar la naturaleza y el monto de un plan de 

inversiones públicas y privadas que es conveniente que el Gobierno Federal 

realice o promueva con el fin de acelerar el crecimiento económico del país 

en el período de 1962-1964 y sentar las bases necesarias, para impulsar un 

desarrollo más intenso en el futuro top, 

Como puede observarse, el núcleo central es la inversión, que incluye a la 

privada; amén de ser el paso inicial para acciones de mayor magnitud. 

El Plan de Acción Inmediata 1962-1964 se integra por cuatro capítulos: el 

primero ofrece una evolución de la economía mexicana: se identifica una 

disminución en la tasa de crecimiento de la inversión privada, un alto índice 

de incremento demográfico a nivel mundial, una reducción en la demanda 

externa, un aumento en la inversión pública; una preocupación acentuada por 

el mejoramiento de la población urbana, los habitantes rurales y la población 

indígena. Se reconoce que es poco lo que puede hacerse en materia de 

comercio exterior, toda vez que existe un exceso de oferta de los productos 

de expoliación, mientras que se observa una inflexibilidad en las 

importaciones. Así, el plan se propone inicialmente incentivar la inversión 

privada, racionalizar el proceso de inversión nacional, mejorar la distribución 

del ingreso y crear un mercado interno más vigoroso que aproveche al 

máximo la capacidad de producción acumulada en los últimos veinte años 

anteriores al plan. 
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El segundo describe los objetivos globales del plan: conjunta decisiones sobre 

el monto de la inversión pública y la privada, así como de las otras 

magnitudes principales: el consumo público y el privado. Se busca alterar la 

tendencia depresiva de los últimos años y modificar las condiciones de 

estancamiento. 	La meta mínima para la economía mexicana es un 

crecimiento a tasa inedia del 15% anual durante el quinquenio 1961-1965 y 

6% anual durante el quinquenio 1966-1970. Para ello se plantea acelerar el 

proceso de sustitución de importaciones y aplicar lineamientos de política 

económica general, entre los que destacan la movilización del mayor volumen 

posible de recursos internos para el plan de inversiones, reestructuración de 

las tarifas y precios de los servicios de las empresas del Estado, revisión de la 

política de subsidios, estabilización interna de precios, atención urgente a 

posibilidades concretas de elevación inmediata de la productividad en la 

agricultura y en la industria y atención especial a programas sociales 

integrados que impliquen fortalecimiento del poder de compra de los grupos 

de bajo ingreso. 

El tercero señala el papel de la inversión del sector público: estimular el 

desenvolvimiento de las actividades productivas y aumentan el bienestar 

social de los grandes sectores populares. Su financiamiento será por origen 

fiscal, recursos propios de los organismos y empresas del sector público y 

financiamientos internos y externos. El 46.4% del total de las inversiones 

proyectadas para 1962-1964 corresponde a inversión del gobierno federal, 

43.4% a organismos descentralizados y 10.2% a empresas de, participación 

estatal. 	El 75.7% se destina al cubro de actividades básicas del desarrollo, 

23.4% a beneficio social y el 0.9% a administración y defensa. 
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INVERSION PUBLICA CALCULADA 
PARA EL PERIODO 1962-1964 

(PLAN DE ACCION INMEDIATA) 

lItSITICIO SOCIAL 

ACIIVIDAD5 BASICAS DE DESARROLLO 75.70% 

BENEFICIO BOOM. 	 23.40% 

ADMINISTRACION Y DEFENSA 	 0.90% 

TOTAL 	 100.00% 

....} ..........„.„ ji .14”.• •••••• U? CR 10.011.1.• 
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El cuarto se refiere a la inversión privada. Su orientación es como sigue: 

40.6% al sector industria de transformación, 33% para construcción, 14.2% al 

sector agropecuario, 9,6% a transportes y comunicaciones, 1,8% para otros y 

0.8% para minería. 

El 12 de septiembre de 1962, el secretario de hacienda y crédito público, 

solicita al secretario general de la Organización de los Estados Americanos la 

constitución de un grupo ad hoc del Comité de los nueve para efectuar una 

evaluación amplia del plan y un examen de viabilidad. El comité se integró 

de la forma siguiente: por parte del comité de los nueve Flernando Agudelo 

villa, Ernestto Malaccorto y Harvey Perloff; Eduardo Figueroa, Diego de 

Gaspar y Fierre Uri. Entre las principales conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la evaluación destacan: aumentar sustancialmente las 

posibilidades de empleo, ampliar programas sociales y educacionales, 

mejorar los mecanismos y métodos de planeación, avanzar en la 

transformación agraria, se da visto bueno para elevar el volumen de inversión,  

pública para reactivar la demanda interna y crear condiciones más atractivas 

para la inversión privada, limitar el crecimiento de subsidios 

gubernamentales; continuar el esfuerzo de programación del desarrollo que 

actualmente se realiza a través del plan a corto plazo, elaborando un plan que 

cubra un periodo que corresponda al de la próxima administración; crear una 

oficina de planeación que coordine a nivel técnico, los esfuerzos de 

planeación hasta ahora dispersos, e integrarlos en planes, a corto y largo 

plazo, que cubran todos los sectores de la economía; mejorar los sistemas de 

programación y activar la recopilación y elaboración de la información 

indispensable para las tareas de planeación 



INVERSION PRIVADA CALCULADA 
PARA EL PERIODO 1962-1964 

(PLAN DE ACCION INMEDIATA) 

1,1:1,7 It 1,0, CR TOMO t. • 111. 

COMUNICACIONM 
Y TRANSPORTES 

RUBRO 
IJE 

E 

INDUSTRIA VE LA TRANSFORMACION 40.60% 

CONSTRUCCION 	 33.00% 

SECTOR AGROPECUARIO 	 1220I 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 	9.60% 

MINERIA 	 OBOS 

OTROS 



Por otra parte, es significativo que muchas de las acciones de formulación y 

evaluación del plan se realizaron dentro del periodo que abarca la ejecución 

del mismo. 

En 1963 se lleva a cabo un Proyecto de Ley de Planeación que, de 

aprobarse, entraría en vigor el 1 de enero de 1965. El proyecto dentro de su 

exposición de motivos señalaba la factibilidad de elaborar planes de 

desarrollo para el aprovechamiento racional y articulado de los recursos 

económicos nacionales. Se menciona el caracter obligatorio del plan para el 

sector público e indicativo para el privado:. 

"... es posible superar la incongruencia aparente que representa el fonnular 

una planeación de caracter obligatorio para el sector público y otra de 

caracter meramente indicativo o de simple orientación para el sector 

pri vado ."1°7 
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Una evaluación posterior, en julio de 1963, sugirió ampliar el periodo de 

inversiones públicas hasta el año de 1965. Con base en las recomendaciones 

y observaciones del BIRF se formuló un programa de objetivos propuesto por 

la comisión para el periodo 1963-1965. 

Es importante destacar que también se diseñaron dos documentos que 

enmarcaron las acciones anteriores: la proyección y metas globales de 

crecimiento de la economía mexicana 1965 y 1970. 	Las proyecciones 

sectoriales de crecimiento de la economía mexicana 1965 y 1970. 



"La planeación persigue el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales 

y humanos, dentro del marco de las garantías que consagra nuestra 

Constitución, para lograr por este camino un desarrollo económico 

y armónico, y para alcanzar simultáneainente las metas de justicia social 

establecidas." 1°8  

La propuesta de Ley Federal de Planeación se compone de cinco títulos: en 

el primero se expone el objeto de la ley y se define, en el artículo primero, 'a 

la planeación como "la previsión y encauzamiento a mediano y largo plazo 

del desarrollo económico, con base en el aprovechamiento óptimo de los 

recursos disponibles, humanos y materiales, orientado a lograr metas de 

justicia social, previamente determinadas"1°9  

En este título se indican las etapas fundamentales de la planeacion: 

elaboración, revisión, ejecución y control. 

108 dem p. 499 
109 Ídem pp. 506-609. 
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Asimismo, se menciona la participación del sector social en la elaboración y 

ejecución del plan para evitar que la planeación se convierta en una forma 

organizada de explotación de la grandes masas populares. También se habla 

de una coordinación voluntaria de los tres niveles de gobierno y del vínculo 

de la planeación regional con la nacional. Se menciona la necesidad de hacer 

reformas a la constitución y crear un marco normativo para la planeación, que 

si bien se mencionan como necesarios no se proponen como indispensables. 

Utiliza , y así lo reconoce, indistintamente los términos planeación, 

programación y planificación: 
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El segundo título describe la estructura y funciones de los órganos auxiliares 

el ejecutivo en la actividades de planeación económica y social. Menciona 

cinco de ellos: Comisión Nacional de Planeación, Comisiones Sectoriales, 

Subcomisión de Financiamiento, Subcomisión de Coordinación Regional y 

Direcciones de Planeación. 

El título tercero indica los tiempos que deben respetarse para la formulación y 

revisión del plan: la perspectiva preliminar debe ministrarse a la Comisión 

Nacional de Planeación al iniciarse una nueva gestión administrativa, la cual 

debe contener metas económica y sociales. Posteriormente, se procederá a 

la elaboración del plan cuya duración será de seis anos, y sólo en algunos 

aspectos el plazo será mayor; entre la información mínima de contenido se 

pide : la tasa de desarrollo de la economía nacional propuesta como meta, la 

tasa de incremento propuesta para cada sector, las principales obras 

proyectadas, las fuentes de financiamiento, lo relativo a la integración de 

otros países, el impacto en la balanza de pagos, las repercusiones en el 

empleo, la probable influencia sobre la distribución del ingreso nacional, los 

aspectos sociales y anexos, cuadros, estadísticas, gráficas y mapas 

convenientes. 

La revisión del plan se efectuaría inmediatamente de1pués que el presidente 

de la República presente al Congreso de la Unión su infonne sobre el estado 

general que guarda la administración pública. 

título cuarto expone los aspectos sobre la ejecución y control del plan. 

Señala la obligatoriedad del plan para el sector público; la orientación para el 

sector privado y la participación del sector 
	

Destaca el cameler 

opcional de seguir el, plan que se da a la empresa privada: 



El control de la ejecución del plan se reflejaría en un informe anual emitido 

por la Comisión Nacional y las Subcomisiones. 

El título quinto enuncia seis disposiciones generales entre las que se 

encuentra la facultad de la Comisión Nacional de Planeación para solicitar 

información y datos a todas las dependencias del ejecutivo. 

Además, se elaboraron el Plan de Acción Conjunta en el Comercio 

Exterior de México (1963), que buscaba una suma de esfuerzos de los 

sectores público y privado para unificar la oferta de la poducción del país al 

exterior, crear grupos de promoción comercial directa y establecer 

organizaciones mexicanas en los mercados extranjeros; y la Planificación del 

Financiamiento Económico de México (1964), en el cual 

principales indicadores macroeconómicos y su perspectiva en la economía 

mexicana. 
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"Artículo 59.- Las empresas privadas que decidan armonizar sus actividades 

productivas o de prestación de servicios con los lineamientos generales del 

plan, recibirán el asesoramiento técnico que soliciten y los incentivos que en 

aquél se señalen. 

"Artículo 60.- En ningún caso se tomarán medidas discriminatorias respecto 

de las empresas que no decidan ajustarse a los lineamientos del programa, 

siempre que cumplan con las disposiciones legales que normen sus 

actividadesmo. 
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" Todo esto significa que se trató de un quinquenio prolífico en "planes, 

programas y proyecciones". 	Se inició con las proyecciones 1961-1965 y 

1966-1970, se siguió con la elaboración del Plan de Acción Inmediata 1962-

1964, y con la "actualización" 1963-1965, para rematar con el proyecto de 

Ley Federal de Planeación en 1963; el Plan de Acción Conjunta en el 

Comercio Exterior también en 1963, y con la Planificación del 

Financiamiento Económico de México en 1964. Tanta "planificación", sin 

embargo, de alguna manera hizo "vigente el Plan de Acción Inmediata, en 

cualquiera de sus dos versiones, no en cuanto a su cumplimiento, lo que 

nunca ocurito, sino por lo que toca a la necesidad de obtener créditos del 

exterior. Esto es, a mayor abundamiento, no solamente no se estableció. 

dicho plan como guía de la política económica que se . seguiría, sino que los 

créditos obtenidos con su formulación se destinaron exclusivamente para 

financiar bancos privados que a su vez los dirigieron hacia la construcción de 

zonas residenciales, i.e. típica inversión improductiva:111  

3.2.7 El periodo 1966-1970 

El periodo de administración de Gustavo Díaz Ordaz 

produce dos documentos en materia de planeación: el Programa de 

Desarrollo Económico y Social de México, 1966-1970, y el Programa del 

Sector Público 1966-1970. 	El primero lo elabora una comisión de las 

secretarías de la Presidencia y Hacienda y Crédito público. El segundo es 

secuela o complemento del anterior. 

111 Ceceña Cervantes. op. di. p. 140. 
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El Programa de Desarrollo Económico y Social de México, 1966-1970, se 

integra de dos partes: introducción y nietas globales. En él se reconocen 

aumentos significativos en el ingreso nacional, la inversión pública, en la 

inversión privada, en el presupuesto federal y en el valor de la producción, 

durante los últimos años. Sin embargo, también acepta que falta mucho para 

contar con una estructura económica sólida y condiciones que garanticen la 

prosperidad de la población. Así, se establecen directivas concretas para 

normar la acción pública y la privada, en un esfuerzo por dar continuidad al 

Plan de Acción Inmediata 1962-1964. Se proponen nueve objetivos básicos: 

• Lograr que el producto interno bruto real crezca, en promedio, por lo 

menos 6% al año. 

• Dar preferencia a las actividades agropecuarias y programar su desarrollo 

acelerado, procurando que se fortalezca el mercado interno, que se 

mejoren las condiciones de vida de la población rural y se asegure 

abastecimiento de alimentos, de materias primas para la industria y la 

producción de bienes de exportación. 

Impulsar aún más la industrialización y mejorar su eficiencia productiva, a 

fin de que la industria y los servicios estén en condiciones de absorber los 

excedentes de la población rural y el incremento de la fuerza de trabajo 

urbana. Mejorar, asimismo, su capacidad competitiva para incrementar la 

sustitución de importaciones y aumentar las 

manufacturas y semimanufacturas. Al mismo tiempo, deben incorporarse 

plenamente los adelantos de la 

económico. 

ciencia y la técnica al desaman° 
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• Atenuar y corregir los desequilibrios en el desarrollo, tanto entre las 

diversas regiones como en las distintas ramas de actividad. 

• Distribuir más equitativamente el ingreso nacional para que los 

trabajadores y campesinos se beneficien con los incrementos de la 

productividad por el hombre y el desarrollo brinde mayores oportunidades 

y beneficios sociales. 

• Mejorar la educación y las condiciones sanitarias y asistenciales, de 

habitación, de seguridad y bienestar social en el país para elevar el nivel 

de vida de la población. 

Continuar fomentando el ahorro interno, a fin de que el desarrollo se 

apoye cada vez más en recursos nacionales. 

Mantener la estabilidad del tipo de cambio y combatir las presiones 

intlacionarias. 

Introducir las reformas y los procedimientos necesarios para que la 

administración pública contribuya, de la mejor manera, a la aceleración del 

proceso de desarrollo.u2  

Entre las metas globales que menciona el programa, sobresalen: 

estimación del crecimiento demográfico del 3.6%, y crecimientos del 6.5%, 

6.4% y 7.2% en el producto interno bruto, el consumo privado y la inversión 

bruta, respectivamente. Se menciona la necesidad de canalizar recursos 

financieros que aseguren el crecimiento de las ramas de actividad y fomenten 

actividades productivas que absorban fuerza de trabajo; diversificar las 

112 SPP, op. cit. tomo 3. p. 285. 
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exportaciones para equilibrar la balanza comercial y de pagos; mantener la 

estabilidad monetaria, impulsar la capitalización del sector privado. También 

se pretendía lograr, en el sector agropecuario, una producción equilibrada, 

mejorar el ingreso rural, impulsar una política de precios de garantía flexible y 

regional, orientar crédito al fomento de cultivos deficitarios, canalizar 

recursos a la industria de alimentos y a la producción de fertilizantes; 

modernizar los sistemas de comercialización ganadera, promover la 

reforestación y evitar la tala de bOsques y fortalecer las cooperatiVas 

pesqueras. 

En el sector industrial, reestructurar la minería fortaleciendo las empresas 

pequeñas y medianas y mexicanizando el total de empresas mineras; 

mantener la inversión en infraestructura petrolera, incrementar apoyos 

financieros y técnicos al sector eléctrico, lograr una integración de los 

sistemas de comunicaciones y transportes. 

En bienestar social, elevar el nivel y las condiciones de vida de la población 

mediante programas de educación, salubiidad, seguridad social y vivienda. 

Asimismo, se procura una política de importaciones y exportaciones que 

convierta los intercambios con el exterior en factor de estímulo del desarrollo. 

También se busca reforzar las tendencias a incrementar el ahorro interno y 

mantener el endeudamiento dentro de los márgenes compatibles con la 

capacidad del pago del país. 

Se menciona la creación de economías externas, la oferta y promoción de 

servicios técnicos, la protección al mercado, el crédito y los estímulos fiscales 
• 

como incentivos a la inversión privada. 
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Cuino se indicó, el Programa del Sector Público 1966-1970 es complemento 

del Programa de Desarrollo Económico y Social. Este último traza las metas 

globales y por sectores de desarrollo económico y social. Aquel precisa las 

lineas directivas, metas y programas de acción del sector público federal en 

materia agropecuaria, pesquera, comunicaciones y transportes, industria y 

bienestar social. 

El campo vuelve a ser principio y fin: "El desarrollo económico y social del 

país dependerá, en buena medida, de los avances que se logren en el sector 

agropecuario" 113  

La política agropecuaria y pesquera se orienta a la autosuficiencia 

alimentaria, se propone aumentar el reparto agrario, fortalecer la capacidad 

productiva de los campesinos, de las regiones atrasadas del país, ejecutar 

obras de irrigación, elevar la capacidad de almacenamiento, promover el 

desanollo ganadero sobre bases técnicas, regular las exportaciones de ganado 

bovino, proteger a los productores avícolas, aumentar el número de 

embarcaciones pesqueras, repoblar lagos y lagunas con especies comestibles, 

incrementar el volumen de la exportación de productos marinos. 

En el sector industrial la productividad y la expansión manufacturera se 

convierten en factores básicos de desarrollo, para ello se indica aumentar la 

producción de energéticos, alcanzar una tasa de crecimiento en la industria 

química del 14%, reestructurar la industria azucarera, incrementar la  

producción de artículos textiles y promover su exportación. 

1 13 ídem. 1.1.. 285. 
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En materia de comunicaciones y transportes, contar con una red fe► roviaria 

adecuada a las características del equipo rodante utilizado, integrar el sistema 

de ejes troncales, mantener la red de caminos en condiciones óptimas de 

operación, incorporar por medio del servicio aéreo a las zonas del país que 

carezcan de accesos terrestres; ampliar la red de telecomunicaciones. 

En el ámbito de bienestar social, se propone extender la cobertura educativa 

en los niveles de educación básica y media básica, formar profesionistas y 

técnicos, elevar la enseñanza técnica y abatir el analfabetismo. También 

promover campañas sanitarias para erradicar la viruela, el mal de pinto, el 

paludismo y combatir la tuberculosis, construir unidades médicas, 

perfeccionar y extender los servicios médicos, investigar los problemas de 

nutrición, combatir la desnutrición de la población en edad preescolar, 

modificar los programas de asistencia social para proteger a =los grupos de 

población más necesitados, ampliar y difundir la educación higiénica en la 

familia y en la industria; ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado 

en el medio rural y urbano, favorecer el crecimiento ordenado de las 

ciudades, mejorar las viviendas populares construidas por particulares, 

construir nuevas viviendas. 

Por último, se indica la necesidad de incrementar la eficiencia y mejorar la 

organización y funcionamiento de la administración pública. 

Al margen de estos programas se realizaron otras acciones: la Zonificación 

de México para la Planeación Económica y social (1965), que dividió al 

pais en ocho zonas geoeconóinicas: noroeste, noreste, pacífico sur, centro-

occidente, centro sur, golfo de México .y península de Yucatán. A su vez, 
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estas se subdividieron en 70 regiones económicas y 5 regiones especiales. 

Este estudio serviría de base para la planeación, pero no se utilizó. 

La Subcomisión de inversión-Financiamiento (1967). Este órgano ya se 

menciona en el proyecto de Ley de Planeación de 1963. Se crea para lograr 

que las autorizaciones de inversión tuvieran un periodo de un ano y lograr un 

mejor control de las inversiones. 

De los aspectos más importantes del periodo 1959-1970 en materia de 

planeación económica, destaca la creación de la Secretaría de la Presidencia, 

a la cual se le encomendaron las funciones que desarrollaba la Comisión de 

inversiones. Con este suceso se inicia forMalmente el proceso de planeación 

económica en nuestro país 

Sin embargo, hubo deficiencias en el funcionamiento de esta secretaría, las 

cuales se evidencian por la separación de funciones encomendadas a las 

direcciones de planeación e inversiones públicas, áreas que dependían de ella 

y que debían trabajar conjuntamente en el manejo de la inversión del sector 

público. 

No obstante lo anterior, las bases de la planeación económica quedaron 

establecidas y se reforzaron con la creación de la Comisión Intersecretarial 

integrada por miembros de las secretarías de la Presidencia y Hacienda y 

Crédito Público, cuyo objetivo era el diseñar planes nacionales a corto y largo 

plazos que contribuyeran al desarrollo económico y social del país. 

Respecto al Plan de Acción Inmediata (1962-1964), éste constituye un primer 

intento de inversión que pretende abarcar tanto al sector público como 

privado, y representa una respuesta a los acuerdos tomados en Punta del Este, 



149 

Uruguay. Sin embargo, es importante resaltar que más que elevar e nivel de 

bienestar social que supuestamente se perseguía con su implementación, el 

objetivo real era tener acceso al financiamiento internacional. 	Así, se 

proponía un crecimiento en lo económico de 5% en promedio, el cual había 

decrecido en 1962 (4.24%). 

Si se parte de la base que la inversión pública para el trienio 1962-1964 sería 

financiada con el 50% de recursos procedentes del extranjero y de que la 

capacidad productiva del país había disminuido, podemos afinar que debido 

a esto el plan no pudo implementarse. 

Otro aspecto trascendente de este periodo es el grado de dependencia 

económica que alcalizaría nuestro país, ya que el financiamiento de la 

inversión pública se proyectó oscilaría en un 49.7% contra el 7.1% del 

periodo 1941-1946. 

Aparece también en este periodo el proyecto de Ley Federal de Planeación 

(1963), el cual representa un indicio adicional de la importancia que la 

planeación tiene para el gobierno mexicano. 

En la propia ley se define a la planeación como la precisión y encauzamiento 

a mediano y largo plazos del desarrollo nacional, con base en el 

aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, humanos y materiales, 

orientado al logro de metas de justicia social previamente determinadas. 

Surge por primera vez el término plan nacional de desarrollo económico y 

social, el cual se elaboraría con base en metas que en los ámbitos económico 

y social, formularía el ejecutivo al iniciar un periodo presidencial. 

1 



3.2.8 EL Periodo 1970-1976 

El inicio de la gestión presidencial de Luis Echeverría Alvarez enfrentaba un 

escenario complejo." A partir de 1970 la política de desarrollo se enfrentó a 

un panorama dificil y cambiante, en ocasiones desequilibrado por 

transformaciones de la economía internacional tales como los cambios en el 

sistema monetario mundial, la inestabilidad en el mercado petrolero, la 

elevada inflación mundial y la excesiva liquidez financiera externa. Esta 

situación coincidía con el agotamiento en nuestro país del modelo de  

sustitución de importaciones, y llevaba a la necesidad de replantear 

objetivos y la estrategia del desarrollo en función de las nuevas 

circunstancias, otorgando mayor prioridad a losobjetivos sociales. 

En materia de planeación se empieza a dar importantes pasos para ampliar su 

cobertura e incidencia. Se observa dentro de las transformaciones de la 

Administración Pública Federal un crecimiento del sector paraestatal, no 

siempre vinculado a objetivos congruentes en una óptica de largo plazo. De 

1970 a 1976 se pasa de 84 empresas paraestatales a un número de 845".114  

114  Montemayor Seguy. op. cit, pp. 98-99. 
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El plan nacional de desarrollo económico y social 1966-1970 se confeccionó 

en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y no se dio a conocer abiertamente al 

público, probablemente por su connotación ideológica que lo vinculaba con 

socialismo, de modo que su divulgación provocaría la oposición del sector 

privado. Lo cierto es que por esta situación en este periodo se ignora la 

aplicación de ese plan. 
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Si bien la administración de López Mateos se distinguió por un impulso 

amplio a las tareas de planeación, y el sexenio de Díaz Ordaz por un escaso 

quehacer al respecto, el periodo de Luis Echeverría Alvarez fue muy fértil 

cuantitativamente en la formulación y elaboración de planes, programas y un 

marco institucional al respecto. Las primeras dos tareas que realizó el 

gobierno fueron la instalación de el Consejo Nacional de Planeación (1970) y 

el Modelo de Política Económica para México (1970) 

Posteriormente se inició un levantamiento fotogramétrico del territorio 

nacional para contar con información para planear y tener un inventario de los 

recursos naturales para su óptimo aprovechamiento. El resultado de este 

trabajo fue el programa de Inversión - Financiamiento del Sector Público 

Federal, 1971-1976. Este se basó en la experiencia de la subcomisión de 

Inversión-Financiamiento e integraba proyectos viables. Sus objetivos eran 

enfrentar y atender el crecimiento demográfico; incrementar el producto 

interno a un promedio anual del 7% durante los seis ailos, otorgar un papel 

protagónico en el desarrollo a la inversión pública. 

La inversión pública se orientaría a la consecución de los objetivos básicos 

siguientes: 

a) Elevar la generación de empleo productivo fundamentalmente en las áreas 

rurales deprimidas; 

b) Impulsar los proyectos que contribuyan a elevar el bienestar social de los 

grupos mayoritarios de la población, especificamente en los aspectos de 

educación pública, seguridad social, agua potable, electrificación y 

comunicaciones; 
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e) Promover el desarrollo y la integración regional mediante programas 

coordinados en poblaciones, entidades federativas y zonas seleccionadas, 

tendiendo a limitar la concentración de las inversiones públicas en las 

regiones más desarrolladas. 

d) Contribuir a la reducción del déficit en cuenta corriente de la balanza de 

pagos, mediante la ejecución de proyectos que eleven la oferta de bienes 

exportables, sustituyan importaciones o generen mayores ingesos por 

concepto de turismo. 

e) Elevar la productividad del gasto público, la eficiencia en la preparación y 

ejecución de proyectos, así como la compleinentación y operación del capital 

existente. 

Por otra parte, los objetivos básicos de la política de financiamiento de la 

inversión pública son los siguientes: 

a) Seguir manteniendo el equilibrio entre el gasto y los recursos financieros 

disponibles no inflacionarios. 

b) Elevar significativamente el ahorro del sector paraestatal para reducir o 

eliminar las transferencias que reciben del gobierno federal, con objeto de 

incrementar los recursos disponibles del propio gobierno federal que serán 

complementados con ampliaciones de la base tributaria, la creación de nuevos 

impuestos y la revisión de tarifas. 

e) Orientar el crédito externo a proyectos que contribuyan directamente al 

objetivo de reducir el déficit en cuentacorriente de la balanza de pagos. 
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d) El crédito interno deberá corresponder al incremento del ahorro voluntario 

captado por el sistema financiero y, al fijarse la participación del sector 

público, se tomarán en cuenta las necesidades de expansión de la inversión 

privada y los fondos crecientes que habrá de asignar al campo y la 

construcción de viviendas. 

Del 100% de la inversión, el 38.1% se destinaba al sector industrial, el 24.3% 

al bienestar social, el 21.8% a transportes y comunicaciones, el 13,4% al 

fomento agropecuario, el 1.4% a equipos e instalaciones para administración 

y defensa y el I% restante a otras inversiones. 

En el sector industrial se buscó apoyar el petróleo con perforación de pozos, 

instalaciones en campos, construcción de duetos, tanques de almacenamiento, 

plantas de tratamiento de gas húmedo, construcción de gasoductos; en 

petroquímica se persigue atender la demanda y alcanzar niveles 

producción capaces de generar economías de escala; en electricidad 

pretende impulsar programas del medio rural, aumentar la capacidad de 

generación y aumentar la eficiencia. En materia siderúrgica el propósito es 

incrementar la capacidad instalada. 

En el rubro de bienestar social se propone alcanzar una mejoría efectiva en 

los niveles de salud, educación y en el género de vida de los habitantes, Para 

ello se extenderá el servicio de agua potable y se entenderán lós 

requerimientos del vital liquidó, así como de sistemas de - drenaje; también 

ampliará el servicio de educación primaria al 91% de la población, extender 

la educación media al 82%, multiplicar y desceatralizar las.  escuelas de 

estudios superiores, ampliar el régimen de seguridad social de .13., a 18.  

millones de Personas, mejorar los servicios generales de atención hospitalaria,- 
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mejorar la vivienda rural, promover la construcción de habitaciones 

populares. 

En materia de transportes se advierte la necesidad descentralizar la acción (le 

los diversos organismos públicos que intervienen en la planeación de 

transportes para integrar y manejar una sola politica nacional, Respecto a 

carreteras se persigue promover el crecimiento de la red de caminos 

secundarios y modernizar el sistema troncal, construir 29 mil kilómetros 

alimentadores y rurales, elevar los índices de operación y prolongar la vida 

útil de los caminos; en comunicaciones se persigue fortalecer y Mejorar la 

infraestructura aérea, portuaria y ferroviaria. 

En cuanto al fomento agropecuario los objetivos son, entre otros, promover la 

producción de alimentos y materias primas para satisfacer la demanda • 

nacional y promover la exportación, dar prioridad a las obras que .eleven la 

productividad, apoyar proyectos de riego, iMpulsar la produCción pecuaria 

para consumo interno, mejorar la calidad de los hatos, ProMover la 

organización de productores, mejorar el conocimiento de recursos maderables 

y no maderables, promover la industrialización del país, a través ide trabajOs: 

encaminados a determinar 10S propiedades de las especies forestales, 

promover los trabajos de reforestación de cuencas hidrograticaS 

preservación de la fauna silvestre, contribuir a superar los niveles de la fauna 

silvestre, contribuir a superar los nivelesde eficiencia y productividad que'se 

registran en la rama pesquera. 

En programas especiales se apoya la construcción y conservación dé edificios 

y adquisición de equipos para mejorar los servicios administrativos de las 

entidades del sector publico. 
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Para los programas regionales las tareas del sector público se realizarán a los 

niveles de comunidad, región y entidad federativa. Se trata de proporcionar a 

las comunidades de 500 a 2500 habitantes la infraestructura y las obras de 

bienestar social que contribuyen a elevar su calidad de vida y robustecer sus 

posibilidades de desarrollo económico. Se podrán en marcha los programas 

regionales de Minatitlán-Coatzacoalcos, Tampico y Las Truchas. Asimismo, 

se impulsarán la infraestructura y los proyectos turísticos. 

Para los programas estatales se adopta un instrumento de coordinación con el 

nivel federal de singular importancia: El Convenio Umco de Cooperación con 

los gobiernos de las entidades federativas. Este facilita la coherencia dedos 

distintos planes y mejora los sistemas de evaluación, enfoque y jerarquización 

de los proyectos por realizar. 

Para la ejecución del programa se sugieren 13 principios: anualiz,ación, 

programas integrales, coordinación, evaluación de resultados concurso de 

obra y adquisiciones, crédito externo, estudios de preinversión proyectos, 

convenios con los estados, contenido importado de las inversiones, seminario 

de evaluación, evaluación de proyectos y coordinacion con los sectores 

privado y social. 

Enunciaremos las principales modificaciones en el marco jurídico e 

institucional que se realizaron en la gestión de Luis Echeverría para apoyar la 

planeación. 

En materia jurídica se aprobaron las leyes acuerdos, decretos, y reglamentos 

siguientes: 
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• Decreto por el que se crean la Comisión Nacional de Zonas Anidas, como 

institución promotora del desarrollo de las zonas áridas del país 

(diciembre 5 de1970); 

• Decreto por el cual se crea el organismo federal descentralizado 

denominado" Comisión Nacional de la Industria Azucarera" (diciembre 18 

de 1970); 

• Ley creando el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología; (diciembre 29 

de 1970); 

• Ley para el control por parte del Gobierno Federal y de los Organismos 

Descentralizados y Empresas de Participación Estatal (diciembre 31 de 

1970); 

• Ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (diciembre 31 de 

1970) 

Acuerdo para el establecimiento de Unidades de Programación en cada 

una de las Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos 

Descentralizados y Empresas de Participación Estatal (marzo 11 de 1971) 

Decreto por el que se crea la Comisión Coordinadora para el Desarrollo 

Integral del Istmo de Tehuantepec (marzo 20 de 1972); 

Acuerdo por el que se establecen las bases para la promoción y 

coordinación de las reformas administrativas del Sector Público Federal 

(enero 28 de 1971); 
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• Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para Fomento 

Económico de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas y Perímetros libres 

( mayo 1 I de 1972 ); 

• Acuerdo por el que se crea una Comisión Intersecretarial que se 

denominará Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica. (junio I 

de 1972); 

• Acuerdo por el que se crea la Comisión de Energéticos, con objeto dé 

estudiar y promover el mejor uso de los recursos energéticos, de acuerdo 

con las disponibilidades y reservas, en fimción de las necesidadeá que a 

corto y largo plazo requiera el desarrollo económico y social del país 

(febrero 27 de 1973); 

Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera 

(marzo 9 de 1973); 

Acuerdo por el que se dispone que los titulares de cada una de las 

Secretarias y departamentos de estado deben procurar dar la atención que 

requiere el Programa de Reforma Administrativa (abril 5 de 1973); 

Acuerdo de programación de inversiones federales por entidad federativa 

(mayo 29 de 1974); decreto que crea la Comisión Mixta de la Industria 

Textil de Algodón ( enero 21de 1975); 

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Desaffollo Regional 

(enero 28 de 1975); 

• Acuerdo por el que se crea la Comisión que se denominará Comisión 

Coordinadora de Política Industrial del Sector Público (julio 8 de 1975); 
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• Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Coordinadora del Sector 

Agropecuario (julio 9 de 1975) 

• Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Coordinadora para el 

Desarrollo Industrial (marzo 17 de 1976); 

• Decreto por el que crea un organismo técnico administrativo dependiente 

de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, que se denominará Comisión del 

Plan Nacional Hidráulico (mayo 6 de 1976); 

Ley General de Asentamientos Humanos (mayo 26 de 1976); 

• Decreto que amplia funciones a los Comités Promotores del Desarrollo 

Socioeconómico de los Estados (junio 28 de 1976); 

• Decreto por el que se integra la Comisión Nacional de Desarrollo 

Regional y Urbano. (junio 28 de 1976). 

Sin duda, destaca el Programa de Reforma Administrativa del poder 

Ejecutivo Federal, Sus objetivos torales son mejorar la organización del 

sector público, adecuando sus entidades a las necesidades de la planeación, 

además de fortalecer el control y evaluación 	de las asignaciones 

presupuestales. 

Para ello, se ampliaron las funciones de la Secretaría de Patrimonio Nacional, 

se le asignó la revisión, control y auditoría de las empresas de participación. 

estatal; se crearon las comisiones internas de administraCión y las unidades de 

programación para formular platieS y optimizar la asignaciónde recursos; 
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También se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para fomentar 

estas actividades y orientaciones al servicio del desarrollo nacional, así como 

el Instituto Mexicano de Comercio Exterior con atribuciones para planear en 

la materia y la Comisión Nacional Tripartita, integrada por representantes del 

gobierno, de obreros y de empresarios, que sería un organismo de consulta en 

materia de inversiones, exportaciones, desempleo, capacitación yvivienda. 

Se formularon dos planes importantes: El Plan Nacional Indicativo de Ciencia 

y Teciiología 1976-1982, y el Plan Nacional Hid►áulico 1975-2000. 

Finalmente, como un corolario a la fiebre por hablar de planes y realizar 

actividades relacionadas con ellos en 1973 se elaboraron los Lineamientos 

para el Programa Nacional de Desarrollo Económico; 1974-1980. Son 

resultado del trabajo conjunto de las Secretaría de FlaCienda y Crédito 

Público, Patrimonio Nacional y Presidencia, apoyadas por especialistas del 

Consejo Nacional de Ciencia y tecnología, el fondo de Cultura Económica y 

La Comisión Económica para la AméricaLatina. 

El escrito se Compone' de once apartados: 

Planteamiento de la estrategia de Desarrollo.- El objetivo principal de la 

política de desarrollo es crear thentes de trabajo: Crear ocupación permanente 

y productiva que eleve el nivel general de vida de la población. También se 

prevé un aumento en el gasto público, principalmente en 	•sector - 

agropecuario, el uso más intenso y racional de los factores prodUctivoS, 

disponibles. 	Otros propósitos son reducir el crecimiento demográfico; 

transitar, en la industria, de la sustitución de importacioneS a la adaptación de 
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comunicación abierta entre el Estado y la base popular. 

2.- Cuantificación de metas.- Crecimiento del 3.4% anual en la población 

económicamente activa y de 8% en el producto interno bruto. La inversión 

total debe representar el 23% del PIB en 1980. 

3.- Empleo.- Coordinar la actividad empresarial con programas específicos 

del sector publico para incrementar el empleo. Asignar alta prioridad a la 

ejecución de programas para fortalecer la formación del capital humano. 

4.- Bienestar Social.- Atender este rubro con un enfoque integral: Las 

medidas que se tomen en educación, vivienda y salud se apoyan con otras, 

principalmente productivas: " La mejor distribución de los beneficios del 

sistema económico y social que puede alcanzarse por medio de las políticas 

educativas y de salud debe ser reforzada con acciones para mejorar el ingreso 

familiar. No se logra la igualdad de oportunidades educativas únicamente a 

base de abrir escuelas; la pobreza familiar limita la asistencia de un gran 

número de niños el ingreso familiar juega un papel fundamental en ellas y 

por lo tanto, que los objetivos de empleo son de granimportancia.” 115  

5.- Sector Agropecuario y Reforma Agraria.- Aumenta el nivel de ocupación'  

productiva; elevar el nivel de ingreso y mejorar su distribución; incrementar la 

oferta de alimentos para lograr el autoabastecimiento .interno y aumentar la 

exportación, crecimiento del sector en su producto real de 4.8% anual a 

mediano plazo y 5.0% al finalizar el decenio. 
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6.- Sector Industrial.- Orientar la producción hacia la elaboración masiva de 

bienes de consumo popular; consolidar la industria de bienes de capital; 

aprovechar eficientemente los energéticos; incrementar las exportaciones; 

realizar una sustitución de importaciones selectiva. 

7.- Sector Externo.- Garantizar ur desarrollo con independencia respecto del 

exterior. Adquirir tecnología y servicios de empresas transnacionales que 

apoyen el desarrollo, al menor costo posible. Mantener el monto de la deuda 

externa dentro de límites razonables. 

8.- Sector Transportes y Comunicaciones.- Integrar el mercado nacional y 

facilitar el intercambio con el exterior. Fortalecer la integración de los 

distintos sistemas de transporte y comunicaciones. Elevar los indices de 

eficiencia en la operación dedos sistemas. Mantener eficientemente el equipo 

y estructura. Eficiencia en la operación de los sistemas. Mantener 

eficientemente el equipo y estructura. 

9.- Gasto Público y Política Fiscal.- Estimular el desarrollo acelerado de la 

economía. Invertir en áreas no atendidas por el sector .privado. Priorizar la 

inversión productiva y de beneficio social. Eliminar . el impüelto sobre 

ingresos mercantiles y aplicar el valor agregado. Buscar equidad tributaria sin 

elevar tasas impositivas. 

I0.- Crédito y Polítiea Financiera.- Fortalecer mecanismos de ahorro 

nacional. Utilizar el crédito como instnimentogenerador de empleo. 

11.- Reforma Administrativa.- Aumentar la efiCiencia' globál del aparato 

administrativo. Simplificar normas, procedimientos y estructuras 

gubernamentales. Descentralizar geográfica y ftincionatmente la toma 
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decisiones. Impulsarlos mecanismos de participación y coordinación 

Fortalecer las entidades responsables de la recopilación deestadisticas. 

Respecto a estos lineamientos José Luis Cecefia dice: " No sólo no se dio a 

conocer sino que no se siguió. Se dice que fue elaborado con el fin 

fundamental de apoyar la candidatura a la Presidencia de la República del 

entonces ministro de la Secretaría de la Presidencia, Cervantes del Rio."1 1 6  

Para apoyar la campaña presidencial del entonces candidato priísta, José 

López Portillo, para el sexenio 1976-1982, se realizó el Plan 13áSico de 

Gobierno 1976-1982. 

El plan parte de que el régimen se encuentra en transición al desarrollo, por lo 

que se debe ampliar la democracia, pugnar por un nuevo orden económico 

internacional y una economía interna que sustituya el lucro y lo superfluo. Se 

considera que es el momento de crear las condiciones para que las reformas 

estructurales y el proceso de crecimiento atiendan prioritariamente ,el 

mejoramiento del bienestar de los grupos mayoritarios de la población , y 

reduzcan gradualmente la marginalidad. Se requiere hacer congruentes la 

Fijación de objetivos de cáracter sectorial o regional. 

Un instrumento central, sobre el que gira el plan, es 

democrática, considerada como directriz fundamental para establecer criterios 

de dirección regional en las esferas de organización social. 

El plan promueve establecer, por vía de los cambios pacíficos, condiciones 

para transforinar a la sociedad mexicana. 

Se Persiguen ocho grandes objetivos: 

116  Ceceña Cervantes. op. cit. p. 197. 
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) Lograr un desarrollo integral, es decir, social, económico, político y 

cultural. 

2) Consolidar la independencia nacional mediante una política interna que 

fortalezca nuestra economía, diversifique la producción e incremente la 

sustitución de importaciones y las exportaciones. 

3) Impulsar el empleo productivo y remunerador para todoslos mexicanos. 

4) Mayores ingresos reales para la población ya ocupada para reducir la 

desigualdad en la distribución del ingresonacional, 

5) Mejoramiento de las condiciones de vida de la población que ya dispone 

de empleo. 

6) Incrementar la capitalización nacional logrando una tasa de acumulaCión 

no menor del 25% del producto interno bruto como promedio en el próximo 

sexenio. 

7) Mantener un incremento promedio del producto Interno bruto del 8%, en 

el sexenio. 

8) Obtener un desarrollo geográficamente equilibrado. 

En cada uno de los apartados que componen el plan deStaca: 

1) México y el mundo en crisis.- Promueve un reordenamiento económico 

internacional. Respeto e impulso a la Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los estados. Mantener una política exterior de paz, 

cooperación, no intervención y autodeterminación de los pueblos. Rediseñar 

la Organización de los Estados Americanos. Celebrar convenios de materia 
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de ciencia y tecnología con países del tercer mundo. Fortalecer acciones para 

la integración latinoamericana. 

2) El Estado de derecho y la Constitución, la democracia y la política.- El 

plan básico se sustenta en la constitución y principios revolucionarios. Se 

busca ampliar la democracia en los ámbitos social, política y económica. 

Mantener vigente el federalismo. Defender la autonomía municipal. 

Ensanchar las libertades (social y política) y la economía mixta. Fortalecer el 

derecho a la información, la participación política, el pluralismo político y el 

respeto al estado de derecho. 

3) El Pueblo y Las Fuerzas Armadas.- Actualizar los ordenamientos 

jurídicos que rigen a las fuerzas armadas. Renovar los sistemas y 

procedimientos administrativos. Incrementar la acción Ole llevan a cabo las 

Fuerzas Armadas para atender las necesidades públicas y realizar otras 

sociales. 

4) Planeación Democrática.- Pretende un proyecto nacional y constitucional 

del desarrollo integral. Tiende a recoger y orientar hacia objetivos comunes,  

las actividades estatal, social, privada y mixta mediante el respeto a los 

mecanismos constitucionales y la persuación, la concertación, el compromiso, 

la prohibición, la obligación, el fomento, el estímulo, el desestimulo, las 

modalidades, las autorizaciones y los permisos. Se trata de alcanzar un 

desarrollo económico que evite la concentración de la riqueza y las practicas 

monopólicas y oligopólicas. Intensificar la planeación demográfica y 

clesconcentración demográfica y económica. Apoyar el desarrollo regional, el 

equilibrio económico regional; la, descentralización de 

inamifacturera, el crecimiento agropecuario, la colonización interna, la 
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planeación urbana, la integración de programas regionales, lograr la máxima 

ocupación, el derecho al trabajo y el combate al desempleo y subempleo, la 

creación del Instituto Nacional de Empleo, la oferta de un salario mínimo que 

garantice las necesidades mínimas de vida del trabajador, la capacidad y 

productividad en el trabajo. Así como un sistema de control de precios y 

protección al consumidor. 

5) El Estado en la economía revolucionaria.- Se requiere un estado que 

marque los objetivos y pautas del desarrollo nacional a los tres sectores: El 

público, el social y el privado. Se necesita acelerar y acrecentar la formación 

de capital nacional. Se pugna por un Estado fuerte, con una presencia amplia 

que no sólo complemente o supla las deficiencias de inversión de los 

particulares, sino para emprender una acción de planeación y regulación 

dentro del sistema de economía mixta, es decir, un estado director &f. 

desarrollo. La empresa pública es agente dinámico del desarrollo por lo erial 

debe concentrarse su accionar en ramas de alta jerarquía:. Es necesaria la 

asociación del estado conformas sociales de producción para foMentat la 

empresas social-estatal. 

6) Política Financiera y Fiscal.- A partir del reconocimiento de insuficiencia 

de capital se impone la necesidad de auinentar el ahorro y la inversión, 

además de distribuir más adecuadamente el ingreso nacional. Incentivar la 

eliminación de gastos superfluos de particulares. En materia de ingresos, se 

contempla gravar la acumulación individual de riqueza, los ingresos 

individuales totales y los gastos y consumos. En materia de egresos se 

propone implantar el presupuesto por programas para lograr un mayor control 

del gasto. 
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7) Política Monetaria y Crediticia,- Debe captar el ahorro generado, 

estimular su creación, canalizar volúmenes crecientes de financiamiento a las 

actividades productivas. Es necesario conjugar el manejo de los medios de 

pago, constituidos por el medio circulante y la asignación de recursos 

crediticios. Es importante sustentar el desarrollo en recursos propios y 

mantener el endeudamiento sujeto a lacapacidad de pago del país. 

8) Inversión Extranjera.- Se requiere continuar con los esfuerzos tendientes 

a establecer mecanismos de control apropiados para vigilar el cumplimiento, 

por parte de los inversionistas extranjeros, de las condiciones a que se sujetan 

las resoluciones de la Comisión Nacional delnversiones extranjeras. 

9) Comercio Exterior y Balanza de Pagos.- Fortalecer el sector externo, 

fomentar exportaciones, sustituir importaciones y fortalecer las transacciones 

fronterizas para reducir el déficit de la balanza comercial; diversificar el 

comercio exterior, adecuar la participación del capital y tecnología extranjera 

a las necesidades del país. 

10) Objetivos Sectoriales.- Producir alimentos, materia prima para la 

industria y excedentes de origen agrícola. 	Aumentar la oferta de • agua, 

mediante nuevas obras de riego y ahorros en el sistema de conducción y 

distribución. Incrementar las tierras de temporal. Elevar en forma masiva el 

número de técnicos que puedan operar eficientemente, las obras de  

conservación de suelo y agua. Promover laorganización de productores. 

Continuar con la reforma agraria. Diversificar el empleo rural en nuevas 

actividades económicas. 	Reestructurar el sector pesquero y minero. 

Mejorar la capacidad del sector industrial para que genere oportunidades de 



167 

empleo, aumente su competitividad en el exterior. Se requiere un programa 

detallado de metas del sector, que proponga el uso máximo de instalaciones y 

evite la duplicación innecesaria de inversiones industriales. Descentralizar la 

pequeña y mediana industria. Promover la exportación de manufacturas. 

Formular un plan nacional de energéticos. 

Realizar una política integral del sector servicios. Estructurar una política 

educativa que contemple su democratización y popularización. Fomentar y 

apoyar la creación artística. 

Crear un plan nacional de ciencia y tecnología regido por tres objetivos: a) 

Fortalecer y racionalizar el sistema científico y tecnológico; b) Orientar la 

investigación científica y tecnológica a la solución de problemas nacionales 

para lograr un desarrollo autónomo y con distribución equitativa del ingreso; 

c) Acelerar el desarrollo del país aplicando tecnologías adecuadas. 

Garantizar el derecho a la salud y seguridad social. Elaborar un programa 

nacional de vivienda y desarrollo urbano, combatir la marginación a través de 

más empleos a las clases medias y su organización, alianza popular, atención 

a comunidades indígenas, igualdad de oportunidades para la mujer, aliento a 

la organización y participación de los jóvenes, modificar las disposiciones 

legales suficientes para mejorar el sistema judicial e 

programa de reforma administrativa. 

En resumen, el periodo 1970-1976 se caracterizó más por la proliferación de 

planes y proyectos que por la eficiencia y eficacia de los mismos. 

los planes fue el llamado programa de Inversión-Financiamiento del Sector 

Público Federal 1971-1976, del cual consideramos importante destacar la 

modalidad que en materia de política financiera pretendió establecerse, al 



De los organismos que se crearon destacan el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y el Instituto Mexicano de Cotnercio Exterior 

(IMCE). De los planes elaborados sobresale el plan nacional Hidráulico, el 

cual representa el primer intento de planeación sectorial a largo plazo,. 
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definir que el ahorro del sector público cubriría dos terceras partes del total 

de la inversión, para así utilizar el financiamiento externo importaciones 

directas, lo que constituye una notable diferencia respecto al periodo de la 

década anterior. 

Se presenta, sin embargo, el mismo fenómenO de avances y creación de 

organismos al margen del plan, lo que evidencia su vulnerabilidad, si 

detrimento de lo realizado en el periodo. 
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3.2.9 El periodo 1976-1982 

Al inicio de su gobierno, López Portillo adopta medidas para cumplir con lo 

establecido en el Plan Básico, La primera medida, núcleo central de la 

reforma administrativa, es la modificación a la Ley orgánica de la 

administración pública, donde destaca la creación de la Secretaria de 

Programación y Presupuesto, a • la cual se le atribuyen las funciones dé 

planeación y coordinación. 

En el contexto normativo expide: 

• Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público (diciembre 29 de1976), 

• Ley general de deuda pública ( diciembre 29 de1976). 

Acuerdo por el que el ejecutivo federal contará con la unidad general de 

estudios administrativos (enero 1 de 1977), esta unidad fue otra piedra 

angular en la reforma administrativa. 

• Acuerdo por el que las entidades de la administración pública paraestatal 

se agrupan por sectores a efecto de que sus relaciones con el ejecutivo 

federal se realicen a través de la Secretaría de Estado o departamento que 

se determina (enero 13 de 1977). 

• Decreto por el que se dispone que los comités promotores del desarrollo 

socioeconómico establecidos en todos y cada uno de los estados de la 

república son organismos públicos dotados de personalidad jurídica y de 

patrimonio propio, con el fin de asesorar y coadyuvar en la planificación y 

programación a nivel local, con la colaboración de los diversos sectores de 

la comunidad (marzo 10 de 1977). 



Nacional de Planeación cuyos ejes eran: los niveles: planes obligatorios para 

las dependencias,organismos y empresas del Sector Público.  Federal, e 

indicativos para los diferentes grupos sociales y la iniciativa privada; 

convenidas para los gobiernos federales. El criterio programático en la 

formulación del presupuesto federal; la elaboración, y adopción de normas y 

métodos de organización administrativa. La implantación de mecanismos para 

el control, y la prograinación sectorial y la programación estatal. 

Se establecen también los mecanismos básicos: una definición de la sociedad 

que se desea construir, una dermición de,la política general de desarrollo; un 

programa sexenal de gobierno; una elaboración de programas anuales de 

egresos de la federación; una asignación de los recursos presupuestarios; una 

ejecución de los programas sectoriales; una evaluación y seguimiento de la 

ejecución de los programas; y ajustes periódicos a la politica, los programas y 

el presupuesto. 
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• Acuerdo por el que las entidades de la administración pública federal, 

deberán remitir a la Secretada de Programación y Presupuesto los planes 

de inversión que se incluyan en el anteproyecto de programa y 

presupuesto del siguiente ejercicio fiscal de acuerdo con las normas, 

fechas, montos y plazos establecidos (septiembre 30de 1977); 

. Acuerdo por el que se constituye la coordinación general del sistema 

nacional de evaluación, adscrita directamente al presidente de la república, 

como unidad de asesoría, apoyo técnico y coordinación (septieinbre 30 

de1977). 

En fin, se comenzaba a delinear el marco de funcionamiento del Sistema 
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Por otra parte, se observa que el proceso de planeación partía de la 

elaboración de la política macroeconómica, para después definir las políticas 

sectoriales, la política de desarrollo regional y la política estatal. 

Un avance importante en la planeación en el periodo fue la elaboración de 

planes sectoriales. Se formularon el Programa Integral para el Desarrollo 

Rural; El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 1977-1982; El Programa 

Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982; El Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial 1979-1982; las Metas del Sector Educativo, 1979-1982; El Sistema 

Alimentario Mexicano; el Programa de Energía: metas a 1990 y proyecciones 

al 2000; el Plan del Sector Comercio 1980-1982; El Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano y El Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial. 

Asimismo, se continuó fortaleciendo el marco jurídico: Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda (diciembre 29 de1978); Ley de Obras 

Públicas (diciembre 30 de 1980); Ley de Información, Estadística y 

Geográfica (diciembre 30 de 1980). 
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3.2.9.1 	El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 

Como corolario a este esfuerzo por programas surgió el Plan Global de 

Desarrollo 1980-1982. 

El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 Se comarca dentro de un proceso 

general de reformas promovidas por José López Portillo: la Reforma Política, 

orientada al fortalecimiento de la democratización del país. La Reforma 

Administrativa, que adapta la estructura de la administración pública a tina 

política integral de desarrollo. La Reforma Económica, que persigue un 

crecimiento sostenido para dotar a los mexicanos de empleo y mínimos de 

bienestar. 

El plan global de desarrollo se compone de un marco conceptual, una 

filosofía política, un diagnóstico socioecomSmico, acciones y resultados I977-

1979, objetivos nacionales, bases políticas y de justicia, tina estrategia global 

hacia el empleo, un marco macroeconómico, la política de gasto público, la 

política económica general, la política de energéticos, la política sectorial, la 

política regional y de desarrollo urbano, la política social, la política de 

salarios, precios, utilidades y fisco; y las perspectivas. 

El plan, entonces, se integra por dos grandes apartados: la filosofía política y 

la cuestión económica. El empleo se señala como el núcleo central de la 

estrategia de desarrollo y el pétróleo se propone como un instrumento 

íntimamente ligado a la viabilidad de la estrategia, cuya esencia es superar los 

retos de la modernización y la marginaciónsocial. 
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El Plan contempla cuatro objetivos básicos: 

1,- Reafirmar y fortalecer la independencia de México como nación 

democrática, justa, libre en lo económico, en lopolítico y lo cultural. 

2,- Proveer a la población de empleo y mínimos de bienestar, atendiendo con 

prioridad las necesidades de alimentacióneducación, salud y vivienda, 

3.- Promover un crecimiento económico alto, sostenido yeficiente. 

4.- Mejorar la distribución de ingresos entre las personas, los factores y las 

regiones geográficas. 

Asimismo, la estrategia vislumbra veintidós política4)ásicas: 

1) Fortalecer al Estado, para satisfacer las demandas de una sociedad en 

pleno crecimiento, que requieren, cada vez más,el esfuerzo común. 

2) Modernizar los sectores de la economía y la sociedad. 

3) Generar empleo en un ambiente digno y de justicia. 

4) Consolidar la recuperación económica con un crecimiento del PIB del 8% 

durante tres años. 

5) Reorientar la estructura productiva hacia la generación de bienes básicos y 

a la creación de una industria nacional debienes de capital. 

6) Racionalizar de consumo y estimular la inversión. 



7) Utilizar el petróleo como palanca de nuestro desarrollo económico y 

social, canalizando los recursos que de él se obtengan a las prioridades de la 

política de desarrollo. 

8) Estimular una política de productividad y una adecuada distribución de 

sus beneficios entre los trabajadores del campo y la ciudad, y la sociedad en 

su conjunto. 

9) Destinar mayores recursos para la provisión de mínimos de bienestar, 

particularmente para la población marginadaurbana y rural. 

10) Inducir, con pleno respeto a la libertad individual, la reducción en el 

crecimiento de la población y racionalizar sttdistribución territorial. 

11) Obtener una mejoría en el nivel de vida de la población,mediante un 

incremento sustancial del consumo, a través delernpleo productivo. 

12) Ampliar y mejorar la educación básica para niños yadultos. 

13) Vincular la educación terminal.- media y superior• con las necesidades de 

trabajadores capacitados, técnicos, medios, profesionales, que requiere el 

sistema nacional de producción. 
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7) Desarrollar, en forma acelerada, el sector agropecuario, para que se eleve 

el nivel de vida de los campesinos y se satisfagan las necesidades alimenticias 

de la población. 

8) Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. 

9) Fomentar el gasto prioritario y reforzar la empresa pública, eliminando los 

subsidios excesivos. 



modernización y la eficiencia del aparatoproductivo. 

10) Ampliar la concertación de acciones entre los sectores público, social y 

privado, en el marco de la alianza para laproducción. 

El Marco Conceptual del Plan, establece, entre otros, la concepción de 

planeación: " Planear es, pues, concebir una estructura racional de, análisis 

que contenga los elementos informativos y de juicio suficientes y necesarios 

para fijar prioridades, elegir entre opciones, establecer objetivos y metas en el 

tiempo y en el espacio, ordenar las acciones que permitan alcanzarlos con 

base en la asignación correcta de recursos, la coordinación de esfuerzos y la 

imputación precisa de responsabilidades, y controlar y evaluar 

sistemáticamente los procedimientos, avances y resultados para poder 

introducir con oportunidad los cambiosnecesarios."1" 

Asimismo, se, habla de la congruencia necesaria entre la planeación nacional, 

estatal y sectorial. 
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17) Impulsar la capacitación y la organización social para eltrabajo. 

18) Desconcentrar, concentrando, la actividad económica y los asentamientos 

humanos en un nuevo esquema regional, conénfasis en costas y fronteras. 

19) controlar y reducir el ritmo de inflación. 

20) Avanzar en la estrategia de nuevas formas de financiamiento del 

desarrollo. 

21) Establecer una vinculación eficiente con el exterior, que estimule la 



176 

Señala tres principios rectores del sistema de planeación: La justicia, la 

libertad y la seguridad. También dos niveles: regional y sectorial; tres formas: 

la coordinación con los estados vía convenios, la acción obligatoria para el 

sector público y la cooperación con los sectores social y privados, y tres 

niveles de decisión: global, sectorial e institucional. Amén de los convenios, 

los programas operativos anuales y las metas trienales que son instrumentos 

fundamentales. 

La Filosofía Política del plan se basa en los conceptos de nacionalismo, 

libertad, justicia, democracia, estado y sociedad, economía mixta, derechos 

sociales, rectoría del estado, internacionalismo, legitimidad y pacto social. 

En el Diagnóstico Socioeconómico se reconoce el agotamiento de la 

estrategia de desarrollo seguida en el país. Caracterizada retracción de la 

producción y el empleo, debilitamiento de la formación de capital, incremento 

acelerado de precios y agudización del desequilibrio externo. 

En las acciones y resultados 1977-1979 se ofrece una definición del modelo 

del país al que se aspira: sistema productivo que consolide el desarrollo y la 

autonotnía del país y un mejoramiento en el nivel de vida de la población. 

Describe el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos. 

En el rubro de objetivos nacionales se proponen aquellos que se expusieron 

como básicos anteriormente. 

En las Bases Políticas y de Justicia destacan: en política interior, fortalecer las 

instituciones democráticas; en política exterior, preservar la soberanía y 

fortalecer la independencia frente al exterior; en itnpartición de justicia, 

alcanzar un verdadero derecho a la justicia con un profundo sentido humano y 



El Marco Macroeconómico se funda en el incremento de la producción, una 

tasa de crecimiento de la oferta y la demanda globales en aproximadamente 

9.7%. Reorientación de la estructura productiva de los sectores hacia una 

mayor generación de empleo. 

La Política de Gasto Público tiene como propósitos lograr su agilidad, control 

y racionalidad, combatir la corrupción y coordinación en la asignación estatal 

y regional con base a Convenios Unicos de Desarrollo (CUD), Programas 

lnstitucionales de Desarrollo Regional ( PIDER ) y Coordinación General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y GruposMarginados (COPLAMAR). 

La Política Económica General propone una revisión a los precios y tarifas de 

las empresas públicas, así como alcanzar una mayor productividad, eficiencia 

y eficacia en el sector paraestatal. También se observa un aumento en los 

ingresos tributarios, a través de aplicar globalización; equidad y eliminación 

de tratamientos especiales en impuestos directos, así como la continuidad del 

impuesto al valor agregado, en lamodalidad indirecta. 
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hacer a ésta asequiable gratuita y expedita para toda la población que la 

dem anda. 

La Estrategia Global Hacia el Empleo se finca en la modernización de los 

sectores económicos, la reorientación de la estructura productiva para 

fortalecer la producción de bienes básicos, desarrollo del sector agropecuaria, 

impulso al Sistema Alimentario Mexicano; fomento a la capacitación y 

organización para el trabajo; control y reducción de la inflación; adopción dé 

nuevas formas de financiamiento. 
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La política de estímulos fiscales favorecerá más a aquellas actividades 

productivas que inviertan más y creen más empleos; en materia de deuda 

pública se mantiene el criterio de manejar el endeudamiento dentro de la 

capacidad de pago del país. La política financiera se dirige a permitir la 

oferta de financiamiento tanto para los gastos de inversión como para los de 

capital de trabajo, en plazos adecuados a los periodos de maduración de la 

inversión, con base en un aumento permanente del ahorro. 

En empleo se busca su generación productiva y permanente. Mientras que 

otra decisión es lograr un crecimiento sostenido y alto con inflación 

controlada y declinante. En energéticos destaca la instrumentación del Plan 

Mundial de Energía. 

La Política Sectorial persigue un equilibrio armónico entre las diversas 

actividades: en materia agropecuaria, el fin es la autosuficiencia alimentaria; 

en la industria, alcanzar mayor coinpetitividad e impulsar la producción de 

bienes socialmente necesarios; en turismo, lograr una estructura más 

equilibrada entre el turismo receptivo y el turismo interno; en transportes y 

comunicaciones, fortalecer el transporte colectivo; extender y modernizar la 

infraestructura carretera, y la selección y adaptación tecnológica moderna en 

comunicaciones. 

La Política Regional: se orienta a promover 

equilibrado, promover el desarrollo urbano, integral y mejorar y preservar el 

medio ambiente. 

La Política Social: se rige por la transformación de la riqueza nacional en 

factor de justicia y mejoramiento en la calidad de vida de la población, sobre 
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todo en los grupos más rezagados, cuya prioridad de atención son sus 

necesidades de capacitación, educación, nutricionales, sanitarias 

habitacionales y recreativas. Resalta la protección a la niñez, la atención a 

marginados rurales y urbanos, laatención a la juventud. 

Finalmente, la Política de salarios, precios, utilidades y fisco se propone 

lograr un comportamiento equilibrado entre utilidades y salario, haciendo 

concordantes los incrementos en la demanda y estímulo a la producCión, a 

manera de reducir las presiones en los precios, aumentar el Oder adquisitivo 

de los salariol y permitir un estímulo suficiente para que las empresas 

generen los bienes y servicios necesarios. 

Como se observa, prevalecen en este periodo las buenas intenciones de 

avanzar mayores niveles de desarrollo, eliminar la corrupción y desaparecer 

la evasión fiscal entre otras. Sin embargo, se incurre en demasía en 

posiciones demagógicas. 

Este hecho no demerita las actividades que en tomo a la planeación se 

realizaron, de las cuales destaca la implementación de la reforma 

administrativa, misma que se concibe como un elemento central del gobierno 

para coadyuvar al desarrollo del país. 

Se presenta en este periodo, en forma acentuada, la idea de reprivatización de 

empresas en poder del estado, bajo el argumento que las actividades de estas 

eran ajenas a los objetivos del gobierno y que muchas ocasiones requerían la 

inyección de capital debido a su operación con déficit. Este suceso nos 

habla de la contradicción que se le atribuye al, papel del estado en cuanto al 

manejo de la economía, pues por un lado se pregona su mayor intervención, 

más por el otro se observa su reducción al ámbito administrativo. 
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Ya mencionamos que la política gubernamental instrumento tres vertientes en 

la planeación: concertada, inducida, convenida y obligatoria. 

Las dos primeras presenta características de entendimiento con los sectores 

social y privado. 	La tercera se refiere a los convenios que celebra el 

gobierno federal y los estados, lo cual representa un gran avance en materia 

de planeación. 

El cuarto nivel constituye la obligatoriedad a que están sujetas las 

dependencias y entidades del sector público. En este ámbito se registra una 

reordenación de las funciones encomendadas a diversos organismos de la 

administración pública, destaca la creación de la Secretaria de Programación 

y presupuesto a la cual se le asignan las funciones de planeación. 

En este periodo aparece la secuencia coirecta en tomo a la elaboración de un 

plan , al delinirse el proceso de planeación, el cual determina una 

metodología de lo general a lo particular, es decir, primero el nivel macro, 

segundo el sectorial, tercero el regional y por último el estatal. 

Consideramos que a pesar de los errores estructurales que se presentaron en 

este periodo de planeación, con la implementación del esquema global, 

sectorial y regional se realizó un avance sólido en la planeación. 
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3.2.10 El Sistema Nacional de Piar:with: Democrática 118  

El régimen de Miguel de la Madrid recoge las experiencias de planeación en 

México. Retoma los planteamientos del Plan global de Desarrollo y de su 

Plan Básico de Gobierno, consolida un esliierzo integral de planeación e 

instrumenta un sistema nacional en la materia. 

El primero de diciembre de 1982, al asumir la responsabilidad como Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, Miguel de la Madrid asume el compromiso de 

llevar adelante la planeación democrática. Para llevar a cabo la instauración 

de un Sistema Nacional de Planeación realiza reformas en alto aspectos: 

marco jurídico, estructura institucional, proceso de planeación, 

infraestructura de apoyo y participación social. 

Con ello se establecen las bases del Sistema Nacional de Planeación y se 

elabora el Plan Nacional de Desarrollo. 

3.2.10.1 El Marco Jurídico 

La instauración de la planeación democrática como sistema requería de 

adecuaciones a la legislación vigente, para dotar de un marco normativo que 

regulara la intervención del Estado en la economía y la sociedad, además de 

fijar su función rectora en la conducción del desarrollo, bajo un nuevo 

esquema fortalecido en atribuciones y estructura administrativa. Bajo estas 

premisas se realizaron las siguientes modificaciones al ámbito jurídico: 

118  Aquí se expone un panorama general del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
La información detallada sobre los aspectos jurídico-normativos, instituclonales y técnico-
metodológicos pueden consultarse en SPP. Antología de la Planeación en México, 1917-
1986. Ed. FCE. México, 1986. Tomos 10 al 17. 
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1) Reformas a los Artículos 25 y 26 constitucionales para expresar 

formalmente las facultades del Estado para planear el desarrollo, que se 

encontraban tácitas en la Constitución y dispersas en otras leyes secundarias, 

además se indica la obligación de instituir y poner en marcha el Sistema de 

Planeación Democrática: 

"Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad 

al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenido en esta Constitución determinarán 

los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante 

la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los programas de 

desarrollo. 	Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal, 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del Plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y 

las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 

gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
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En el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señale la Ley"!19  

2) Reforma al Artículo 73 constitucional, fracción XXIX, para facultar al 

Congreso de la Unión en la expedición de leyes sobre planeación nacional de 

desarrollo económico y social, así como la programación, promoción 

concertación, y ejecución de acciones de orden económico. 

3) Expedición de la Ley de Planeación, el 5 de enero de 1983. Establece las 

normas y principios básicos para realizar la planeación del desarrollo, así 

como las bases para la integración y fimcionamiento del Sistema Nacional de 

Planeación Detnocrática y la coordinación entre la Federación y los estados, 

además de la concertación e inducción de acciones con los grupos sociales. 

4) Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Se 

readecuaron y asignaron nuevas funciones a las secretarias y entidades 

públicas, dentro de los niveles global, sectorial e institucional. 	La 

reestructuración de la Administración Pública Federal consistió en redistribuir 

y adaptar las facultades de las dependencias y entidades a la óptica, integral 

que requería la planeación. 

5) Expedición de la ley Reglamentaria del servicio público de Banca 

6) Modificación al Acuerdo Presidencial que creó la Comisión Intersecretarial 

de Gasto-Financiamiento para adecuar su estructura y esquema funcional a 

los nuevos requerimientos. Se incluyó en la Comisión a la Secretaría de la.  

Contraloría General de la Federación, 

119 SPP. op. cit. Tomo 10, p.522. 



7) Decreto de acciones iniciales de descentralización hacia los estados de 

actividades y funciones de Educación Pública y Salubridad y Asistencia. 

8) Expedición del Decreto aprobatorio del Plan Nacional de Desarrollo. 

9) Emisión del Decreto del Presupuesto de Egesos de la Federación para 

1984, para observar la congruencia entre los recursos asignados y los 

objetivos del Plan Nacional. 

10) Reforma y Adición a la Ley General de Asentamientos Humanos. 

11) Creación de la Ley Federal de Vivienda. 

12) Reformas a la Ley de Obra Públicas. 

13) Expedición de la Ley General de Salud. 

I6)Decreto de la Ley Federal de Turismo. 
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7) Creación del Acuerdo sobre el funcionamiento de las entidades de la 

Administración Pública Paraestatal y sus relaciones con el Ejecutivo Federal. 

8) Creación, por Acuerdo Presidencial, de las Comisiones Intersecretariales 

del Servicio Civil y de Precios y Tarifas de los Bienes y Servicios de la 

Administración Pública Federal. 
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3.2.10.2. La estructura institucional 

Como resultado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, se modificaron algunas atribuciones de ciertas Secretarías. 

Resaltan las siguientes adecuaciones: 

A la Secretaría de Programación y Presupuesto se le adicionaron las 

facultades que dan contenido al proceso de planeación en la reglamentación 

integral del gasto público, al concentrar en ella normas sobre planeación, que 

incluían la programación, presupuestación, la ejecución y la evaluación de las 

obras públicas. 

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le agregaron funciones de 

proyectar y calcular, además de los ingresos de la Federación y del 

Departamento del Distrito Federal, los de las entidades de la Adininistración 

Pública Federal. También se k asignó planear, coordinar, evaluar y vigilar el.  

Sistema Bancario del país. 

A la Secretaría de Comercio se le incorporaron las atribuciones relacionadas 

col) la promoción de la planta industrial del país, de modo que se transformó 

en Secretaría de Comercio y fomento Industrial. 

A la Secretaría de Comunicaciones y Transpones se le dotó de algunas 

facultades complementarias respecto a la construcción, mantenimiento y 

conservación de carreteras y aeropuertos. 

La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas se transformó en 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 



186 

Se crearon dos dependencias: la Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ésta 

sustituyó a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 

3.2.10.3 	El proceso de planeación 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática es el marco general en que 

se inscribe el proceso de planeación. Es el conjunto de relaciones donde se 

vinculan dependencias y entidades de la administración pública federal, 

estatal y municipal y organismos de los sectores social y privado, y se 

identifican responsabilidades para la toma de decisiones de manera 

congruente y de común acuerdo. 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática se compone de niveles, 

etapas y documentos. 

Los niveles son: el global, que se refiere a aspectos generales de la economía 

y la sociedad; el sectorial, a aspectos específicos de cada 

administrativo; y el institucional a las propias entidades paraestatales. 

En cada uno se realizan actividades de formulación , instrumentación, control 

y evaluación, que son las etapas del proceso. A partir de aquí se elaboran los 

documentos respectivos: en el nivel global se elaboran el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los programas regionales y especiales de mediano plazo, 

los programas operativos anuales, los reportes de control y las evaluaciones 

correspondientes 'a cada nivel. 	En los niveles sectorial e institucional se 

efectúan las actividades de elaboración de programas, reportes y evaluación 

respectivos. 
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Asimismo, considera cuatro vertientes: la obligatoria, para las dependencias y 

entidades de la administración pública federal; la coordinada, con los 

Gobiernos de las entidades federativas y la inductiva y concertada para los 

sectores privado y social. 

El Convenio Unico de Desarrollo es una herramienta vital del sistema: es el 

instrumento que permite vincular y establecer compromisos entre el Ejecutivo 

Federal y los estatales. Asimismo, destaca el Comité de Planeación del 

Desarrollo Estatal (COPLADE) que es el órgano exclusivo de vinculación 

entre el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática y las acciones que en materia de planeación realizan 

los municipios, donde se incorporan paulatinamente órganos de planeación 

denominados Comité de Planeación para el DeSarrollo -  Municipal 

(COPLADEMUN). 

El documento principal del Sistema Nacional.de Planeación :Democrática 

(SNPD) es el Plan Nacional de Desarrolló (PND). Este se convierto en el 

eje central de orientación económica y social. Su tormulacü►n se lleva- a 

cabo mediante la participación de los grupos organizados de la soCiedad,.:. 

tanto a nivel federal corno estatal, a través de foros de consulta popular 

se►ñalan los problemas que enfrenta la sociedad tnexicana;120  los gobiernos 

estatales incorporan aquellos aspectos de importancia general contenidos en 

la estrategia de desarrollo de las entidades federativas para su incorporación 

en la estrategia nacional de desarrollo; las dependencias y entidades de la 

administración pública federal ,participan en la definición de los contenidos 

del Plan, conforme a sus ámbitos de competencia. Esto permite un enfoque 

120  En SPP, op.cit. Torno 10, pp. 83-136 se expone una síntesis de la consulta popular 
para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
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multisectorial y regional de los contenidos del Plan. 	La etapa de 

instrumentación del Plan se refleja en lineamientos y objetivos de mediano 

plazo. 

El 30 de mayo de 1983 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 1983- 

1988. 	Se constituyó en el marco general para la integración de los 

programas del SNPD, registra los señalamientos principales de la consulta 

popular y los incorpora a todas las políticas adoptadas. 

El propósito fundamental del Plan es: 

"Mantener y reforzar la independencia de la Nación, para la construcción de 

una sociedad que bajo los principios del Estado de Derecho garantice 

libertades individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en 

condiciones de justicia social. Para ello requerimos de una mayor fortaleza 

interna: de la economía 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 de la sociedad a través de una mejor distribución del 

ingreso entre familias y regiones, y el continuo peffeceionamiento del régimen 

democrático."121  

El Plan está estructurado en tres grandes apartados: 

a)- El primero establece el marco de referencia para el diseño de la 

estrategia general. 

b)- El segundo contiene los lineamientos para la instrumentación del 

Plan en los distintos ámbitos de la vida nacional 

121 SPP. op.cit. tomo 10. p.140 
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c)- el tercero plantea la manera en que los diferentes grupos sociales 

pueden participar en la ejecución del Plan. 

El primer apartado contiene un capítulo sobre la politica del Estado 

Mexicano, aquí expone los principios políticos del Proyecto Nacional surgido 

de la revolución Mexicana y plasmado en la Constitución de 1917: 

nacionalismo, libertad y justicia, democracia, economía mixta, rectoría del 

Estado, libertades individuales, derechos sociales e internacionalismo. 

Muestra cómo los siete criterios (o tesis de gobierno) emanados de la 

consulta popular ( nacionalismo revolucionario, democratización' integral, 

sociedad igualitaria, renovación moral, descentralización de la vida nacional, 

planeación democrática y desairan°, empleo y combate a la inflación) 

fundamentan la estrategia de desarrollo del Plan. Se describen lineamientos 

generales de gobierno, política exterior, seguridad nacional y justicia.. 

El segundo capítulo se refiere al contexto nacional e internacional, considera 

la evolución histórica de la economía del pais, su potencial de desarrollo, los 

problemas estructurales y coyunturales, además de la situación y perspectiva 

de la economía internacional. Se establece el marco en el cual se iniciará la 

acción del Plan. 

Posteriormente, en este primer apartado se determina el propósito nacional, 

ya mencionado con anterioridadl, y se indican cuatro objetivos del desarrollo 

derivados de aquél: 

Conservar y fortalecer las instituciones democráticas. 

• Vencer la crisis. 



♦ Abatir la inflación y la inestabilidad cambiada. 

♦ Proteger el empleo, la planta productiva y el consumo básico. 

♦ Recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes. 

El cambio estructural se integra por seis orientaciones generales que guían las 

acciones globales y regionales del Plan: crecimiento, aparato productivo y 

distributivo, descentralización, financiamiento, desarrollo nacional y rectoría 

del Estado. 

122 En el discurso de toma de posesión, el 1o. de, diciembre de 1982, el Lic. Miguel de la 
Madrid manifestó los puntos del Programa Inmediato de Recuperacón Económica: 
disminución del crecimiento del gasto público, protección del'empleo, continuación de obras 
en proceso; reforzamiento de normas que aseguren disciplina, programación, eficiencia y 
honradez en la ejecución del gasto público; protección y estfmulo a los programas de 
producción, importación y distribución de alimentos básicos; aumento de los ingresos 
públicos; canalización del crédito a las prioridades del desarrollo nacional; reivindicación del 
mercado cambian() bajo la autoridad y soberanía monetaria del Estado; reestructuración de la 
administración pública federal; y actuar bajo los principios de rectorfa del Estado y economía 
mixta. 

►)U 

• Recuperar la capacidad de crecimiento. 

• Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras 

económicas políticas y sociales. 

Por último este apartado plantea una estrategia para el desarrollo económico y 

social , orientada a recobrar la capacidad de crecimiento y mejorar la calidad 

del desarrollo, mediante dos líneas fundamentales de acción: La reordenación 

económica y el cambio estructural. La primera actualiza y proyecta los diez 

puntos del Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE)122  y los 

agrupa en tres fines: 
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El segundo apartado ofrece un capítulo sobre la política económica general, 

describe los escenarios macreconómicos posibles y el uso de los instrumentos 

de caracter global que dispone el Estado para avanzar hacia los objetivos 

nacionales. 	En materia de gasto público se mencionan cinco objetivos: 

promover el desarrollo social, inducir un comportamiento adecuado de la 

demanda interna, fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo 

en áreas prioritarias y estratégicas para el desaffollo nacional, promover una 

distribución territorial más equilibrada en las actividades productivas y del 

bienestar social, y asegurar eficiencia y honradez en la ejecución del gasto. 

En materia de empresa pública se indican como objetivos: fortalecer el 

caracter mixto de la economía, participar en la oferta de bienes y servicios 

socialmente necesarios y regular los efectos negativos , producidos .por la 

desigualdad en el ingreso, entre otros, En materia de financiamiento del 

desarrollo se busca- alcanzar , en condiciones de estabilidad y permanencia, la 

máxima creación posible de empleos, sin excesiva creación ,monetaria y con 

un menor acceso al crédito externo. En capacitación y productividad se 

persigue una utilización eficiente de los recursos y un aumento en los niveles 

de bienestar y movilidad social. 

El capítulo de política social está integrado por las políticas de empleo, 

bienestar social distribución del ingreso, educación, salud y seguridad social, 

ecología y medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda. Se definen dos 

objetivos de la política social: la satisfacción de las necesidades básicas de 

los grupos más desprotegidos principalmente, y la transformación del 

crecimiento económico en desarrollo social. Los objetivos básicos en este 

rubro son: elevar la generación de empleos, así como proteger -y mejorar 

gradualmente el poder adquisitivo del salario; combatir el rezago social y la 
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pobreza mediante la satisfacción directa de las necesidades básicas de la 

población; ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades 

educativas y a los bienes culturales, deportivos y de recreación, mejorar la 

prestación de los servicios educativos; ampliar la cobertura de los servicios 

de salud con un mínimo de calidad para todos los habitantes, mejorar el nivel 

de salud de la población, promover la protección social; apoyar la superación 

de las carencias en materia de vivienda urbana y rural, a través de la acción 

directa pública en sus tres niveleS de gobierno, crear el sistema nacional de. 

vivienda, impulsar la investigación, la capacitación, así como crear 

mecanismos de restauración y prevención de la degradación ecológica. 

De la estrategia económica general se desprenden los lineamientos de la 

política sectorial, entre los que destacan: en materia de, desarrolló rural 

integral, el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población rural, con 

base en su participación organizada y la plena utilizatión de los repursos. 

naturales y financieros, con criterios sociales de eficiencia productiva, 

permanencia y equidad. En cuanto a Reforma Agraria integral, se indica 

que, dadas las condiciones- que prevalecen en el inedia rural, es necesario 

que, sin perder la prioridad que tiene el reparto de la tierra, se atiendan de 

manera especial los problemas pendientes de regularizaciónde la tenencia -1de 

la tierra y que la política agraria se oriente a 10 organización de loS 

campesinos para-  fomentar su capacidad de > gestión . y su incorporación 

efectiva al desarrollo. En materia de agua se busca racionalizar su uso y 

aprovechamiento, desarrollar la infraestractura : hidráulica necesaria para 

controlarla y utilizarla racionalmente, abatir, y controlar su. contaminación. 

En cuanto a Pesca se enumeran como objetivos centrales: contribuir a mejorar, 

las condiciones alimentarias de la población, generar empleos, promover el. 



En el capítulo de política regional se establecen las bases generales para la 

política de descentralización de la vida nacional y del desarrollo regional, 

describe el marco para distribución del creciiniento, define zonas prioritarias 

y traza las líneas de política para la zona metropolitana de la ciudad de 

México, la frontera norte, el sureste, la costa del golfo y la del pacífico. Se 

aspira a un desarrollo estatal integral mediante una mayor vinculación de 

economías rurales y urbanas, elaboración de planes estatales 

establecimiento de Convenios [Micos de Desarrollo. 	Se identifican 6 

regiones estratégicas: norte, centro-norte, golfo, centro-zona metropolitana, 

pacífico-centro y sureste. Asimismo, se establecen cuatro líneas de acción: 

desatrollo estatal integral, integración regional al desarrollo nacional, el 

ordenamiento y regulación de la zona metropolitana, y descentralización de 

las actividades económicas de la ciudad de México. 

Por último, el Plan define las formas en que habrá de incorporarse la 

participación social a la ejecución y evaluación de las tareas nacionales. 
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desarrollo regional y comunitario y racionalizar la explotación de productos 

pesqueros. 	En el rubro de bosques y selvas se indica que la actividad 

forestal de orientarse a lograr un cambio en la calidad de vida de los 

pobladores de las zonas forestales, a través de la explotación racional del 

recurso, que satisfaga al mercado consumidor nacional y conserve el 

equilibrio ecológico. Se plantea también la racionalización en el uso de los 

energéticos, aprovechar al máximo la capacidad instalada en el sector. de 

bienes básicos, promover un enfoque social en la producCión, abasto y 

comercialización de productos básicds, favorecer una mayor integración del 

sector transporte, aumentar la autodeterminación científica y tecnológica del 

país y consolidar un sistema integral de transporte. 
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Expresa los mecanismos de diálogo entre el Estado y grupos sociales: foros 

de consulta popular y consejos consultivos sobre temas y aspectos específicos 

del desarrollo. Describe las vertientes de participación: obligatoria, para el 

ámbito del sector público federal; coordinación, que incorpora las acciones en 

materia de planeación que el gobierno federal realice con los gobiernos de los 

estados; inducción, que se refiere al manejo de los instrumentos de política 

económica y social y su impacto en las acciones particulares; y concertación, 

que comprende las acciones que acuerden realizar conjuntamente el sector 

público y los particulares. Se considera indispensable la participación de, la 

sociedad en todas las etapas del proceso. 

Como puede observarse, el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid 

consolida los esfuerzos de planeación en México de más de medio siglo, a la 

vez que sienta las bases institucionales, jurídicas, normativas, técnicas y 

metodológicas para dar continuidad y permanencia a la planeación como 

instrumento sustancial del desarrollo. 
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ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS TAREAS DE PLANEACION 
EN MEXICO 1928-1988 

OO  ORGANISMO /ENTIDAD 

1928 	 Plutarco Elías Calles 

1930 	 Pascual Ortíz Rubio 

1933 	 Abelardo F. Rodríguez 

1934-1940 	 Lázaro Cárdenas el Río 

1940-1946 	 Manuel Avila Camacho 

Consejo Nacional de Planeación 

Comisión Nacional de Planeación 

Consejo Nacional de Economía 

Consejo Nacional de Economía 

Comisión Federal de Planeación Económica 
( Dependiendo de la Secretaría de Economía Nacional ) 

1947-1952 	 Miguel Alemán Valdéz Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Comisión Nacional de Inversiones 

1953-1958 	 Adolfo Ruiz Cortines 

1958-1964 	 Adolfo López Mateos 

1964-1970 	 Gustavo Díaz Ordáz 

Comisión de Inversiones 

Secretaría de la Presidencia 

Comisión Intersecretarial Secretaria de la 
Presidencia-Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

1970-1976 	 Luis Echeverría Alvarez 

1976-1982 	 José López Portillo 

1982-1988 	Miguel de la Madrid Hurtado 

Consejo Nacional de Planeación 

Secretaría de Programación y Presupuesto 

Secretaria de Programación y Presupuesto 

Elaboración: Alejandro Tovary.Enrique Escalona con base en la bibliografía consultada en este trabajo. 



CRONOLOGIA DE LAS EXPERIENCIAS DE PLANEACION EN MEX/CO 930-1982 

Leyes, Planes y 
Programas 

Objetivos Contesto General y Definición de 
Responsabilidades 

Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial . Regional 

1930 

Primera Ley sobre 
Planeación 
General de la 
República 

Hacer que toda medida 
administrativa traseenderual 
obedece.' 	un programa definiiivo- a 
Reconocer la limitación de 
mecanismos tradicionales de 
asignación de recursos para ampliar 
la infraestructura económica del 
pais. 

Asociar progresivamente a la 
administración de todas las fuerzas 
sociales, a fin de alcanzar una 
unificación de la conciencia 
nacional. el acrecentamiento de la 
riqueza y su equitativa distribución. 

Decretada el 12 de julio de 193(3. 
bajo la presidencia de Pascual Ortiz 
Rubio. 

La ley crea la Comisión nacional de 
Planeación como un cuerpo 

ri consultivo de la Secrelaa de 
Comunicaciones y Transporta. 

Se establece también en dicha lev la 
formulación del Plano Nacional de 
México, integrado por documentos 
g-.Micos sobre el terniorio nacional. 
los tionspones y los recursos 
forestales y acuíferos 

1933 

Cons 	Nacional ejo  
de Economia 

Creado como instancia de consulta 
para coordinar las acciones de los 

diferemes  secares sociales, con  el  
propósito de impulsar el desarnollo 
económico del pais. 	Participarán 
representantes del gobierno, la 
iniciativa privada y los sectores 
obrero y campesino. 

Primer Plan 
Smola( 

1934-19411 

intensifica la reforma agraria, la 
emalización del crédito de! campo. 
otorgamiento de seguridad juridica y 
apoyo materia a los campesinos. 

niió la nacionalización del rvió 
subsuelo y construir un sistema 
económico propio. El plan señala 
el papel del Estado en la regulación 
de las actividades económicas. ' 

Hacer efectiv
adesbordamiemos 

El plan sexenal fue formulado en la 
Il Convención del Partido nacional 
Revolucionario, mejoramiento en diciembre de 
1933. 

de basea la campaña de l 
General Cárdenas. 

 Si
erfi 

En l933 se creó la Comisión 
Intersecretarial para el 

 de la organización de 
la administración pública. 

estcen: 	 e Seestablecen: el Banco Naciona l d 
Crédito Ejidal, para el apoyo a 
núcleos campesinos, y Nacional Financian

, 
institución con una  

Influencia determinante en los años 
posteriores Se crea la Comisión 
Federal de Electricidad para la 
consolidación de la base energética 

En lo regional. la Dirección de 
Obras del Bajo Rio Bravo fue creada 
en 1936 para la construcción de 
obras de protección por 

del vio. para la 
apenura de nuevas sup 	tics de  
t'ibis o 	Otros organismos en la 
planeación regional fueron las 
comisiones intersecreariales de la 
Alta y baja tarahumara, Estudios v 
Planeación del Valle del Mezquita'. 

liga" ambas creadas en 1936' Y  la  
Comisión de la MiNICCil en 1937. 
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CRONOLOGIA DE LAS EXPERIENCIAS DE PLANEACION EN MEXICO 1930-1982 

Leves, Planes y _ 
Programas 

 Objetivos Contesto General y Definición  de 
Reipmesabilidaies 

Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial y Regional 

Segundo Plan 
Sennal 

1940-1946 

Continuar la reforma agraria, 
canalización de créditos y difusión 
de técnicas para modernización de 
cultivos, impulsando los métodos de 
trabajo de carácter colectivo. 
Fortalecer la infraestructura básica y 
otorgar artículos para el desarrollo 
industrial. 

Elaborado por el Partido de la 
Revolución Mexicana siguiendo la 
linea del primer plan sexenal. 

1942 

Comisión Federal 
de Planificación 

Estudio y realización de programas 
concretos para la solución de los 
problemas que la guerra impone 
sobre la cconomia nacional. 

En julio de 19422, por decreto 
presidencial, se establece la 
comisión integrada por 
representantes de las más 
importantes secretarias de Estado, 
incluyendo también a consejos 
obreros y patronales con 
participación pero sin voto. 

de la Secretaría de Economía  

Se crea como organismo consultivo 

Nacional.  

Consejo Mixto de 
Economía 
Regional 

Realizar estudios socioeconómicos 
para mda entidad federativa. 

Creada por decreto presidencial, 
integrado por representantes del 
gobierno federal, los gobiernos 
estatales y los sectores productivos. 

1944 

Comisión nacimul 
para el Estudio de 
los Problemas de 
Mé..xico en la 
Posguerra, 

Realizar estudios sobre la situación 
. 

economiza que se originaria en el 
país al termino de la segunda guerra 

dial  
mun 	' 

Se establece en febrero de 1944 por 
decreto presidencial. 



Cuadro III. I 

CRONOLOGIA DE LAS EXPERIENCIAS DE PLANEA CION EN MEMO) 1930-1982 

Leyes.. Planes y 
Programas 

Objetivos Contexto General y Definición de 
Responsabilidades 

Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial y Regional 

Proyecto de 
Inversiones del 
Gobierno Federal y 
Dependencias 
Descentralizadas. 

1947-1952 

Primer esfuerzo para programar la 
inversión global y sectorialmente, 
otorgar prioridad a los proyectos en 
sectores de comunicaciones, agricola 
y de energéticos, para unificar el 
mercado interno y fortalecer el 
proceso de industrialización. 

Elaborado en 1947, al asumir la 
presidencia Miguel Alemán. como 
documento de apoyo a la gestión de 
créditos ante el Banco Mundial. 

1947 

Comisión del 
Papaloapan 

La programación y construcción de 
obras de defensa en los ríos y 
desarrollo de vias de comunicación 
relativas a los mismos. 

Creada por acuerdo presidencial, 
como organismo técnico y 
administrativo dependiente de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

Fueron otorgadas amplias facultades 
para dictar medidas en materia 
industrial, agricola y de 
colonización. 

Promover la creación y ampliación 
de centros poblados. 

1947 

Comisión de 
Tepalcatcpec 

La realización de obras de carácter 
social como campañas sanitarias, 
hospitales v escuelas. 

- 
Construcción de obras de infra-
estructura como electrificación y 
dotación de agua potable a diversos 
páblados de la zona. 	Montaje de 
una red de comunicaciones v de 
plantas hidroeléctricas para 
promover el desarrollo industrial. 

Organismo autónomo en 
coordinación con autoridades 
regionales. 

Organismos de desarrollo integral 
en la zona de la cuenca. 

1951 

Comisión del Río 
fuerte 

Identificar finalidades a las 
comisiones anteriores 

Organismo de desarrollo integral en 
la zona de la cuenca, 
particularmente en Sinaloa. 

Comisión del Río 
Grijalva 

Protección de la zona agricola, 
construcción de comunicaciones y 
dotación de agua potable en las 
poblaciones de la región. 

Organismos para la promoción del 
desarrollo de las cuencas 
hidrológicas del Grijalva y del 
Usurnacinta, particularmente en los 
estados de Tabasco y Chiapas. 



Cr. !MINI,  III. I 

CRONOLOGIA DE. LAS EXPERIENCIAS DE PL4NEACION EN MEXICO Mil-19d? 

Leyes, Planes ;y 
Programas 

Objetivos Contesto General y Definición de 

Raponsabilidades 
Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial y Regional 

Programa 
Nacional de 
Inversiones 

1953-1938 

Ellalt141( ? ierarquizar las 
invasiona públicas en una 
atnnegia global de desarrollo. 

Impulsar el crecimiento coordinado 
de la economia con taso 
satisfactorias y estabilidad de 
precios para mejorar el nivel de vida 
de la población. 

Elaborado por las secretarias de 
Hacienda y Economia CR C15(n:C3i0 

de Adolfo Ruiz Conines 

Sc crea en 1954 la Comisión 
nacional de Inversiones. para 
Conmutar y ejecutar el programa y 
accionar sobre esta materia 

Aprobaba y certificaba anialment c 
los momos especificas de fondos 
federales aprobados para cada 
proyecto. 

A partir de 1955 cumplió sus 
funciones evaluando y proyectando 
la invasión pública con criterios a 
largo plazo. 

Diciembre 24 de 
1958 

Les de Secretarias 
v departamentos 
de Estado. que 
define la creación 
de la Secretaria da 
la Presidencia 

Elaborar el pian de Gano e 
Invasión Pública. coordinar 
planeación v fomentar el desarrollo 

. 	i 	• 
regula'''.  

Promulgada al indo del selenio de 
Adolfo López Mateos. 

Se crea la Secretaria de la 
Presidencia absorbiendo todas las 
funciones de la Comisión de 
Inversiones 

Junio 30 de 1939 

Artado 
presidencial en 

aPaYa a las  
funciones de la 
Saciaría de la 
Presidencia 

Fomentar el desarrollo uniforme 
entre regiones, estimular el 
atmiento de las aportaciones y la a 
sustitución de importaciones. 
corregir la desigual distribución del 
ingreso, 

Presidencia como entidad 
 

Se designa a la Secretaria de la 

coordinadora de la politica 
económica, integrando todos los 
productos de inversión del sector 
público federal. 

Noviembre de 
194,0 
. 	,,,. 
r'cue,'"" 
Presidencial 	ara . p 
la eredeied de id  

CO11115103 del Río-
abisal 

Mayores niveles de desarrollo de las 
actividades económicas del arca. 
elevar el nivel de vida de la región y 

aprovecharla potencialidad dolos 
- 
=cursos productivos. 

Comisión del Rio Balsas. nuevo 
organismo que asume las funciones 
de 1:1 Comisión del Tepalcatepec. 
con incidencia en Guerrero o 
Jalisco, Michoacán. Oaxaca. Puebla 
y la totalidad del Estado de kl¿XiC0 
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Leys, Planes y 
Programas 

Objetivos Contesto General y Definición de 
Responsabilidades 

Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial y Regional 

Agosto 2 de 1961 

Acuerdo 
presidencial para 
la Planeación 
Integral 

Integración de progranm de acción 
para el bienestar de las mayorías; 
definición dc sectores estratégicos y 
zonas geográficas clave para el 
desarrollo nacional. 

Amplia sus funciones determinando 
las normas y procediientos para los 
programas de acción de todas las 
entidades de la Administración 
Pública Federal. 

1961 

Programa 
Nacional 
Fronterizo 

Estimular el crecimiento de la 
industria nacional, captar el 
mercado fronterizo, fomentar la 
creación de nuevas empresas en la 
zona y elevar cl nivel de vida de esa 
población. 

Sectores federales de mejoras 
materiales para colaborar en las 
acciones del Programa Nacional 
Fronterizo. 

Programa Nacional Fronterizo.  

Marzo 2 de 1962 

Acuerdo 
presidencial que define la creación  

de la Comisióneconómico 

Definir mecanisos para la 
coordinación de esfuerzos de los 
sectores público y privado para 
alcanzar un rápido crecimiento 

y una mayor agilidad en 
la disuibución del ingreso.

Intersecretarial Los 

La Carta Punta del Este que ratifiat 
la Alianza para el Progreso 
implicaba para México el 
compromiso de planear su 
economía. 

planes eran requisitos para el 
acceso a los recursos de la Alianza. 

Se establece la Comisión 
littersecretarial con la participación 
de las secretarias de la Presidencia y 
Hacienda y Crédito Público 

Plan de Acción 
Inmediata. 1962- 
1964 

Definición de ámbitos para la 
Inversión Pública y privada. La 
primera dedicada al fortalecimiento 
industrial y bienestar social; la 
segunda apoyaría el desarrollo de la 
industria y la construcción 

Documento resultado de los trabajos 
de la COmisión Intersecretariat 

Los montos de inversión total 
deberian aportarse a partes iguales 
por ambos sectores basta 1964. 
Después de esta fecha, la inversión 
del sector privado debería crecer 
más rápidamente que la del sector 
público. 

1963 

Plan Lema de Asistencia Técnica  

Elaborar un plan de desarrollo 
económico integral para la cuenca, 
considerando programas de 
infraestructura, de estimulos a 
sectores económicos prioritarios y de 
bienestar social. 

Organismo creado por la Comisión 
de Estudios de la Cuenca del 
Sistema__ 	Lerma-Chapa' Santiago. la 
Sr..__

.._,..
. de Hacienda y Crédito 

Público y Nacional Financiera, sin 
capacidad ejecutiva. 

Plan lema' de Asistencia Técnica 
(PLATI 
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CRONOLOGIA DE LAS EXPERIENCIAS DE PLANEACION EN JUMO) 1930-1982 

Leyes, Plagies y 
Programas 

Objetivos Coceen° General y Del-cuidó.. de 
llImpeamabiredades 

Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial y Regional 

Programa dc Alcanzar un rápido crecimiento 'Documento elaborado por la Se crea la Subcomisión de 
Desarrollo económico asegurando su Comisión Intersecretarial. Inversión-Financiamiento para cl 
Económico y estabilidad, apoyándose en el sector control de la inversión pública.  
Social de México. agropecuario sin pos-tcrgar cl También se incorporan al 
1966-1970 impulso a la industria. 

Mantener la estabilidad en precios y 
en,  tipos de cambio. 

organismos y empresas públicas  

presupuesto los principales 

Lograr un desarrollo regional y 
sectorial equilibrado, mejomr la 
distribución del ingreso y  
modernizar la Administración 
Pública Federal. 
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CRONOLOGIA DE LAS EXPERIENCIAS DE PIANEACION EN MEXICO 1930-1982 

Leyes, Planes y 
Programas 

Objetivos Contexto General y Definición de 
Responsabilidades 

Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial y Regional 

1971 Mejorar la organiación del sector Para los propósito de la estrategia dc Por reforma o ley se amplían las 

Programa de 
público, adecuando sus entidades a 
las 	de la necesidades 	planeación. 

"desarrollo companido" la mayoría 
en la 	ciencia de la administración 

funciones de la Secretaria de 
 Patrimonio Nacional. otorgándole la 

Reforma 
Administrativa del 

efi 
 pública resulta necesaria. revisión. control y auditoria de las 

Poder Ejecutivo 
Federal 

Los instrumentos utilizados por el 
estado para ejercer la rectoría del 
desarrolo requerían modificarse y 
así establecer las bases para la 
moderna planeación económica y 
social. 

empresas de participación estatal. 

Acuerdos presidenciales de enero y 
marzo de 1971. 

Se instalan comisiones internas de 
administración en todas las 
entidades públicas coordinadas por 
la Secretaria de la Presidencia, se 
crean también unidades de 
programación para formular planes 
y optimizar la asignación de 
recursos. 
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CRONOLOGIA DE LAS EXPERIENCIAS DE PLANEACION EN MEXICO I930-1982 

Leyes, Planes y 
Programas 

Objetivos Contexto General y Defietición de 
Responsabilidades 

Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial y Regional 

1971 Control y evaluación de las Decreto presidencial, 1971. La Comisión de Coordinación y Para la promoción de las relaciones 
asilmaciones presupuestales. Control dcl Gasto público se directas entre funcionarios públicos 

Programa de establece con la participación de las y grupos sectoriales, se instituyeron 
Reforma Secretarías de Hacienda y Crédito las comisiones de las industrias 
Administrativa del Público, Presidencia y Patrimonio azucareras, siderúrgica, textil y del 
Poder Ejecutivo Nacional. algodón. 
Federal 

Se crea el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología para fomentar 
estas actividades y orientaciones al 
servicio del desarrollo nacional. 

Se crearon también la Coordinación 
para el Desarrollo Industrial del 
Sector Agropecuario y de la Política 
Industrial del Sector Público. 

El Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior se establece con 
atribuciones para planificar en la 
materia 

Creación de la Comisión Nacional 
Tripanita, integrada por 
representantes del gobierno. de 
obreros y de empresarios. 
Organismo de consulta en materia 
de inversiones. exportaciones. 
desempleo, capacitación y vivienda. 
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Leves, Planes Y Objetivos Contexto General y Definición de Técnicas y Organismos de Apoyo Planeación Sectorial y Regional 

Programas Respoasabilidades 

Programa dc 
Inversión 
Extranjera del 
Sector Público 
Federal 

1971-1976 

Promover el desarrollo regional. la 
generación de empleo en áreas 
rurales y elevar el bienestar social. 

Disminuir el déficit en cuenta 
corniente y elevar la productividad 
del Gasto Público. 

Promover la participación social y 
coordinar actividades de las 
dependencias y entidades del área. 

Canalizar los recursos a las árcas 
rurales, con un enfoque 
ntoltisectorial y participativo. 

Elaborado por las secretarias de la 
Presidencia y Hacienda y Crédito 
Público, como marco de referencia 
de mediano plazo al Gasto Público. 

prioridad a la solución de problemas 
regionales.

— 
regionales. 

A este fm, por decreto presidencial, 
se constituyen distintas comisiones y 

programas' 
Proyecto de desarrollo rural con 
apoyo crediticio del Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento. 

Para facilitar la coordinación entre 
autoridades se instituyen organismos 
autónomos con amplias 
prerrogativas para la fomtulación de 
programas de desarrollo económico 
y social. 

La planeación en este periodo otorga Fomento 

Se crea la Subcomisión de Inversión 
y Financiamiento. con 
representantes de las secretarias de 
la Presidencia. Hacienda y Crédito 
Publico y Patrimonio Nacional. 

Regional 
 

Se crea la Comisión nacional de 
Zonas Acidas como organismo 
autónomo cn diciembre de 1970. 

Comisión Intersecretarial para el 
Económico de la Franja 

fronteriza Norte y las Zonas de 
Perímetros Libres. 

Comisión Coordinadora para el 
desarrollo Integral del Istmo de 
Tehuantcpcc 

Comités promotores de desarrollo 
económmico de los estados.  

Programas de Inversiones Publicas 
para el Desarrollo Rural (PIDER). 

Comisión Nacional de Desarrollo 

Se modifica posteriormente a 
Comisión Nacional de Desarrollo 
Regional y Urbano 
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CRONOLOG1A DE LAS EXPERIENCIAS DE PLANEACION EN MEXICO 1930-1982 

Leyes, planes y 
programas 

Objethms Contexto groeral y definición de 
resimituldlidades 

Técnicas y organismos de apoyo Planeación sectorial y regional 

Programa Impulsar el crecimiento nacional. Lineamientos generales elaborados Comités de consulta entre las Plan Nacional Hidráulico. 1975.  
Nacional de 
Desarrollo 

favorecer la creación de empleos y 
afianzar la independencia técnica y 

por las secretarias de la Presidencia. 
Hacienda y Crédito Público, 

unidades de programación de las 
dependencias y entidades del Sector 

Plan Nacional agrícola, 1975 

Económico y económica del país respecto al Patrimonio Nacional, CONACYT y Público, sin responsabilidades y Plan nacional indicativo de Ciencia 
Social exterior. CEPAL. funciones específicas y Tecnología 

1974-1980 Establecer un marco coherente de 25 Convenio de colaboración entre Comisión Nacional del Plan 
años para la programación en corto Naciones Unidas, Banco Mundial y Hidráulico, para elaborar planes 
y mediano plazos de las inversiones el gobierno mexicano para !a sectoriales y regionales, que 
hidráulicas, para una mayor elaboración de los lineamientos del servirían como insumo para la 
racionalidad el el uso del agua. Plan Nacional Hidráulico. integración del Plan Hidráulico. 

Canalizar mayores recursos al 
campo, mejorar el aprovechamiento 
de la tierra y,  del agua: fomentar 
infraestructura para el beneficio de 
la población rural. 

Vincular estas materias a los 
requerimientos nacionales. 

Formulado por la Secretaria de 
Agricultura y ganadería en 1975, 
para la definición de una politica 
agrícola. 

Formulado por el Consejo nacional 
de Ciencia y Tecnologia. 
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CRONOLOGIA LAS EXPERIENCIAS DE PLANEACION EN MEMO /930-1982 

Leyes, planes y 
programas 

Objetivos Contexto general y édinición de 
nrspoeisabilidades 

Técnicas y organismos de apoyo Planeación sectorial y regional 

1975 

Plan Nacional 
Hidráulico 

Lograr mayor racionalidad en el uso 

1 n'anclo  dci  al" 

Resulta de un convenio firmado por 
cl gobierno de México. las naciones 
Unidas :.• ci Banco Mundial. 

Evaluación de planes sectoriales y 
regionales que sirvan de insumo al 
Plan nacional Hidráulico. 

Fornittlar un marco coherente de 
largo plazo t2 	años) que dé 
sustento a las acciones de la 
Secretaria de Recursos Hidráulicos 

1975 

Plan Nacional 
Agricola 

Conseguir la autosuficiencia 
alimentaria 

Canalizar mayores recursos al 
campe. Mejorar el aprovechamiento 
de la tierra y ci agua. Incrementar 
el rendimiento unitario de los 
cultivos y ampliar la superficie 
cultivada. 

Elaborado por la Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia. 

Plan Básico de 
Gobierno 

1976.1982 

Scnir como marca de referencia a 
la elaboración de los diferentes 
programas de gobierno de los años 
1976;19n 

Impulsa la planeación como 
instnimento necesario en la 
condición del desairollo nacional 

Presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional como 
plalafonna electoral. 

En diciembre de 1976 se promulga 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 

Plan Global de 
Desarrollo 

19110 

• 

Rufinnar y fortalecer la 
independencia de México como 
nación democrática. justa y libre r.n 
los aspectos económico, político. 
social y cultural. 

Ofrecer a la población empleo y 
minimos de bienestar. dando 
prioridad a las necesidades de 
educación. alimentación y viVienda 

Promover un crecimiento alio y 
sostenido. 

Mejorar la distribución del ingreso 
entre las personas. los factores de la 
producción y las, regiones 
geor,ritincas 

En un marco estratégico general. 
contribuyó a homogeneinr In 
rnetodologia. enfoques, 
procaamiento y ConcepMalineión 
de la problernátiea relacionada con 
la planeación del desarrollo Nacional  
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( ROM/1i 	L-IS EXPEHIENCVAN IIE 	 IN EA' MESH 

Leyes. planes y 
programas 

flbjeds.is Contexto general y definición dc 
responsabilidades 

Técnicas y organismos de apoyo Planeación sectorial) regional 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

19N3.I'llt% 

Mantener x reforzar la 
independencia de la Nación. para la 
consimeción do una sociedad que 
balo los principios del Estado de 
Derecho garantice libertades 
individuales y colectivas en un 
sistema imegral dc democracia y en 
condiciones de ¡unida social 

Para ello requenmos de una mayor. 
fonaleza interna de la economía 
nacional airares de la recuperación 
del crecimiento sostenido que 
permita generar los empleos . 
requeridos ponla población. en tin' 
medio de vida digno, y de la 

sociedad a trusts de una menor   
distribución del ingreso entre 
fattiilias y regiones y el 
perfeccioimmicnio del régimen 
dentocnco 

Consenar Y fortalecer las 
instituciones deinocraticas. 

Vencer la crisis. 
• 

Recupenir la capacidad de 
crecimiento 

Iniciar los cambios cualitativos que 
requiere ci pallen sus estnicturas 
económicas, políticas y sociales. 

Se rcfornutu los artículos 25 y 2.(n 
constitucionales para expresar 
formalmente las facultades del 
Estado para planear el desarrollo e 
instituir un Sistema Nacional dc 
Planeación Dentocrátizi. 

Se reforma ci articulo 73 
constitucional para facultar al 
CongreSo do la Unión en ta 
espedieión dc leyes sobre-  
planeación. 

El 5 de enero de 1983 se expide la 
Les de Planeación que establece las 

. 	. 
normas y principios bancos para 
realizar la planeación del 
desarrollo. 	' 

Se reforma la ley orgánica de ta 
adiniustración publica federal para 
adecuar a las dependencias y 
entidades del sector público de 
acuerdo a los ni‘•eles de 
responsabiliadad del plan: global. 
sectorial y regional. 

Además de los niveles el Sistema 
nacional de Planeación Democrática 
señala cuatro etapas del proceso de 
planeación: formulación. 
instrumentación• control y 

' 	- 
evaluación 

Asimismo contempla cuatro 
senienies: obligatoria. para las 
dependencias y maldades dc la 
adniinistración publica 
federal:coordinada. con los 
gobiernos de las entidades 
fedenitivas. y la inductiva y 
concertada para los sectores privado 
y social. 

Como parle de la infraestructura 
básica menciona la información 
estadistica y gC010fiCt. la 
capacitación de los recursos 
humanos y ta investigación para la 
planeación. 

Los principales productos son el lan 
nacional de desairollo. los 
programai de mediano plazo. los 
programas opmaiivos anuales 
(globales y sectoriales), los repones 
de seguimiento de la eiceución y las 
eSaluciones dr.I plan nacional de 
desarrollo..  

Demanda la toritinlacion de 
politicas sectoriales que 
simultáncantenic enfrente las 
manifestaciones de 13 crisis) sus 
causas 

La politiza regional se orienta a 
cumplir con la descentran-ración de 
la sida 'racional 	Sc desprenden 
cuatro lineas de acción. desarrollo 
estatal integral: integración regional 
tildes:millo nacional. ordenación ) 
rceulacion dc la zona ineiropolitana 
y descentralizacien dz la aelit-ididC$ 
CCOOÓtiiiCill de la ciudad de Mi...'NiCO, 

Ei Convenio Unico de Desarrollo es 
el insuunierno de la politica 
IrgiOnal del plan 

reuttéái.. 	gr.ior 	ttoordwo. idt Ed. 	Urtit,.14101 pp. 	140 
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4. 	LOS FACTORES EXTERNOS 

Los factores externos que han influido en la planeación en México, y en gran 

parte de América Latina, se dividen en dos grupos: los factores de caracter 

técnico-metodológico y formal, y los factores contextuales y coyunturales. 

Los primeros se refieren a las diversas teorías que buscan explicar el proceso 

de desarrollo y, por ende, el papel de la planeación en ese proceso y las 

escuelas que han tenido mayor influencia técnica dentro del proceso de 

planeación en México. 	Los segundos tienen que ver con los hechos 

históricos mundiales importantes que enmarcan, y generalmente modifican la 

situación política, económica y social de los países. 

4.1 	LOS FACTORES TECN1CO-METODOLOGICOS Y FORMALES. 

Agnipa a las teorías convencionales y no convencionales del desarrollo y las 

grandes escuelas y/o centros de estudios y análisis en materia de planeación 

con mayor influencia en el modelo de planeación adoptado en México. 

Después de la segunda guerra mundial se incorpora el tópico del desanrollo y 

en consecuencia de subdesanollow 

Teorías Convencionales del Desarrollo 

Estas se vinculan con la economía convencional y se caracterizan por centrar 

su análisis en aspectos aparentes del funcionamiento del sistema económico. 

123  Para una exposición detallada sobre los orígenes del conecepto desarrolllo y 
subdesarrollo, así como del marco conceptual de las teorías económicas, véase, Sunkel, 
Osvaldo y Paz, Pedro. El subdesarollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. ed. Siglo 
XXI, México, 1984. pp. 16-40. 
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De acuerdo con los factores que usan para dar respuesta a la problemática del 

fenómeno desarrollo-subdesarrollo, las teorías convencionales se agrupan en 

dos rubros: teorías no económicas y teorías económicas 

4. 1. 1 Teorías no económicas 

En este grupo encontramos teorías que hacen referencia a factores raciales, 

psicosociales, demográficos, culturales, ambientales y psicológicos como la 

causa principal del subdesarrollo. Las principales son: 

a) 	La falta de motivación, actitudes y rasgos de personalidad que 

permitan desarrollar la iniciativa y el logro personal. (Hagas) 

Esta teoría, representada principalmente por flagen, afirma que el contacto de 

los países coloniales o subdesarrollados (sociedades tradicionales) con los 

países occidentales es fundamental para la obtención de un progreso técnico, 

pero que debido a que el contacto inicial de los primeros con los segundos ha 

sido brutal y violento, los grupos de las sociedades tradicionales se 

encuentran imposibilitados para ejercer funciones de alto nivel y desconfian 

de la ayuda externa, producto de la incorporación de una cultura distinta a la 

suya. 

El conocimiento de las técnicas occidentales incrementa en gran medida 

ello es obvio-, la velocidad posible del progreso técnico. Pero aunque sea 

necesario adoptar métodos occidentales, el hecho de que existan y de que se 

les pueda adoptar, permite un progreso material mucho más rápido que si las 

sociedades tradicionales estuvieran aisladas del mundo occidental y tuvieran 

• 
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que recorrer de modo independiente un proceso de invención técnica paralelo 

al que ya ha atravesado Occidente.124  

Así pues, se afirma que el contacto con los países desarrollados es necesario 

para alcanzar el progreso técnico de los países subdesarrollados, pero que no 

obstante tal contacto, los beneficios de esta relación no pueden darse por la 

desconfianza, traumatización, falta de motivación y actitudes de inferioridad 

mostradas por la población de las sociedades coloniales. 

b) 	Las tesis racistas-psicosociales (Rosenberg) 

Este grupo de teorías considera que las zonas oprimidas del inundo se 

encuentran habitadas por individuos racial y biológicamente inferiores, 

bárbaros, poco inteligentes y perezosos. En el caso de América Latina se 

considera al mestizaje como un producto deteriorado, de baja calidad física y 

mental. Entre los representantes de esta tesis se encuentran Rosenberg, y 

Gumplowics. 	Asimismo, se incluyen en este renglón las posiciones 

conocidas como darwinisino social. 

El factor religioso (Weber) 

Quienes piensan que este factor es determinante en el desarrollo, sostienen 

que el principio religioso es un elemento ideológico que impide al hombre una 

explicación lógica de cualquier fenómeno natural o social. 

Max Weber define a la religión como un factor de desarrollo. Considera que 

el protestantismo ha sido el motor fundamental para el crecimiento económico 

124 Hagen, Everett. "De que modo cambian las sociedades tradicionales" en  Ramírez 
Guillermo. Lecturas sobre desarrollo económico. Ed. UNAM-ENE. México, 1985, p. 27 



Otros más argumentan una escasez de recursos naturales en los países 

subdesarrollados que les impide aspirar al desarrollo. 

43.2 Teorías económicas 

a) 	Escasez de capital y círculo vicioso de la pobreza.(Ro.senstein, 

Nurske) 

Estas teorías argumentan que la situación de las economías subdesarrolladas 

es provocada básicamente por la baja productividad y la ausencia de 

inversión, la cual radica en una escasez de capital, producto en muchos casos 

de lo que han denominado el circulo vicioso de la pobreza (Rosenstein, 

125  Una mala interpretación de Weber puede deformar el sentido real de su óptica. Si bien 
asigna un papel importante al protestantismo, no es unideterminista. En 1944, José Medina 
Echavarría escribió, en la nota preliminar de la primera edición en español de "Economía y 
Sociedad", lo siguiente: "...La EtiCa Protestante y el Espíritu del Capitalismo, libro que le 
abrió a la fama universal ... se prestaba por• si a interpretaciones falseadas ... consiste en la 
creencia vulgar que atribuye a M. Weber la "teoría" de que el protestantismo es la causa del 
capitalismo." en Weber, Max. Economía y Sociedad. Tomo I. Ed. F.C.E.. México, 1974. 2a, 
reimpresión. p.XVII. 
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de algunas sociedades. Esta afirmación se reforzó por diversas apreciaciones 

sobre el papel de la religión protestante en el origen y desarrollo de los 

Estados Unidos de Norteamérica 125. 

d) 	La acusación a la naturaleza (Montesquieu) 

Los defensores de esta postura atribuyen el subdesarrollo a factores 

geográficos y ambientales. Es así como llegan a afirmar que, por ejemplo, la 

influencia climática tropical inhibe o disminuye una activación física y mental 

de los habitantes de estas zonas, e impide una acción congruente y decidida 

hacia el progreso económico. En el caso contrario, las zonas templadas y 

frías generan personas más aptas para lograr un mayor progreso económico. 



b) El dualismo económico 

La teoría del dualismo económico asegura que el subdesarrollo se da porque 

en las economías atrasadas se presentan modalidades económicas capitalistas 

junto con sectores fádales y prefeudales 126. El fenómeno del subdesarrollo 

se define como el producto de una ardua lucha entre dos fuerzas: la primera, 

representada por las innovaciones capitalistas que buscan dominar; la 

segunda compuesta por los factores arcaicos y reaccionarios, que se empeñan 

en mantener su posición. 

c) El subdesarrollo como etapa (Rostow) 

El principal exponente de esta teoría es Rostow, quien distingue cinco etapas 

por las que tiene que atravesar cualquier sociedad para alcanzar el desarrollo: 

sociedad tradicional, condiciones previas para el impulso inicial, el impulso 

1 26 	análisis del capitalismo subdesarrollado en tanto que economía "dualista' se basa en 
el concepto de economía nacional como conjunto compuesto por dos "sectores": uno, 
capitalista moderno y dinámico; el otro, precapitalista, atrasado y estancado. Casi siempre 
el sector capitalisia se identifica con el sector industrial y el sector precapitalista con el 
sector agrícola," Benneti, Carlo. La Acumulación en los Paises Capitalistas 
Subdesarrollados. Ed. F.C.E.. México, 1987. 2a,reimpresión. p.11 

212 

Rodan, Nurske), es decir, se considera que el estímulo para invertir es bajo 

debido al escaso poder adquisitivo de la población, provocado por un ingreso 

reducido, que a su vez es causado por la baja productividad, motivada por el 

limitado capital empleado en la producción, producto del pequeño estímulo 

para invertir. 

Proponen como solución una inyección de capital por parte de los países 

desarrollados a las economías subdesarrolladas, para ampliar su mercado y 

estimular la inversión. 



213 

inicial, despegue O take-off; marcha hacia la madurez y era del gran consumo 

en masa. 

La sociedad tradicional presenta una estructura de desarrollo basada en 

funciones de producción científica y tecnológica atrasadas (prenewtonianas). 

Las condiciones previas para el impulso inicial incluye sociedades que están 

en un proceso de transición en el cual empiezan a generar bases necesarias 

para ese impulso inicial. El impulso inicial lo constituye un periodo en que 

las sociedades logran superar aquellos obstáculos para lograr un crecimiento -

permanente. Según Rostow, durante esta etapa las sociedades incrementan • 

notablemente sus tasas efectivas de ahorro, ingreso nacional, etc., se crean 

nuevas industrias y se Mejora la calidad de vida de la población en su 

conjunto y la estructura económica, social y politica se tranSforina de tal 

manera que pueden sostener un ritmo estable de crecimiento. 

La marcha hacia la madurez es un largo intervalo de progreso sostenido en el 

que se observa la incorporación de tecnología moderna a la industria. Se 

acelera el desarrollo de las nuevas industrias y se incorporan totalmente a.éste 

las antiguas para estabilizar la economía nacional en el contexto internacional, 

Finalmente tenemos la , era del gran consumo en masa, cuyas características 

más importantes son el surgimiento del Estado benefactor y la orientación de 

los principales sectores productivos de la economía hacia la producción de 

bienes de consumo duradero. 

d) 	El desarrollo como crecimiento 

Esta postura está influida notablemente por el pensamiento keynesiano. 

Centra su atención en la importancia que tiene la inversión sobre 



La problemática del desarrollo se reduce a la tesis de que una mayor 

capacidad de acumulación asegurará un crecimiento sostenido mediante la 

elevación de las tasas de ahorro e inversión. 

e) 	Teorías económicas del capitalismo monopolista 

Dentro-de las teorías económicas existe un grupo de tendencias que presentan 

como característica común el haber surgido en el capitalismo monopolista. 

Todas reflejan la gravedad de las contradicciones capitalistas y presentan 

solucione.s para que el capitalismo enfrente sus crisis. 

Esta teorías se agrupan en tres enfoques: El primero argumenta que el papel 

del Estado debe rebasar el plano de simple vigilante para adoptar un rol más 

activo dentro de la economía. 	Se le asigna una función reguladora del 

proceso económico, como equilibrador de la ofeda y la demanda, así como 

garante del pleno empleo. 	Este enfoque se conoce como capitalismo 

regulado y es encabezado por John M. Keynes. 

El segundo enfoque ofrece un nuevo planteamiento en relación al problema 

de la libre competencia y el monopolio. Se defiende la aparición, predominio 
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crecimiento del ingreso, el equilibrio dinámico y la ocupación. Otorga un 

papel básico a la intervención estatal en el estimulo de las inversiones. 

La inversión se convierte en el núcleo del crecimiento y la preocupación 

principal de las economías consiste en obtener altas tasas de inversión, ahorro 

interno etc. 
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y consolidación de los monopolios, los cuales son catalogados como entes de 

alto beneficio para la sociedad. 

La tercera posición intenta demostrar que el capitalismo ha sufrido una 

notable transformación en los últimos años, caracterizada por una 

modificación en la distribución de la propiedad, de la renta nacional y de la 

dirección de las empresas. 	Centran su análisis en el fenómeno que 

denominan dispersión de la propiedad, que consiste en - distribuir pequeñas 

acciones empresariales entre la población. Aseveran que esta dispersión es 

una denaocratización del capital en beneficio de la Mayoría de la población. 

Entre estas aristas resalta el capitalismo regulado por su impacto y secuelas 

entre las economías de corte capitalista. Su punto central es la intervención 

del Estado en la economía, defiende las medidas inflacionarias y el 

incremento del gasto público para sanear la economía. 

Señalan que la oferta global de mercancías es mayor que la demanda de las 

mismas, lo cual se traduce en sobreproducción y desempleo. Para enfrentar 

estos efectos examinan inicialmente el empleo. Ke.ynes afirma que tres 

factores determinan el empleo: la tendencia al consumo, la eficacia máxima 

de las inversiones de capital (rentabilidad del capital) y la cuota de interés. 

Según Keynes, el nivel de empleo es directamente proporcional a la demanda 

y a la cuota de ganancia e inversamente proporcional al nivel del interés. El 

incremento de la tendencia al consumo provoca una alza en la demanda de 

mercancías. El crecimiento máximo de la eficacia de las inversiones de 

capital contribuye a elevar la demanda productiva. El alza de la cuota de 

interés frena las inversiones y reduce la demanda productiva. 
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Para regular esos procesos, Keynes propone la intervención económica del 

estado para estimular el consumo, aun improductivo, mantener baja la tasa de 

interés, bajar el salario real, conceder crédito con bajo interés y financiar a los 

empresarios con recursos públicos. 

En oposición a esta teoría surge la escuela de la libre iniciativa.. Esta a 

diferencia del capitalismo regulado, sugiere la no intervención económica del 

Estado. 	Argumenta que la injerencia estatal es nociva por las secuelals 

derivadas del incremento del gasto público, la inflación y la carga fiscal. 

Además rechaza las medidas en materia de politica social que fortalezcan a la 

clase trabajadora. 

Entre estas corrientes han surgido variantes intermedias que recogen algunos 

de sus elementos, como son la tendencia neoliberal, la corriente revisionista y 

los defensores del colonialismo. 

El neoliberalismo se proclama partidario de la libre competencia, sin 

embargo, considera que el equilibrio entre la oferta y la demanda no puede 

darse de manera automática, por lo que sugieren la ejecución de medidas de 

política económica.127  

Los revisionistas marxistas, encabezados por. Kautsky y Hilferding, 

expresan que el sistema capitalista incrementa el bienestar del 'pueblo y 

suaviza los antagonismos de clase. Le atribuye la capacidad de eliminar la 

anarquía en la producción y mejorar la situación de los obreros. Confian en 

que la transformación del capitalismo en socialismo se dará de una manera 

pacífica a través de un proceso democrático y la lucha parlamentaria. 

127  Firsoba, S.M. teorías econdmicas burguesas del siglo XX. Ed. Grijalbo. Colección 
70. México, 1967. pp. 107-112. 
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Los apologistas del colonialismo niegan la posibilidad de que los países 

económicamente débiles sigan un camino de desarrollo propio. Rechazan la 

existencia de la lucha de clases y las contradicciones entre los países 

desarrollados y subdesarrollados. 	Afirman que después de la "misión 

civilizadora" en la colonias, los países capitalistas les han concedido 

vvhotiltriamenie su independencia. 

Arguyen que es poco posible el desarrollo de Latinoamérica debido a la 

escasez de recursos naturales, clima desfavorable, etc. Apoyan la teoría de 

las ventajas comparativas de los países y consideran que los países 

económicamente débiles deben fomentar la agricultura y dejar la 

industrialización para los desarrollados. 

Algunos proponen un desarrollo gradual de estas economías, es decir, que 

deben iniciar con el impulso a su economía y paulatinamente con la industria. 



218 

4.1.3 Teoría estructuralista 

Esta teoría es abanderada por la Comisión Económica para Amérita Latina 

(CEPAL) y autores vinculados a ella, como Raúl Presbich y Anibal Pinto. 

Sus caracteristicasveconómicas más importantes son las siguiente 28: 

. Considera que pese a los esfuerzos de los países latinoamericanos por salir 

del subdesarrollo, existen condiciones limitativas como la dependencia 

estructural externa, la desigualdad económica y social, falta de 

participación de la mayoría de los ciudadanos, etc. 

• Observa un estancamiento en los últimos años del proceso de 

industrialización y crecimiento de los países latinoamericanos. 

. Señala la carencia de un sistema educativo dirigido a la creación de mano 

de obra calificada capaz de participar activamente en el proceso 

productivo. 

• Enfatiza la incapacidad del sistema tributario de estos países para lograr 

una verdadera distribución del ingreso. 

• Estudia el desarrollo latinoamericano desde una perspectiva estructural, 

histórica e integral, que incluya el examen de las variables 

socioeconómicas internas y externas. 

• Propone reformas estructurales y la presencia de un Estado promotor y 

planificado, así corno modificaciones a las modalidades del financiamiento 

externos y el comercio internacional 

128 Rodriguez Araujo, Octavio. La teorla del subdesarrollo de la CEPAL. México, 1975. 
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El pensamiento cepalino usa principalmente tres herramientas conceptuales 

para su análisis: la concepción centro-periferia, la teoría del deterioro de los 

términos de intercambio y la teoría de la inflación. 

La concepción centro-periferia considera que la desigualdad económica y 

social da origen a dos tipos de paises: los centrales y los periféricos. Los 

primeros son economías donde primero penetran las técnicas capitalistas de 

producción. 	Los segundos son economías con producción inicialmente 

rezagada desde el punto de vista técnico organizativo. 

Las economías centrales se caracterizan por tener una estructura productiva 

homogénea y diversificada, la cual les permite dotar de una amplia gama de 

bienes a los países periféricos, principalmente de manufacturas. 

Los países periféricos se distinguen por ser monoproductores, tener una 

estructura productiva heterogénea, es decir, coexisten sectores de la 

producción en los que se observa adelanto tecnológico y otros sumamente 

atrasados. 	Existe un sector exportador sustentado en la producción de 

materias primas. 

La teoría del deterioro de los términos del intercambio se refiere a que en 

el proceso de comercialización entre los países centrales y periféricos 

presenta gradualmente una disminución del valor de las exportaciones de los 

segundos y una elevación de las manufacturas industriales que impodan. 
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El deterioro se debe a la desigualdad que muestran los efectos del progreso 

técnico, ya que se concentra en una mayor productividad en ellas; por otro 

lado, el poco avance tecnológico de lo países periféricos, traducido en menor 

productividad, se ve afectado por la permanente disminución de las 

cotizaciones de las materias primas, que representan su fuente principal de 

ingresos. 

En periodos de auge los precios de los productos primarios aumentan en una 

proporción mayor a los manufacturados, pero en periodos de contracción los 

precios de aquellos descienden de tal modo que pierden la ganancia obtenida 

en el auge. 

La teoría de la inflación afirma que los procesos inflacionarios 

latinoamericanos tienen sus raíces en desequilibrios generados en la esfera 

real del sistema económico y, especialmente, en ciertas características y 

rigideces del sector externo y agrícola. 

Señala que la inflación no es un simple feñónieno monetario, sino la 

resultante de desequilibrios reales que se manifiestan en un aumento 

permanente del nivel de precios. 

desequilibrios son: 

Los factores que originan tales 

• Factores de caracter estructural: distribución de la población activa por 

ocupaciones, niveles de productividad sectorial, etc. 

• Factores de caracter dinámico: diíbrencias entre el ritmo de crecimiento 

de la economía en su conjunto y algunos sectores que la componen. 
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• Elementos de orden Sociopolítico e Institucional: Estructura del sector 

privado, organización sindical, etc. 

4.1.4 Teoría de 1a dependencia 

La teoría de la dependencia surge como respuesta a las necesidades propias 

del desarrollo y evolución de las relaciones entre los países centraleS y 

periféricos. 	Elabora un marco conceptual y categórico propios para 

explicarlos. Deriva de la teoría cepalina y se presenta como una opción a 

ésta. 

Establece que la teoría del subdesarrollo latinoamericano es, en esencia, "la 

historia del capitalismo mundial: capitalismo y subdesarrollo son dos caras 

de una misma moneda y no fases progresivas lógicas en la evolución de los 

países económicamente débiles"129  El avance de unos está condicionado:O 

atraso y subsunción de otros. 

La dependencia es una situación econóntica, social y política - en'la cual  

ciertas sociedades tienen su estructura condicionada por las neceSidades, las 

acciones e intereses de otras naciones que ejercen sobre - ellas' una 

dominación:  

La teoría de la dependencia reconoce tres fases en el devenir histórico de los 

países subdesarrollados. especialmente en los latinoamericanos: 

colonialismo, semicolonialismo y neocolonialismo. 

129  Marin', Ruy Mauro citado por [hez, Rene. Op. cit. p.83 
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El colonialismo se define como la "anexión por violencia de otros paises y 

territorios, estableciendo en ellos regímenes coloniales con el objeto de 

expoliar y explotar a la población indígena y utilizar de un modo rapaz los 

recursos naturales"13" 

Esta es la postura que asumen los dependentistas al caracterizar la etapa del 

colonialismo como fase histórica en la cual el capitalistno invade de manera 

violenta a los países denominados subdesarrollados. Destruye su cultura e 

impone nuevos patrones de conducta en el ámbito económico, político y 

social. 

Esta etapa se caracteriza por los siguientes aspectos: 

▪ Imposición violenta de relaciones de dominación económica, social, 

cultural y política hacia los países latinoamericanos. 

. La dependencia se traduce en una explotación intensiva de las colonias, 

mediante la colocación de capital en áreas de exportación cine perinitenla 

apropiación del excedente económico de los países satélites por parte de 

los paises centrales o metrópolis, a través de un monopolio comercial. 

Deformación de las economías latinoamericanas: se convierten en 

exportadoras 

• Relaciones a nivel interno tipo metrópoli-satélite, al igual que sucede a 

nivel internacional, polarización de las actividades sectoriales en las 

colonias: sólo se desarrollan aquellos vinculados a los intereses de los 

países metrópolis. 

130  Onikov y Shishlin. Breve Diccionario Político. Ed, Progreso, Moscú, 1980. p. 74 
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• Formación de una estructura de clase latinoamericana capaz de responder 

al mantenimiento y fortalecimiento de la dependencia y exportación 

coloniales. 

El semicolonialismo se caracteriza, de manera general, por ser la etapa de 

transición entre un estado de opresión directa a una situación de falsa 

independencia. Esta etapa se distingue por lo siguiente: 

• Independencia de las colonias debido al cambio de la metrópoli: Inglaterra 

se convierte en potencia económica mundial y en el centro dé la economía 

internacional. 

• Capitalismo nacional en las colonias, inversión y monopolio extranjeros 

dirigidos at desarrollo de la econoinía primario-exportadora. 

• Protestantismo corno valor religioso que compite con el catolicismo y 

busca legitimar la 'Meya etapa. 

Consumo suntuario de los gobiernos de las colonias y 'tina explotación 

creciente de los recursos naturales por parte de la metrópoli. 

• Enfasis en la división internacional del trabajo basado en la teoría de las 

ventajas comparativas. 

"De este modo -escribe Darcy Ribeiro- se establecieron situaciones 

antagónicas: de privilegios para los que se integraron a la civilización 

industrial. y de miserabilidad para quienes quedaron al margen de ella1.31  

131  Darcy Ribeiro. Las Américas y la civilización, Torno I. Buenos Aires, Ed. CEA,- Citado 
por René Baez, op, cit. p. 87 



• Incremento de relaciones neomercantilistas favorables a la metrópoli. 

Fortalecimiento de la teoría de las ventajas comparativas a nivel 

internacional, lo que acentúa la monoproducción, la monoexportación y la 

especialización de los países satélites (explotación comercial). 

Aumento de las inversiones externas en Latinoamérica en el 

primario, con descuido del industrial. 

Exportación de monopolios a Latinoamérica en detrimento del Mercado 

nacional. 

• Explotación creciente, anárquica e irracional del potencial productivo de 

América Latina. 

• Mayor dependencia tecnológica que se traduce en transferencia de capital 

de los países pobres a los ricos. 
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El neocolonialismo corresponde a la fase imperialista del capitalismo. Se da 

la "segunda revolución industrial", que provoca un desplazamiento de la 

metrópoli: Estados Unidos de Norteamérica emerge como gran potencia 

mundial. 

El creciente avance tecnológico e industrial de las metrópolis acentúa su 

necesidad de asegurar la obtención de materias primas, la cual impulsa la 

penetración en los países satélites, vía incremento del comercio e inversiones 

en ellos para un mejor control y explotación. Los aspectos singulares de esta 

etapa son. 
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• Apropiación, por parte del capital extranjero, del excedente obtenido y 

potencialmente invertible en los paises capitalistas (explotación 

financiera). 

4.1.1.5 	otro desarrollo 

El estructuralismo latinoamericano y sus derivaciones observaron un 

agotamiento en los años setenta y una franca caída en los años ochenta. La 

década de los ochenta evidenció los límites históricos de la industrialización 

vía sustitución de importaciones, e hizo de ese lapso una década perdida, 

La situación de los países de América Latina en esos años se caracterizó por 

un fuerte endeudamiento externo, presiones inflacionarias, desequilibrios 

financieros, vulnerabilidad económica y social, explotación inucional de los 

recursos naturales, inequidad socioeconótnica, fuertes crisis económicas y 

acentuada pobreza. 

Este panorama obligó a un paulatino retiro del tema del desarrollo. 

desarroilismo anterior era considerado como una causal de la crisis. Se inició,  

la búsqueda de planteamientos alternativos que ofrecieran modelos de 

desarrollo equilibrados y menos vulnerables, dentro de un esquema de ajuste. 

En este contexto surgió la teoría del "otro desarrollo", con diversas corrientes 

a su interior. 

Las características de la propuesta dé estas corrientes de pensamiento son: 

Estrategia centrada en la cobertura de las necesidades básicas para guiaí.  el 

crecimiento económico y ordenar la estructura productiva, 
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de bienes y servicios a los más pobres y ampliar las oportunidades 

sociales. 

• Promover el empleo productivo bien remunerado y la intervención estatal 

en la cobertura de servicios públicos. 

. Elevar la competitividad, ampliar los niveles educativos de la población, la 

promover el desarrollo cultural y la participación social comunitaria. 

• Preservar y realizar un uso racional del medio ambiente132  

El "otro desarrollo" fomentó las investigaciones sobre pobreza, así como el 

diseño de estrategias, metodologías y programas para su superación. La 

desigualdad, la pobreza y la preservación ecológica se convirtieron en el eje 

central de las propuestas. 

Las diferentes corrientes se originaron en diversas reuniones internacionales. 

Así, en 1972 se realizó en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, fue la primera reunión mundial sobre 

medio ambiente, Se propuso una estrategia de industrialización reorientada a 

la generación de bienes de capital y de consumo final para cubrir las 

necesidades básicas, en un marco de cuidado y preservación ecológica. 

Después, surgió la focalización, el ajuste con rostro humano y las estrategias ,  

específicas contra la pobreza, fruto de la Declaración de Bogotá, emitida en 

febrero de 1986. En este seminario internacional se analizaron las políticas 

de ajuste y sus efectos en los grupos más vulnerables en América Latina. S 

buscaba identificar el impacto de la crisis en la nutrición, la salud y el empleo 

132 Cfr. Pascual Moncayo, Pablo y Woldenberg, José (coord.l, Desarrollo, desigualdad y 
inedia ambiente. Ed. Cal y arena. México, 1994. p.33 
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sobre grupos específicos, como los campesinos, mujeres y niños. 	Se 

demandaba mayor flexibilidad, mayor sensibilidad social y muta 

estructural a las propuestas de ajuste y estabilización. 

En I990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea 

el "desarrollo sin pobreza". Su estrategia se orienta más hacia la población 

pobre en general, y evita la concentración en grupos vulnerables. 	La 

focalización deja de ser el núcleo de los programas sociales. Se introduce 

una articulación entre 'política económica y política social, así como una 

concepción sobre la calidad de  vida y elementos sobre la refonna y 

modernización del Estado. 

En 1990 y 1991 la CEPAL vuelve a proponer una estrategia transformación 

productiva con equidad y medio ambiente, es decir, un desarrollo sustentable. 

Las tesis principales de este enfoque incluyen la necesidad de fortalecer la 

democracia, ajustar las economías y estabilizarlas, incorporarlas a un cambio 

tecnológico mundial intensificado, moderniza al sector público, elevar el 

ahorro, mejorar la distribución del ingreso e implantar patrones más austeros 

de consumo. Todo bajo un esquema de desarrollo ambientalmente sostenible.' 

El Desart•ollo sustentable lo propuso la Comilión de Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo, en 1917. Su contenido esencial esf. un 

proceso que permita superar la pobreza actual garantizando en el .futurola 

existencia de las condiciones naturales requeridas para Mantener la calidad de 

vida adecuada para la población. Para ello fundó el Centro para Nuestro 

Futuro Común. 

En 1992. la Comisión de Naciones Unidas sobre el : Medio AMbiente 

Desarrolló realizó la Cumbre para la Tierra. celebrada en Rió de Janeiro, 
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Brasil , se genera un programa para el cambio con 21 puntos. La estrategia 

fortalece el desarrollo sostenible o sustentable. Se proponen opciones para 

luchar contra la degradación ambiental y destrucción ecológica y erradicar la 

pobreza.133  

Por otra parte, en cuanto a influencia más directa en el proceso.de planeación, 

distinguimos tres escuelas de gran importancia: la polaca, la holandesa y la 

latinoamericana. 

La escuela polaca propone un modelo normativo, tanto global como regional, 

para sistemas económicos de organización socialista. Surge en la Escuela 

Central de Planificación y Estadística de VarsoVia. 	Sus principales 

exponentes son Michal Kalecki y- Oscar Lange, 

Oscar Lange influye de manera determinante en los economistas polacos y en 

los extranjeros que asistieron a la Esduela Central de Planifieación 

Estadística de Polonia, donde Lange fue rector de 1952 a 1955. AsimiSmo. 

sus investigaciones conformaron un cuerpo teórico que incorporó , una 

interpretación de las ideas marxistas a la economía moderna, en partieular se 

refleja en su obra Economía Política, que ofrece un tratamiento sistemático 

de esta materia de manera coherente con las premisas Marxistas: ,Acentúa el .  

análisis de la racionalidad económica y de la planificación como instrumento 

del desarrollo .134  

133  Véase ONU-SEDESOL. Agenda XXI. Cumbre de la Tierra. Declaración de Río. 
ONU-SEDESOL. México, 1993. 3 Tomos. 
134  V Longa estaba convencido de que, al no contar con los mecanismos del mercado, los 
países socialistas tenían mayor necesidad do buscar deliberadamente la racionalidad 
económica. 	La planificaciónracional exige coherencia y optirnización . 	Los planes deben 
dar lugar a un crecimiento eficiente; su éxito depende del flujo ascendente de información, 
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Por otra parte la escuela polaca recoge la experiencia en planificación que 

aplica ese país para lograr la reconstrucción posbélica (plan de reconstrucción 

1946-1949). 	la estrategia de desarrollo aplicada se centró en la 

nacionalización y la planificación, para alcanzar la reconstrucción polaca. 

Destaca también el sustento del Plan en el trabajo y la iniciativa del pueblo, y 

su participación activa en el gobierno. 

Es precisamente esta experiencia la que recoge y analiza Kalecki. A partir 

de ella construye su modelo para la elaboración de un Plan Económico, en el 

cual considera aspectos económicos, sociales y políticos, así como técnicos. 

En general indica que las técnicas de preparación de un plan económico 

deben seguir cuatro fases: elaboración de l'orinas, elaboración del primer 

proyecto del plan elaboración de los planes por ramas y estructuración 

definitiva del plan. 	señala que es preciso deterininar las condiciones,  

estructurales y de organización indispensables para su realización135  

La escuela holandesa se desarrolló en el InStituto de Estudios. Sociales de la 

Haya, en lá Escuela Superior de Economía de la universidad de Ikot terdant, y 

en la Oficina Central de Planificación de los Paisel Bajos. 	maxiMO 

repreSentante de esta orientación es Jan Tinbergen. 	El modelo holandés 

promueve la planeación indicativa, su caracter de economía de mercado 

impulsa este tipo de planeación a niveles sectorial y regional. 

es decir, del mecanismo de retroacción que informe a los planificadores de laas variaciones 
resultantes de la ejecución del Plan. Lange expresó estas ideas en cursos sobre crecimiento 
y acumulación, econometría, programación, matemática y cibernética; escribió asimismo una 
serie de libros basados en dichos cursos."en Wellisz, Stanislaw. Lancia, Oscar  en Silis, 
David L. (Coordinador). Enciclopedia Internacional de las ciencias Sociales, Ed Aguilar, Torno 
6. Madrid, 1979.'p.480. Este artículo de Stanislaw ofrece, además, el listado de las obras 
escritas por lange en orden cronológico. 
135  Cabrera Salazar , José Luis. Apuntes de Planificación Económica y Social., ENEP-
Aca dan. Mimeo. pp. 217-231. 
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La escuela latinoamericana se consolida con la creación y presencia del 

Instituto latinoamericano de Planificación Económica y Social (TEPES), este 

organismo surge a expensas de la Comisión Económica para América Latina. 

Con el apoyo de diversos expertos de la región, diseñó elementos para la 

construcción de modelos de dirección de las políticas de desarrollo en 

economías de mercado y con dependencia estructural. Esta es quizá la 

escuela de mayor influencia. 

La escuela latinoamericana en sus inicios se basa en el pensamiento de Raúl 

Prebisch, apologista del pensamiento estructuralista difundido por la CEPAL. 

Las principales tesis de Prebisch son: El subdesarrollo latinoamericano se 

debe a la supervivencia de una colonia y una sociedad feudales, al lado de 

una economía monocultora y monoexpoitadora heredada del modelo <de 

crecimiento hacia afuera; la solución al subdesarrollo era la industrialización 

periférica; se requería modificar la estructura del comercio internacional, la 

cual fbmentaba la monoexportación y el deterioro en los términos del 

intercambio; era necesario alentar las expoitaciones industriales periféricas. 
136 

" (...) fueron éstas las tesis que dominaron el pensamiento y la acción 

latinoamericanos durante los cincuentas 'y buena parte de los sesentas. Las 

llamadas tesis ncepalinas", para hacer referencia a la influencia de la CEPAL 

(y a Prebisch en ella), conformaron una verdadera escuela de pensamiento en 

la región, la estructuralista, y dieron sustrato a una serie de medidas 

136  El capítulo dos describe ampliamente la postura de la CEPAL. Una exposición mis 
detallada de la obra de Raúl Prebisch se encuentra en Bernal Sahegún, Victor; ot. al. 
Pensamiento Latinoamericano: Cepa!, R. Prebisch y A. Pinto. Ed. UNAM, México,1980. 178 
pp. y Green, Rosario (Coordinadora). En torno a! Estado y el desarrollo, Ed. Ceestem-Nueva 
Imagen. México,1982. 228 pp. 
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politica económica que los diversos paises latinoamericanos adaptaran 

entonces y a las que hoy se les da el nombre de "desarrollistas", para 

significar con ello que al perseguir el crecimiento (mal llamado desarrollo) a 

ultranza incurrieron en altísimos costos sociales y políticos que castigaron, 

necesariamente a grandes sectores de la población"37  

El ILPES se transforma en el órgano de mayor presencia en la praxis de la 

planeación latinoamericana, a partir de los anos sesenta. Este Instituto nace 

en 1962 especializada en la planeación del desarrollo. 	Sus funciones 

consisten en capacitar, asesorare investigar sobre el proceso de planeación; 

ademíis fomenta la cooperación entre los organismos encargados de la 

planeación en América Latina. 	Cuenta con : política económica y 

planificación, planificación del sector público, planificación regional y 

sectorial. así como preinversión y proyectos. 

Este organismo se vuelve primordial en la región en dos ámbitos: la 

formación de planificadores, pues se convierte en uno de los centros de 

capacitación por excelencia para América Latina; y la asesoría multinacional. 

El director del ILPES en 1983 señala lo siguiente respecto a la función e 

importancia de este órgano en América Latina: 

" El ILPES es un instrumento de los gobiernos,, es un organismo pemianente 

de las Naciones Unidas cuyo objetivo máximo es el fortalecimiento de los 

organismos nacionales de planificación. 

137  Green. Rosario. Op. Cit. p.18. 
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El ILPES se dedica precisamente, a apoyar a los paises mediante la asesoría, 

la capacitación y la investigación en todo lo que se refiere los mecanismos de 

coordinación de políticas económicas y de planeación. 

El papel del ILPES en la región deriva de su peculiaridad de agencia de 

cooperación multilateral. En este sentido, este organismo cumple un papel 

insustituible al recoger la experiencia en planeación y política económica de 

los países más desarrollados de la región, a partir de esta experiencia y de sus 

propios trabajos, apoya y orienta a las naciones de menor desarrollo '118 

La influencia de esta corriente en la planeación en México se forma en la ." 

década de los setenta y se consolida en la década de los ochenta: el sistema 

nacional de planeación democrática contiene I elementos teórico 

metodológicos enunciados por el ILPES, principalmente el proceso de 

participación social. 

En materia de participación social, el ILPES pronone a principios de los 

ochenta un mayor vínctilo y participación de los sectores en lastareas - y 

resultados del desarrollo en general y de la planificación eti particular. 

Señala la necesidad de instrumentar una planificación paiticipativa: 

la planificación ha sido, por lo general, una actividad estatal 

relativamente desvinculada de los grupos que constituyen la sociedad. Esto 

conduce `a plantear como objetivo la dentoeralización del Plan, vale decir, 

incorporar a los sectores sociales en las diversas etapas del proceso de 

planificación." 139  

138  El PND experiencia para latinoamérica. Entrevista con Alfredo Costa Filho, director del 
ILPES; en SPP, Revista. Planeación Democrática, n° 5. Julio de 1983. pp.5-7. 
139  ILPES: La participación en el proceso de planificación, en SPP, Ídem p,25, 
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Asimismo, el ILPES sugiere dos modalidades para instrumentar la 

participación en el proceso de planificación: La representativa y la 

participativa. 	La primera se caracteriza por utilizar las instituciones 

democráticas para alcanzar los objetivos del desarrollo: implica que el Poder 

Ejecutivo comparta con el Legislativo los • antecedentes y las proyecciones 

que configuran las opciones que deben tenerse presentes en la formación de 

las leyes. 

La segunda, a partir de las instituciones básicas de la democracia política 

agrega organizaciones, mecanismos e instancias de concertación y 

participación de los actores sociales para formular y ejecutar el plan. 

Requiere de la constitución de un subsistema específico de planeación, donde 

la participación alcance los niveles sectorial y regional, además de un sistema 

de información y comunicación que fortalezca la relación y colaboración de 

los diversos grupos sociales.'4° 

Como puede observarse, el Sistema nacional de PlaneaCióir :Democrática.. 

instrumentado en el régimen dé Miguel de la Madrid, en 1982, incorpora 

parte de este marco conceptual y opta preferentemente por la segunda 

modalidad.  

En suma la escuela latinomaericana tiene una presenCia permanente y 

significativa en el proceso de planeación en MéXiCO .en - los Ultinios treinta 

años. El estructuralismo latinoamericano y sus derivaciones observaron un 

agotamiento en los años setentas y una franca caída en los años ochenta. La 

década de los ochenta evidenció los límites históricos de la industrialización • 

vía sustitución de importaciones, e hizo de ese lapso una década perdida'. 

140 iden„ pp.26-28. 
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"Es un lugar común reconocer que durante el decenio de los años ochenta, la 

región atravesó por la peor crisis que ha experimentado desde la gran 

depresión de la década de 1930 y hay que admitir que aún no la hemos 

superado. Al iniciarse el decenio de 1990, el ingreso per capita de los países 

de la región había retrocedido a niveles inferiores al de fines de los años 

setenta, con las consecuencias sociales y políticas que ello conlleva. Por 

eso, la década de 1980 ha sido caracterizada por una década pedida. Sin 

embargo, desde otro punto de vista, ésta podría ser el comienzo de un periodo 

de renovación y cambio"!41  

4.2 LOS FACTORES CONTEXTUALES Y COYUNTURALES. 

Respecto a los aspectos contextuales y coyunturales, destacan los eventos 

siguientes: La primera guerra mundial, la revolución soviética de 1917, la 

crisis del capitalismo en 1929, la segunda guerra mundial, la Carta Punta del 

Este y la crisis económica mundial de la década de los ochenta. 

Todos estos acontecimientos influyeron de manera decisiva en la 

instrumentación de la política económica de los países latinoamericanos, así 

como en la ejecución de sus modelos de desarrollo y en la adopción de 

procesos de planeación. 

141 Iglesias, Enrique V. "La búsqueda de un nuevo consenso económico en América 
Latina" BID,1993. Mimen, p. 1. 
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La Primera Guerra Mundial 

La primera guerra mundial o gran guerra se realizó de 1914 a 1918, con la 

acción beligerante de dos frentes: las potencias de la Europa central 

(Alemania, Austria-Hungría), además de Turquía y Bulgaria contra los 

Aliados, conformados por Francia el Imperio Británico, Rusia, Bélgica, 

Serbia, Japón, Italia, Rumania, Estados Unidas, Grecia, Portugal y otros 

países.). El conflicto termina con la derrota de los primeros y la firma del 

Tratado de Versalles en 1919.     

La importancia e influencia de este evento radica en la emergencia de los 

Estados Unidos de Norteamérica como primera potencia económica mundial. 

Este país se convierte en el principal acreedor internacional y metrópoli 

central en el mundo, con lo cual desplaza a Inglaterra. Se inicia con ello una 

neodependencia para América Latina. Asimismo, la economía de guerra 

ofrece esbozos generales de planeación. 

"El conflicto obliga a los paises beligerantes a moví 

rapidez, a desplazar recursos productivos hacia la producción bélica y 

adecuar la economía toda a esas exigencias, lo que resulta imposible lograr en 

el marco de una economía de competencias y mercado libre. Con tal motivo, 

la intervención estatal adquiere un impulso inusitado y aun empieza a 

hablarse de la necesidad de "planificar". En Estados Unidos se crea en 1917 

la "Junta de Industrias de Guerra" (...) ...con la primera guerra termina la 

etapa propiamente libre cambista del capitalismo, sustituyéndose los 

mecanismos tradicionales por un sistema de control"142  

142 Cabrera Salazar, José Luis. Apuntes de Planificación 
Acatlán. Mimeo. p. 68. 
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Asimismo, esta economía de guerra , mejora los mecanismos de control y 

fortalece técnicas de planeación: 

" El conflicto obliga a los países beligerantes a movilizar su fuerza militar con 

rapidez, a desplazar recursos productivos hacia la producción bélica y 

adecuar la economía toda a esas exigencias, lo que resulta imposible lograr en 

el marco de una economía de competencias y mercado libre. Con tal motivo, 

la intervención estatal adquiere un impulso inusitado y aun empieza a 

hablarse de la necesidad de planificar. en Estados Unidos se crea en 1917 la 

Jimia de Industrias de Guerra, (...) todo ello para lograr que la fuerza de 

trabajo estuviera en condiciones de asegurar un alto nivel de producción 

requerido por la guerra943  

,¡ 
La revolución sovietica se convierte en un parteaguas en la historia de la 

humanidad: ofrece una opción a la economía de mercado y a strI, secuelas, 

como son la anarquía de la producción y la lucha de clases antagónicas. 

"En la Unión Soviética se habla ya de planificación económica desde 1917, a 

raíz del triunfo de la revolución (...) Los años de 1920 y 1921 son sin duda 

importantes en la historia de la Planificación Económica de la URSS. La 

formulación del Plan Goelro no sólo permitió dar a la electrificación la 

atención que merecía, sino comprender que el desarrollo de la agricultura y de 

la industria tenían que coordinarse y proyectarse a largo plazo, como los 

factores esenciales del desenvolvimiento económico nacional. La creación de 

la Comisión Nacional o Centro de Planificación (GOSPLAN), fue a su vez el 

143  Cfr. Cabrera salazar, José Luis. Op. cit. p.68. 
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verdadero punto de parida de una nueva organización institucional capaz dé 

ofrecer instrumento adecuados a una economía planificada"144  

El socialismo surge y junto con él la planificación . 	La racionalidad 

económica a escala social, sustentada por una socialización de los medios de 

producción, se convierte en un imperativo y una alternativa real para los 

países de orientación capitalista. 	Las leyes económicas no desaparecen 

simplemente pierden su caracter de espontaneidad. 

La Crisis de 1929 

La crisis del sistema capitalista en 1929 causa estragos en las economías de 

tipo capitalista y provoca el brote de nuevas visiones en cuanto a los 

mecanismos tradicionales para la asignación de recursos. 	Esta crisis de 

sobreproducción rompe intempestivamente con un crecimiento acelerado y 

permanente de la economía norteamericana. La figura de John Maynard 

Keynes se convierte en núcleo vital para la permanencia del sistema. El 

pensamiento keynesiano promueve la intervención del Estado en la economía 

y termina con la idea de la "mano invisible" o el mercado como regulador 

automático de la economía. Fomenta la intervención estatal en ramas con 

grandes volúmenes de inversión y mínima tasa de ganancia. 

" Las consecuencias sociales de las teorías económicas de 1Ceynes se refieren, 

en especial, al papel de los gobiernos en los asuntos económicos. Para unos 

economistas, Keynes es socialistas debido a su insistencia en la necesidad de 

que el Estado intervenga; para otros, es un liberal apasionado y creyente 

144  Ibídem. p, 71 
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convencido en el valor de la iniciativa y la empresa privada. En efecto, creía 

que sus doctrinas podrían servir de salvaguardia de la empreáa privada, si la 

intervención del Estado proporcionaba la estructura adecuada.'► 4S 

La importancia de la crisis de 1929 está en la función de rectoría y 

coordinación económicas que se le asignan al Estado. Este a través de una 

política económica adecuada sirve de paliativo a las crisis del sistema 

capitalista, es decir, es capaz de atenuar (no de resolver) los procesos cíclicos 

de este modo de producción. 

La crisis de 1929 tiene un fuerte impacto en México. Afecta a todos los 

sectores, aunque de manera desigual, pues repercute profundamente en los 

básicos. 	En todos se observa una tendencia a la centralización y 

concentración de capitales. El Estado se reestructura y adopta una política 

económica de tipo proteccionista a fin de aminorar los efectos de la crisis. 

Entre las medidas ejecutadas están la estructuración de organismos para 

promover el desarrollo de los sectores productivos, la institucionalización del 

sistema bancario, el proteccionismo al sector industrial mediante subsidios y 

una política fiscal benevolente. 	Sin embargo, también se fomentó la 

formación de organizaciones sindicales, patronales, campesinas y:bancarias. 

Asimismo son dos las grandes secuelas de la crisis del 29 en México; el 

inicio de un proceso de industrialización y la elaboración del Primer Plan 

Sexenal (1934-1940). El primero, se da como un acto defensivo en busca de 

una industria autosuficiente. El segundo define los términos económicos 

políticos e ideológicos de la actuación del Estado como eje del desarrollo. 

145 gayona Diego, Antonio. "Keynes, John Maynard" en Martínez Silva Mario (coord.), 
op,cit. Tomo G-M, p, 418. 



239 

En suma, la intervención del Estado se convierte también en preinisa 

fundamental de la economía mexicana. 

En el ámbito de la planeación es incuestionable que la crisis fue determinante 

para la elaboración el Plan Sexenal: a medida que avanzaba la crisis y sus 

efectos en la economía mexicana, el movimiento campesino acentuó sus 

demandas, mientras que los grupos industriales •y comerciales influyeron para 

que el gobierno suspendiera el reparto agrario y garantizara un clima de 

estabilidad social para poder invertir sus capitales. Por otra palle, el sector 

obrero, de los más perjudicados por la depresión, pugnó por mantener las 

fuentes de trabajo ante la embestida del sector patronal que, protegido por el 

Estado, realizó despidos y reajustes. 

"El Plan Sexenal, aunque mantuviera en apariencia los postulados de la 

Constitución como fundamento ideológico-político, fue en su contenido y en 

su presentación, un plan de política económica, que intentó reubicar el 

comportamiento general del país en todos sus aspectos, dadas las condiciones 

históricas y materiales que se presentaron, y buscar soluciones para salir de la 

depresión, considerada como un fenómeno transitorio y natural146  

A esta situación se agregaron la reducción de precios internacionales, la 

compresión del volumen de la producción y la disminución de la tasa de 

ocupación. 

Si bien el Plan Sexerial busca dar respuesta a estas situaciones derivadas de 

la crisis, fundamentalmente intenta responder a las diversas medidas 

económicas que los países extranjeros, particularmente Estados Unidos, 

146  Calderón, Miguel Angel, El Impacto de la crisis de 1929 en México. Ed, F.C.E., 
Colección SEM), México, 1982. p.196. 
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decretaron contra México; tarifas arancelarias elevadas a los productos 

mexicanos, expulsión de inmigrantes, control de inmigración, etc. 

Así, el Plan Sexenal representa la convergencia de los diversos sectores 

nacionales en conflicto, simboliza su unidad en puntos de vista y significa el 

replanteamiento de los problemas nacionales por parte del Estado. 

El Plan Sexenal fue, en forma y fondo, un plan de política económica para 

reordenar el comportamiento general y global del país, a fin de hacer frente a 

las circunstancias de depresión, consideradas transitorias, con un elemento 

indispensable: la redefinición del papel del Estado, su tránsito de una 

actividad vigilante a una intervención directa. Esta era la única manera, a 

saber, de adaptarse a las condiciones imperantes en el mundo. 

"La crisis de 1929 hizo ver a los grupos en el poder que la intervención del 

Estado en las actividad se económicas en forma regulada y racional, era 

inevitable, y que, independientemente de sus concepciones, esa era la única 

forma que les permitiría adaptarse a las condiciones que en esos momentos 

imponía el inundo capitalista147  

No obstante, el Plan no proponía una intervención total del Estado en la vida 

social y económica del país, sino una participación coordinadora e 

integradora que respetara las fuerzas del mercado en algunos sectores. 

"En 1929, el mismo afta del inicio de la crisis económica mundial, el régimen 

revolucionario mexicano se encontraba en una coyuntura política significativa 

por sus consecuencias. Se transitaba hacia un periodo de mayor definición, 

147  Ibídem. p. 199. 
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abandonando la etapa del caudillismo -cancelado con el asesinato de Alvaro 

Obregón el año anterior- que ocupó hasta entonces el espacio político en el 

pais y se comenzaba con énfasis un proceso de consolidación institucional y 

centralización del poder político, en el cual Plutarco Elías Calles tendría un 

papel determinante como "jefe máximo de la Revolución". Sin embargo, tal 

proceso se vería limitado al poco tiempo de haberse iniciado, precisamente 

por las circunstancias derivadas de la crisis económica y la posibilidad de 

establecer un régimen lo suficientemente fuerte como para, por un lado, dar 

salida positiva a la crisis y, por el otro, continuar con la política consensual de 

reformas sociales y concesiones a las masas, que había surgido del 

movimiento annado"148  

La crisis del sistema capitalista daría pauta hacia posiciones encontradas, 

unos sectores que se resistían a una mayor intervención estatal y otros que 

abogaban por una planeación económica. 

"Las crisis y la depresión harían surgir disposiciones encontradas de quienes 

buscaban la manera de superar sus tembles efectos, mientras algunos 

economistas tratarían de "restaurar el mecanismo del mercado libre", otros 

defenderían diversas formas de intetvención estatal y de "planificación" 

económica"149  

En síntesis, el Plan Sexenal es, en primera instancia, fruto de la crisis del 

capitalismo en 1929, es la solución a sus efectos y respuesta a sus secuelas 

internacionales. 	Su ejecución se vería afectada por otro factor más: la 

segunda gueffa mundial. 

148  Rodríguez Peña, José.; etal. El impacto de la Crisis del 2.9 en América Latina. 
CONACULTA/Allanza. Col. Los Noventa, numero 30. México, 1989. p.108, 
149 Cabrera Salazar, Ibidem, p, 73 



Este enfrentamiento bélico tiene tres consecuencias inmediatas importantes: 

ajustes en las economías centrales, intensificación de la industrialización en 

América Latina y límites en la operación de la planeación. 

Su intervención directa en la guerra, lleva a los países centrales o metrópolis, 

particularmente a la economía norteamericana (que es la de mayor impacto 

para nuestro país), a orientar la producción de mayor parte de su planta 

industrial hacia fines bélicos. Su situación le impide generar los bienes de 

consumo elaborados en tiempos de paz y, por ende, surge la necesidad de 

importar a los países periféricos dichos bienes, amén de la movilización de 

capital extranjero a estos países. 

Así, los países periféricos de América Latina observan un incremento en sus 

exportaciones. La demanda de bienes de consumo. interno otrora satisfecha 

mediante importaciones induce a intensificar su industrialización. En el caso 

mexicano se acentúa el proceso de sustitución de importaciones y el modelo 

de crecimiento hacia dentro. Se busca, entonces, reducir la dependencia de 

las importaciones, aumentar la industrialización y evitar los riesgos del 

desequilibrio externo. 

La Segunda Guerra Mundial 

La segunda guerra mundial de 1939 a 1945. El conflicto aunado se da 

entre dos bloques: las potencias aliadas ( Polonia, Gran Bretaña, Francia, 

Estados Unidos, URSS y China) y las potencias totalitarias (Alemania, Italia 

y Japón). La conflagración termina con el triunfo de los primeros. 
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150  Ibídem; p.84 
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En materia de planeación este factor coyuntural se une a los elementos 

internos que inhiben la ejecución del Segundo Plan Sexenal (1940-1946), 

Recordemos que la reforma agraria y la inversión en infraestructura son los 

ejes de ese plan, aunque en los hechos el gobierno de Avila Camacho frena el 

reparto agrario y la formación de ejidos, Es decir, el Segundo Plan Sexenal 

se queda en el plano formal, la segunda guerra mundial favorece - este 

formalismo. 

En suma, la segunda guerra mundial es una coyuntura favorable para el 

propósito industrializador de México y un obstáculo para la ejecución del 

Segundo Plan Sexenal. Aunque es claro que es una coyuntura que impulsa 

poco los procesos de planeación. 

"A mitad de la segunda guerra, y sobre todo el fin de la misma, aunque eran 

todavía excepcionales los países que contaban con un plan nacional de 

desarrollo, era evidente que la idea de recurrir a la planificación económica 

empezaba decididamente a abrirse paso"150  

Asimismo, la segunda guerra mundial tiene dos efectos mediatos que influyen 

en la concepción y ejecución de la planeación: La ayuda para la recuperación 

europea mediante el Plan Marshall y el surgimiento de la preocupación por el 

desarrollo. El primero sirve de antecedente para promover planes de ayuda 

similares a los países periféritos. El segundo se convierte en núcleo 

sustancial de las teorías convencionales y no convencionales 

Con ello, se observa la importancia que tuvo la segunda conflagración 

mundial y los planes de reconstrucción en la extensión de la planeación: 
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" Ciertamente, la planeación se usó por primera vez en los países socialistas, 

con el fin de hacer de ella el instrumento rector (en ausencia de los 

mecanismos de mercado) de los procesos económicos; sin embargo, vistos 

los resultados positivos de la planeación sobre la economía de los países 

socialistas, ésta pronto se extendió a varios países capitalistas, especialmente 

a aquéllos en vías de desarrollo. Los países arrasados por la Segunda Guerra 

Mundial fueron los primeros en iniciar el uso sistemático de la planeación, 

con la finalidad especifica de canalizar la ayuda externa y sus propios 

recursos productivos hacia la reconstrucción de sus economías. A estos 

planes para la reconstrucción de la postguerra les siguieron planes más 

ambiciosos, con lo que prácticamente se consolidaba el uso sistemático de la 

planeación en muchos países capitalistas, entre los que destaca Francia 

(1945), Holanda (1945) y Japón (1945)."151  

Antes de examinar los efectos de la Alianza para el Progreso, es importante 

mencionar que el Tercer Plan Sexenal (1947-1952) se ve influido por otro 

factor coyuntural: la ayuda crediticia externa. En 1947 el. BIRF requería 

para otorgar un crédito a México de estadísticas e informaciond generales. 

bajo este esquema surge el Proyecto de Inversiones del Gobierno Federal y 

Dependencias Descentralizadas 1947-1952 (Tercer Plan Sexenal). 

La Alianza Para el Progreso 

La Alianza para el Progreso emerge como una opción para evitar la 

expansión del movimiento revolucionario generado en Cuba a Latinoamérica. 

151 García López, José. "Planeación" en Martínez Silva, Mario (coord.). Op. cit. pp. 218-
219. 
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Los Estados Unidos después del ascenso de Fidel Castro al poder en Cuba, 

deciden aplicar un bloqueo económico a la isla. Asimismo, el presidente 

Kennedy ofrece la Alianza para el Progreso a los países latinoamericanos, en 

la Conferencia Interamericana celebrada en Punta del Este, Uruguay, en 

1961. De aquí que también se le denomine Carta Punta del Este. 

Algunos objetivos de la Carta Punta del Este eran logar un incremento 

sostenido del ingreso por habitante, elevar el volumen de inversión, acelerar 

el proceso de industrialización, fomentar las inversiones sociales para elevar 

el nivel de vida de la población, entre otros. 

La propuesta central del país norteamericano, y de la propia Carta, era el 

ofrecimiento de ayuda externa crediticia bajo la condición, para los paises 

periféricos, de realizar las reformas comprometidas en esa reunión 

internacional y la elaboración de planes de acción inmediata . 

Este requisito de planeación para acceder a los recursos de la Alianza se 

traduce en México en dos hechos: la creación, mediante acuerdo presidencial, 

de la Comisión Intersecretarial y la elaboración del Plan de Acción Inmediata 

1962-1964. 

Sin duda este esfuerzo condicionado de planeación enriquece e imprime un 

mayor dinamismo a su proceso, pues se suma al surgimiento del pensamiento 

estructuralista, cuya conjunción habrá de traducirse en un marco teórico e 

institucional más serio y efectivo. 

Más aún, el progama de Desarrollo Económico y Social 1966-1970 es la 

continuación del anterior, aunque no señala reformas estructurales necesarias 

en aquél. 



246 

El panorama para fines de los años sesenta y fines de los setenta era poco 

halagador. El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y el 

fin del desarrollo estabilizador eran las características al interior del país, con 

sus respectivas repercusiones e impactos en el ámbito político y social. 

Asimismo, el escenario internacional era dificil y cambiante, se obserVaron 

transformaciones en el sistema monetario mundial, inestabilidad en el 

mercado petrolero, elevada inflación mundial y excesiva liquidez financiera 

externa. Sin duda los factores políticos tuvieron fuertes repercusiones en el 

modelo de desarrollo a seguir y en la profundidad del prOceso de planeación a. 

ejecutar. Los objetivos sociales se convirtieron en premisa básica... 

Para hacer frente a estos cambios la planeación se centra en tres ejes: Una 

profunda reforma administrativa del sector público, la adopción de nuevas 

técnicas de programación y presupuestación, y la ampliación de la planeación 

a los ámbitos regional y sectorial. 

El marco internacional para mediados y fines de los años setenta continuó en 

desequilibrio: la caída en los precios de las materias primas, la crisis 

financiera por la inconvertibilidad del dólar en oro y las políticas 

proteccionistas, fueron acompañados por desempleo y altas tasas de inflación. 

Este marco afirmaba la necesidad de planear a nivel nacional de manera 

permanente e integral. 

En realidad, en la década 1970-1980 fue mayor la influencia de los factores 

técnico-tnetodológicos que de los coyunturales en la planeación. 
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.111111111101 
	 z-r;Creee~lICAOrnelliteaLW:f:I. 	AIRIECIOSIUMIYANTES 	:ENTORNO MUNDIAL':: 

Consejo Natimaal Ectustrudoi Junio de 1928 11 	~arco Ebro ' El abeto de su "060 fue el la creación de este organismo 'Depresión y crisis del 
Calles Madi* 	kit ele 	asordas [0011teniCO- avidencia te preocupación del mercado internacional. 

malles del pela 

'Snob* ~Kb por» miembros 

1 eobieruo de por un lada 
conocer los recursos y 
!problemas del país y. por el 
otro, el de lograr la integración 
alelan diversos sectores a un 
proyecto nacional 

represesaardes de todos los sectores 
de la Población. 

Julio de 1930 Pascual Odsz Propase la (amación, dihnión y ,Represenia el primer " emite en el decaimiento Ley Sobe Planeación Gerona 
de l. República Rubio seguimiento de un 'Plano Nacional de 

Menico*. documento que consolidarla 

precedente jurídico en nuteria 

de planeación y uno de los 
e la posición id miope. 

piel 'atado Cuardisn-  y 
fiado upo de datos geográficos y 
socioeconiósokos del pals. 

primeros intentos de 
planeación* nivel mundial. 

dos años después del 
establecimiento del primer 
Plan Quinquenal de la 

Para ia elaboración de este documento 
be designó una Comásión Nacional de 

Unión Soviética. 

Planeacion . Integrada por miembros de 
diversos.  sectores de la población. 
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- 2933 Abdicado F. 'Este orpaineo fungid. como auxiliar ' Se indicó como necesario que La formación de este Camelo Nacinsal de ~la 
dairo dei freadivo ere la aviación de 

de 
Poringrarz el liudar del lecutivo 

comedora a este organismo 
tuando se realizaran o 
aplicaran disposiciones que 
afectaran la economía dcl país. 

organismo se llevó a cabo 
mientras la depresión 
económica iniciada en 1929 
estaba en pleno apogeo. 

peoblentin 	carácter eccepómicoaocial. 
su objetivo era imputar el desarrollo 

del Kodak° 	pa .. . 

Estaba integrado por 107 miembros. en 	asin 
laa coles estaban ladeados. entre 	'obligatoriedad 
otros. repreaerelantes de Camelos 

embargo no se establecta la 
de este de 

acatar sus decisiones ni aceptar 
Locales de Economia de cada entidad 
federativa. 

nos iniciativa. 

' Constituye el antecedente 
)inenediato a la elaboración de 
san flan Nacional. 

' El Consejo nunca se reunió. 

iii._ il 
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ENTORNO MUNDIAL Y ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE PLANEACION EN MEXICO 

1929-1988 

ORGANISMO/DISToSiCioN . iiATIEStDENTE, I 	ASPECTOS RELEVANTES t ENTORNO MUNDIAL .  CAitACTERISTICAS GENERALES 

PRIMER PLAN SEXENAL 19.34•1940 LIzaro Cárdenas La educación, el sector agrario y ,,I  

ne¡o nacional de recursos 

En rl plan s<• deseca la 

-MCIVencibn del Fstado en la 

II pensamiento ideológico 

ue predominaba era rl 

• tituyen la parte sustantiva de rste .conomia y su papel regulador Keynesianismo. cuyo 

len. • orientador, planteándose a la 
.101,0111.1.4 dirigida (orno 

postulado básico se 
fundamenta en la 

El proyecto histórno-polítice que Sé.! /Mara obro,' de transición al intervención del Estado en 

,• tantea, se construye a partir de la 	. 
deologia de la 14,01.7 inn 54.-..ane y la 

desarrollo. la ei.OnOrnia , 

• 
puesta de nación pl.sanada en la Predomina en rl plan el deseo Por otro lada se presenta 

OrtrrirLdart de 1917. 

. 	.. 

, e redorar el liberalismo 

konómico como en del 
una propagación de los 
ideales socialistas LOMO 

1.n el sector educativo propone el 

astrol estatal carácter no religioso y 
lqueluicer guliernarne-ntal una alternativa al moda de 

producción capitalista 

• 'entación socialista. LEirmentu, fundamentales de 

- te plan son la sustitución de 

I En materia agropecuaria el objetivo arTerta.CierS,S, estabaiidad de 

1  "pal es cultivar la máxima berra de - 'recios y fomento a Les 
I 
l 

labor existente. ITOrratiOrIPS_ 

En materia de explotarla:ida recursos 
triattaraleSSU.Splanteamicinos dime a n 

len la nacionalización del subsuelo. 

Sr expone la importancia de 
ea participación onnumuria en 
l• formación de programas 

ro siempre a tras is dei 

4  Durante su vigencia secrearon 
organismos como el Banca Nacional de 
tredias EjidaL Almacenes Nacionales de 

Partido Oficial. 

En estas fechas se estableció 

Depósito. Banca Nacionall.ir Comercio 1 -cambiada periodo 
Exterior, Instituto Nacional Indigenista e • residencial a %eh anos, la que 

Instituto Points:Mai Nacional. • . inició la elaboración de 
proyectos a corto o mediano 
plazos. en lugar de estables-yr 
objetbios a largo plazo. 
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- SECUNDO PLAN SEXENAL 1940-1946 Mantee] Avila 

Camacho 

Sirvió «11710 plataforma ideológica del 

andidato presidencial y, 

teriormente, corno plan de trabajodel 

utivo, 

Los postulados básicos del plan 

• restituyen un proceso de continuidad 

los esfuerzos de planeación 

sesudos en el plan anterior. 

Aunque los postulados 

ricos constituyen un extracto 

el planteamiento Cardenista, 

observa un rompimiento 

caes su caractser ideológico. 

pues se reconoce la existencia 

e la lucha de clases, pero en 

orma transitoria, además de 

sonar que la iniciativa 

privada no encontrarla trabas 

ra el desarrollo de sus 

o ivilicijdóri d'5:'5efao7rn:dr 	•''u- cind 

la economía. 

l)estaca la propuesta de 

~culos con paises 

tinoarnerimnos y mantener 

relaciones con el resto de los 

lados de la comunidad 

internacional a través de 

nvenciones y tratados. 

Este plan estuvo vigente 

durante el d•sarrollo de la 

segunda guerra mundial 	Este 

factor externo limitó su 

ejecución. Asimismo CM.. 

coyuntura impulsó el proceso 

de industrialización por 

sustitución de importaciones en 

nuestro pais. 

P 	a.. 	consolidar el reparto agrario y 

crr de la producción ejidal la base de la 

iro.. 	, onotrela &gla 

Plantea incrementar los niveles de 

• • • *rejón mediante la modernización 

aestrechar 

Consideraba necesario estimular la 

ustria de productos ganaderos. 

orestales, de caray pesca. 
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ENTORNO MUNDIAL Y ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE PLANEACION EN MEXICO 
19294988 

one.mesurytnsposvoort ENTOIRNOITUNIDIAt. CARACIZIUSTIcoG~Es,-  - Asitcycil anzvArms 

SECUNDO PLAN SEXENAL • En el marco del trabajo y previsión "Se hace referencia a la 

Confirmación )social se plantea la participación planeación de actividades ( 	 i 

organizada de U clase obrera en las gubernamentales y a id 

aesponsabdidades directivas de la coordinación de las 

lyroducción económica. dependencias y se crea el 

Suprozno Consejo de la 

Nación, los Consejos Mimos de 

Economia Regional y la 

Comisión Nacional rata al 

Estudio de los problemas dr 

México en la posguerra. 

Adicionalmente se desigr.a 

que el Coas* Nacional de 

Economía ya no dependería 

del Ejecutivo, sino que se 

ladscnbirla a la St,Tritill dr 

Economia Nacional. para ser 

lsustituldo en 1942 por la 

Comisión Federal de 

Planeación En:1161ra., 
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TERCER PLAN SEXENAL 1917-1952 	ihsfiguel Aletee 

Valdfn 

A este plan se le conoce como el ' El periodo en que se emitió 

este programa forma parte de 

' El Programa evidencia la 

influencia de la -renda IProyecto de invetliOnt5 del Gobierno 
Veden! y Dependencias la etapa en que se utiliza a la Xeynesíana en nuestra 
Deseestralizadas. %planeación para la obtencion de acomoda, pues adopata la tesis 

I' En él 	la 	de 
créditos internacionales. de incrementar La inversión 

pública para aumentar el nivel se planeo, 	elaboración 	un 
laceras de daba estadeticos e de empleo y producción y. " Podría pensarse que este 
~clan general sobe el pass, a fin rprograma fue mis completo aonsecuenternente, el ingreso 

1de caneen Sil sitas.-~ económica y sus 
!futuros proyectos de inversión.  

poetas anteriores pues requirió 
de mayor investigación sin 
embargo ésta se limitera La 

Nacional. 

En este programa se describieron los :recopilación de datos ' La elaboración de este 
garoyealos que pretendían realizarse así estadísticos y no definió los „programa corati iuy O un 
<01110 la cuantificación de la inversión mecanismos para realizar las Irrquisito del Luxo 
Inecesairia para su implementación. abras proyectadas. Internacional de 

Reconstrucción y Fomento 
" El Proyecto de inversiones se clasificó ' En materia de planeación ( 11.I.R.F. ) para el otorgamiento 
en las siguiente divisiones: destaca la implementación de 	-dr un crédito que aseendla a 
• ). Agricultura, Ganadería, Cara y Pesen. dos acciones: 250 millones de dólares. 
6)- Minas. Petróleo y Cas Natural. 4- La Planeación Regional por 
1c). Industrias 
el). Comunicaciones y Transportes 

Cuencas Hidrológicas ' las grandes ixnencias 
mundiales retaran la 

e). Adeur-  iistración Pública. by- II Control de Organismos 
Descentralizados y Empresas 

de Participación EstaLd. 

atención sobre los países 
débiles. 

AdMonalmente se crea la 
' Sr emite el Plan Marshall 
para la reconstrucción de 

Comisión Nacional de 
inversiones; la comisión Mixta 

Europa. 

Mésico-BIRF y se trepide la Ley 
sobre atribuciones del ejecutivo 
federal en materia ranláMira. 

C.AIRACTIERISTOPISIGENEIALES.. .ASPECTOS: ELEVANTES ...ENTORNO. MUNDIAL ORGANISIMIUMISIMOSICION 



ENTORNO MUNDIAL Y ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE PLANEACION EN MEXICO 
19294968 

coacmosseawmagenor4 
	 ,..~camerocasceroitAmis 	-sarecTosietuvAmts. 	T: !PADRINO° SRININAL 

CUARTO PLAN S!XENAL l9521-115I Adobo Raiz 

Cortinas 

Para me elabmación se creó ora . 
deperdierie directamente del 

del Fricativo: La Comisión de 

También conocido como Plan 
de Inversiones. a 

— La eamorda Americana 
icontisda 	 los siendo afectada por 

r,,,Sorso pera el gobierno en 
• • 	- y no en el ,asirio 

alistes de lo posguerra. en este 
caso por los efectos que 
Iprogujo la Guerra de Farrea. 

Para su elaboración se parte de las 
consideradones: Por vez primera en nuestro 

• La. el plan considera los 
La necesidad de que el crecimiento os básicos que lo 
ingreso oidoras' fuera proporcional árt de entre los cuales 

aumento de la población. - luan: 

1- Mejorar el nivel Je vida Jr ). Se reconoce la incapacidad de lograr 
tos de la producción superiores al población 

periodo 1946-19SLI ). Obtener una tasa 
tisfactoria de crecimiento 

} Se preve no incurrir en deficits del } Estabilidad de ramito 
• público. b Atención de necesidades 

hornadas 
El plan considera como un problema 

l Otra novación que constituye el incremento de los 
• . avance en materia de 

oración es la definición tanto 
locluye dos apendices. U1/3 que . . las fuentes de financiamiento 

la revisión del sistema fiscal cada proyecto corno de los 
' 	para su modilicación y lijes en que 

fuentes participarán. la  distribución del ingreso rad 	 y 
de la que menciona el carácter 

en otros palmes. 

re 
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:10110401111111101011091~11111111s 	A.klzr:t0200:11~ncAscopimulkoolgá.~~9114Tes4,  

En el plan re define La 

lización de una evaluación 

previa para la implementación 

d un proyecto. Los puntos mis 

Importantes de ella evaluación 

son los siguientes: 

al- estudio Costo-Beneficio 

1.1. Beneficio social esperado 

c). Coordinación con otros 

planes. 

" No se enfatiza sobre la 

producción industrial, situación 

que se explica por la 

participación en so elaboración 

del SME el cual induce los 

obletivos a alcanzar. 

Fs ata etapa la inversión 

róblica se consolida como el 

bolee del desarrollo 

Irainfunico y social del país. 
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<>1~1111111~PCIV:~41,0111111181~ValiVall1~454E100~  -• . AspEL-nurs itazvmkares . ~NO MUNDIAL ji 

QUINTO PIAN SEXENAL 195111965 Adolfo López Se crea la secretada de la Presidencia y Se lleva a cabo un " fin eme periodo desama por su 

Meteos lae le asigna la responsabilidad de la proyecto de ley de importaren/ la impedirían del 
.caordiaaadón de la politica económica del lianeanón en el cual 'Plan de Acción Inmediata 

_ pais. Se defirie que deberá coordinar los 
programas de inversión de los órganos 
ele la Administración Públicay planear 
obras, sistemas y aprovechamientos de 

Se 

aparecen términos como 

planeación. planificación y 
Propama ión. los cuales se 

-usan indistintamente. 

' Se definen las etapas de la 
'planeación: 

a)- Elaboración 

0%2.94 ). el cual obedece a 
los comen:~ adquiridos en 
nuestro pais en la Carta de 
Punta del bate para tener acceso 

créditos internacionales, 

previstos en el programa 

denomitudo 'Alianza Para el 

los mismos. 	convierte en eje central de 

4a gestión subernamentaL pues absorbe 

Olas funciones de la Comisión de 

ibwerrioOes 

"Se preientan una serie de 'b)- Revisión Efl esta etapa se presenta el 

TiLinteatnientos normativos que 

fortalecen el proceso de planeación en 
.c)- bleonión 

al)- Control 
(coa auge de la *corta 

estructuralisia de la CEPAL 

Muestro pais de entre los cuales podernos 

eneociOnar el acuerdo que establece que 
dm dependencias gubernamentales deben 
elaheirar un programs de inversiones  
para el periodo 1960-1969. 

, Por vea primera se indica que 
el plan tendrá un carácter 
obligatorio para el sector 

Público* indicativo para el 
_ 	.. 	-.. 

Adicionabrente se crea la Comisión del 
privado y participativo para el 
sector social. 

Más y el Programa Nacional 
P Se expiden el Plan de Acción 

lConpanta del Comercio 

Ixterior de México ( 1963)y la 

Planificación del Financiamiento 

Económico de ?Mak° ( Noé ) 
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Tolcompqmomommor~»:441~1L0,:. 	 S.15,•::18firl888,1011113l4DIAL'... -j 

EL PERIODO 191614170 1%61970 ~IVO Diez 

Ordez 

• Durameere amelo re emitieron dos 

documentas importantes; 

• En este perfecto re continuo 	'y 

con le pelé« de subsidios y 
En 1%7 se presento un déficit 

en la ecoommia norterunrricada. 
la)- El programa de Desarrollo Económico iel cual se acentué poi la mriencioncs fiscales a enemas 
y Social 1%61970 e costa de un déficit idevaluaribe de la libra esterlina. 
ii} Programa del sector Público 19664970 gubernamental. 

• Los gasto& militares de LU. 
' Amber evidenrian la intención de dar " El modelo industrializad« da tse incrementaron 
trordistuidad al Men de Acción Inmediata muestras de agotamiento y considerablemente por la 
1%2-1%4. crisis. ,guerra de Vietnam 

P Entre sus objetivos destacan: ' El desarrollo estabilizador • El periodo 1965-1970 se 
.}Obten un incremento del P.L8. del 6 % financié el déficit del sector icaracterizb por una elevada 
lb> Impulsar el proceso' 	de industrialriacion tpúblico a través de Inflación en LU. 
c) Dirtribuir equitetivainente el ingreso endeudamiento externo y 
Isacialial - 'aunque la econontia presentó • Debido a la canalización de 
el)- Fomentar el Morro interno y sin crecimiento económico «miraos para el finaciemiento 
timiniener el tipo de cambio. nostmtido, opuestamente se ¡de la Guerra de 1Corea, EU. 
e)- Mejorar el funcionamiento de la presentó una acentuación de la malamente destinó 9000 
Adatinistrecilin Pública 	- desigualdad social. millones de Meres pare ayuda 

exterior. 
" La crisis de este modelo 
económico se tradujo en una 
crisis politico-social reflejada m- 
iel movimiento popular de 1%8. 



LLS.SPECTOS RELEVANTES II 	ENTORNO MUNDIAL :.zPRESIPENTE,1 CARACTERIST1C.AS GENERALES 1DROANISMOPESPOSICION 

EL PERIODO 1470.1g2e 19704976 
-. 	Aivarez 

'programas 

Este periodo se .racteriea por una 
elevada formulación 'de planeo y 

asi como la definición de un 
marro pandit° para apoyar el proceso de 

• Se Crearon organismos 
airar:antes corno el consejo 
Nacional de Ciencia y 

etnología y el Instituto 

• lin 1371 se presenta una 
flotación del dólar. 

En este severas, se incrrniente 
planeación. exicanos de Comercio dependencia económica del 

Exterior. 	 'exterior, situación que se refleja 
Dentro de les transformaciones de la rn el incremento de la deuda 

ti  Administración Pública Federal destaca el En este mismo sexenio se 	rcatema de 4,262 millones de 

crecimiento del sector pamestatal, pasando laborad Plan Básico de dólares en 1970 a 19,600 en 
de 84 a MS empresas. 

" De los programas más significativos 
.sobresalen el de Inversión Gnanenmiento 

• bienio 1976-1902 como 
poyo a la campana 
residencial de José López 
arcillo. 

¡976 

del sector Público federal 1971-1976, El Plan 
Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología 
1976-1962y el Pian Nacional Hidráulico 
1975•2000, el cual constituye el primor 
intento de planeación sectorial a largo 
plazo, 

' Por la impOrtancia que para la Planeación 
representa, destaca umbien el Programa 
de Reforma Administrativa del Poder 

• Este plan considera que nos 
monteamos en un proceso dr 
ansiribn al desarrollo y 

tantea la implantación de 
anuas estructurales pOr la 

•Lc pacifica I fin de atenderá 

os grupos mayoritarios dr ta 
•biatlón El monumento 

entral de este plan es la 

4ecutivo Federal., cuyo objetivo consiste en 
arrive:e la organiza  dónde! sector público 
*demando sus entidades a las necesidades 
de La planeación y fortalecer el control y - 

Planeenon Democrática. 

hl gobierno de Luis 
:clu•serna planteó una 

+evaluación de las asignaciones 	- 	cystrategia 
sprescipuestales. Para tal efecto se ampliaron 
las funciones de La Secretada de Patrimonio 
Nacional 

de desarrollo 
compartido, partiendo del 
nx onocimiento de la 
desigualdad social y 

fati is ndo en mejorar el nivel 

vida de los sectores 
polares. 

ENTORNO MUNDIAL Y ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE PLANEACION EN MEXICO 
1929-1988 
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ENTORNO MUNDIAL Y ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE PLANEACION EN MEXICO 

1929-1988 

EL PERIODO 1976-1982 192(-1982 losé López 

Portillo 

Pr las primeras medidas en materia de 

planeación destaca la modificación dela Ley 

` El sexenio de López Portillo 

inició con una fuerte crisis 

En septiembre de 111.7b se 

firma un convenio de facilidad 

rnpliada ron el F.M.I.. el cual Orgánica de la Administración pública económica. En este periodo se 

Federal. y se crea la Secretaria dr presentó, despees de 22 anos tablecia una canalización dr 

Propjamarion y Presupuesto a la que se de estabilidad. una devaluación ursos financieros a cambio dr 

atribuyen las funciones de planeación. Fiel peso. Sr collsolidó el sedar ue nuestro pais aplicara 

petrolero y se tenía et idas remo el 

" Se comienza a delinear el marco del compromiso dr ejercer . riblerimiento de lores 

funcionamiento del sistema de PLaneación, 

al definiese tres vertientes, 

a)- Obligatoria: para Gas dependencias y 

organismos de) sector público federaL 

b)- Convenida, entre el gobierno federal y 

medidas monetario-fiscales[salariales. 

tnpuestas (sor el Fondo 

Monetario internacional. 

Apoyándose en los recursos 

disminución dei drbcit 

'Hico y limitantes en deuda 

terna y ernisionde crrculante 

La ecosonda se ubica en el 

los Estados petroleros, se emitió el plan 'oda denominado -Boom 

e)- Indicativa o Concertada: para los Global de Desarrollo, el cual Petrolero". pero se presenta una 

sectores SOCiJi y privado. consideraba tome. primer etapa Aida en los precios 

e la eddiegia de desarrollo, la nternarinnales del petróleo que 

'Sr presenta la secuencia correcta para la superación de la crisis. En (Tiran en una crisis de 

elaboración dr un plan. partiendo de io 'segunda instancia un proceso yenes lbs:tensiones. 

la lo particular. F.sdecir primero se de consolidación económica y. Nturvamente se devalúa la 

finalmente, obtener un • seda y se firma una carta de dan definiciones a nivel nutro, s....áurico 

u pxsterionnente definir las políticas Yrecirniento acelerado. tención c cm el E Ski. para 

dales, regionales y por última, 

- fatales. ' En este sexenio se impulsaron 

Orar una ddstira politi 	de 

usteridad a dmbM de obtener 

¡tres programar. Fl sistema yuda financiera. 

I La estrategia de desarrollo plantea CÓMO 

iideria central la generación de empleo y la 

Alimentario Mexicano (5AM ), 

Coordinadón General de zonas 

tilización del petroleo. Deprimidas y Grupos 

IMargiruidos( COPI-AMAR ) y 

el Programa de Productos 

¡Básicos. 
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ENTORNO MUNDIAL Y ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE PLANEACION EN MEXICO 
19294988 

EL PERIODO 111112491111 l9E2-198a Miguel de la ' Es en este periodo donde se presenta una Se elabora el Plan nacional de La inestabilidad del mercado 

Madrid Hurtado acconolidación de los esfuerzos de Desarrollo el cual establece petrolero internacional limitó 
01111121Ciell en México y se sientan Lis bases recobrar la capacidad de los avances inicialmente 
institucionales. imidicas y metodológicas crecimientoy mejorar la calidad obtenidos en este secenio y 
Ipara intplessentar un proceso de del desarrollo mediante dos nuevamente se presentó 

Ipianetición con carsctedsticas de lineas básicas: Reordenación inflación, pues se dejaron de 
'Económica y Cambio 
Estructural, este último 

Ten-ibis recursos del 
tranjero.lo que provocó el 

continuidad y permanencia. 

' Se realizan reformas a la Consitución para toa de tarifas de servicios integrado por seis orientaciones 
facultar al Estado de una función rectora en 
la planeación del desarrollo. 

-generales, de Las que destacan 
la descentralización y rectoras 

Micos. 

del Estada 
' Se define la participación de los sectores 
de la población en el proceso de planeación. 
dándole un carácter democrática 

" Se consolidan las vertientes de 
participación del Sistema de 
Planeación: 

En 1983 se expide la .  Ley de Planeación y 14-Obliga Lona para el setior 
se establecen las normas, principios y bases 
del funcionamiento del SinC1714 Nacional de 
Planeación Democrática. el cual se compone 
de tres niveles: Clobal. Sectorial e 
institucional. en cada uno de ellos se 
realizan actividades de formulsción, 
irestrumentacion, control y evaluación. 
mismas que constituyen las etapas del 

público kderaL 
by. Coordinada entre el 
gobierno federal y los Estados. 
c)-inducida Para el sector 
privado 
cl)- Concertada, entre el sector 
público y particulares 

Desde el inicio de su gestión. 

En cada una de estas vertientes 
se considera indispensable la 
participación de la sociedad. 

Miguel de la Madrid aplicó 
Medidas para. evitar que la crisis 
económica derivara en un 	. 
conflicto sodal, expidió asi el 
J'enguata de Reordenación 
inmediata que buscaba.entre 

tobas cosas, proteger el empleo 
diSminuir el Jato . Mico. 

Elaboración: Alejandro Tovar Ferreira y Jorge Enrique Eicaiona del Moral, basados en flibliografta consultad.,  y seltalada en este capitulo. 
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planificación. 	Hoy ambos términos se usan indistintamente para hacer 

alusión a un proceso ordenado y racional de las políticas públicas. 

Asimismo, consideramos que la planeación es una herramienta básica del 

desa►nollo, 	Su naturaleza racional y su carácter holístico permiten una 

ordenación clara, coordinada, congruente y complementaria de las acciones 

del Estado. 	De este modo, en los países de orientación capitalista la 

planeación se constituye en un proceso vital para alcanzar mejores niveles de 

bienestar económico y social de la población. 

Por otra parte, como hemos observado, es significativa la influencia 

permanente de las teorías convencionales del desarrollo en los procesos 

históricos, económicos y de planeación en los países periféricos. Sin duda, 

la preponderancia de la concepción central del desarrollo en el quehacer 

latinoamericano, modificó los derroteros de los países de esta región. Los 

apologistas del capitalismo han adecuado sus teorías permanentemente para 

mantener vigentes las supuestas bondades de este modo de producción. 

CONCLUSIONES 
	

a 

La planeación es un concepto y un proceso aceptado en la mayoría de los -

países del mundo. La carga ideológica que se le atribuía a mediados de siglo 

ha perdido vigencia. La caída del sistema socialista en la Unión Soviética, y 

con ello la terminación de la guerra fría, han diluido el debate en torno a las 

diferencias epistemológicas, lingüísticas y flfosóficas entre planeación y 



Las crisis capitalistas, la creciente deuda y el empobrecimiento paulatino y 

profundo de la población de los países periféricos han impulsado modos de 

pensar distintos, surgidos desde ese enfoque, y modelos de desarrollo más 

acordes a sus necesidades, así, por ejemplo, la superación de la pobreza, el 

cuidado ambiental y la consolidación de la democracia son tópicos 

sustantivos actuales de la mayoría de los gobiernos de América Latina. Sin 

embargo, en parale.lo se recomienda, por parte del pais metrópoli, la 

ejecución de políticas de carácter neoliberal, fundadas en principios de los 

defensores de la libre inciativa como son Mises, Ilayek y Friedman. 

Las corrientes derivadas del pensamiento Cepalino han dado la ,  pauta para 

seguir construyendo teorías acordes a una realidad que reclama un desarrollo 

justo, equitativo e integral. 

La decisiones del país central o metrópoli han favorecido o limitado acciones 

de desarrollo, tales como la planeación. 	Su auge y extensión formal 

estuvieron claramente ligados a intereses coyunturales y condicionados por 

las decisiones del pais centro. Sin embargo, la planeación permanece corno 

una herramienta fundamental para lograr el desarrollo latinoamericano, donde 

México cuenta con uno de los mejores sistemas de planeación. El repunte de 

la planeación en América latina se vislumbra corno necesario si querernos 

orientar racionalmente las acciones gubernamentales. 

acumulada después de los anos sesenta en este rubro es fundamental, pues 

dotó de estructura, capacidad y conocimiento a los países latinoamericanos. 

Algunos como México han fortalecido esa experiencia. 



c 

La historia nos enseña cómo los acontecimientos externos constituyen 

elementos fundamentales para el alcance de objetivos. La independencia es 

muestra de ello, pues la coyuntura internacional favoreció su génesis; de igual 

manera se observa este fenómeno con la adopción del modelo de sustitución 

de importaciones condicionado por la crisis mundial de 1929 y la segunda 

guerra mundial. 

El conocimiento de la historia general y económica nos permite reconocer las 

condiciones que favorecieron la adopción de algunos modelos de desarrollo y 

frenaron la ejecución de otros. Así, por ejemplo el contexto histórico de la 

colonia limitaba cualquier posibilidad de planear a nivel nacional, primero por 

que no se tenía esa condición, segundo porque el sistema capitalista aún no 

alcanzaba un gado de madurez y crisis que le llevará a la necesidad de 

introducir un proceso de planeación de grandes dimensiones; por otra parte, 

la instauración, y fortalecimiento de la planeación van acompañados 

paralelamente de condiciones de mayor estabilidad social y política, así como 

de la institucionalización gubernamental, sin omitir los factores provenientes 

del entorno mundial. 

Los intentos de planeación en México han presentado una tendencia 

evolutiva: en un principio se caracterizó por su vulnerabilidad, imprecisión e 

improvisación, pero posteriormente se incorporaron elementos de análisis que 

hicieron abandonar las perspectivas aisladas o sectoriales, incorporándolas a 

una visión globalizadora. 



En nuestro país muchos de los avances obtenidos en diversos sectores 

productivos no fueron considerados en el plan vigente en esa época, lo que, 

por un lado, evidencia las limitaciones de la planeación, -.pero, por el otro 

refleja la inevitable interdependencia de cualqUier economía con el exterior y 

la necesaria adaptación a los acontecimiento mundiales, 

El proceso de planeación en México ha estado orientado a la satisfacción de 

intereses de las economías desarrolladas, principalmente la norteamericana; lo 

que ha propiciado, entre otras cosas, la acentuación de nuestra dependencia 

estructural económica del extranjero. 

Los signos de crecimiento que nuestra economía ha registrado no siempre han 

sido producto de acciones planeadas, pero en la mayoría de los casos este 

crecimiento se ha presentado de fonna desequilibrada, en favor sólo de la 

élite económica nacional, en detrimento de la gran mayoría de la población. 

El matiz político del proceso de planeación adoptado en México. desde sus 

orígenes propició durante algún tiempo la ruptura en la continuidad de 

proyecciones a largo plazo, independientemente de fomentar posiciones 

demagógicas y en muchos casos el derroche de recursos. 

Podemos afirmar que la posibilidad de que un plan rector de la economía se 

cumpla en su totalidad es casi nula, sobre todo porque las proyecciones 

económicas planteadas están sujetas, entre otros factores a las alteraciones de 

las mercados internacionales. Pero tainbién creemos que pueden acloptarse 

medidas que no siempre sacrifiquen los intereses de los sectores más 

necesitados de nuestro país. 



En una economía de orientación capitalista como la nuestra, el papel de la 

iniciativa privada es determinante en los objetivos de la planeación. 	Sin 

embargo, el propósito de lucro y el paternalismo a este sector, aunados a una 

creciente privatización de empresas, han mostrado sus límites y magros 

resultados para lograr un mayor bienestar social y mejores condiciones de 

vida para todos los mexicanos. 	Las Posturas extremas en política y en 

economía producen más mores que beneficios. Ni la privatización, a 

ultranza, ni el estatismo asfixiante son la solución para alcanzarun desarrollo. 

En nuestro país se ha consolidado un alianza entre el gobierno y la iniciativa 

privada que ha descuidado el interés general, lo cual se ha reflejado en signos 

de inconformismo social e inestabilidad política. 

La excesiva dependencia económica en nuestro país y su inmersión en> la 

interdependencia económica mundial constituyen los 

externos que limitan la implementación y efectividad de medidas tendientes a 

disminuir el desequilibrio social interno, las cuales sólo podrían llevarse a 

cabo con la anuencia de los intereses del gran capital 

se realiza la única alternativa sería la imposición de, un cambio radical que 

e 

Sin embargo, uno de los vertices más alcanzados en el sistema de planeación 

es la participación social, considerada desde el primer plan sexenal. 	La 

organización y participación de la comunidad en la elaboración' del plan ha 

sido creciente: la consulta pOpular se ha convertido en una acción permanente 

para la formulación de los planes. 



podría obtenerse con la reforma del partido en el poder o su sustitución, en un 

marco de verdadera democracia. 

Por otra parte, los planes de desarrollo han considerado cada vez más la 

necesidad de mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. 

Formalmente los propósitos de bienestar económico y social han formado 

parte del núcleo de esos planes. Sin embargo la implementación ha carecido 

de efectividad y su realización se ha visto limitada por condiciones internas 

como externas. No obstante, 'creemos que México tiene un sistema sólido de 

planeación, cuya firmeza se consolidó en el régimen de Miguel de la Madrid, 

Si bien la ejecución de los planes nacionales de desarrollo ha presentado 

limitaciones, es innegable que la infraestructura para su diseño, elaboración, 

control y evaluación observa avances significativos; un ejemplo claro es el 

Sistema Nacional de Información. 

En suma, creemos que debe fortalecerse la presencia de la planeación y 

consolidar sus acciones en los tres niveles de gobierno. Los comités de 

planeación para el desarrollo y los convenios de desarrollo social son 

instrumentos de probada efectividad que deben consolidarse. 	La 

privatización y la política neoliberal no deben limitar el proceso de  
planeación. Hoy la planeación debe ser eje del desarrollo integral de la 

Nación. 



Los fitctores externos han jugado un papel vital en el proceso de planeación 

en México, pues han sido impulsores o inhibidores del proceso. 	liemos 

identificado claramente dos tipos: los coyunturales y los metodólogico -

formales. 

Ambos han sido importantes, sin embargo, su peso específico ha variado de 

acuerdo a la época y las condiciones vigentes en el concierto internacional. 

Creemos que hasta mediados de este siglo los primeros dominaron el 

quehacer de la planeación, en México y el resto de latinoamérica. 	La 

revolución rusa, la crisis del sistema capitalista y las conflagraciones 

mundiales obligaron un viraje en la perspectiva del papel del Estado en la 

economía y, por ende, la necesidad causal de adoptar la planeación. Esta 

implantación súbita alcanzó matices fársicos y caricaturescos a fines de los 

años cincuenta y principios de lo sesenta, cuando la planeación se volvió un 

simple requisito formal para obtener recursos crediticios del exterior. 

Por otra parte, la experiencia en el campo socialista y en la comunidad 

europea brindaron sus frutos. La planeación creció por esos años en el marco 

teórico-metodológico, donde la influencia de Lange y Tinbergen fue 

trascendental para la adopción posterior de planes de desarrollo en América 

Latina, 

Así, para mediados de los sesentas el pensamiento estiucturalista 

latinoamericano, encabezado por la CEPAL, ofreció una interpretación 

alterna del desarrollo, aprovechó y extendió los avances técnicos en 

planeación y fomentó su institucionalización. De este modo, la balanza de la 



preponderancia se inclinó hacia los factores de tipo formal y metodológico, 

sobre los coyunturales. El ILPES, se constituyó en un centro generador de 

métodos, técnicas y capacitación para el diseno e instrumentación de planes. 

Se formaron cuadros de técnicos para apoyar el proceso de planeación en 

latinoamérica. 	Los resultados metodológicos fueron favorables. 	Sin 

embargo, con d tiempo se ha observado que su implementación efectiva 

cuenta con muchos obstáculos, entre ellos la orientación neoliberal de las 

econoinías y la acentuada globalización económica. 

Finalmente, estamos conscientes de que las decisiones tomadas a lo largo de 

nuestra historia no siempre han sido las más adecuadas para el país. 

Sabemos que el proceso de crecimiento económico no ha beneficiado a la 

mayoría de la población. sino que :se ha concentrado en una cúpula 

privilegiada. 	La desigualdad social y la pobreza extrema han crecido 

notablemente: México cuenta a mediados de 1995, de acuerdo con cifras de 

INEGI, con 55.9 millones de personas en pobreza (más del 60% del total de 

la población), de las cuales 35.4 millones (el 38% del total nacional) están en 

condiciones de pobreza extrema. Esto exige una efectiva implementación de 

la política social. La planeación, entonces, se convierte en un instrumento 

estratégico para lograr mejores niveles y condiciones de vida, así como un 

país democrático en lo político, equitativo en lo económico y justo en lo 

social. La planeación futura en nuestro país debe considerar estas premisas. 



preponderancia se inclinó hacia los factorel de tipo formal y metodológico, 

sobre loS coyunturales. El ILPES, se constituyó en un centro generador de 

métodos, técnicas y capacitación para el diseno e instrumentación de planes. 

Se formaron cuadros de técnicos para apoyar el proceso de planeación en 

latinoamérica. 	Los resultados metodológicos fueron favorables, 	Sin 

embargo, con el tiempo se ha observado que su implementación efectiva 

cuenta con muchos obstáculos, entre ellos la orientación neoliberal de las 

economías y la acentuada globalización económica. 

Finalmente, estamos conscientes de que las decisiones tomadas a lo largo de 

nuestra historia no siempre han sido las más adecuadas para el país. 

Sabemos que el proceso de crecimiento económico no ha beneficiado <a  la 

mayoría de la población. sino que .se ha concentrado en una cúpula 

privilegiada. 	La desigualdad social y la pobreza 

notablemente: México cuenta a mediados de 1995, de acuerdo con cifras de 

INEGI, con 55.9 millones de personas en, pobreza (más del 60% del total de 

la población), de las cuales 35.4 millones (el 38% del total nacional) están en 

condiciones de pobreza extrema. Esto exige una efectiva implementación de 

la política social. La planeación, entonces, se convierte en un instrumento 

estratégico para lograr mejores niveles y condiciones de vida, así como un 

pais democrático en lo político, equitativo en lo económico y justo en lo 

social. La planeación futura en nuestro país debe:considerar estas premisas. 



La reforma del Estado y su redimensionamiento no deben ser ajenos a una 

política de bienestar social. 	La planeación no ha perdido vigencia, al 

contrario, se acentúa la necesidad de fortalecerla y hacerla efectiva para 

alcanzar el desarrollo nacional. 
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ANEXOS 

Sistema Nacional de Planeación Democtglica 
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FUENTE: SPP. Antología da la plantación en litkirtoo. 1917-1985. 
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FUENTE: SPP. Antología de la planeación en México. 1917-1985. 
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FUENTE: SPP. ~osito de kt plamoción as México. 1917-1983. 
Tamo 17. p. 47. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Planeación o Planificación (Divergencia Teórica)
	2. Proceso Histórico Global de América Latina 
	3. El Modelo Mexicano
	4. Los Factores Externos
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos



