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PRESENTACION 

En los últimos años, México ha estado viviendo una experiencia cu 

yo real significado empieza apenas a asimilarse. Nuestro país, -

que a principios de siglo fue convulso, durante los últimos dece

nios se caracterizó, por una estabilidad política y un crecimien

to económico que si bien tenía altibajos, hacía crecer mal que -

bien las fuerzas productivas y modernizaba las relaciones de pro

ducción con lo cual se llegó a creer que México realizaría en cor 

to plazo su viejo anhelo de alcanzar prosperidad y desarrollo so

cial incorporándose al grupo de los países industrializados. No

obstante, a fines del régimen 1970-76 se evidenció la incapacidad 

del Estado para asegurar mínimos de bienestar e igualdad social. 

Durante la administración 1976-1982, la administración en turno -

se dió a la tarea de planificar el desarrollo de diferentes sect~ 

res de la economía nacional. Se supuso que con una planeación -

adecuada sería posible alcanzar mejores estadios de bienestar so

cial. Aparecieron entonces Planes Nacionales que tenían como fi

nalicad responder al proceso de distanciamiento social operado -

por nuestro desarrollo económico. Esta estrategia de desarrollo

ofrecía por un lado la posibilidad de ordenar nuestros recursos -

armonicamente y por el o~ro planteaba compromisos de ciertos sec

tores para alcanzar objetivos previamente fijados. Es convenien

te señalar que en el período comprendido entre 1978 y 1981 el au

ge fue el signo distintivo de la economía mexicana. La crisis de 

1976-77, se decía, había·quedado definitivamente atrás. Se conso 

lidaba entonces la economía e iniciaba un largo período de no me

nos de dos sexenios de crecimiento rápido, estable y autososteni-



--
do. Sin embargo, y pese al optimismo oficial, a finales del sexe 

nio señalado, cambió de golpe el panorama. Súbitamente se encon-

tró el país en una situación desesperada: México se enfrentaba -

a la crisis como antes lo había hecho frente al "auge", de tal --

forma que ponía en entredicho la estrategia desarrollada por los-

planes nacionales. 

Estamos plenamente convencidos de que no fue el proceso planific~ 

dar lo que falló sino una serie de circunstancias que no se pre-

vieron ó no se quisieron preveer, así como el no contemplar que -

la Planeación del Desarrollo debe ser, una unión de esfuerzos que 

se integren con propósitos y metas de los diferentes sectores del 

país a fin de proceder coordinadamente evitando con ello resenti-

mientos~ incomprensiones y desperdicio de recursos. Asimismo, es 

necesario reconocer que la Planeación por si sola no va a resol-

ver los problemas nacionales, no es una panacea, por lo que es n~ 

cesario que ante todo, se den una serie de condiciones que la ha-

gan en verdad útil, pues si no es participativa, democrática, fle 

xible r toma en cuenta el esquema de valores predominante de la -

poblaci6n se convertiría tan solo en una moda pasajera. 

Es por lo anterior, que en el proceso de desarrollo, se necesita

una planeaci6n de las actividades de grupos y sectores a fin de -

que estimule, coordine e integre la acción de todos ellos hacia -

el bien común- Consecuentemente es esta orientación- la Planea---

ción del Desarrollo -la que nos ha orillado a analizar los planes 

nacionales y su esquema organizacional para que con su conocimien 

to y adecuación al campo de trabajo del ingeniero podamos elabo-

rar un trabajo que le sea de utilidad. 



La ingeniería y los profesionales que la desarrollan, deberían -

participar más activamente en el quehacer social y político del -

país, pues por las características de su formación tiene la obli

gación de contribuir a salvar al país del subdesarrollo, aprove-

chando lo mejor de la Plaueaci6n y de los diversos beneficios que 

se ofrecen en los diferentes organismos, a fin de lograr la maxi

ma tarea del ingeniero: crear beneficio colectivo a través de la

técnica y del ingenio. 

Queda ahí, entonces, nuestro firme propósito: contribuir con nues 

tro trabajo a la formación de un ingeniero más crítico y partici

pativo. 

Finalmente queremos agradecer al Ing. Carlos A. Morán Moguel, --

nuestro Director de Tesis, la ayuda que siempre nos brindó, así -

como las atinadas observaciones que realizó a nuestro trabajo. -

Del mismo modo nuestro agradecimiento sincero a la Srta. Rosa Ma

ría Quiñones, quien tan gentilmente realizó la transcripción meca 

nográfica. 
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IN.TRODU.::c ION 

La multitud ele factores que un ingeniero industrial debe observar para la toma de -

decisiones, hace que en muchos casos éstas sean inadecuadas. Múltiples aspectos, -

entre los que destacan los económicos, políticos, sociales, aunado muchas veces a -

las diversas alternativas técnicas que se encuentran para resolver un problema, di-

" ficultan la selección de la solución óptima. 

Tal es el motivo por el cual, a nuestro parecer, el ingeniero industrial debe ir a!!_ 

quiriendo una mayor preparación en aspectos no técnicos, que le permitan aprender a 

desarrollar organizaciones para que de esta manera, coordine grupos compuestos de -

elementos técnicos más especializados. La especialización, junto con la coordina-

ción de esfuerzos, darán por resultado que se tomen decisiones más adecuadas. 

Una consecuencia inmediata que surge de la preocupación de mirar hacia el futuro, -

en el desarrollo organizacional del grupo, da lugar, entre otras cosas, al uso de -

la planeación como una eficiente herramienta de trabajo. El futuro ofrece una gama 

infinita de posibilidades que pueden ser desde altamente favorables, hasta complet~ 

mente indeseables. En ambos extremos, la planeación puede ayudar a alcanzar un fu

turo mejor al que en un momento dado se prevee; en el primer caso, se aprovecharán 

más convenientemente las oportunidades reales y potenciales que éste depare; en el 

segundo, pennitirá enfrentarlo contrarrestando los efectos negativos. 

La plane~ción que decida llevar adelante tn1a organización, demanda que se conside-

ren tantc• las partes que la componen corno el ambiente del cual fonna parte. En el

prirner caso, como es sabido, la adecuada organización de tma empresa permite a ésta 

responder mejor que a otra que no lo está; en el segundo caso, la empresa que no t.Q_ 

me en cuenta la evolución del medio del cual forma parte, estará expuesta a engen-

drar problemas imprevistos o a perder oportunidades que en muchos casos pueden ser 
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valiosas. 

Si una empresa se encuentra llevando a cabo planes que le pennitirán desarrollarse, 

es necesario que considere lo que otras entidades están realizando en este mismo 

sentido, con el fin de: aprovechar las oportunidades que pudieran brindar; prepara!:_ 

se si lo que de ellas se espera son situaciones de competencia; e, integrarse a un 

n10v:imiento que bien pudiera alcanzar gran envergadura. Tal es el caso de los pla -

nes y programas nacionales de desarrollo elaborados en el presente rég:imen. 

En este sentido, las empresas que ignoran tales documentos, estarán expuestas a pe!:_ 

der llll grupo de apoyos que el gobierno federal plantea otorgar a todas aquellas en

tidades que se decidan por seguir los lineamientos que se señalan, Integrarse al -

mov:imiento de planeación nacional puede, además de apoyar la economía individual de 

la e1npresa, ayudar efectivamente a la soluci6n de los problemas del país. 

El arte de la ingeniería consiste en buscar diversas alternativas para seleccionar 

la más adecuada al pr::>ólema (o problemática) que se desea resolver. La planeaci6n 

nacional llevada a cabo por la presente administraci6n, aumenta en cierta medida el 

número de las alternativas que un ingeniero industrial debe considerar, Tal es la -

razón por la cual creemos que no pueden ser ignorados tales documentos. Por lo me -

nos, por los ingenieros industriales. 

El presente estudio está compuesto de tres capítulos y un anexo. Veamos brevemente 

cada caso. 

d primer capítulo se presentan algunas ideas respecto al ingeniero industrial,

uapel social y la planeación, Como hemos dicho en esta misma parte, es necesa ~ 

que la planeaci6n fonne parte de los temas que este conoce y usa, 
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En el segundo capítulo, se presenta la plancación nacional en México. Se hace una 

breve reseña de la planeaci6n que en el pasado se ha_ realizado en nuestro país; a.!_ 

gunos planteamientos de lo que debe contener un plan nacional de desarrollo; una -

breve descripci6n de los que a nuestro parecer son los principales planes y progr~ 

mas nacionales que, por su carácter, tienen una estrecha vinculaci6n con la inge -

nierfa industrial y, finalmente, algunas ideas acerca de la problemática que debe 

atacarse para que la planeación nacion1l sea más una realidad que una perspectiva. 

En el tercer capítulo, se exponen aquellos lineamientos que por su importancia es 

necesario que sean del conocimiento de los estudiantes de ingeniería industrial -

de la Facultad. 

Finalmente, en el anexo se presentan las ideas del Dr. .:'\s:I(l)ff, respl.':cto de lo que, 

a su parecer, es la planeaci6n. 



CAPITULO I 

EL INGENIERO INDUSTRIAL Y LA PLANEACION 
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EI1 el presente capítulo, preteudanos scñ~la-:- 1:1 vi.'!cu!adón que existe -o ~ue de-

hería existir- entre los ingenieros industriales y la planeación, entemlL:ndose 

ésta última como una eficiente herramienta que pennite plantear escenarios desea

bles, así como diseñar las acciones y pasos a seguir para alcanzarlo. (l) 

En el ¡Jrimer subíndice se expondrán algunas ideas respecto al entorno social so -

bre el que influye el profesionista de ingeniería en general. En él se resaltará 

la impJrtancia que deben jugar los ingenieros para el desarrollo nacional. 

En el segundo subíndice, se exponen las que parecen ser l~ perspectivas de la -

planeaci6n. Se señala la conveniencia de conocer cuáles serán las tendencias de -

la planeación, pues ello pennitirá preveer cual será el ámbito nacional en mate -

ria de planeaci6n. 

En el ~ercer subíndice se exponen las razones por las que el ingeniero industrial 

debe usar la planeación como herramienta de trabajo. 

Por último, en el cuarto subíndice se señala el papel social que los profesionis

tas de :l:ngenier1a industrial deoerán asumir, 

I, 1 lL INGENIERO INDUSTRIAL Y SU ENTORNO SOCIAL EN MEXICO, 

La producción de bienes y servicios adecuados que satisfagan las necesidades de -

todos los hombres de cualquier nación, constituye el principal objetivo de sus ~ 

tividades económicas. Esta es la principal razón por la cual el sector industrial 

(1) Si el lector desea profundizar más sobre este punto, sugerimos ader.ás r~visar 
los trabajos presentados por: 1) Ahumada Mergold, Miguel y otros, La Planea -
ción corporativa con un enfoque sistémico, Tesis profesional, Facultad de In
geniería, UNAM 1980. 2) Alcántara Reynosa, Biuardo J. y otros. Un ensayo so -
bre la planeación de la ingeniería industrial en :México dentro del marco de 
la problemática contemporánea. Tesis profesional, Facultad de Ingeniería, - -
IDIAM, 1979. 



tiene singular .importancia en los pueblos y en especial en el nuestro. 

Dentro de cualquier empresa de producción, la aplicación de conocimientos técnicos 

es un aspecto muy importante en el cual los ingenieros juegan un papel de gran 

trascendencia. De esta manera, la ingeniería, definida como la aplicación de cieE_ 

tos conocimientos y actividades, principalmente para la creación de obras, dispo -

sitivos físicos y sistemas que satisfagan necesidades de la sociedad, juega un pa

pel igualmente trascendente. 

Es innegable el hecho de que las construcciones, las herramientas o las máquinas,

influyen directamente soore los individuos y los pueblos, Amanera de ejemplific~ 

ción, se pueden citar los siguientes casos: con la aparición de los antiguos na -

víos, capaces de cruzar los mares, el comercio y el intercambio cultural entre di-

versos pueblos de la ru1tiguedad, se vieron incrementados; con el reemplazo del ar~ 

do de madera por el de hierro, la productividad agrícola se vió aumentada; con el 

invento de la tipografía, la humanidad, a partir del siglo YY, vió que sus facul

tades para preservar y divulgar conocimientos fueron sensiblemente mejorados. 

En nuestros d1as, las obras en que participa -o desarrolla- el ingeniero, no difi~ 

ren en este aspecto. Un porcentaje :importante de la tecnología (definida ésta co

mo los medios y procedimientos para la fabricación de productos industriales) del 

mundo actual, es producto del esfuerzo que han desarrollado ingenieros de diversas 

ramas, De lo anterior se desprende que el papel que deben jugar no puede ser el -

de simples aportadores de conocimientos técnicos desligados de la Tealidad del JllU!!. 

do. Como después veremos en este mismo capítulo, estos profesionistas deberán ca

racterizarse por tener una nueva conciencia más acorde con el hombre, la naturale

za y la sociedad, 
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Nos ccntrarGnos ahora en la ingeniería industrial. Alonzo Calles C1) define ésta 

como la rama que se "ocupa principalmente de los sistemas productivos, aquellos -

en los que el elemento central es el hombre, los demás son máquinas, equipos, re

cursos materiales y financieros y la infonnación. El ingeniero industrial dise -

ña, modifica e implanta sistemas. F:n esta tarea emplea una gran variedad de he -

rramientas y las aplica en diversos campos del sector productivo de bienes y ser-

vicios". 

"Las áreas en que w.:iyonnente se aplica la ingeniería industrial, son la planea -

ción y gestión de empresas; investigación de mercados¡ localización de empresas;-, 
( 

control de calidad; evaluación de proyectos; control de inventarios; sistemas de 

producción, administrativa y de infonnación; selección de tecnologías; desarrollo 

de nuevos proyectos y programas de capacitación personal, Las principales técnicas 

que aplica son: estudios de preinversión, inferencia estadística, control de pro -

yectos, diagnósticos operacionales, estudio de costos de producción, evaluación de 

proyectos e investigacidn de operaciones", 

La ingeniería industrial tiene una intensa relación con el recurso humano, lo que . .. 
la diferencia de otras disciplinas de ingeniería, las cuales , aún cuando deben -

considerar en muchas ocasiones las características del ser humano, no se adentran 

tanto en la naturaleza de las organizaciones compuesta por personas como lo hace 

esta disciplina, Esto obliga a que el ingeniero industrial posea una personalidad 

(o esté por lo menos trabajando para alcanzarla) de liderazgo genuino, que le per

mita contar con el apoyo de todas aquellas personas que componen la organización -

en la cual presta ·sus servicios. Lo anterior implica una responsabilidad grande, -

(1) Alorizo canes, Miguel. El papel de las empresas consultoras en. ingeniería in -
dustrial en el desarrollo de México, Ponencia presentada el 24 de enero de - -
1979 con motivo de su ingreso a la Academia :Mexicana de Ingeniería. 
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lo cual ohliga que cstuJio diversos trnus no tGcnicns, que van <ll~:;d .. ! l;t sociología 

hasta la psicología, pasru1do por la cconom.ia, la politica, leyes y •Jtras nllis, tra

yendo como consct."Uencia una c:om.:icnti:·1ción política no comill1 ent•·e el gremio in ~ 

genieril. 

El desarrollo ue cualquier actividad, en cualquier lugar, debe consi<lorar las con· 

diciones particulares de la realidad sobre la que se pretende actuar. Partiendo de 

lo anterior, vemos que para lograr que las decisiones de los ingenieros industria

les no serui incongruentes con la realidad, es necesario que éstos tomen conciencia 

en primer lugar de la probltmática nacional y en segundo de los problemas particu

lares de esta rama de la ingeniería en nuestro país. En este capítulo, solo men -

cionaremos el segundo aspecto; del primero existen abundant~s indicadores que re -

flejan la realidad nacional, mcncion5ndose algunos en cap'itulos posteriores. 

Los principales problemas que debe atacar la ingeniería industrial en México, en -

cuanto a profesión, son: 

1) La creación de una ingeniería industrial acorde con nuestras necesidades. Co

mo es sabido, ésta naci6 en paises con tradición industrial dando lugar a que 

los conceptos que se manejan y metas que se pretenden alcanzar, serui no siem

pre acordes con nuestras necesidades, Debido a lo anterior, se hace necesa-

rio trabajar conjuntamente en la elaboración de conceptos y métodos <le organ.!_ 

zación para el trabajo más acordes con la realidad y personalidad del pueblo 

mexicano. 

2) La situación internacional en que se encuentra nuestra industria dá lugar a -

que en ténninos generales los empresarios industriales (y en ocasiones los -

mismos ingenieros) vean como mejor soluci6n, importar tecnología de tma mane

ra indiscriminada que fomentar la creaci6n de tma tecnología nacional. Esto -
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hasta cierto punto limita la actividad de la ingeniería, pues se tendrán que 

acatar disposiciones dictadas desde el exterior. 

De hecho, si la tecnología se importara de una manera racional, el sistema -

productivo lejos de verse dañado, sería muy beneficiado. Se importaría sola

mente aquellas tecnologías que fuesen rentables a la nación, que pennitiesen 

el libre desarrollo de la creatividad de los técnicos y obreros, que no com-

prometiesen nuestro futuro en materia tecnológica y que en última :instancia -

fuese congruente con nuestra realidad. 

Desgraciadamente, la te.enología que se importa, en ténnino's generales: no ob

serva la realidad nacional; persigue como objetivo principal el redituamiento 

en altas ganancias de las inversiones que se realizan; son dañinas al país -

porque aumenta nuestra deuda económica al exterior en primer lugar y nuestra 

dependencia tecnológica en segundo. Fn este contexto, el papel que pueda ju

gar el :ingeniero industrial mexicano es importante, sin embargo, para que los 

logros que se alcancen sean realmente justificativos, es necesario que la ac

tividad .del ingeniero quede inserta en un programa a nivel nacional que se -

ponga en marcha y que participen en él los más diversos organismos públicos y 

privados.: 

3) Existe una mala conceptualización dentro de las empresas donde labora, sobre 

sus funciones específicas.Cl) No se tiene claro dentro de las empresas de - -

México, cuales son las capacidades o cualidades que tiene un profesional de -

esta rama. Ello es ocasionado porque, como ya ha sido mencionado, no existe -

tma tradición industrial que haya demandado sus servicios, Es por lo tanto -

(1) Alcántara Reynosa, Eduardo J. y otros, Un ensayo sobre la planeación de la i!!. 
geniería industrial en México dentro del marco de la problemática contemporá
nea. Tesis profesional. Facultad de Ingeniería, UNAf.1. 1979, 
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una responsabilidad <le las primeras generacione~; de ingeniero~· ir1dustriales, -

el dar a conocer dentro del ámbito nacional, las tareas de las que son capa -

ces de responsabilizarse. 

Como es sabido, la emmciaci6n de una problemática no <lá la solución; sin embargo 

es un paso :importante la i<lontificaciún y el reconocimiento <le los problemas que 

se padecen. Los tres probl('lnas que anteriornt•ntc se mencionaron, muy probablemeg 

te no sean los únicos. 

Estamos convencidos de que todas las personas con capacidad y de3eos de trabajar, 

pueden hacer algo :importante para resolver los grandes problemas de que adolece -

nuestra nación, Las personas con tales inquietudes deben aprender a ser responsa

bles por lo que hacen o son capaces de hacer. Los ingenieros industriales no son 

ajenos a lo anterior; antes bi~n, al contrario, ellos pueden dar una ayuda signif.!_ 

cativa. Del número de problemas que se presentan en nuestro país, enunciaremos 

cuatro que llaman nuestra atención por considerar que en ellos pueden realizar 

cambios :importantes. 

El gran número de desempleados. Se debería considerar en este país que la mi!_ 

no de obra es el mayor recurso de que se dispone. Sin embargo, existe el gran 

problema de que un gran porcentaje es mano sin calificación alguna. Los empre

sarios industriales, lo mismo que los ingenieros, deben considerar esta gran -

deficiencia nacional; es necesario que los primeros sacrifiquen algunas ganan

cias a corto plazo y que los segundos busquen soluciones que consideren lo an

terior. Es necesario frenar la ere-ciente automatización indiscriminada que de~ 

plaza a un gran nihnero de obreros. 

La de~ln.nnanización en la industria. Es común, miís no general, que las empre -

sas industriales en México no ven en el ser hur.i3no un elemento <ligno de aten -
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c.:ión, sino una máquina o instrumento más dentro de todo el complejo producti

vo. La corta visión que han mostrado muchos de los empresarios ele nuC!stro - -

¡:aís, hace suponer que los ingenieros que intenten hlilllanizar el ambiente de -

trabajo, encontrarán, en la mayoría de los casos, resistencia por parte de 

los empresarios. Es, sin embargo, tarea de estos profesioni~tas procurar el 

bienestar de los trabajadores. 

Apoyar los esfuerzos que se están realizando en la ruptura de la dependencia 

industrial que tenemos. En este sentido, la responsabilidad es grande al ser 

agentes innovadoras y que con ello se permita producir más o mejores cosas 

con una cantidad de recursos. 

Ni:!L:esidad de orientar el aparato productivo hacia aquellos productos que son 

socialmente necesarios. Esto desde luego no es solo decisi6n del ingeniero, -

sino en mayor medida de los empresarios. 

Es, sin embargo, conveniente, tener conciencia acerca de la importancia de -

producir bienes que la población menos favorecida necesita, 

La re.;oluci6n de éstos y los anteriores problemas enunciados, requiere de gente -

capaz, con voluntad de afrontarlos y resolverlos, que tenga un adecuado nivel de -

conocimiento y con el efnpleo de técnicas eficientes. Dentro de todo lo anterior, 

la p:.aneación, como herramienta de trabajo, constituye un aspecto que debería me

recer mayor importancia dentro de las actividades que desarrolla un ingeniero in

dustrial como a continuación veremos. 

I.2 PERSPECfIVAS DE LA PLAi'JEACION A NIVEL NACIONAL. 

Constituye la planeación uno de los aspectos que han merecido un interés y dedi -
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caciér:. c!'edentP.s en el mundo actual. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 
.. 

la planeación, antes exclusiva de los paises socialistas, se ha difundido también 

en una gran cantidad de economías capitalistas y ha cobrado especial importancia 

en los países en desarrollo, empeñados en programar su evoluci6n eccnómica. 

La crisis del mundo actual (cuyos problemas principales son: inflación, incstabi -

lidad política y social, carencia de recursos) nos hace evidente lo imprescindible 

que resulta para cualquier tipo de economía, un sistema de planeación. La historia 

ha demostrado que las acciones económicas sin programar y las que se programan 

únicamente a corto plazo, han resultado especialmente nocivas. 

En algunos países en desarrollo como el nuestro, existe un marcado desequilibrio -

creciente en el disfrute de los beneficios que resultan de las políticas económi -

cas que se han seguido. El proceso de crecimiento a base. de un modelo de fonna -

ción de capital ha propiciado la concentración de la riqueza y el ingreso en una -

minoría altamente favorecida, obviamente sin mejorar en forma notable J.as condici2_ 

nes de los grupos menos favorecidos de la población. Esta situación obliga a que -

el grupo en el poder busque fonnas que concilien los intereses de las diversas cla 

ses sociales de nuestra sociedad. 

La anterior situación quizá sea la explicación al repentino auge que la planeación 

ha tenido en estos últimos años en nuestro país. Sea cual fuere la razón, resulta 

inevitable hacer alusión a algunos aspectos que están relacionados con ella. ~bs 

referiremos principalmente a aquellos que nos dan elementos para entender o expl.!_ 

car los alcances y el sentido final de las acciones que el Estado deberá realizar 

para reordenar la estrategia de desarrollo. 

Es muy común que se hable de planificación sin tener en cuenta el objetivo o los -

alcances que ésta puede tener. Conviene resaltar que al respecto existen dos ten-
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<lenc:as: por un lado, existen autores como Arturo Guillen que señalan que la pla

nificación económica es una categoría histórica que no está al alcance de cual 

quiei país que la quiera adoptar. (1) Por otro lado, varios autores señalan que -

la planeación tiene flexibilidad que le permite seleccionar los objetivos y cara~ 

terísticas propias de acuerdo a la situación económica sobre la cual actúa. En e~ 

te mismo sentido se pronunció , incluso, el Viceministro de Planificación Econó -

mica de Cuba, en una ponencia presentada en México, en los siguientes ténninos: 

" consideramos indispensable para la existencia de un plan global centralizado 

el que la economía que planifique sea socialista. Pero si, est:imamos que la exis -
1 

tencia de un plan centralizado es incompatible con un libre comercio exterior, con 

una libre disposición de divisas, con un manejo de la inversión que, en sus aspec

tos fundamentales, pueda desentenderse de los marcos del Plan".CZ) 

Se pm~de hacer una división, en cuanto al -sentido que los diversos países dan a la 

planificación: por un lado, los países que planifican con un sentido que beneficie 

hasta donde sea posible a la sociedad en su conjunto por igual, y por el otro a -

aquellos que asumen la existencia de un grupo que acumula la riqueza y que dirigen 

sus esfuerzos hacia dos aspectos fundamentales: 

1) Eacauzar el crecimiento de la economía para que no se ahogue en sus contradic-

2) 

(1) 

(2) 

(3) 

ciones. 

P~rmitir que las diferencias en la calidad de vida no se agudicen a tal grado 

que pueda violentarse la situación de la sociedad. C3) 

Guillén Romo, Arturo. "Planificación económica a la mexicana". F.cl. 1'-llestro 
Tiempo. pag. 12. 
Rodríguez, Carlos Rafael. Problemas prácticos de la planificaci6n centralizada 
Ponencia presentada con motivo del Simposio Internacional de planeaci6n para -
'31 desarrollo, México, septiembre 1980. 
Aguílera, A. sobre la planificación. Revista Construcción Mexicana No. 255, 
pag. 19. 
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Como es de suponer, nuestro pai~ ~t· c11Lw.:11ti-.1 d1 este 

en una economía como la nuestra, buena parte de las acciones 4ue se realizan en -

cuanto a desarrollo urbano-regional, están encaminadas únicamente a que el siste-

ma económico pueda seguir funcionando, a pesar de que estas acciones no sean sie!!!_ 

pre para beneficio de toda la sociedad.Tal es el caso de las elevadas inversiones 

que el Estado realiza para que ciudades como la de México sigan funcionando, aún 

cuando las consecuencias del crecimiento urbano nos conducen a altos costos en la 

producción, el transporte y otros servicios. 

De esta manera, los intentos que en materia de planeación se están dando en el prE_ 

sente régimen, adquieren especial relieve, pues en ellos se observa el objetivo -

de lograr un desarrollo más racional y justo. Por lo menos así está escrito, pe

ro desgraciadamente, la sola publicación de planes no son garantía de que se cum-

plirán. 

lo anterior nos lleva a considerar en qué grado la planeación puede contribuir~a 

resolver tal situaeión. Leopoldo Solís precisa al respecto:(1) 

"Resulta útil, espero, apuntar una nueva perspectiva del desarrollo económico y -

social en la cual el proceso de planeación sea más importante que los planes en -

sí; su propósito no puede reducirse a maximizar el crecimiento del producto naci.2_ 

nal o del producto percápita, sus objetivos serán más complejos e incluirán eleme!l_ 

tos cualitativos, entre otros, propiciar los cambios estructurales que pennitan 

beneficiar efectivamente a la gran mayoría de los habitantes, aún a costa de algún 

sacrificio de crecimiento global". 

(1) Solís, Leopoldo. Perspectivas de la Planeación, Ponencia presentada con moti
vo del Simposio Internacional de Planeación para el Desarrollo en México, sep
tiembre 1980. 
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"La planeación es, debidamente ejecutada, un instrumento de cambio social y un -

agente estabilizador del acuerdo político entre los grupos participantes. Actúa -

dentro de un marco de fuerzas políticas y sociales que dependen y a la vez alte -

ran 1.:i. estructura económica existente. Los resultados deseados, a pesar de la cog_ 

venieacia de manejarlos en ténninos cuantitativos, deben extenderse a dimensiones 

que r•3basan el logro de detenninada cifra-objetivo: hay que esforzarse en que es

timul·3 la participación de los ciudadanos, la iniciativa individual, la acci6n c~ 

Iecti".ra, la responsabilidad propia. Es necesario considerar que la planeaci6n d~ 

be intentar alcanzar un ambiente social donde cualquier éxito econ6mico tenga el 

sentido de un auténtico beneficio compartido, afinne la n~cionalidad, estimule el , 
espíritu". 

Una auténtica planeacion deberli conllevar profundos cambios radicales que la hagan 

viable. He a4uí uno de los mas grandes problemas que se deberán enfrentar: la ac

titud quisquillosa y recelosa de aquellos que sentirán sus privilegios amenazados. 

La historia nos ha enseñado que los grupos detentadores de poder y riqueza, no los 

transiieren fácilmente aún cuando en ello la raz6n no los asista. Por tal motivo,

quienes se sienten inquietos por la :injusticia existente en esta sociedad, deberán 

esfor:~arse por superarla; actuar en el medio ambiente que rodea a cada persona, -

puede llevar a resultados deseables; quizá su alcance no sea tan amplio, pero con 

la agnipaci6n de otras personas que tengan las mismas inquietudes, dará por resul

tado cosas deseables. 

I. 3 EL INGENIERO INOOSTRL\L ANfE LA PLANEACION. 

La posici6n que guarda el ingeniero industrial dentro del proceso productivo , da 

lugar para que éste considere la planeaci6n con la importancia que aquella merece. 

Entre los aspectos que se deben tomar en cuenta se encuentran los siguientes: 
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La planeaci6n exige tma contínua reestructuraci6n de la organización que se -

CiiCUi;ütL-t:· pla.ncandv, Je fü11iill t.u1, que ias respuc.:stas deseadas se obtengan de 

tma manera natural. La actividad del ingeniero industrial requiere precisa -

mente de es~e tipo de organizaciones cuyas estructuras pennitan tma flexibili 

dad en cuanto a las ftmciones que tiene asignadas. 

Los enonnes avances tecnológicos hacen que el futuro sea bastante incierto, r!!_ 

zón por la cual se deberá intentar modelarlo de fonna que éste no afecte nega

tivamente a la organización cuando lo que a ella le esperan son situaciones 

desfavorables. 

La planeación exige una contínua revisión de la situación que se está viviendo. 

Esto hasta cierto punto es algo inherente al desarrollo de actividades de la -

ingeniería industrial, es decir, la ~unción de captar las nuevas oportunidade5 

favorables del medio ambiente. Se ve, por lo tanto, la necesidad de organizar 

el grupo de trabajo de manera que este pueda adaptarse rápidamente a los cam -

bios. 

En el presente régimen, y muy probablemente también en los próximos, la plane~ 

ci6n para el desarrollo nacional ocupará un aspecto muy importante dentro de -

las actividades del Estado. Es conveniente que los ingenieros industriales co.!l 

sideren las disposiciones que en esta materia se realicen, pues la congruencia 

con ellas asegurará una mayor validez por un tiempo mayor. 

I. 4 PAPEL SOCIAL DEL INGENIERO INDUSTRIAL. 

Es evidente que en esta época de grandes cambios, el ingeniero debe aprender a - -

adaptarse a ellos, Y no s6lo ésto, sino que además también debe ser capaz en mu -

chos casos de hacerlo en la dirección conveniente. El uso de la planeación puede -
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ayudar en este sentido. Por eso insistimos en que no se puede estar desligado de 

esta actividad; sohre todo los ingenieros industriales que tengan el interés de -

tener una participaci6n social. 

El principal papel social que deberá jugar este profesionista, al igual que mu -

chas 1Jtros, es trabajar por la superación de este país de enonnes deficiencias y 

graves problemas. Ello obliga que se tome conciencia de la problanática que ante

rionn·:ente se enunció, pues si ello no se dá, muy probablemente no se esté traba -

jando en la direcci6n adecuada. 

Además de la problemática,. será conveniente que también tome ~onciencia de que la 

época actual es una etapa de cambios radicales y los valores en cada área cambian 

sin escapar a esto la ingeniería industrial, Como se sabe, la vertiginosidad de • 

ésto, exige la toma de decisiones inmediatas a los múltiples problemas inesperados 

que se presentan. La complejidad creciente del mundo es uno de los sellos de nues 

tro tiempo. 

Es por ello necesario que se dé un cuestíonamiento sobre las fonnas de organiza -

ción que se han seleccionado, si son las más adecuadas para resolver los problemas 

de la sociedad, De tales cuestionamientos, pueden surgir orientaciones renovado

ras que den soluciones más acordes a estos tiempos, La :ingeniería industrial se -

está ~enovando y el enfoque de sistemas entre otras cosas está contribuyendo a - -

ello. 

La eyoluci6n de la concepci6n de las organizaciones, va dando lugar a que el des~ 

rrollo de los estudios de la ingeniería mecanicista de Taylor, vaya siendo despla

zada por otra tendencia que observa en la integración del estudio del comportami~ 

to humano, la fonna más eficaz de incrementar la productividad. Lo anterior, junto 
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con el enfoque <lo sistemas Já lugnr a que> St' ohserven los siguientes pronurn: imnh.'!!_ 

tos: 

El contemplamÜ."1to de los efectos de la interacci6n hwnana como un todo. Hoy -

se sabe que no se pueden diseñar tareas individuales desligadas del resto; to

do lo contrario, el diseño de procesos en que se estudien las más diversas ta

reas en una forma integral es lo adecuado. 

El apreciamiento del comportamiento individual en el sistema. El mal desempeñe 

que se realice de una tarea, afectará negativamente a por lo menos otra tarea. 

El tratar de alcanzar un fin valido: el mejoramiento de la validad de vida por 

medio de la producción de bienes, 

Tales tendencias deberán ser observadas por los ingenieros industriales, los cua -

les deberán realizar un grupo de renovaciones: en sus actitudes, en su mentalidad 

y en sus métodos. 

En sus actitudes. 

Evitando el exagerado respeto a las jerarquías. 

Teniendo una mayor disposición-para aprender del trabajador, 

Siendo participes de los cambios colocándose en lugar del trabajador. 

Procurando tener ccmunicación abierta con los trabajadores. 

Haciendo partícipes a los trabajadores en la solución de los problemas. 

Procurando lograr que los trabajadores aprendan a ser responsables de las ac -

tividades que realiza. 

En su mentalidad. 

Es conveniente aue estos profesionistas amplien su participación en la concer-
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ci6n y desarrollo de proyectos pertinentes para el desarrollo nacional. 

No basta con proyectos que produzcan utilidades en abstracto, le deben preoC!:!_ 

par la producción de bienes socialmente necesarios, la generación de fuentes -

Je trabajo y el aumento de productividad. Para lograr estos objetivos, es nec~ 

sario que el ingeniero planee adecuadamente sus actividades con objeto de lo -

grar los resultados buscados, tomando en cuenta que la planeación deberá estar 

presente en la mayoría de sus actividades. 

En sus métodos. 

En este punto quisiéramos extendernos un poco. 

Vivimos en un mundo de intensa competencia industrial, asunto en el cual nues

tro país tiene pocos antecedentes, Esta competencia obliga a awnentar·la ca -

lidad de los productos que se ofrecen en los distintos foros, Generalmente, e~ 

ta calidad va acompafiada por un uso intensivo de bienes de capital con lo cual 

existe un predominio de la producción masiva sobre la producción por las ma -

sas. El Dr. Schumacher llama nuestra atención en este sentido al proponer la 

fónnula inversa, en las siguientes cuatro sugerencias que bien vale la pena 

transcribir: (1) 

1) Los puestos de trabajo tienen que crearse en tir0:is donde la gente viva ah2_ 

ra, no principalmente en las áreas metropolitanas, que es donde la gente tien-

de a emigrar, 

2) Esos puestos de trabajo deben ser, por ténnino medio, suficientemente ba -

ratos, de modo que puedan crearse en grandes cantidades sin que ello exija un 

nivel de fonnaci6n de capital o importaciones imposibles de obtener, 

(1) Schtnnacher, E.F, Lo pequeño es hennoso. H. Blume ediciones, Madrid, 1979. pag. 
152 y 153. 

I 
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3) Los métodos de producción empleados deben ser relativamente simples, de -

modo que las demandas de al tas especializaciones sean minimizadas, no so- . 

lo en el proceso mismo de producción, sino también en asuntos de organiz~ 

ci6n~ abastecimiento de materia prima, f:inanciamiento, etc. 

4) La producción debe estar principalmente basada en materias primas y ser -

para uso local. 

Estas ideas son desde luego sugestivas y son una opción que tarde o temprano serán 

validas, pues son racionales. La situación que ·prevalece sin embargo~ hace que no . 
puedan ser consideradas totiµmen:te, Mlestro país necesita que'se usen procesos -

que demanden un uso intensivo de mano de obra, Esto, sin embargo, no debe preval~ 

cer en todas las situaciones, pues nuestras industrias que quieran competir con -

otras extranjeras que hacen un uso intensivo de bienes de capital, se verán :fácil

mente desplazadas. El viceministro de planificación econ6mica de Cuba, se pronun

ció de igual manera en los siguientes t~nninos: (1) 

"Sobre la necesidad de planificar para prevenir el desempleo 1 apenas podemos apun-

tar el problema mismo y expresar nuestro desacuerdo con lo que a menudo se presen-

ta como medida salvadora: el recurso a producciones de escasa densidad de capital 

y alta densidad de trabajo. La universalización de esta receta nos conduciría a -

una incapacidad total para canpetir en los mercados de productos industriales mo -

demos y llevaría a la proliferación en todos nuestros países de los textiles, las 

confecciones y otras producciones similares. 

Ello ocasionaría una sobresaturaci6n del mercado y la baja IUi.nnsa de los precios 

(1) Rodríguez, C.R. Problemas prácticos de la planificación centralizada. Ponencia 
presentada en el Simposio Internacional de planeación para el desarrollo. Méx.!:_ 
ca, septiembre 1980. 
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que nnularía e~os esfuerzos de ilusoria in<lU!>trial ización. I>1o signL i...:n ésto r1.;-

nunciar a producciones que exijan abundancia dt' mano de obra como las y,1 mencion~ 

das, y mucho menos otras tan modernas como la clectr6nica. Significa tan solo e~ 

tableccr tm límite para su uso, aún a costa de que la solución definitiva <lcl de

sempleo nos tome tm tiempo adicional para logr:;rfa por el (mico camino legítimo: 

el del verdadero desarrollo". 

Cre€1110s que debe existir un. cuidado en la selección de los métodos de fabricación. 

Como ya dij irnos, la'i ideas del Dr. Schumacher son racionales, más no todas son - -

ccmplctmnente válidas en la actualidad. Debemos buscar aquellos métodos que ase -

guren la competitividad de iruestros productos industriales pero que al mismo tiem

po usen el mayor número de empleados productivos. 

De los :ingenieros que hayan logrado renovarse en estos tres sentidos, ¿qué se es

pera? 

Se espera que pueda tener una participaci6n amplia y efectiva en aquellos facto -

res que están presentes en una adecuada producción de bienes o prestación de ser

vicios tan nP.cesarios para que nuestra nación cuente con los mínimos de bienestar 

necesarios. Ilnilio Rosenbluetñ identifica los siguientes factores como imprescin -

dibles en tal producción: (l) 

111) Capital. Esto significa disponer de recursos naturales propios o sagazmente -

hacerse de los recursos ajenos, como lo han llevado a cabo varias naciones de 

las que ahora se clasifican entre las mas desarrolladas. 

(1) Rosenblueth, Bnilio. Los recursos humanos en la planeación. Ponencia presenta
da con motivo del Simposio Internacional de Planeaci6n para el desarrollo. Mé
xico, septimnbre 1980. 
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2) Trabajo. En un país que lleva decenios con tasas de crecimiento tan elevadas -

como el nuestro, hay mano de obra abundante en relaci6n con la poblaci6n total. 

Lo importante es que tenga oporttmidades de empleo y motivación para trabajar. 

Ello implica una serie de políticas cuya adopción no es fácil y que no solo -

comprenden la política salarial sino multitud de otros factores, incluyendo -

la nutrición, la salud, garantías en el campo, regímenes de tenencia de la -

tierra y políticas de seguridad social. 

3) Capacitación para el trabajo. Dadas unas cantidades de capital y de trabajo~

la productividad es íunci6n muy sensióle en el grado de capacitaci6n, No está 

claro si es preferible dar la capacitación en un sist:ema educativo formal, en 

mo infonnal previo al ingreso a la fuerza de trabajo o en el trabajo mismo. -

Hay estudios cuyos resultados favorecen a un esquema y otros al otro, .Aparent~ 

mente la soluci6n 6pt:ima depende del tipo de trabajo de que se trate, de las -

tradiciones culturales y de las fonnas de organización del aprendizaje y de la 

fuerza laboral. 

4) Nivel cultural. Se asocian al nivél cultural el deseo y la capacidad de apreg_ 

der asi como la creatividad. Estos factores son más decisivos a la postre que 

la capacitaci6n adquirida en un número muy limitado de años, si bien no la su

plen cuando se trata de especializaciones de nivel superior, 

5) Innovaciones tecnológicas. En ocasiones un cambio de tecnología puede redun -

dar en un au:r.tento en productividad mayor que una mejoría comparable en la com

binación de todos los factores hasta aquí citados. 

6) Organización del trabajo. Es el factor más importante para la productividad. 

De él depende la facilidad de aprovechar capital, trabajo, capacitación, crea-
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tivid.ad e innovaciones tccnol6gicas''. 

De esta lista de factores, podemos danos cuenta claramente hasta que punto es im

portante el buen desempeño de la ingeniería industrial en este país. Pensmnos que 

en todos los factores, con excepci6n del primero, el ingeniero industrial mexicano 

puede jugar un papel importante como veremos a continuación. 

En el trabajo. Como ya ha sido señalado, la abtmdante mano de obra es una de las 

prioridades que debe tomar en cuenta. En este mismo renglón, también debe ser una 

de sus preocupaciones, el buscar adecuadas motivaciones para que la gente esté dis 

puesta a laborar con entusiasmo. 

En la capacitación para el trabajo. Dentro de la capacitación para el trabajo i!!_ 

dustrial, el ingeniero industrial tiene una gran responsabilidad, pues al encon 

trarse tan cerca del lugar de trabajo (y en muchas ocasiones ser el promotor de m_él 

todos de producción) y el contar con una preparación superior, le pennite contar -

con elementos de juicio adecuados en la elaboración de los programas de capacita -

ción. 

En el nivel cultural. Se apunta que asociado al nivel cultural, se encuentra el -

deseo y la capacidad de aprender así como la creatividad. El deseo de tnla supera

ción, es un motivo suficientemente fuerte como para tener tm deseo de estar apren

diendo constantemente. La capacidad de aprender así como la creativi<lad, dependen 

en buena medida de características innatas de cada persona. Es sin €Illbargo una - -

obligaci6n de los ingenieros (en general) el tratar de estar encontrando solucio -

nes creativas. 

F.n innova.dones tccnol6gicas, Todos los ingenieros de las diversas ramas tienen -
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aquí un reto a vencer. Los ingenieros industriales no quedan a fa w~ia en este 

sentido; su responsabilidad no se debe Jimita:c ya :>ola a importar tccnolo¡;fa ad('

cuada, ahora deben también contribuir t~n la creación <le una tecnología u la mcJi

da de nuestras necesidades y de nuestra realidad. Para lograr esto será nccesa-

rio entablar tm canal de comunicación constante con otros profesionistas así COT:l') 

con los mismos trabajadores. 

En la organización del trabajo. Es aquí donde su participación pude ser más d0c!_ 

siva; en los otros aspectos pueúe tener una participación i"nportimte, pero en ni.J. 

guno tan decisiva y fundamental como en éste. Es la organización para el trabajo 

una de las actividades mas importantes a desarrollar en el desempeño de sus labo

res. El cuidado que debe tenerse en este aspecto hace obligatorio que se apoye -

en otras disciplinas (como la sicología y sociología por ejemplo) de manera que se 

pueda contar con organizaciones compuestas por personas motivadas para desempeñar 

sus labores dando lo mejor de ellas. Tis este el aspecto donde el ingeniero que 

usa la planeación puede desplegar un grupo de tareas organizacionales, donde por -

otra parte es necesario que renueve sus orientaciones para crear organizaciones 

centradas en el ñombre, donde lo más importante no sean las maquinas y equipos, si_ 

no el hoofüre mismo. 

De esta fonna venos que el papel a jugar no puede ser el de simples espectadores. 

Es pues tma obligación aceptar la responsabilidad social que nos corresponde, como 

mexicanos primero, como ingenieros después, asumiendo con ello un papel histórica

mente necesario. Ahora mas que nunca, el ingeniero industrial debe ser un agente 

de cambio para lograr cambios sustanciales dentro del proceso de desarrollo del -

país. 

--~.::> 
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Al iniciar la década de los setentas, en México se' empezó n manifestar una crisis 

económica, política y social como consecuencia del agotamiento de la política que 

se había seguido desde la década de los cincuentas. Política que no fué lo sufi

cientemente eficaz como para que el pueblo de I~éxico gozara de mínir.:ns de bicne~

tar como lo hace ver el economista Carlos Tello en los siguientes párrafos: 

"En 1970, el 35% de la pof>lación mayor de 6 años carecía de algún tipo de educa -

ción fonnal y sólo el 25% del total de la población mayor de esa edad, había com

pletado la escuela primaria; cerca de 8 millones de personas mayores de 10 años -

no sabían leer y escribir; apenas el 59% de la poolación entre, los 6 y 14 años, -

asistía a la escuela pr:ilnaria; según el censo del afio. El número de personas que, 

al levantarse el Censo de Población de 1970~ no comía11 11ingún día de la semana -

allinentos basicos era: carne, 10 millones de personas; huevos, 11.2; leche, 18.4; 

pescado, 33.9,y pan de trigo, 11.3. Por otro lado, el 69% de las viviendas del -

país tenía hasta dos cuartos por casa; ñabitaciéln (el 40% solamente tenía un cua!:_ 

to); el 39% de las viviendas no disponía de agua entubada; el 59% no tenía drena

je y el 44% utilizaba leña o carb6n como combustible para cocinar. Sólo el 24% -

de la población era derecho habiente de alguna de las instituciones de seguridad 

social del Estado. Por lo demás, estas cifras, que son promedios nacionales, no -

reflejan las grandes diferencias prevalecientes entre la población rural y urbana 

y entre las distintas zonas del país. Por ejemplo, más del 40% de la población -

mayor de 1 O años en los estados de Chiapas, G.lerrero y Oaxaca, no sabían leer y -

escribir; en cambio, en el Distrito Federal menos del 10% de la población mayor dé 

10 afias, no sabía leer y escribir." 

"Los indicadores de educación, nutrición, vivienda y seguridad social, reflejan -

claramente la distribución personal del ingreso prevaleciente en 1970, De la info!:_ 

mación disponible se desprende que en 1969, el 50% de las familias conm~s bajo i!!, 
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J.!reso recibía el JS~ del in~~reso personal disponible. En el otro extremo, el 20'/; 

' ' 
de las familias con ¡¡¡;is altos iiw;resos rc•dhfa r~l 5.f°ú del ingreso v el JO':, de las 

familias más ricas (menos <le 900 mil fülailias), m:::ihía el 51'!, del ingre.;o. Visto 

de otra manera, el ingreso personal promedio por persona era del orden de 600 dó -

lares por año (precios corrientes), en tanto que el 1oi <le las familias más pobres 

de México, recibía alrededor de 90 dólares (1, 125 p~sos) por persona en el año. 

Asi mismo, el ingreso se repartía de manera r:ifis et:µitativa en los centros urbanos 

que en los rurales, donde cerca. de>l 60~ de 1as familias de menores ingresos (más -

<le 2 millones de f.:inilias con tamaño pron1edio de 5.8 personas por familia) recibía 

un ingreso mensual equivalente al que recibía solo el ·16~ de las familias urbanas 

con menores ingresos." (l) 

Po5terionnente, cuando el Lic. José López Portillo tomaba el poder, el país atra -

vesaba por una crisis económica, dando lugar a que el Gobierno reconsiderara la 

política de desarrollo que hasta entonces se había seguido; el Gobierno Federal 

vió la necesidad de iniciar un proceso de refonna qu~ le pennitiera adaptarse a 

las situaciones nuevas que se estaban presentando, Las refonnas que se dieron - -

fUeron en lo político (Refonna Política), en lo adrainistrativo (Refonna /tdministr! 

tiva) y en lo econ6mico (Alianza para la Producción). Dentro de todo este proceso, 

se ha señalado que la planeación es tm "instnnnento primordial", (2) lo cual nos 

deja ver qué importancia tiene tal ejercicio en el presente sexenio. 

Creemos que ejercitar la planeaci6n nacional es adecuado y, en consideración a - -

nuestro sistema político, sería conveniente que en el próximo régimen, se le siga 

considerando como herramienta de trabajo. Lo más probable es que así ~'UCeda, pues 

(1) Tello Carlos, "La política econ6mica en México". 1970-1976. fil. Siglo XXI, pp. 
16 y 17. 

(2) Presentación del Plan Global de Desarrollo, Miguel de la Madrid. 
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las ventajas que ofrece la elaboración y ejecución de un Plan Nacional (que des -

pués veremos), penniten llevar a cabo de una manera más racional la administra -

ción pública. 

Como ha sido señalado, el objetivo central de este estudio es mostrar a los estu

diantes de Ingeniería Industrial de qué manera las disposiciones dictadas en los 

planes, programas nacionales y otros organismos de apoyo, deben ser considerados -

en la elaboración de planes de desarrollo de un organismo (ya sea público o priva

do). Por tal motivo, es necesario realizar una revisión de los intentos de Planea-

cían que se han dado en ~iéxico, meta que se pretende alcai1z~r en el presente capí-, 
tulo, el cual, está constituldo por cuatro incisos. 

En el primero de ellos, se hace una reseña de los intentos de planeación que se -

han dado en nuestro país desde la década de los años treinta hasta principios de -

los setentas. 

En el segundo inciso, se estudia el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Se verá -

que aún cuando es el intento mas serio que se ha dado en el país por planificar el 

desarrollo, todavía se observan algunas fallas. 

Los planes y programas sectoriales más importantes de acuerdo al carácter particu

lar del presente estudio, se revisan en el tercer inciso, 

En el cuarto inciso se define lo que a nuestro parecer es un Sistema Nacional de -

Planeación, así como cual es la problemática que debe enfrentar, 
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II. ANTECEDI:a\TITB DE LA PL\;\llii\CION EN MEXICO. 

Es un hecho evidente, el qm: la planeación se ha convertido en nuestros días en al 

go obligatorio para todo ente social que esté consciente de los problemas contem -· 

poráneos y a los cuales no puede pasar con indiferencia. De unos afios a la focha, 

hemos visto como ha llegado 2 convertirse en algo mas quo una simple técnica de º!. 

ganización. Es igualmente evidente, que las organizaciones en la medida en que ag_ 

quieran una concientización de sus problemas harán uso en mayor o menor escala de 

dicha herramienta. 

Un país es, por supuesto, un gran organismo social, con inm.unerables y diversos 

problemas y, como tal, está obligado a preveer, organizar, dirigir su desarrollo -

económico. Por lo ta.~to, solo con una clara concepción de la ñnportancia que debe 

asignarsele al proceso de planificaci6n, nuestro país podrá entonces esclarecer y 

visualizar los ca.minos que llevarán a un verdadero desarrollo econ6mico, caminos -

que a pesar de los intentos de planificar, la mayor parte de las veces, como vere

mos mas adelante, no han sido del todo satisfactorios, 

Sobra decir, que la planeaci6n aunque intuitivamente, ha existido siempre desde 

tiempos inmemoriales en el devenir histórico de nuestro país, No es concebible que 

en etapas históricas, como la precolombina, el México independiente, el porfiris -

mo, no tuvieran algiin tipo de organismo (grande o pequeño) que previera o dirigie

ra de algún modo el desarrollo económico y social de aquellas sociedades. 

Es así cano llegamos al México post~revolucionario, el México del que hoy somos 

producto y consecuencia, el México pobre y subdesarrollado. En el que en diversas 

ocasiones y en los diversos regímenes que nos han gobernado, se han dado esos in -

tentos de planeación que procederemos someramente a describir. 
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Los ténninos <le planeaciún, plan económico, aparecieron en el vocabulario político 

mexicaao a principios de los años treii1tas, en concreto, durante el período del 

señor Pascual Ortíz Rubio, cuando se expide la primera ley sobre Planeación Gene -

ral de la 1<.epública, en la que se habla de la necesidad de elaborar nn Plan Nacio

nal de México, en términos principalmente de inventario de recursos naturales, a -

fin de poder coordinar el desarrollo nacional. (1) Pero desgraciadamente la ley -

sólo queda en buenos deseos debido a que poco o nada se hace para llevarla adelan-

te. 

En 1934, se dá un intento un poco más serio, al elaborarse lo que se llamó Primer 

Plan Sexenal. Este plan se. inspiró, en parte, en la política de intervenci6n es~ 

tal que surgía en los países occidentales, más desarrollados cano respuesta a la -

crisis económica mlllldial y, en parte, en lo poco que se sabía a la sazón en México 

sobre Ja planeación soviética de comienzos de la tercera década del siglo. El plan 

es elaborado por el Partido 1-ID.cional Revolucionario para que lo cumpla su candida

Lo a !fa Presidencia, el general Lázaro Cárdenas, en el período 1934-1940. El plan 

sexenal era tm plan económico solo de nombre, pues constituía en realidad, un bos~ 

quejo general de la política económica a seguir después del cambio en la adminis -

tración de 1934. Esta política estaba orientada en primer lugar a lograr que el -

país s~liera de serias dificultades de origen externo y, encaminada, en segundo l.!!_ 

gar, a alentar el uesarrollo económico conforme los lineamientos señalados al ténn.!_ 

no de Ja lucha revolucionaria por el presidente Calles (1925-1028) quien aún seguía 

detentando el poder efectivo en 1933. 

Una de las características relevantes del Plan Sexenal es su marcado nacionalismo, 

(1) Guillén, Arturo. Planificación a la Mexicana. Ed • .t\'uest;.ro Tiempo, 4a. edición, 
p::.g.55. 



<liante la recuperación de los recursos natmr.'.l..c.es en manos de: cxtranieros. C:; Pero, 

ajustándose a lo que en la actualidad se cnticmle por un pltm Je desarrollo, es 

conveniente aclarar que el Plan Sexenal no puede considerarse como tal, porque 

por ejemplo "el plan no proponía un programa financiero apto para apoyar los de!Jk'ÍS 

aspectos, muchos de los cuales señalaban alUllentos en el gasto tanto del gobierno -

federal como de los gobiernos locales"(Z) y no establecía siquiera el ritmo de ere 

cimiento del producto nacional. 

No obstante, las anteriores deficiencias no son los cambios cuantitativos en el pr.2_ 

dueto y la inversi6n lo más importante en el período cardenista, sino las transfor 

maciones cualitativas, como el impulso poderoso a la Refonna Agraria y el reconoci 

miento tajante de que el desarrollo del país debería basarse en la utilización de 

recursos naturales nacionales. 

En 1939 la Secretaría de Gobernaci6n, por órdenes del general Lázaro Cárdenas, se 

dá a la tarea de preparar un segundó Plan Sexenal cuya esencia es básicamente la -

misma que el anterior y, en téri'niB.os conceptuales (y sólo conceptuales) el Segundo 

Plan Sexenal represe:1tó una mejoría respecto del primero, aunque también no pasó 

de ser un plan en el papel. "En su mayor parte los dos planes consistían en exhor 

taciones genéricas con muy pocos efectos prácticos. En primer lugar fueron.elabo

rados sin conocimiento algu_qo de los métodos de planeación aplicables a una socie

dad todavía muy subdesarrollada, que sufría una escasez muy seria de técnicos y e2_ 

pecialistas en todos los niveles. En segundo lugar, fueron preparados por adminis

traciones salientes, en un país cuyo sistema político estable~e la transmisión pa-

(1) Guillén, Arturo. Op. Cit. pag, 57 
(2) Guillen, 1\rturo, Op. cit. pag. 58 
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cífica al poder dentro del partido goberr1ante (que para todos los efectos prácti -

cos es el único) pero no contiene disposiciones que pennitan la continuidad de las 

políti:as económicas, salvo en el sentido general del cumplimiento del espíritu -

de la •:onstitución" (1) De esta manera, tanto el primer Plan Sexenal como el segtl!!_ 

do hubiesen sido obligatorios para el presidente entrante, solo en el caso de que 

los iff:ereses y objetivos del nuevo régimen coincidieran por completo con las de -

sus an·::ecesores, siempre y cuando las condiciones generales, internas y externas, -

hubiesc~n pennanecido básicamente sin cambio. (2) Pero no fué este el caso, la adm.!_ 

nistraci6n de Cárdenas rompió con la política de Calles y se orientó hacia los 

ideales agrarios de la revolución y el nacionalismo. 

La administración de Avila Camacho fué definida por Narciso Basols como "la polít.!_ 

ca del apaciguamiento". Apaciguamiento en todos los órdenes: en las relaciones con 

el clero, evidentes desde el rotundo "yo soy creyente", hasta las modificaciones a 

la ley de nacionalización de los bienes de la iglesia; apaciguamiento con los em -

prc~arios privados, al superar la crisis de confianza.C3) <1iando en 1946 llegó el 

momento de otro cambio de administración, otra vez volvió a escucharse el ténnino 

"planeación económica". En la campaña presidencial de Miguel Alemán, se elabora llll 

prograna de gobierno que reslDlle los temas tratados en las conferencias y mesas re-

dondas organizadas en el país por el flamante PRI que sustituye al PRM. 

SegGn 1~1 programa, fué elaborado básicamente teniendo en cuenta las necesidades 

que el propio pueblo planteó al candidato durante las "agotadoras" giras que éste 
~ 

realizó por la república. Pero a pesar de las agotadoras giras y de las sin duda 

agotadoras jornadas de trabajo de sus redactores, nada nos dice el citado programa 

respecto a los verdaderos problemas del país ni de los medios e instrunentos que -

(l)Wionczek, Miguel. Bases para la planeación econ6mica y social de México. Siglo 
XXI Editores, lOa. edición, pag. 27. 

(2)Ibidcm, pag, 27. 
(3)Guillén, Arturo. Op. cit. pag. 65. 
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se usarían para resolverlos~1) Es dedr, que el documento citado no nos di.::e na<la 

de desequilibrios sociales, ni conflictos y contradicciones en el p31s, en sínte -

sis, no se le puede considerar como un programa de trabajo, sino a lo mucho "pro -

dueto mediano de literatura demag6gica del gobierno". (Z) El siguiente régimen no 

emprende ningún correctivo al proceso de empobrecimiento relativo de los grupos 

populares; prevalece la idea de que el desarrollo econ6mico habría de producirse -

con solo dar facilidades a la inversión privada, nacional y extranjera. 

De esta manera, cuando el nuevo presidente, Adolfo Ruíz Cortinez, asumió el poder 

a fines de 1952, se encontró con muchos problemas bajo una aparente prosperidad. -

Las finanzas federales se encontraban mal; las empresas y organismos públicos lle

vaban una vida bastante independiente y presionaban contínuamente para obtener más 

fondos de inversión; las presiones inflacionarias iban en atmlento y la posici6n de 

la balanza de pagos era débil. 

En el verano de 1953, medio año después del cambio de gobierno, el nuevo presideg_ 

te ordenó que las Secretarías de Hacienda y Economía prepararan un Plan de Inver -

siones del Sector Piblico para todo el período de la administración (1953-1958). -

Dicho plan debía apoyarse en infonnes que proporcionaran todas las secretarías de 

estado, los organism:>s autónomos y las empresas estatales confonne a sus programas 

de inversiones y a sJs recursos financieros actuales y previstos, Todos estos da

tos debían comunicarse a un organismo de nueva creación, el Comité de Inversiones 

(que después, debido a diversas circunstancias, se llamó Comisión de Inversiones) -

la cual debía inform1r directamente al presidente. 

(1) Idem, pag. 66 
(2) IdCin, pag. 66 
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El tlabajo <le la Comisión de Inversiones se mantuvo de manera permanente más o m~ 

nos €'fectiva a lo largo del régimen ruizcortinista. La Comisi6n naci6 con la - -

idea -teóricamente- de imponer cierto orden de congruencia en las inversiones pú

blicas e intentar lograr la coordinación de dependencias acostumbradas a hacer 

sus inversiones de manera autónoma con base a criterios diferentes y en muchas 

ocasiones opuestos. 

Pero ·1ista en otra perspectiva, la Comisión de Inversiones no trascendi6 los lími. 

tes d~ un órgano de control. El programa de inversiones, por ejemplo, nunca se -

realizó de acuerdo con objetivos predetenninados. 1'La Comisión de Inversiones se 
, 

desenvolvió dentro de los moldes de una política económica conservadora y tibia, -

cuyo principal objetivo siguió siendo dar las mayores facilidades a la iniciativa 

privada, además de mantener el estado de cosas prevaleciente a partir del avilaca 

machismo." (1) 

Con el cambio de administración en 1958, la Comisión de Inversiones da paso a una 

nueva secretaría: La Secretaría de la Presidencia, que viene de hecho, a realizar 

las funciones que realizaba la Comisión de Inversiones. 

Dentro de esta Secretaría, se crea la Dirección de Planeación ya en una fecha avél!!_ 

zada :1962) y se empezó a elaborar el Plan de Acción Inmediata, auspiciado por la 

Organización de Estados Americanos a través de la Alianza para el Progreso. Dicha 

Alianza fue el resultado de la reunión de Punta del Este en Uruguay, por parte de 

los cancilleres de América Latina y Estados Unidos, en donde entre otras cosas, se 

propuso con respecto a .América Latina: 

(1) 11lillén, Arturo. op. cit. pag. 73 



-35-

1) Elevar un incremento sostenido dt' un 2.5~. en el ingreso por hahitunte. 

2) Elevar el volíimen de inversión. 

3) Mejorar la distribución del ingreso. 

4) Llevar a cabo una Refonna Agraria que tenga como fin la eliminación del mini 

fundio y el latifundio. 

S) Modificar la estructura de las exportaciones. 

6) Acelerar el proceso de industrialización, dando preferencia a la producción 

de bienes de capital. 

7) Establecer como una de las prioridades principales, el realizar "inversiones 

sociales" para elevar el nivel de vida de la población. 

8) Fomentar la integración de las economías de la región. 

Estos objetivos estaban acompañados con la promesa del presidente de Estados Uní -

dos de entregar, en la década de los sesentas, ayuda por una cantidad que no sería 

menor de veinte millones de dólares. La ayuda a cada país estaría condicionada a 

la realización de las reformas propuestas en la Carta de Punta del Este y a la pr~ 

paración de planes de desarrollo de acción irunediata. 

En nuestro país, po·r supuesto, se empezó a trabajar al respecto y se empezó a ela -

borar un plan al que se llamó "Plan de Acción Irnnediata" para presentarse a la ma

yor brevedad a la junta de la Alianza para el Progreso, a fin de poder dar trámite 

a los "jugosos" créditos prometidos por los Estados Unidos. Sobre dicho plan, kr -

turo Guillen opina: "Por absurdo que parezca, el tiempo que transcurre desde su -

preparación, hasta la aprobación por el comité de los Nueve de la Alianza para el -

Progreso (ALPRO), es tan amplio como el período que debería abarcar la ejecución -

del Plan". (l) Concretamente, el plan no introduce algún cambio importante en el -

(1) Guillen, Arturo. op. cit. pag. 77. 
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acontecer nacional y por el contrario, proponer un incremPnto de la inversión me-

<liante un endeudamiento creciente, es un instrumento al que se puede recurrir y -

de h(cho se ha recurrido sin necesidad de quebrarse la cabeza elaborando planes -

de desarrollo. 

Para el sexenio 1964-1970, es decir, el régimen de Díaz Ordaz, la Comisión Inter

secrctarial ya tiene preparado un nuevo plan: El Plan de Desarrollo F.con6mico So

cial, que viene a ser la continuación de los esfuerzos de planificaci6n auspicia

dos por la ALPRO. Con respecto a éste, Alonso Aguilar hace el siguiente comenta

rio: "A menudo se habla de que el Plan Nacional de Desarrollo 1964-1970 puede ser 

un factor favorable a un cambio importante, pero tal como est~ concebido no es P2 . -
sible que tal cambio pueda lograrse; si dicho Plan correspondiera a una nueva es

trategia económica, si se concebiera ·como un instrumento destinado a elevar la ta-
-

sa de crecimiento económico, mediante inversiones públicas y privadas ascendentes, 

sostenidas en la movilización y mejor aprovechamiento de un potencial de ahorro.

que hay desperdiciado lamentablemente; si el Plan fuera una palanca para remover 

los obstáculos que impiden o frenan el desarrollo industrial, para romper la de -

pendencia asfixiante que hasta ahora hemos padecido respecto a Estados Unidos, di

cho Plan sería sin duda un factor de primer orden en la lucha por hacer de México 

tma nación moderna y próspera". 

"La e;;trategia económica del régimen siguió siendo la de proporcionar los mayores 

incentivos a la inversión privada, nacional y extranjera: la tendencia a favorecer 

a los grandes capitalistas, detentadores principales del ingreso, estuvo más fuer

te que nunca. Se recurrió en forma alannante al crédito externo. El reforzamiento 

del carácter dependiente de nuestro país es la pesada herencia que deja al pueblo 

mexicano el sexenio del "Milagro Mexicano". (l) 

(1) ,\guilar, Alonso. "El proceso de acumulación de capital" México: riqueza y mi -
seria. F.d. !-bestro Tiempo. iféxico, 1967. p. 89. 
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Al comenzar el sexenio echevcrrista, los problemas que enfrentaba la economía mex_!. 

cana eran graves, ¡:ero se estaba lcios todavía de tener una situación plenamente -

configurada de crisis económica. El régimen se caracterizó por una completa indi-

ferencia en cuanto a planeación de la economía nacional e inclusive se suspendió 

la Dirección de Planeación de la Secretaría de la Presidencia. 

Podría pensarse que el gobierno mexicano después de analizar lo logrado con los U!! 

teriores regímenes respecto a la aparición de planes estériles de desarrollo y a -

una crisis política y económica, cada día mas evidente y aguda, lo obligaron a no 

presentar un plan que fuera la tablita de salvación de la economía. El Secretario 

de Hacienda, en aquel entonces, José López Portillo, dijo que lo que habría que 

elaborar para aquella administración, eran lineamientos para un plan de desarrollo 

económico y social, es decir, un plan para el plan. 

El programa económico de Echeverría contemplaba la elevación de la productividad -

agrícola e industrial, el robustecimiento de las debilitadas finanzas del Estado,

un ingrediente burocrático llamado Reforma Administrativa, la promoción de una po

lítica canercial basada en el impulso a las exportaciones y la revisión del proteE_ 

cionismo, para educar a los capitalistas mexicanos a las condiciones imperantes en 

la competencia inteinacional. 

A través de la reseña anterior nos hemos dado cuenta de que a excepción del primer 

Plan Sexenal ningunc de los documentos que se conocieron como planes tuvo mayor 

trascendencia y repercusión en la vida económica, social y política de la nación;

y a manera de síntesis las fallas más importantes que se han detectado en los pla

nes que se han dado en nuestro paí5, 5on las siguientes: (l) 

(1) Guillén Romo, Arturo, op. cit. pag. 87. 
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a) Los planes globales a medio plazo no se han traducido en programas específi-

cos de política económica, ni en planes operativos a corto plazo. 

b) No se han relacionado los planes con los sistemas de presupuesto. 

c) La infonnación estadística de que dispone nuestro país es aún deficiente e -

incompleta. La recopilación de datos sobre muchas variables económicas y so

ciales :i.ri1portantes no es sistel'...ática, además de que no existen medios adecu!!_ 

dos para la conrunicación de datos entre las oficinas estadísticas y los cen

tros planificadores. Las estadísticas, por lo regular, no registran la act.!_ 

vidad económica a corto plazo, lo que dificulta todavía más la preparación -

de planes operativos: 

d) No se ha hecho un esfuerzo consistente para avanzar en el conocimiento de --

los recursos naturales. 

e) No se hace referencia, ni general ni concreta, a las técnicas de producción 

que deben utilizarse en cada una de las ramas económicas. 

f) Las metas de crecimiento que marcan los planes no se ven correspondidas por 

previsiones de mano de obra y otros insunos, cuyo voltunen y estructura son -

los que penniten, en última instancia, alcanzar las metas previstas. 

Miguel Wionczek, al hacer una evaluación de los planes que se han intentado dar en 

México nos dice al respecto: 

"Los obstáculos reales y serios surgen cuando se considera el problema de adminis

trar el plan de desarrollo, controlar las acciones de los diferentes sectores de -

la economía y ejecutar los programas de desarrollo nacional. A la luz de la expe -

riencia del pasado, es en extremo improbable que México pueda efectuar la ejecu 

ción ordenada de semejante empeño, a filenos que se establezcan algunas refonnas 

fundamentales y canpletas de la administración pública y en la estructura legal e 

institucional del sector público." (1) 

(1) Wionczek, ?>tiGtJel: Antecedentes de la planeaci6n en México. Bases para la Pla -
neaci6n Economica y Social de México. f:.ditorial Siglo XXI, México, 1966. pag.-
65. 
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Por otro lado, como podrá verse más adelante, la planeación es todo un proceso, 

en el que lo más importante <le un plan es la puesta en práctica <le las partes ese!}_ 

ciales que confonnan ese plan; los planes no pueden ser fijos, ya que al cambiar -

las condiciones en las que fueron creados, nos dá una desviación entre lo planeado 

y lo efectuado. Un plan, por más que se perfeccione su preparación y así se haya -

recurrido a metodologías que implican el uso de novedades técnicas, necesita ser -

ejecutado. 

El hecho de·intentar planificar el desarrollo es cosa seria y de esto no se han d~ 

do cuenta (o no se han querido dar) nuestros gobiernos revolucionarios; necesita -

como requisito indispensable la creación de una serie de organismos que se encar -

guen, pero no en fonna anárquica, de elaborar, ejecutar y controlar el proceso de 

planeación nacional. 

Charles Bettelhem, economista inglés, en su libro "Planeación y Crecimiento ace -

lerado" nos dice al respecto: 

"Para que la planeación sea una realidad y no solamente la expresión de un deseo,

no se subestimaría la importancia de una estructura sólida de organismos encarga -

dos de las tareas de la elaboración de los planes; no se subestimaría tampoco, el 

riesgo que habría al crearse un organismo central de planeación que no estuviera -

articulado de una manera precisa con los organismos sectoriales o regionales. A -

falta de tal articulación, el organismo central corre el riesgo de funcionar de a.!_ 

guna manera en el vacío y de preparar planes que carezcan de infonnación suficien 

te." (l) 

(1) Bettelheim, Charles. Planeación y crecimiento acelerado. Fondo de Cultura F.co
nomica, México 1965, pag. 232. 
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El fracaso rotundo de los "planes" elaborados en el pasado es una muestra evidente 

e irrefutable de la inexistencia de una estructura administrativa que se haya dado 

por tarea el llevar a la práctica los supuestos planes. "Para que la planeación -

del desarrollo nacional se convierta en algo que se parezca más a una verdadera 

planeación, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Es necesario ubicar en un nivel jerárquico más alto los organismos centrales 

de planificación. 

b) Estos organismos centrales deberán tomar eventualmente, la responsabilidad -

de tomar las decisiones económicas más importantes. · 

c) Se debe responsabilizar a los organismos de planificación de las funciones -

de presupuesto. 

d) Integrar a la administración del plan el sin'Úmero de organismos regionales,

sectoriales e institutos de investigación existentes, es decir, integrarse a 

todo un sistema de planeación nacional. 

e) Reestructurar los sistemas y organismos de estadística a fin de que los da -

tos que se manejan estén ligados a los planes de desarrollo y se conviertan 

en su base "cuantitativa". (1) 

Por otro lado, independientemente de la magnitud y profundidad de los cambios que 

requiere nuestra economía, es importante dejar establecido que el éxito de un plan 

de desarrollo, depende de que sean incorporados al desarrollo general de nuestra -

comunidad. 

Es necesario la realización de cambios estructurales y la ruptura de la dependen -

(1)Guillén, Arturo. op. cit. pag. 94. 
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cia <.'conómica, como única alternativa verdadera para lograr el desarrollo de las -

fuentes productivas, eliminar la existencia de zonas marginadas, distribuir equit~ 

tivamente el ingreso e implantar todo un Sistema de Planeaci6n Nacional, que ayude 

a lograr estos objetivos. 



-42-

II.2 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 1980-1982. 

El 15 de abril de 1980, la Secretaría de Prcgramaci6n y Presupuesto (SPP) presentó 

a la nación el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 (PGD) en un ambiente lleno de -

expectación debido, entre otras, a las siguientes causas: 

1) La publjcación de un Plan Global de Desarrollo abría la posibilidad de defi-

nir "una alternativa viable para el desarrollo nacional y una sistematización 

de prioridades en favor de un país que aspira a un modelo de acumulación de 

capital en donde "no se persigue un crecimiento a cualquier costo, sino uno, 

cuyo ritmo, si bien ~lto, no :impide su pennanencia y promueve su equidad'.' (1) 

2) Un Plan Nacional de Desarrollo (como pretende ser el PGD) debe tener un ca -

rácter global en el que se señalen los lineamientos que debe seguir todos -

los sectores productivos de la nación; debido al retraso de la presentación 

-ocasionado seguramente por las dos remociones de secretario que se han dado 

en la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto en el sexenio-, algtlllas Seer~ 

tarías empezaron a publicar planes sectoriales llegando a la ilógica situa -

ción de existir "Planes sin planificaci6n". Esto dió lugar a que dos de - -

ellos se erigieran como Planes Nacionales de Desarrollo (Plan Nacional de ~ 

sarrollo Urbano y Plan Nacional de Desarrollo Industrial). La anterior si -

tuación también contribuyó para que la presentación se volviera expectante,

pues ¿cómo se resolvería tal contradicción? 

3) La presentación previa del Plan Global de Desarrollo, fue terna de comenta -

ríos en la opinión pública por la siguiente razón fundamental: tuvieron que 

pasar un poéo más de tres años desde la torna de posesión de José López Por -

(1) F.ditorial del diario Uno más Uno, 16 de abril de 1980. 
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tillo y sucederse dos secretarios Je Progrrunación y Presupuesto pnra poder -

presentar el priner Plan Nacional con bases más o menos serias en técnicas -

de planeación nacional. 

A continuación se hará una descripción del Plan Global de Desarrollo. 

Se señala que el modelo de país al que se aspira lo integra un si~tcma productivo 

capaz de ofrecer los bienes nacionales necesarios para la consolidación del desa

rrollo y la autonomía del país y los bienes sociales que pennitan satisfacer las -

necesidades nonnalcs de alimentación~ salud, educación, seguridad social y vivie!!_ 

da que, por una parte, están establecidos constitucionalmente y ~r otra, 

son parte del compromiso del gobierno actual con los marginados. Este sistema pr~ 

ductivo es el que, a su vez, ofrecerá como ya lo ha empezado a hacer, mayores pos.!_ 

bilidades de empleo, estableciéndose de esta manera el mecanismo más eficaz y con

gruente con nuestra filosofía política para mejorar la distribución del ingreso y 

ofrecer el bienestar que corresponde a toda la población. (1) 

Se requiere, para alcanzar una mayor justicia social, que el sistema productivo se 

relacione con un sister.ia distributivo en el que exista un equilibrio entre sala 

rios, precios, utilidades y fisco, "congruente con la orientación de justicia so -

cial contenida en el proyecto nacional." (Z) 

De acuerJo a lo anterior, se establecieron los objativos nacionales que se trata--

rán de alcanzar. Estos objethros son: 

(1) SPP, Plan Global de Desarrollo, México 1980, pag. 39 
(2) Op. cit. pag. 40 



justa y li?re en lo et.\.mónuco, lo político y lo cultural. 

Proveer a la población de empleo y mínimo de bienestar, atendiendo con pri~ 

ridad las necesidades de alimentaci6n, educaci6n, salud y vivienda. 

Promover un crecimiento econ6mico alto, sostenido y eficiente. 

Mejorar la distribuci6n del ingreso entre las personas, los factores de la -

producci6n y las regiones geográficas. 

Se considera que el empleo es el medio idóneo para alcanzar estos objetivos, Por -

tal razón, se estableci6 una estrategia global hacia el e!J.lpleo. 
t 

Dentro del PGD se apuntan un grupo de condiciones geográficas, hist6ricas y del 

sistena político que detenninan los espacios inmediato~ <le acci6n de la estrategia. 

Entre las mas importantes se encuentran: 

Vivir en una economía mixta de mercado. 

Estar regidos por un sistema legal que garantiza tanto derechos individuales 

como sociales. 

Existir un sistema político de carácter pluripartidista, con vocaci6n "nacio 

nalista" y popular. 

Pennitirse una libertad cambiaría. 

Los recursos petroleros, le permiten al estado tanto un poder de negociación 

con el exterior, como de ejecución de políticas económicas en el interior. -

En el exterjor, le pennite obtener un trato más justo con otras naciones. En 

lo interior, se usarán los recursos derivados de la exportación de hidrocar

buros como una palanca de desarrollo; se dedicarán para apoyar las priorida

des mediante proyectos estructurados. De éstos se señala que se promoverún 

tres tipos: de expansión o modificación de la actual infraestructura; aque 
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llos que eleven el nivel de vida de los mexicanos, particulannente de los -

marginados y que garanticen una solución pennanente por y para el anpleo -

productivo y justamente retribuido; y proyectos de irwestigación y tecnolo

gía que impulsen el desarrollo industrial y rural. 

De acuerdo a los objetivos y las condiciones que se mencionarán, se establecieron 

los siguientes puntos básicos de la estrategia: 

1) Fortalecer al estado. 

2) Modernizar los ~ectores de la economía y de la sociedad. 1 

3). Generar empleos en u.~ ambiente digno y de justicia come propósito básico de 

la estructura. 

4) Consolidar la recuperación económica. 

5) Reorientar la recuperación económica. 

6) Racionalizar el constnno y estimular la inversión: 

7) Desarrollar en fonna acelerada el sector agropecuario. 

8) Impulsar el Sistena Alimentario ~lexicano. 

9) Fomentar el gasto prioritario y reforzar a la empresa pública, eliminando 

los subsidios e..~ccsivos. 

10) Utilizar el petróleo como palanca de desarrollo económico y social. 

11) Estimular una política de productividad y una adecuada distribución de sus ~ 

beneficios. 

12) Destinar mayores recursos para la pr011isión de mínimos de bienestar. 

13) Inducir, con pleno respeto a la libertad individual, la reducción del creci

miento de la población y racionalizar su distribución territorial. 

14) Obtener una mejoría en el nivel de vida de la población, especialmente de -

los marginados. 

15) Pmpliar y mejorar la educación básica para niños y adultos. 



OBJETIVOS: 
- REAFIRMAR Y FORTALECER LA 
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FIG. 4 DISE~O GENERAL DEL PLAN 
GLOBAL DE DESARROLLO. 
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ESTRATEGIA DE ACCION; POL lTI CAS EN ; 

- FORTALECER AL ESTADO - GASTO PUBLICO 
- MODERNIZAR LA ECONOMIA Y LA SOCIED. - ECONOMIA GENERAL 
- GENERAR EMPLEOS - EMPRESAS PUBLICAS 
- CONSOLIDAR LA RECUPERACION ECONOMJC¡ - ENERGETICOS 
- REOR 1 ENTAR LA RECUPERAC 1 ON ECONOM 1 CJ ,,. - SECTORIAL 
- RACIONALIZAR EL CONSUMO Y ESTIMULAR ' 

1 LA INVERSION - REGIONAL Y DE DESA-
RROLLO URBANO • 
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AGROPECUARIO. - SALARIOS 

1 - IMPULSAR EL SAM PRECIOS UTILIDADES 
- FOMENTAR EL GASTO PRIORITARIO,REFO~ V FISCO. tt 

7AD A 1 A CHDDC'C.I\ DllDI • ,.A ~· tu 1 UAlL_ 

1 oo .. sÜBsl D los "Ex e Es 'ívos ~M' ....... , , .. " .. -f 1 
- UTILIZAR EL PETROLEO COMO PALANCA 1 
- ESTIMULAR LA PRODUCTIVIDAD . 
- DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA PRE-1 

VISION, MINIMOS DE BIENESTAR. 1 
- INDUCIR EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

Y RACIONALIZAR SU DISTRIBUCION, TO-
DO ELLO CON RESPECTO A LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES. 

- MEJORAR NIVEL DE VIDA DE LA POB. 
- AMPLIAR Y MEJORAR NIVEL EDUCATIVO 
- VINCULAR LA EDUC. CON EL SIST.PROD. 
- IMPULSAR LA CAPAC. Y ORG. SOCIAL -

PARA EL TRABAJO. . 
- DESCONTAR GRANDES URBES CONCENTRAN-

DO EN LAS DE TAMAflO MEO 1 O -
CONTROLAR Y ~EDUCIR RITMO INFLACION ' / 

_ANALIZAR EN ESTRATEGIA PARA FINAN- CONSECUCION DE RE-
CIAR EL DESARROLLO. SOLTADOS QUE LLE -

·ESTABLECER VINC. EFIC. CON EL EXT. VEN AL MODELO DE -
AMPLIAR LA CONCENTRACION DE ACCIO-
NES CON LOS SECTORES SOCIAL V PRI- PAIS QUE DESEMOS -
VADO. SER. 
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16) Vincular la educaci6n terminal -media y superior- con las necesidades de tra 

bajadores capacitados, técnicos medios y profesionales que requiere el sis -

t~na nacional de producción de bienes y servicios. 

17) Impulsar la capacitación y la organización social para el trabajo. 

18) Desconcentrar las grandes urbes concentrando en las de tamaño medio. 

19) Controlar y reducir el ritmo de la inflación. 

20) Avanzar en la estrategia de nuevas formas de financiamiento del desarrollo. 

21) Establecer una vinculación eficiente con el exterior. 

22) .Ampliar la concertaci6n de acciones con l-0s sectores social y privado. 

Para poder ejecutar el Plan, se estableció un grupo de políticas que habrá que se

guir. Estas son: 

Política de gasto públ~cc, 

Política económica general. 

De empresas públicas. 

Política tributaria. 

Estímulos fiscales. 

Política de la deuda pública. 

Política financiera, 

De comercio exterior. 

Política del empleo. 

Política antiinflacionaria. 

Ciencia y Tecnología. 

Política de energéticos. 

Política sectorial. 

Sector agropecuario y forestal. 

Sector pesca. 

Sector industria. 



Sector comercio. 

Sector turismo. 
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Sector comunicaciones y transportes. 

Política regional y de desarrollo urbano. 

Política social. 

Política de salarios, precios, utilidades y fisco. 

Veamos cada una de ellas: 

MARCO MACROECONCMICO. 

En este capítulo, se presentan los resultados econ6micos que se cree que se obten-

drán al final del período de planeaci6n, sin <ft.Ie ello .signifique que se está en la 

certeza de que así será. 

Se estima que en el período de planeación se tendrán los siguientes logros: una t~ 

sa de crecimiento mínima en el PIB del 8% anual, reorientación de la producción, -

·generación de más empleos que los demandados por el crecimiento demográfico, dism.!_ 

nución de la inflación interna, reducción de los desequilibrios con el exterior y 

el incremento en la captación de ahorro, 

También se estima que para 1982, la participación relativa del sector agropecuario 

en el PIB será del 7.7%, el sector industrial la aumentará al 41.6%, el sector que 

podría denominarse como de consumo habitual lo mantendrá alrededor del 12.1% en -

tanto que el sector comercio bajará ligeramente su participación a 28%. Del sector 

industrial cabe destacar que la producción de bienes de capital tiene alta priori

dad, por lo que se han tomado las medidas necesarias para alcanzar una tasa de - -

crecimiento del 13.5% anual. 



-50-

En cuanto al crecimiento de los distintos sectores se tienen las siguientes est~ 

ciones: al sector agropecuario y forestal se le fija la meta de alcanzar una tasa 

de 4.1% real anual, que el sector industrial lo haga a razón de 10.8% anual en 

tanto que el energético lo haga al 13.1% y el minero al 6.8%. Por su parte, el 

sector servicios lo deberá hacer al 6.7% anual, lo que se integra por tasas del -

6.7% para el comercio, de 9.5% para transportes, de 7.8t para el turismo y de 6.0% 

para otros servicios. 

Se estima que la exportación de mercancías cre~erán en torno al 19% real anualmen 

te y las no petroleras un 7.0%. 

La industria de bienes socialmente necesarios y de consumo habitual, eléniento pri~ 

ritario para el logro de mínimos de bienestar en el mediano plazo, se estima que -

crecerá a un ritmo del 8.0% anual, la de bienes de capital a tm 13.5% y la de quí-

mica a un 9, n.. 

"Con el propósito de iniciar el abatimiento sustancial de las tasas de desocupa -

ción y subocupaci6n, se estima que generarán 2.2 millones de empleos durante los -

próximos tres años." (1) 

Para los próximos tres años, se est:Una que la demanda global se incrementará a una 

tasa p1u1l!edio anual ligeramente inferior al 10%; se considera as1 mismo, que la i!!_ 

versión privada crecerá a precios constantes, alrededor del 13%, y la inversión -

pública, por su parte, deberá crecer a una tasa real del 14% anual. 

FOLITICA DE GASTO PUBLICO. 

El gasto público es una herramienta que usa el estado para atender ciertas priori-

(1) Op. cit. pag. 85. 
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Jade:, y drnrandns para el desenvolvimiento de. actividades prcductivus sobre la~ 

que se tenga algún interés; igualmente, orienta la acción de los particulares, en 

especial por lo que se refiere a decisiones de inversi6n. 

Se indica que "su acci6n es básica para el mejoramiento de la distribución del in-

greso, acelerar el crecimiento económico, generar empleo~ redistribuir geográfic~ 

mente el desarrollo y controlar el proceso inflacionario r::ediante el incremento -

de la producción y la adecuación de la der.11n.da agregada a la capacidad productiva 

disponible." (l) 

Para contribuir a estos objetivos, se seguir§n las siguientes orientaciones de po

lítica econ6rnica: 

Reorientar sectorial y regionalmente el gasto, de tal fonna que se logre el 

crecimiento acelerado de los sectores prioritarios, se disminuyan las dife

rencias en el desarrollo regional y se atiendan a los sectores marginados. 

Determinar el volt.nnen del gasto en la magnitud necesaria para obtener las ta 

sas más altas de crecimiento económico, compatibles con los objetivos de 

control de la inflación, desarrollo equilibrado y de f01nento de los sectores 

productivos. 

El manejo del gasto y los programas de adquisiciones del sector público ha -

br§n de inducir la generaci6n de empleos. 

Racionalizar el gasto público mediante el perfeccionar:Jiento del sistema de -

planeación, programación-presupuestación, evaluación e información. 

Aumentar la eficiencia del gasto corriente. Se racionalizará la creación de 

(1) Op. cit. pag, 95, 
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iium:<:s pla:::;.-: c_!l !.u ;¡JministrJ.ciún fedc:ral, prccuramio elevar fa prauuctiv.i 

dau del pcrsGI:~11 existente. 

Orientar el gasto de capital e eliminar cuellos de botella y a impulsar las 

actividades productivas estratégicas. 

Asignar el gasto público confonne a las prioridades señaladas y con una dis

tribuci6n regional equilibrada. El gasto por regiones se asignará tanto a -

las zonas prioritarias indicadas en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, -

como a las marginadas. En el primer caso, se desarrollar""dll los puestos in -

dustriales y las ciudades intennedias que pueden servir cano polarizadores -

de un crecimiento econ6rnico y dernográf ico que de otra forma se canalizaría -

hacia las grandes concentraciones industriales. 

Buscar mayor eficiencia y descentralización del gasto pul>lico mediante la 

profundización de la reforma administrativa~ a través de la racionalización 

en el uso de los recursos humanos, la evaluación de la rentabilidad de los -

procesos de inversión y el traspaso de atribuciones a los coordinadores de -

sector, para que el ·gasto público se pueda ejercer en el lugar de su asigna-

ción. 

POLITICA ECONOMICA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS. 

La :inJortancia de las empresas públicas radica en que la participación del estado 

no e3 solo de carácter normativo o creador de infraestructura, sino que puede in -

cluso tener una participación directa en la producción de bienes y servicios que -

tiendan "a garantizar el suministro de insumos básicos, la disponibilidad de ener-

géth:os, la creación de economías externas, la competencia en los oercados nacio -

nal ·.:: internacional, el avance técnico y la correcta distribución de los benefi -

cías''. (1) 

(1) ::Jp. cit. pag. l!J3. 



En el sector parn.estatal, se cstabkL:e tma cstrat.:gia orkntada a mnncntar la pr~ 

ductividad; mejorar su operaci6n, su administración y sus relaciones laborales y, 

en la parte financiera, generar un volumen de ahorro importante de la inversión -

que realice. 

Las metas propuestas para la política de empresas públicas son: una reducción del 

déficit económico como proporción del producto; los ingresos de las paraestatales 

con exclusión de PRIIBX, crecerán a una tasa cercana al 26i en promedio, en parte -

corno resultado de.las medidas de adoptar en cuanto a precios y tarifas. 

Entre las acciones más importantes que pennitirán alcanzar estas metas destacan: 

1) La empresa, si es de carácter productivo, fijará precios que le a~zguren C.!:!_ 

brir sus costos a niveles razonables de eficiencia. 

2) Cuando los precios y tarifas conlleven un subsidio, éste se hará explícito -

para medir así la eficiencia de las empresas. 

3) Se estimulará a las empresas públicas para que se agrupen por ramas afines,

y consoliden todos sus procesos, de tal fonna que se posibilite la integra -

ción subsectorial. 

4) .Aumentar la productividad mediante la instnnnentación de programas que mejo

ren la estn1ctura administrativa y los procesos productivos. 

5) Reforzar la administración a través de cursos <le capacitación y desarrollo -

en todos los niveles. 



TABLA 2. ASIGNACION DE LOS RECURSOS DEL PETROLEO 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL 
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ó) Basar las decisiones de expansión de la capacidad instalada en fündón de -

las prioridades y con base en estudios de factibilidad técnica y econ6mica. 

7) Fortalecer los órganos de vigilancia. 

8) Definir objetivos y metas específios, tanto económicos como financieross p~ 

ra cada empresa u organismo, con el objeto de posibilitar la evaluación de 

su desempeño y resultados, sobre la base del tipo de actividades que reali

cen y los objetivos para los que fueron creados. 

9) Realizar una reestructuración financiera a través de clientes, proveedores,

contratistas, inventarios, deuda. 

10) Fomentar la coordinación de los organismos públicos dentro de cada sector y 

con el resto de éstos, para enmarcar su actividad dentro de los planes sec -

toriales y el Plan Global. 

11) .Adecuar el marco legal-jurídico del sector paraestatal con objeto de penni -

tir el más adecuado control y vigilancia del mismo. 

LA POLITICA 1RIBtITARIA. 

A través de esta política, se busca mejorar la equidad, fomentar la eficiencia, e~ 

timular el desarrollo, racionalizar el comercio exterior, simplificar y modernizar 

los sistemas recaudatorios para combatir la evasión, alentar el ctnnplirniento vol~ 

tario de las obligaciones de los causantes y acrecentar los ingresos del Estado en 

proporción adecuada al ascenso del producto nacional para pennitirle ctnnplir con -

mayor amplitud las responsabilidades económicas y sociales que le son propias. Los 

instn.unentos que se usarán son: 



Impuestos directos. 

Impuestos indirectos. 
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Administrnci6n tributaria y coordinación, y 

Ley de valoraci6n aduanera. 

ESTIMUWS FISCALES. 

Los estímulos fiscales son un instn.nnento que permite al Estado utilizar los ingr~ 

sos del Sector Público para orientar y apoyar al proceso de crecimiento económico. 

Estos ingresos se usan a través de subsidios para inducir, con un esquema de libe.r_ 

tad y en fonna democrática, el tipo de industria, su localización, la tecnología -

enpleada y el fomento a la generación de empleos que requiere el desarrollo nacio

nal. 

La nueva política de estímulos fiscales abandona el antiguo esquema de otorgar suQ_ 

sidios, ya que propiciaba innecesariamente la importación en detrimento de la uti:

lización de los bienes de capital nacionales. El instn.nnento básico del nuevo es -

quema es el CEPROFI (Certificados de Promoción Fiscal), aplicable a cualquier tipo 

de impuestos federales. El nuevo planteamiento está dirigido a estimular la form~ 

ción de capital y la generación de empleos, el actuar directamente sobre los man -

tos incrementables de inversión y empleo. 

Los nuevos esquemas se otorgan obedeciendo la regionalización establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano, con el fin de propiciar un desarrollo regional 

equilibrado, otorgando clara prioridad a la pequeña industria de bienes de capi -

tal y a la de satisfactores básicos. 

Para lograr los propósitos antes mencionados, se adoptarán las siguientes acciones: 

1) Extensi6n de estímulos a actividades que requieren apoyo como la investiga -
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ción científica, el de!>arrollo tecnológko, el dc:..iaollc del Si c;tema J\liJnen 

tario Mexicano, etc. 

2) r~nsolidación del nuevo esquema del CEPRüFI. 

3) La racionalizacion de los demás esquemas vigentes para hacerlos más congrue!}_ 

tes con el esquema básico del CEPROFI. 

4) Reducción de los subsidios a propósitos extrafiscales y reforzando los que 

ctmlplen propósitos de promoción. 

S) Proponer refonnas y adaptaciones para dor coherencia a todas las políticas -

que rigen los estímulos fiscales en las fronteras y zonas libres. 

6) "· •• el gobierno se propone otorgar los est'Ímulos qu~ sean necesarios para 
' 

fomentar de manera etectiva las exportaciones, principalmente de manufactu -

ras. Se evitará una reducción de los estlinulos al comercio exterior, buscél!!_ 

<lo los mccn.nismos que pennitan una participación justa en los flujos de co -

mercio internacional". 

"···se buscará sustituir los actuales subsidios a los iJnpuestos de importa

ción de maquinaria y equipo para manufacturas de exportación, por un esquema 

de CEPROFI sobre la inversión productiva condicionados a exportaciones que -

complemente la actual clasificación de actividades prioritarias". (1) 

7) Otros estlinulos. 

a) Apoyar la producción de bienes de capital en fonna selectiva. 

b) Evitar cuellos de botella como por ejemplo en el cemento. 

8) ''Fomento al empleo. Apoyo, con los nuevos est'ÍmUlos fiscales: a la inver -

sión y al empleo en la industria, que han sustituido a los Decretos de Des -

(1) Op. cit. pag. 115. 
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centralización, al del Itsmo de Tehuantepec y al crédito fiscal ele 10% a la 

inversión. 

Estos nuevos subsidios buscan fomentar la inversión y el empleo en activida

des prioritarias, mejorar la utilización de la capacidad instalada, la des -

centralización industrial y el crecimiento de la pequeña industria y de la -

de bienes de capital. Sus características son las siguientes: 

Las industrias prioritarias en cualquier parte del país, excepto en la 

zona central, tienen derecho a un subsidio del zoi de su inversión y -

del zoi del incremento de su nómina, éste último por dos años. 

Las actividades nacional y socialmente necesarias, que representan la -

mayor parte de la industria nacional, podrán recibir tm 15% ó un 10% 

de subsidio sobre la inversi6n, según la zona en la que se localicen, y 

el mismo subsidio sobre la nómina mencionada anterionnente • 

.Adicionalmente a lo anterior, a la inversión constituida por maquinaria 

y equipo producido en el país, se le otorgará un 5% adicional de subsi

dio, con la cual se estimula la demanda de bienes de capital nacional. 

A la pequeña industria se le otorga, en cualquier parte del país, exceE. 

to en la zona central, un subsidio por el 25% de su inversi6n". (l) 

POLITICA DE LA DHJDA. PUBLICA.. 

la deuda pública se concibe como un instrumento complementario para financiar el -

desarrollo. El principio central de esa política ha sido reducir paulatinamente la 

dependencia del gasto gubernamental respecto al endeudamiento en la medida en que 

el sector público atunente su generación propia de ahorros. 

(1) Op. cit. pag. 116. 
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POLITICA FINANCIERA. 

Para los próximos tres años, se pretende fortalecer el sistema financiero con la -

finalidad de alcanzar un mayor grado de autonomía y lograr un control efectivo de 

la liquidez y del crédito, en coordinación con los objetivos de la política fis 

cal. De acuerdo a las condiciones económicas inte111as y externas, se adecuarán el 

nivel y la estructura de las tasas de interés, procurando mantener la competitivi

dad con los mercados financieros del exterior, al tiempo de fomentar la captaci6n 

en moneda nacional. 

Otras medidas que se tomarán son: premiar la pennanencia del ahorro, proseguir con 

la diversificación de los instn.nnentos de captaci6n bancaria y de valores guberna

mentales, y otorgar apoyos adicionales para lograr la consolidación del mercado de 

valores. 

Las acciones más importantes de este campo son las siguientes: 

1) Para mejorar el ahorro fbanciero, se diversificarán y ensancharán las fuen

tes de financiamiento internas, a través de estímulos al mercado de valores 

y del mayor atractivo de los instrumentos de captación, denominados en mone 

da nacional. 

2) Se fortalecerán los instrumentos de orientación para dar tratamiento prefe

rencial a los sectores que promuevan el empleo y la producción de bienes so

cial y nacionalmente necesarios. De la misma manera se fortalecerán los fi

deicomisos financieros de fomento destinados a los sectores prioritarios ta

les como el FIRA, FOGAIN, FCMEX, FONAWR y otros. Las empresas pequeñas y -

medianas continuarán recibiendo atención crediticia especial, en considera -

ción a su menor capacidad de obtener fuentes alternativas de financiruniento. 
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Para lograr una mayor <llfusión de las operaciones crediticias se desconcen -

trarán las operaciones <le crédito; se buscará que el otorgamiento del crédi

to se realice atendiendo a la viabilidad del proyecto y no en raz6n exclusi-

va de los valores o bienes dados en garantía. 

3) Apoyo a las bancas privada y mixta. 

4) Se intensifirarán los esfuerzos porque la banca nacional sea una banca de 

fomento; se propiciará una mayor eficacia y eficiencia en sus operaciones. 

5) Usar el encaje legal como instrumento de regulaci6n de la liquidez y del eré 

di to, 

6) El financiamiento de la banca central al sector público y bancario continua-

rá tomando en cuenta la capacidad crediticia del Banco de México. 

7) Emisi6n de certificados de Tesorería y Petrobonos. 

8) Fortalecer el mercado <le valores. 

9) Propiciar una mayor penetraci6n al mercado interno de las instituciones de -

seguros. 

DEL CCMERCIO fil.'TERIOR. 

·"En combinaci6n con otros instrumentos de política econ6mica, los aranceles brin -

dan señales a los inversionistas sobre lo que deben producir, la cantidad de mano 

de obra que van a emplear y los precios que finalmente podrán dar a sus productos. 

Las importaciones constituyen uno de los instrumentos de racionalidad en el creci-

miento econ6mico. Deben sujetarse a orientación en la selecci6n tecnológica y pro-

piciar la generación de empleos. Adicionalmente, significa la posibilidad real de 

proteger al consrnnidor, particulannente a los sectores populares, controlando los 

precios internos cuando existen faltantes nacionales o se presentan condiciones 

oligopolíticas que encarecen indebidamente los precios y afectan a la población de 

más bajos recursos." (1) 

(1) Op. cit. pag. 122. 



(MILLONES DE DOLARES) 

" 
1976 1977 

MERCANCIA VALOR o/o VALOR % 

PETROLSO CRUDO. 543.5 "16.4 890. 9 21.8 

CAF E CRUDO EN GRANO. 356,8 10.8 454.3 fl.I 

ALGODON SIN CARDAR. 240.6 7.3 1 a2 .a 4.5 

MAQUINAS Y APARATOS DE 

ACCIONAMIENTO MECANICO 

ELECTRICO O ELECTRONICO. 203.I e.o 177.5 4.3 

TEXTILES, ROPA Y CALZADO. 156.2 s.o 148.6 3.6 

TOMATE. 137.5 4.0 225.5 6.0 

CAMARON. 137. J 4.1 162.0 4.0 

AUMENlOS Y BEBIDAS ... 103.9 3.0 148.0 3.6 

ZINC AFINADO. 82.7 2.5 ~5.0 1.6 

TOTAL EXPORTACIONES. 3 315.8 'ºº 4092.9 100 

FUENTE 1BANCO DE MEXICO, S.A. 

TABLA ! l. PRINCIPALES ARTICULOS EXPORTADOS EN 1976 Y 1977. 

EN ESTA TABLA PUEDE OBSERVARSE QUE NUESTRAS 

EXPORTACIONES SE BASAN PRACTICAMENTE EN MATE-

;.RIAS PRIMAS. 

. . 
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Entre los propósitos que destacan en este renglón se encuentran: 

Realizar una vinculación eficiente de la economía nacional con la internacio 

nal; racionalizar la protección y las importaciones; fomentar las exportaci.2_ 

nes; instrunentar una estrategia internacional para el comercio exterior me

xicano; utilizar el poder de compra del sector público en las relaciones con 

el exterior y estñnular el desarrollo comercial de las franjas fronterizas y 

las zonas libres. 

Con estas políticas se pretende contribuir a mantener el déficit en cuenta corrieg_ 

te dentro de límites manejables; diversificar las exportaciones para evitar que en 

el mediano plazo se caiga en la monoexportación; modernizar la economía y estimu -

lar la capacidad canpetitiva de la industria, y continuar con la apertura gradual 

de la economía, confonne evolucionen en el panorama internacional y las posibili~ 

des comerciales, industriales, financieras, agropecuarias y de infraestru~tura del 

país. 

El propósito a largo plazo es eliminar el déficit en cuenta corriente que el 

país registra, diversificando los mercados y dando prioridad a la exporta 

ción de artículos manufacturados. 

Ia.s politicas que se adoptarán para alcanzar lo anterior son de tres tipos: polít.!_ 

ca de importaciones, política de exportaciones y la política de acuerdos y negoci~ 

ciones comerciales. 

POLITICA DE IMPORTACIONES. 

Pennisos de Importación. Se continuará con la sustitución gradual de penniso 

previo por el arancel, detenninando los casos en que se mantendrán los con -
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::roles a la importaci6n. 

Subsistirá el penniso principalmente en los siguientes casos especiales: productos 

sujetos a un canal único de producci6n o comercializaci6n; algunos bienes de capi

tal con proyectos de fabricaci6n nacional de temporalidad limitada. 

Jcranceles. "El arancel se consolidará como el principal :instnunento de pro

tección y gradualmente se procederá a la fijación del mismo nivel más adecu_! 

do. La determinación de nivel arancelario buscará racionalizar la protecci6n 

de los sectores; fomentar la sustituci6n eficiente de bi~es de capital e Í!!_ 

tennedios; dar prioridad a las exportaciones con mayor valor agregado; apo -

yar a la mediana y pequeña industria; y otorgar trato especial al sector - -

agropecuario". 

La ley de Valoración Aduanera. 

El Presupuesto de Divisas. 

POLITiü\ DE EXPORTACION'"i.:S 

En ésta destacan: 

flranceles, Continuarán proporcionando recursos al fisco y se modificarán P.! 

xa proteger el abastecimiento del mercado interno. 

Cuotas. Se seguirán fijando en funci6n de las necesidades del mercado ínter 

no. 

Fomento. "Se fomentarán las exportaciones de manufacturas, mediante estímu

los fiscales a los exportadores, debidamente coordinados con el IVA y su ma

nejo articulado con los demás estímulos que ofrece el sector público: finan

cieros, de asistencia técnica, precios diferenciados de materias primas y -

compras del sector público. Manás, se incrementará el apoyo a la comerci!!_ 
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lizaci6n de los productos en el extranjero a través de incentivos a las CD!!! 

pañías exportadoras y empresas de comercio exterior," (l) 

Diversificación. Se buscará diversificar mercados y países, 

Maquiladores. Se fomentará la exportación de servicios de transfonnación. 

Ventas fronterizas. Se fanentarán las ventas fronterizas mediante el NA y 

los estímulos financieros y crediticios. 

POLITICA DE Aa.JEROOS Y NEGOCIACIONFS CCMERCIALFS. 

Se seguirá revisando la política de racionalización del proteccionismo. 

POLITICA DE IMPLBJ. 

El PGD estii orientado a la producción de empleos productivos y pennanentes. Se de

sarrollará una política de mano de obra que proporcione a todo trabajador la opor

tunidad de obtener una fonnaci6n profesional que le facilite su ingreso a un tra -

'bajo~ a la vez que, "clarifique las necesidades actuales y futuras del personal C!!_ 

lificado por actividades y regiones e infonne a los solicitantes y demandantes de 

empleo las condiciones que prevalecen en los distintos mercados de trabajo." (2) 

Para el período 1980-1982, se espera generar 2.2 millones de empleos. Las acciones 

que se adoptarán para alcanzar esta meta son: 

a) Crecimiento alto y sostenido. 

b) .Apoyo a sectores ex:tratégicos para generar nuevos empleos y abatir las con -

diciones de desempleo. 

(1) Op. cit. pag. 125. 
(2) Op. cit. pag. 129. 
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e) Utilización de los instrumentos de política econ6mica para fomentar el em -

pleo. "Los instrumentos de política económica, como los fiscales, de comer-

cío exterior y financieros, entre otros, serán utilizados preferentemente p~ 

ra apoyar la generación de empleos, sin esperar que su impacto sobre el cre

cimiento estimule el empleo en fonna secundaria." (1) 

d) Organización social para el trabajo. 

e) Atención a las actividades tradicionales en el ámbito rural y a los sectores 

marginados de las áreas urbanas. 

f) Utilización de tecnologías adecuadas a la dotación de factores. "En la polí

tica tecnológica se te~drá presente el efecto sobre el empleo. Sin caer en -

la recomendación indiscriminada de utilizar técnicas intensivas en mano de -

obra en todos los procesos, se continuará destinando recursos a la investig~ 

ción para el desarrollo de tecnologías adecuadas a la dotación de factores,

seleccionar las tecnologías externas que mejor se adapten a las necesidades 

del país y controlar los contratos de transferencia para evitar la importa -

ci6n indiscriminada de tecnología''. (2) 

g) Desarrollo de mano de obra y productividad. 

"De acuerdo a las disposiciones legales, corresponde al patrón pagar la cap~ 

citación y adiestramiento de sus obreros, sea dentro o fuera de la empre - -

sa". C3) 

h) La política de adquisiciones del sector público, tanto de bienes de conSlilllo 

final como intermedio y de capital, continuará impulsando empresas con alto 

potencial de empleo productivo. 

(1) Op. cit. pag. 130 
(2) Op. cit. pag. 130 
(3) Op. cit. pag. 131 
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i' Se;vurfJ;:d in·histri:il. 

j) Obse:n.,m;ión de la legislación laboral. 

POLITIC'A ,~ .. TI INFU\CIONARIA. 

Se pretende lograr un crecmicnto alto y sostenido con inflación controlada y de

clinante. Las acciones que se adoptarán son: 

IncrE:lentar la producción, particul~rmente la de productos básicos. 

Aumentar la productividad. 

~1odernizaci6n del aparato comercial • 

. Modulación de la demanda. 

Importaciones electh•as y temporales. 

Financiamiento del desarrollo. 

Política de costos-precios-utilidades. Esta política tiene el doble objeti· 

vo de proteger los intereses del conswnidor en el corto plazo, sin iv.pedir · 

la reinversión necesaria para generar mayor producción. 

CIENCIA Y TECNOLCGIA. 

(Véase Programa Xacional de Ciencia y Tecnología). 

POLITICA DE ENERGETICOS. 

Básicaw.ente la política de desarrollo de energéticos considera que su explotación 

es parte de la estrategia global de desarrollo y como tal, esta función de los oh 

jetivos económicos y sociales contenidos es la misma. 

El desarrollo de los energéticos jugará un papel importante en la fabrica -

cién de los bienes de capital que usa la misma industria petrolera. 



-70-

La venta <le energéticos al exterior también podrá ayudar al país a tener ac

ceso, más amplio y en mejores términos, a la tecnología y al financiamiento 

que requiere. 

Se considerarán las políticas del Plan Nacional de Desarrollo Industrial y -

el Plan Nacional de Desarrollo Urbano para aprovechar la potencialidad de 

las nuevas áreas de explotación y producción petroleras, 

Se buscará una explotación y un uso más racional de la energía petrolera. 

México apoya un Plan irundial de Energía. 

Las principales acciones que adoptará el Estado son las siguientes: , 

1) Instrumentación del Plan Mundial de Energía. 

2) Exploración. Localización de recursos y reservas de energía primaria. 

2) Se continuará con la reorientación de la planta industrial hacia el uso del 

gas natural, usando de preferencia el gas asociado dejando al gas seco COL~ 

fuente alternativa de energía. 

Se tratará de que se dé un uso eficiente a la energía. 

4) Los precios deberán ser capaces de financiar al sector petrolero. Debe per

mitir también absorber el costo que implica el proceso de diversificación de 

fuentes de energéticos primarios para la generación de energía eléctrica. 

5) Se dará impulso a la investigación y el desarrollo de tecnologías que aho 

rren energía. 

6) "La industrialización de los hidrocarburos y~ene a ser la parte fundamental 

de la infraestructura de los energéticos. Para este fin, se tiene programado 

awnentar en 25% la capaci<lad <le refinación. En este esqurnr.a debe considerar-

se que la industrialización de los hidrocarburos, así como los esfuerzos ten 

dientes a diversificar las fuentes de energía, representan importantes der.aE_ 

das de bienes de capital, por lo que usarán como un instnrr:~nto para impul -
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sar la proclucción intema eficiente de dichos bienes." (l) 

Para el año de 1980, las reservas de petróleo ascienden a 50 222 millones de barrí 

les. La explotación del petr6leo será regida por las necesidades del desarrollo -

del país. 

Se han fijado una platafonna de explotación en 2.5 millones de barriles con un rag_ 

go de flexibilidad del lOb para asegurar el smninistro y la exportación. 

Del total de ingresos por la venta del petróleo, se estima que al sector petróleo 

(PH.1EX) se le asignará un 32b, al sector agropecuario y desarrollo rural un 17%, -
~. 

al sector comunicaciones y transportes un 13.6%, al sector industrial (excepto - -

Pfl.1EX) un 10.88%, al sector social un 16.32% y a los Estados y Municipios un 10.2%. 

POLITICA SECTORIAL 

La política sectorial queda explicada en los planes de los sectores: Agropecuario 

y forestal, Pesca, Industria, Comercio, Turismo, Transportes y Comunicaciones, mi~ 

mos que se encuentran en el presente ensayo a excepción del de comercio (por no en 

centrarse disponible) y el de Turismo (por la poca vinculación que tenía con el 

presente estudio). 

POLITICA REGIONAL Y DE DESARROLLO URBANO. 

Véase Plan Nücional de Desarrollo Urbano. 

(1) Op. cit. pag. 149. 
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LA p1JLITICA. SOCIAL 

:'?--.,, 

El ohjeto de la política social es lograr la movilización más eficaz y exitosa ~ 

siblQ de los recursos públicos, sociales y privados, para proporcionar a todos 

los rr.exicanos la capacidad de satisfacer sus necesidades, transformándolas en de

mandas, sobre la base de la realización de los derechos sociales consagrados en -

nuestras leyes. 

En algunos casos, solo se plantea asentar las bases para la realizaci6n de metas -

de mediano plazo, ya que producir y distribuir s:imultáne8!11ente requiere de un del.!_ 

cado equilibrio entre la acumulación para la inversión y el gasto social distribu

tivo. Debido a lo anterior, adquieren gran.importancia la generación de empleos,

la capacitación y la organización social para el trabajo. 

La reorientación del producto, las metas ocupacionales, el acceso a bieries y ser -

vicios esenciales y por lo tanto a mínimos de bienestar, y la desconcentración te

rritorial de la actividad económica, integran el marco en que se presentan los pr.Q_ 

pósitos, acciones y metas de política social. 

La política demográfica se lleva a cabo por medio de dos instn.Jnentos: aquellos 

que bciden directamente en la reducción de la fecundidad (planificación familiar, 

educa·::ión sexual, etc.) y ac¡uellos de orden económico, que influyen en el desarro

llo :'.'egional de los asentamientos htDllanos; entre otros, laborales, sanitarios, ed!! 

cativos, habi tacionales, n utricionales, industriales, comerciales y agropecuarios. 

POLITICA EDUCATIVA 

Véase Programas y metas del Sector F.ducativo, publicado por la Secretaría de Edu -

cación Pública). 
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POLITIC.A DE Sl\LUD Y SEGURIDAD SOCIAL. "La acción del sector está orientada al lo-

gro de la ampliación de la cobertura a través del escalonamiento de servicios, en

tre otras medidas, con especial énfasis en las actividades de carácter preventivo 

sin descuidar las de orden curativo. El otorgamiento de servicios mínimos de sa -

lud consideran prioritariamente a la población de las áreas marginadas rurales y -

urbanas en especial al grupo matemo infantil". (1) 

"Fnseguridad social, las acciones están encaminadas a garantizar a los derechoha -

bientes una protección integral contra daños y riesgos; entre ellos resaltan las -

actividades de protecci6n a la salud y a la promoción de prestaciones económicas y 

sociales. Además, en este rubro, se incluyen acciones de asistencia social orien-

tadas a la población no amparada por.los sistemas institucionales, tales corno an -

cianos, inválidos y niños que sufren abandono total o parcial". (2) 

POLITICA DE VIVIENDA. El Programa Nacional de Vivienda se propone lograr 2.78 mi-

llones de acciones, de las cuales 1.1 millones corresponden a vivienda progresiva, 

658 mil a vivienda terminada y 964 mil a mejoramiento de vivienda. En la meta to -

tal, el sector privado participará con 545 mil acciones, el sector público con 994 

mil y el sector social con 1.2 millones. El incremento en la oferta del sector p!!_ 

blico no implica un incremento de recursos financieros, sino·la búsqueda de nuevas 

alternativas habitacionales. Además, la acción del sector público se apoyará en -

el sector privado, a través del programa financiero de la vivienda con una meta de 

134 mil unidades y, en el sector social, a través de los programas <le viviendas -

progresivas y autoconstrucción, con una meta de 246 mil acciones. 

(1) Op. cit. pag. 192 
(2) Op. cit. pag. 193 
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Los p~Jgramas del sector público se dirigen prioritariamente a la poblaci6n cuyo -

salario es menor a cuatro veces el salario mfu:imo. A su vez, los programas de vi -

vienda progresiva y mejorada están orientados a la poblaci6n no asalariada desde -

0.75 hasta 2 y 3 veces el salario mínimo, mediante asesoría técnica y créditos pa

ra adquisici6n de terrenos y compra de materiales de construcción. 

POLITICA DE ALIMENTACION Y IDmICION 

(Véase Sistema Alimentario Mexicano) 

POLITICA LABORAL, DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL 

Los objetivos que se observan de la política laboral corresponden a: empleo, pro

ductividad, bienestar, justicia. Estos objetivos estrui estrechamente relacionados. 

Entre las acciones que se encuentran para apoyar al sector laboral, se encuentran 

las que apoyan el poder adquisitivo de- salario, orientan el consumo, fomentan la 

producción de bienes socialmente necesarios para la clase trabajadora., promueven -

la organización sod;al para el trabajo, apoyan al mov:imiento cooperativo y propor

ciona.-i asistencia técnica para Cfüe las negociaciones contractuales, además de in -

crenentar el poder adquisitivo de los salarios, permitan la obtenci6n de mejores -

prestaciones sociales, 

Las metas, lineamientos y acciones propuestas para este sector en el período 1980~ 

1982, se presentan en tres secciones: laborales y de previsión social, de fomento 

cooperativo y de atenci6n a grupos espec!ficos de la población. 

Laboral y previsión social, Entre las metas enunciadas destacan: 

Asegurar una estrecha vigilancia para el cumplimiento del salario mínimo y -
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de las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores en los luga -

res de trabajo. 

Vigilar más estrechamente el ctnnpl.imiento de las nonnas de seguridad social 

que establece la Ley Federal del Trabajo, así como su ampliaci6n a grupos -

marginados. 

Fanento cooperativo. 1·.Las metas y lineamientos para el período 1980-1982, fueron 

programadas dentro del Plan Nacional de Fomento Cooperativo: 

Instrumentar los programas sectoriales de apoyo al fomento cooperativo, ta -

les cano el Sistema de Infonnación Cooperativa, integrado al Sistema de In -

fonnación y Estadísticas del Trabajo: las acciones que en cada sector progr~ 

1nático se refieren a cooperativas, con la participación destacada del sector 

pesquero, y la definici6n de estímulos y preferencias, incluyendo mecanismos 

de crédito y financiamiento, de que gozarán las empresas cooperativas y del 

sector social de la economía. 

Integrar el movimiento cooperativista, como un instnmiento de obreros y cam

pesinos para mejorar las condiciones de producción y consumo del sector so -

cial, sin lesionar las actuales fonnas jurídicas de organizaci6n: ejidos, 

conn.midades, sindicatos, asociaciones para la defensa de trabajadores. 

Instrumentar el fondo de garantía y descuento para el sistema de financia -

miento que requiere el cooperativismo. 

Elaborar una nueva legislación cooperativa. 

Llevar a cabo cursos de capacitación y adiestramiento para dirigentes, ins -

tructores y promotores, en materia de organización cooperativa. 
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Asegurar el acceso a los serV"icios de salud de los cooperativistas y sus f.!!_ 

miliares que los demanden, incluyendo orientaci6n sobre asistencia médica,

planificaci6n familiar y nutrici6n. 

Promover la integraci6n, registro y funcionamiento de las comisiones de se -

guridad e higiene en las cooperativas. 

la Comisi6n Intersecretarial para el Fomento Cooperativo, con la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, como Secretariado T-écnico, propone e instrumenta_ acci~ 

nes de promoci6n y organización del fomento cooperativo en 52 ~runas de actividad -

econánica; de apoyo a las cooperativas de consumo entre los organismos obreros y -

campesinos; de :impulso a los proyectos que empleet1 tecnologías intansi;ra.s en ma.'10 

de obra y pennitan incrementar la oferta de productos básicos a precios accesibles 

a toda la poblaci6n; de orientaci6n a la política de inversi6n pública para el fo

mento cooperativo, hacia las ~reas de producción que pennitan incrementar las dis

ponibilidades de alimentos, fanenten el empleo y estén localizadas en zonas margi

nadas; de estructuraci6n de un sistema de crédito que nivele los criterios de ren-

tabilidad y beneficio social para el apoyo de las cooperativas y que asegure su -

desarrollo¡ de fomento de estlmulos fiscales y preferenciales para la fonnación de 

nuevas cooperativas y el mejor aprovechamiento de las ya existentes, y por último~ 

de promoción para crear el fondo de educación cooperativa". (1) 

Atención a grupos eséc1ficos de la población. Se atiende a todos aquellos grupos 

específicos de poplaci6n que no tienen aceeso a prestaciones sociales e ingresos • 

fijos, Tal es el caso de la población infantil, la juventud y las personas en 

(1) Op. cit. pag. 202. 
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edad avanzada de escasos recursos. 

POLITICA DE SALARIOS, PRECIOS, UTILIDADES Y FISCO. 

Esta política tiene como propósito lograr un comportamiento equilibrado entre utl:_ 

lidades y salarios, haciendo concordantes los incrementos en la demanda y el esti_ 

mulo a la producción, a manera de reducir las presiones en los precios, awnentar 

el poder adquisitivo de los salarios y pennitir, al mismo tiempo, un estímulo sufi 

ciente para que las empresas generen los bienes y servicios necesarios. 

Esta política en coordinación con otros instrumentos de política econ6mica, se - -

orientará al objetivo de mejorar la distribución del ingreso, a lograr una tasa 

declinante de inflación, estimulando, al mismo tiempo, la reinversión de utilida -

des, para ampliar la capacidad productiva y el empleo. 

Para llevar a cabo adecuadamente esta política, se buscará una protección de sal~ 

rios, una regulación de precios y una modulación razonable de las utilidades. 

Las medidas que se han adoptado en la protección al salario son principalmente: 

aunentos salariales, proveer de capacitación a los trabajadores, control de pre -

cios de los productos básicos y mecanismos de costos-precios, creación de tiendas 

sindicales, aumento en la oferta de bienes basicos, mejora en los sistemas de co -

mercialización, orientación y protección al coilSlDllidor. 

En cuanto a la modulación de utilidades, se adoptarán las siguientes medidas: 

Aumentar la canpetencia • 

.Acciones fiscales que desincentive la generación de utilidades excesivas. 
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Estímulos a la reinversión. Se fortalecerá la reinversión de utilidades m~ 

diante estímulos fiscales y se buscará conciliar las espectativas legíti -

mas de los factores de la pToducción, dando seguridad al empresario para su 

actividad económica y protegiendo, al mismo tiempo, el poder adquisitivo de 

los trabajadores. Las utilidades han de mantener una tasa que pennita la -

fonnaci6n de capital y su canalización será orientada hacia la inversi6n, la 

producción y el empleo. 

Evitar alzas especulativas. 

Controlar pr§cticas monppólicas. 

Para la regulación de precios se tiene: 

Controlar los precios para impedir elevaciones no justificadas. 

Realizar importaciones selectivas y temporales de bienes de consumo popular, 

cuyo abastecimiento intel!lo sea insuficiente. 

Regular a trav~s de CONASUPO una comercializaci6n de productos básicos, para 

evitar que altos márgenes de intennediaci6n repercutan en los precios. 

Las acciones del fisco para la consecución de esta política se salarios~ precios, -

utilidades y fisco, son principalmente: 

.Apoyar a lo~ salarios reales de los grupos de ingresos medios y bajos. 

Continuar los programas de revisión de las empresas y organismos paraesta -

tales con objeto de mejorar su eficiencia. 

Reorientar los subsidios de tal forma que est:imulen la producción de lo que 

el pais requiere y el consumo de quienes lo necesitan, 

Revisión y actualización de los precios y tarifas del sector público, de 
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acuerdo a criterios ya señalados y como elen1ento fundamental en la reorien -

taci6n del desarrollo. 

Programas de aumento de eficiencia y productividad. 

Después de una somera descripción, creemos pertinente hacer a continuación algunos 

comentarios. 

Una duda que posiblemente haya estado presente en la mente de algunas personas es 

la siguiente: ¿Será necesaria la Planeaci6n Nacional?. Tal cuestionailliento fué -

planteado en el seminario "Bases para la Planeaci6n Económica y Social de México" 

celebrado por la Escuela de Economía en el mes de abril de 1965. Eran entonces 

los años en que se venía observando t.m crecimiento econcimico alto y sostenido po -

niendo en tela de juicio la necesidad de planear. Sin embargo, en ese seminario ~ 

se recalcaba que sí había necesidad de elaborar planes de desarrollo, pues aún 

cuando el crecimiento económico fuese alto y sostenido, no era cierto que hubiera 

una mayor justicia social reflejada en una mejor alimentación, vivienda, educación 

y vestido para el pueblo. 

Si en ese entonces se sefialaba que la Planeaci6n Nacional era necesaria, pensemos 

que hoy lo debe ser con mayor razón; esto es por dos razones principalm~nte: 

1) la situación crítica que vivió México y el nn.mdo hacia mediados de la década 

de los setentas, acentuó las injusticias sociales, y 

2) El alto crecimiento demográfico que ha vivido México desde 1965, ha dado lu

gar a que las soluciones de los múltiples requerimientos populares vayan dág_ 

dose lentamente. 

Veamos algunas ventajas que se tienen cuando la Planeaci6n Nacional Adecuada es 

usada: 
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la. plancaci6n obliga al sector público que se ordene pues es necesario coor

dinar todos los organismos antes de emprender la acci6n. Esto por otra par

te, es ya una necesidad insoslayable si tomamos en cuenta que las relaciones 

que se den entre los distintos organismos de la sociedad actual, obligan al 

sector público a ir adquiriendo gran complejidad. 

Debido al carácter de econC!llía mixta en el que vivimos, el sector público -

juega un papel importantísimo dentro de la economía nacional al ser la ad -

ministradora de las industrias básicas (de las cuales el sector petróleo de~ 
' taca dado el carácter. estratégico de los hidrocarburos y' del hallazgo de im- .l· 

portantes yacimientos dentro del territorio nacional). La práctica de tma -

Planeación Nacional pennite llevar a cabo una administraci6nmás racional de 

la econC!llía nacional. 

El carácter participativo de la planeación, exige que el sector público tra

baje conjuntamente con el privado. La concertación de obligaciones entre -

ambos sectores, da lugar a una cooperación mas estrecha, ampliando con ello 

las posibilidades de lograr un desarrollo más acorde con nuestra realidad. 

Para un país con un fuerte crecimiento demográfico -como es el caso de Méxi

co- es imprescindible prepararse para el futuro, ya que será entonces cuando 

los problemas pequeños se convertirán en graves y los graves en catastrófi -

cos. Para evitar ésto, es necesario planear qué cosas deben llevarse a cabo 

para alcanzar un estado satisfactorio, en lugar de uno que se veía sombrío. 

Después de lo anterior, se vé que la Planeación debiera ·ser adoptada por el gobie!. 

no federal, Sin anbargo, deben existir un grupo de condiciones para que pueda -

llevarse cabalmente un Plan Nacional de Desarrollo, Estas son: (l) 

(1) De acuerdo con "bases para la Planeación económica y Social de México, varios 
autores, F.d. Siglo XXI, 10a. ed., pags. 5 - 11. 
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Una mayor participación política de la población. 

Infonnación precisa, veraz y pública. 

Refonnas indispensables para adecuar la administración pública a las necesi

dades de la planeación. 

El establecimiento de un mecanismo eficaz de control del sector público. 

Incorporación del sector público local y del sector privado a la planeación. 

Respecto a la primera condición se apunta: "La planeación, que habrá de comprender 

medidas de tipo compulsivo e indicativo y tendrá que ser activa y consultiva, de -

berá fonnularse a través de un mecanismo que pennita conocer los intereses de los 

distintos grupos sociales y no solo los del gobierno y los empresarios, que son 

los grupos argw1izados que ejercen mayor presión sobre la opinión pública :mientras 

una gran mayoría de la población pennanece al margen de los acontecimientos cívi -

cos y políticos del país". (1) 

Esta primer condición, debe reconocerse, no se cumple en el Estado Mexicano. Ama

nera de ilustración, veamos lo que apuntaba un articulista:(Z) "Las últimas elec -

cienes en los Estados denuncian, en primera instancia, que el país se atrinchera -

en el ausentismo, es decir, en el silencio. El compromiso es sustituido, en con-

secuencia, por la arnbiguedad y desde ésta jamás se ha ejecutado un Plan". 

De la segunda condición se señala: "El desarrollo de una información veraz y bien 

orientada constituye la base de la concepción democrática en la sociedad moderna, 

pues en caso de que ésto no sea así, podrían desarrollarse fácilmente núcleos de -

poder totalitario a la sombra del oscurantismo y la enajenación colectiva provoca-

(1) Op. cit. pag. 5 

(2) Juan María Alponte, Díario Uno más Uno, 23 de agosto de 1980. 
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cada por la falta -de concci'niento popular de l')s prohlf'lll,'ls nacionales". (1) 

A pesar <le que el Derecho a la Infonnaci6n tiene una gran importancia nacional, al 

parecer el gobierno federal no lo ha podido reglamentar por las presiones que ha 

recibido por parte de grupos empresariales dueños de los medios masivos de comtnli

caci6n (radioytelevisión principalmente), los que por otra parte, se nuestran in

teresados en ofrecer, en la mayoría de los casos, una "programación mercantil y 8.!! 

ticultural del capital financiero". (2) Lo anterior dá lugar a que el gobierno no 

cuente (en la actualidad) debidamente con medios que le pennitan invitar a la po -

blaci6n a conocer, criticar.Y ejecutar un Plan Nacional de.Desarrollo. 

De la tercera condición se dice: "El problema de contar con una administración pú-

blica. moderna es sumamente complejo pues no existe un sistema perfecto racional de 

comunicación de decisiones que excluya la relación de grupos y la subordinación r~ 

lativa de personas y grupos, con todas las implicaciones que esto tiene." (3) 

De la cuarta condición se apunta: "Es indispensable llegar a conocer quien contro

la a quién, para qué, con qué propósito, cual es la capacidad de control de quien 

controla su poder real de evaluación y la aplicación efectiva de los medios de -

control así como su grado de rigidez y flexibilidad". C4) 

Fn cuanto a la quinta condición, incorporación del sector público y privado a la -

planeación, no es otra cosa que el establecimiento de la participación de los dos 

sectores en la elaboración y ejecución de tm Plan Nacional de Desarrollo, condi -

ci6n que encierra dificultades dada la relación que entre ellos se tiene. 

(1) Op. cit. pag. 6 
(2) Fernández Christlieb, Fátima. México, Hoy (El derecho a la infonnación) Ed. S.!_ 

glo XXI, 3a. ed. pag. 345. 
(3) Op. cit. pag. 7 
(4) Op. cit. pag. 9 
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Adei'llás de estas condiciones, hay otra que no fue mencionada pero que también tiene 

gran importancia: el estado debe nacionalizar las principales actividades produc -

tivas con el fin de poder ejercer adecuado dominio sobre el monto y destino de la 

inversión privada. (1) 

De una manera personal, creemos que la actitud asumida por el régimen de adoptar -

la planeaci6n como herramienta de administración pública es correcta. Hay sin em -

bargo, algunas críticas al proced:imiento seguido, mencionándose a continuaci6n las 

que consideramos más importantes: 

Como fue señalado anterionnente, el Plan Global de Desarrollo apareci6 fuera 

de tiempo, pues su carácter global lo obligaba a ser el prtüer plan que se -

publicara, marcando los lineamientos que seguirían de una manera deductiva -

todos los planes sectoriales. Lo que en la realidad sucedi6, fué algo compl~ 

tamente distinto pues el PGD se elaóor6 de una manera inductiva tomando me -

tas y propósitos de distintas políticas económicaq y distintos planes, entre 

los que destacan: las políticas del discurso de toma de posesi6n del presi

dente José López Portillo el 1º de diciembre de 1976, del Plan Nacional de -

Desarrollo Urbano, del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, así cano las 

del Programa Nacional del Bnpleo y del Sistema Alimentario Mexicano. 

Una de las características más importantes que debe cumplir un plan, es que 

el plazo que contemple sea largo, toda vez que el no cwnplirse más que llll -

plan sería un programa. Desgraciadamente, el sistema político mexicano no -

dá lugar para que se establezcan planes más allá de los límites temporales -

(1) Flores de la Peña, HOracio. Op. cit. pag, 82, 
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de cada sexenio, n•J pennitiendo contemplar perío1.lú;; más allá de 6 años, lo 

cual sería adecuado, pero no es posible si tomamos en consideración el tiem 

po que lleva la elaboración del susodicho plan. 

La participación de todos los sectores que finalmente habrán de ejecutar el 

plan, aparentemente fue ignorada en la elaboración de éste. El Secretario -

de Programación sefialó el 8 de septiembre de 1980, con motivo de la inaugu -

raci6n del "Simposio Internacional de Planeación para el Desarrollo" que: 

11 
••• el aspecto más arduo de los procesos de planea.ción es el de su ejecución" 

Si la ejecución de un plan es lo más difícil, ¿cuál ·hab~á sido entonces la -

razón que no penniti6 que la iniciativa privada, los sindicatos obreros, pa.!. 

tidos políticos, asociaciones civiles, etc., que de una fonna u otra son los 

que ejecutarán partes importantes de los planes no participaran en su elabo

ración? Muy posiblemente haya sido el gran trabajo que inplicaba el organi

zar todos estos grupos participantes. Si esa hubiese sido la razón, amerita

ba que por lo menos se escucharan los comentarios que se pudieran haber for-

mulada de la lectura de borradores del Plan Global de Desarrollo; todo ello 

en un intento de hacer participar otros gtUpos distintos al que lo elaboró. 

Se han elaborado algunas criticas, acerca de la planeación que se está dando en el 

presente régimen. ~1encionaremos algunas del economista José Luis Ceceña Cervan -

tes. (1) 

(1) 

El señala que para que se dé un real proceso de planificación nacional, es -

imprescindible que los medios de producci6n sean socializados. Al respecto -

apunta que "la propiedad de los medios de producción no es social, por lo -

Ceceña Cervantes, J. Luis. Introducción a la economía política de la Planifi
cación econ6mica nacional, F.cl. Fondo de Q.iltura Económica, 1a. edición. 
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que los planes que hace el gobierno solo pueden, en la me<li<la que la reali

dad lo hagan, aplicarse en los límites del sector público, el que, por otra 

,parte, es, de una fonna u otra, representante de la oligarquía". 

Considera que el sector público no puede estar a expensas de lo que el sec -

tor privado quiera hacer; el "sector estatal sustituirá a aquel en los mon -

tos y campos en que se niegue a invertir, y establecerá el estado algún mee~ 

nismo para obligar a la iniciativa privada a actuar confonne al plan". 

Señala que tales deficiencias tienen su "origen técnico" -aunque no como ca!:!_ 

sa única- en la falta de u.11a agencia omtral de planificaci6n, ya que no 

obstante que se pretende que la Secretaría de Programación y Presupuesto tie

ne y cu¡;¡ple con las funciones de tal agencia, y de si realiza tareas de pla

nificación, adolece de características fundamentales como la de que los pla

nes, los programas, los proyectos que surjan de ella, así como los instrumen 

tos para realizarlos, deberían tener fuerza de Ley no es así; asi mismo, la 

confección y coordinación de los planes debe ser siempre de su competencia y 

en el caso de la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto ello no ocurre". 

II. 3. PLANES Y PROGR..\\fAS NACIONALES DE DESARROLLO. 

Los planes y programas nacionales que se revisaron, fueron aquellos que se consid~ 

raron qtJe tenían una estrecha vinculación con el objetivo del presente estudio. El 

criterio que se siguió en la selección de tales doctmlentos tomaba en cuenta dos as 

pectas: 

1) Q.te el sector o área (del plan o programa) fuera afín con el campo de activi 

dades del ingeniero industrial. 

2) Q:le el plan o programa tuviera un carácter nacional. 
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De esta manera, a continuación se enlistan por orden de importancia (de acuerdo al 

presente ensayo) los Planes y Programas que se revisaron, así como las razones que 

lo motivaron. 

1) Plan Nacional de Desarrollo Industrial. El sector industria es al que se d.!_ 

rigen la mayoría de los ingenieros industriales para desarrollar sus activi

dades; es en otras palabras, el sector que conforma -en una gran medida- su 

medio natural. Por tal razón, creemos que este plan debería ser, hasta cíe.E_ 

to punto, una lectura -por no decir objeto. de estudio- obligatorio de los es 

tudiantes que se dirigen a la rama de ingeniería industriíll. 

2) Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Este fue el primer plan publicado en el 

presente régimen. En él se estipulan un grupo de lineamientos tendientes a 19,. 

grar una desconcentración territorial tanto de población como de actividades 

industriales; de lo anterior se desprende que estos lineamientos deben ser C9_ 

nacidos por aquellos ingenieros que estén participando en la investigaci6n de 

la localización de una planta nueva. 

3) Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial. Dentro de las prioridades señal!!_ 

das en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, se señala el desarrollo de 

la agroindustria cano una de las más importantes; la razón de esto se debe al 

significado que tiene para nuestro país el campo, entre lo que destaca la -

oportunidad que representa por generar un er.lpleo productivo en los lugares de 

origen de seGtores que tienden a emigrar. 

4) Programa Nacional de Energía. Las grandes reservas petroleras, hacía necesa

ria la elaboración de un programa que pennitiera usar más racionalmente estos 

recursos. En esta racionalización se conter.iplan algunas medidas que abren im-
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portantes mercados del sector eléctrico que deben ser satisfechos. 

5) Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobra decir que la ciencia y la -

tecnología juegan un importantísimo papel en todos los procesos de manufac -

tura; es un agente que acelera el desarrollo industrial de cualquier páis. 

Por lo anterior, el gobierno federal otorga un grupo de servicios a bajo cos 

to, mismos que debieran ser conocidos. 

6) Sistema Alimentario Mexicano. La administración del presente régimen se ha -

avocado a la tarea de lograr la autosuficiencia alimentaria, para lo cual se 

ha hecho un llamado a diversos sectores con el fin de lograrlo. La magnitud 

de la empresa ha dado lugar a que sea tomado en cuenta en el presente traba

jo. 

7) Progrruna Nacional del Bnpleo. Se Ira. identificado al empleo como el medio más 

viable para alcanzar una mayor justicia social; por lo anterior, se otorgarán 

facilidades a todas aquellas empresas que usen gran cantidad de mano de obra. 

8) Plan de Desarrollo Pesquero. Los enonnes recursos que ofrecen los litorales 

mexicanos, aunado a las también enonnes deficiencias alimentarias, son motivo 

de un grupo de medidas tendientes a procurar el desarrollo de un sector tan -

importante como este. 

9) Lineamientos del sector Comunicaciones y Transportes, Para la localización -

de una empresa manufacturera, siempre se toma en consideración los servicios 

de connmicaciones y transportes; probablemente en el momento en que se esté 

llevando a caoo una investigación de localización, se tenga que alguna regi6n 

que se consideraba adecuada, no cuenta con servicios de comunicaciones y -

transportes; por tal motivo, deben revisarse estos lineamientos con el fin de 
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conocer si no existe alguna disposició11 que mejore la rcgi6n en este punto. 

10) Programas y metas del sector &lucativo. La capacitaci6n es uno de los aspe~~ 

tos más importantes que se toma en cuenta para elevar la productividad en 

cualquier organismo; el sector educativo, consciente de lo anterior, propone 

algunas meaidas modestas dado el hecho de que el gran problema a vencer en -

primera instancia es el analfabetismo. 

11) Programa de Desarrollo Agropecuario y Forestal. El desarrollo del sector 

primario de un pais es fundamental. Para un país confo e1 nuestro en que exi~ 

te la gran necesidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, la fabrica -

ción de equipos e implementos agrícolas, abre la alternativa de nuevos merca 

dos para todas aquellas entidades que se encuentren seleccionando una rama a 

desarrollar. 
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II.3. 1 PLAN NACIONAL DE DES.'\P-ROLLO INDUSTRIAL 

Uno de los planes sectoriales más importantes, es sin duda, el Plan Nacional de ~ 

sarrollo Industrial, puesto qUe tiene como uno de sus principales objetivos elimi

nar el desempleo -"sin duda el obstáculo más importante, que debemos vencer"- C1\ 

por otra parte -"es el doctnnento oficial que adelanta una alternativa para el desa 

rrollo nacional a partir del petróleo." (Z) 

El citado documento contempla coll!o pivote fundamental para el desarrollo del país,

el petróleo, energético que afortunadamente abunda en el país, y que en las actua -

les circunstancias se convierte en importante anna en un mundo ávido de energéti 

cos. Este hecho pennite no solamente al estado mexicano delinear un modelo de país 

factible, sino una oportuI1idad para proyectarse hacia un México más equilibrado, -

más próspero y sobre todo, más justo. 

Siendo tales observaciones , el petróleo entonces se convierte en el pivote sobre -

el cual se fundamentará el desarrollo nacional. El Plan Nacional de Desarrollo In -

dustrial define dos vertientes sobre las cuales se orientará este desarrollo. 

1) Orientar a la industria hacia la satisfacción de constmlos básicos, y 

2) La conquista de mercados externos. 

Las prioridades que se marcan dentro del Plan son de dos tipos: prioridades secto -

riales y regionales, es decir, se marcan preferencias para actividades de cierta -

rama industrial y preferencias para actividades en cierta región del país, ambas -

(1) Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNID) Secretaría de Patrimonio y Fornen 
to Industrial, México, 1979, pag, 7. -

(2) Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Secretaría de Programación y Presupuesto, 
México, 1980, pag. 21. 
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con una condicionante: reducir sustancialmente el desempleo. 

Zonas prioritarias. 

El PNDI marca las zonas prioritarias para el desarrollo industrial, a saber: 

Puertos industriales y otros ptmtos del pacífico. 

Ciudades del interior que están en la red de distribución del gas. 

Ciudades estratégicas (ver gráficas anexas). 

Industrias a fomentar. 

El tipo de actividades industriales a fomentar son de las siguientes característi-

cas: 

1) Agroindustria. 

2) 

3) 

Bienes de capital. 

Pequeña industria. 

1) Actividades óásicas para satiseacción 

de clases mayoritarias. 

2) Impulsar la exportación. 

Estínn.llos. ·-----

Primera prioridad. 

Segunda prioridad. 

Con el objeto de que se lleven a cabo dichas orientaciones industriales, se ha pr2_ 

yectado establecer estfmulos como: descuentos en el precio de los energéticos, fi

nanciamiento, reducción de impuestos, apoyos fiscales, m1evas fuentes de capital,-

etc. 

Estrategia del Plan. 

A partir de 1965, el crecimiento industrial de México ha proredido a menor ritmo. 
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El descenso, particulannente notorio durante la primera mitad de los años setenta, 

se caracterizó por períodos de relativo estancamiento seguidos por fases de auge -

de cierta duración. 

Las fallas en la estructura económica, así como las consecuencias y posibles solu -

cienes se pueden resumir en la siguiente tabla: (l) 

' 
FALLAS CONSECUENCIAS SOLUCIONES 

n La industria se apoyó en Plantas de tamaño y - Exportar el mercado interno. producción reducidos. 

2) Concentración territorial 
de la demanda interna en Provocó altos costos Localización indus -tres puntos del país: - sociales. trial en zonas prio-Valle lle México, Guadala- ritarias, jara y Monterrey. 

5) Se fabricó mucho lo que - Florecimiento de la - Mayor integración 
no se necesitaba y se ol- produccí6n de artícu - vertical y horizon-
vidó la fabricación de c0 los suntuarios, ü.dus- tal. 
sas importantes. - trias poco desarrolla-

das. 

4) Fonnaci6n dr; grupos mono- Concent:ra~ión indus -- Fomento a la pequeña 
pólicos y oligopólicos. trial. y mediana industria. 

TABLA. 3. FALLAS EN IA ESTRUCWRI\ ECONCMICI\ DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN. 

Se fijan como objetivos del plan, los siguientes: 

1) Acabar con la desocupación y desempleo hacia fines del siglo. 

2) Garantizar al menos un mínimo de bienestar a toda la población. 

(1) Resumen del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, Cámara Nacional de la In -
dustria de la Transformación. México, 1978. pag. 14. 
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Para cmnplir cabalmente con los objetivos de la nueva estrategia econÓJ:J.ica se re -

quiere: 

a) Reorientar la producción hacia bienes de constnno básico. 

b) Desarrollar ramas de alta productividad para exportar y sustituir eficiente

mente :importaciones. 

c) Integrar mejor la estructura industrial para aprovechar en mayor medida los 

recursos del país y para desarrollar ramas como las productoras de maquinaria 

y equipo. 

d) Desconcentrar territorialmente la actividad econ6mica, ori~ntando las inver -

siones hacia las costas, las fronteras y otras localidades viables. 

e) Equilibrar la estructura de mercado, atacando las tendencias a la concentra -

ción oligopólica en las industrias más productivas y articulando a la gran -

empresa con la pequeña y mediana. 

De lo anterior se desprende que, se cuenta con las siguientes variables a conside-

rar: 

1) Ramas de actividad. 

2) Exportaci6n y sustitución eficiente de importaciones. 

3) Integraci6n vertical. 

4) Localización. 

5) Tipo de empresa. 

PRCGRAMACION INOOSTRIAL. 

La tarea central, dentro del Plan Nacional de Desarrollo Industrial~ es la de dar 

una adecuada asignaci6n de los excedentes petroleros. Esta tarea lleva como condi 

ciones necesarias una mayor solidez de las finanzas públicas y el ctr.!plimiento del 

conjunto de metas indicativas que estaolece el plan para los sectores público, so~ 
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ciar y privado. 

El plan que se presenta cristaliza varia::; acciones <le programaci6n industrial. A -

continuación se resumen las más importantes. 

1) Establece metas. Plazos: mediano (1979-1982) 

largo (1982-1990) 

2) Indica prioridades por ramas :industriales. 

3) Destaca regímenes prioritarios a fiI1 de ordenar y orientar la descentraliza

ción territorial de la actividad económica. 

4) Da\u1 tratamiento preferencial a la pequeña y mediana industria con el pro -

pósito de equilibrar las esctucturas de mercado y contrarrestar las tenden -

cías oligopólicas. 

5) Configura rm conjunto de instn1Tiieutos entre los que sobresalen: estímulos --

vinculados a las prioridades sectoriales y regionales, y al tratamiento pre -

ferente a la mediana y pequeña empresa. 

6} Constir.zye un marco institucional en el seno del Sector Público para ia apli

cación de la política industrial regida por nonnas de carácter general ten -

dientes a eliminar la confusión y el casuismo burocrático. 

MARCO MACROECQ'UfICO. 

''Haciendo un uso más pleno de la cap;i:cidad de movilización de recursos que brinda -

el excedente financiero derivado de las exportaciones de hidrocarburos, el plan ti~ 

ne por meta una elevación programada. del empleo superior al 5% anual a mediano y -

largo plazo (la industria absorberá el 30% del incremento)". (l) 

(1) PNDI. Op. cit. pag. 23. 
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La taza del PIB se pretende crezca de un 7% a 10% en 1982 mediante una proporción 

de factores: combinación del desarrollo de ramas intensivas en mano de obra y de 

ramas intensivas en uso de capital. 

El elemento catalizador del crecimiento económico lo constituye la rama de hidro ~ 

carburos, previsto por el Plan. 

La exportación está fundamentada en la rama de hidrocarburos y los productos manu~ 

facturados. 

PRIORIDADES. 

Se marcan como prioridades específicas los siguientes conceptos: 

1) Fomento al empleo. 

2) Exportaciones. 

3) Apoyo a la pequeña empresa. 

4) Descentralización geográfica. 

Entre las prioridades sectoriales, el plan señala las de la agroindustria y la de 

los bienes de capital; la fabricación de maquinaria y equipo es también la base de 

la autodetenninación tecnológica. 

El fomento de las actividades prioritarias que define el plan se instn.nnentó a tr~ 

vés de una combinación de estímulos fiscales, precios de energéticos y aranceles,~ 

crédito a tasas preferenciales, nuevas fuentes de capital y un programa concertado 

de compras por parte del sector público. 
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PRIORIDADES REGIONALES. 

Las prioridades regionales, están ligadas en un esquema regional para la ejecución 

de estímulos a la desconcentrndón territorial de las actividades industriales, e~ 

tablecido por ~l Plru1 Nacional de Desarrollo Urbano. En éste se señalan las zona~ 

consideradas como prioritarias y que son: 

Zona I-A De estructuras preferenciales: Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Las Tru 

chas, Salina CIUz y Tampico (además de Ml.micipios aledaños). 

Zona I-B Ciudades con potencial de desarrollo urbano industrial. 

Zona II Puntos que los gobernantes de los estados señalen como centros de acti -

vidad industrial, confonne a un convenio que concerten con el gobie:rno -

federal. 

Zona III Area de crecimiento controlado (Distrito Federal y sus Municipios conu!. 

bados). 

Area de consolidací6n (núcleos de población dentro del radio de influen

cia del área de crecimiento controlado), 

ESTRUCIURAS DE MERCAOO. 

El plan industrial tiene un doble propósito: 

a) Que un mayor número de grandes empresas tenga acceso a mercados que son rese.r. 

va de unas cuantas (exportación). 

b) Q'.Ie las pequeñas y medianas empresas se articulen mejor al proceso productivo 

(contrataciones con las grandes). 

En el marco del plan, las empresas extranjeras pueden aportar el acceso a mercados 



externos y a fuentes de ca~bio tC'Cnico de los que participan a través del vínculo 

con sus matrices. (1) 

Definidas las inversiones prioritarias se harán señalamientos de los campos y modE!_ 

lidades en que la participación extranjera puede hacer una contribución significa-

tiva; ésto puede traer como consecuencia una negociación de paquetes completos, i!!_ 

cluyendo la transferencia de tecnología, particularmente en ramas en que la inver-

sión nacional sea insuficiente. 

INS'IRUMENI'OS. 

. 
¡ 

A fin de orientar y fomentar la industria, el gobierno cuenta con el conjunto de -

instrumentos de dos tipos: 

a) Directos: 

b) Indirectos: 

(inversión pública en la infraestructura econ6mica y social y 

empresas paraestatales). 

(:incentivos fiscales, apoyos financieros, mecanismos de prot~ 

ción :industrial, regulación y desarrollo de la tecnología y -

promoción de proyectos de inversión). 

Tanto unos como otros, tendrán como base de fortalec:imiento el :ingreso público deri_ 

vado de los excedentes del petróleo. 

Habrá también un sistema de precios direrenciales: a las nuevas empresas o amplia -

cienes de las existentes, que se ubiquen en zonas prioritarias y los productos de 

(1) PNDI, Op. cit. pag. 27. 
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precios diferenciales serán: energía eléctrica, combustibles, gas natural y pctro

químicas básicas; los plazos de precios diferenciales serán hasta de 10 años. 

En la Zona I-A se hará hasta un 30% de descuento y en la zona I-B un 10%. Los ti -

pos de criterios para estímulos serán sectoriales, regionales, temporales y <lepen·· 

diendo de la dimensión de la empresa, los criterios para los estímulos fiscales ss:_ 

rán dependienta de la inversi6n y del aumento del empleo. Los criterios que se si:, 

guen para el crC>dito fiscal son dependiendo de la localización, tamaño de la plan

ta, actividad que cubre. El monto del crédito va del 20 al 35% del valor de los -

activos fijos por rama de prioridad o pequeña empresa y en función del empleo (ha~ 

ta 20% de la nómina por dos años como máximo). 

F..JECUCION DEL PLAN EN EL MARCO DE LA. ALIANZA PARA LA. PROIUCCION. 

La alianza es una propuesta presidencial que nació con la idea de dar impulso a la 

producción, mediante esfuerzos conjugados del sector privado y público; dentro de 

este marco el plan industrial exige un mecanismo para concertar acciones con el se.!:_ 

tor empresarial, para seguir su curso y para evaluarlas, es decir, se necesita un -

esquema operativo de planeación que debe inscribirse en el marco de dicha alianza. 

Este esquema operativo de planeación está fundamentado en programas de fomento, C!! 

yo contenido será el de estímulos específicos y medidas de protección; ésto, por -

otro lado, "resulta un compromiso para alcanzar detenninadas metas de inversión -

producción, fijación de precios, exportaciones y de integración de componentes na -

cionales". (1) 

(1) PNDI, Op. cit. pag. 32. 
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Un "compromiso adicional" tendrán 1.as empresas extranjeras que será el de "fijar -

en un plazo determinado las modalidades de su mexicanizaci6n". (2) 

El incumplimiento de estos compromisos conducirá a la suspensión de beneficios y a 

la aplicación de sanciones previamente establecidas. 

METAS Y PREVISIONES DEL PLAN. · 

T ~s metas sectoriales del Plan están diseñadas ''para prever la eventual aparici6n 

de estrangulamientos, en ci~rtas ramas que, por sus caractérísticas, limitarán las 

posibilidades de crecimiento de la economía y, por lo tanto, la materialización del 

excedente. C3) Estas actividades son, entre otras: la energía eléctrica y los ser

vicios portuarios, la agricultura, la ganadería, etc. A estas actividades habrá que 

canalizar antes recursos de inversi6n para fortalecer su capacidad productiva. 

OHTERIOS PARA EL .ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN. 

Se ha propuesto nivelar la balanza de pagos, mediante tma producci6n constante en .. 

el volumen de exportaci6n de hidrocarburos a partir de la plataf olll\a de fines de -

1980; esta capacidad se fija estaólcciendo dos condiciones: 

1) El déficit en cuenta corriente no debe ser, en ningún año, mayor del 2t del -

producto interno bruto (PIB) • 

2) A mediano plazo, los pagos netos a factores.del exterior, incluyendo las -

transferencias corrientes, deoen representar un promedio menor del 1St de los 

ingresos por exportación de bienes y servicios. 

(2) PNDI, Op. cit. pag. 32 

(3) PNDI, Op, cit. pag. 35 
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El plan define el excedente petrolero "como la capacidad adicional de gasto", las 

directrices generales con relación al destino del excedente son las siguientes: 

1) Combatir la pobreza extrema. 

2) Crear infraestiuctura económica y general. 

3) Invertir en ramas de actividad seleccionadas. 

Los períodos que se toman en consideraci6n son los siguientes: 

A mediano plazo dos períodos bianuales: 

1979 - 1980: Consolidación: prioridad a la inversi6n, sin descuidar el consumo. 

1981 1982: Expansi6n: incremento acelerado del consumo. 

LA ECONCMIA BAJO LAS Mm'AS DEL PLAN. 

Se pretende, de acuerdo a las estrategias del plan, que el crecimiento del produc -

to~ deberá crecer y mantenerse en un 9 6 10% a largo plazo, tasa que si la fuerza -

de trabajo continúa manteniendo en un 3.4% anual, durante 12 afios más, absorberá 

hacia 1990 el total de desempleo y suoempleo existente en la actualidad. Entre 1978 

y 1982 se creará, en promedio, 600 mil empleos por afio, Y en 1982 la cifra subirá 

a 810 mil. 

Respecto a la balanza de pagos, el déficit en cuenta corriente será menor al 2% du

rante 1979-1982, y a partir de 1981 se eliminará este déficit. 

El plan ha creado tma política de fomento a las exportaciones y las ramas producti

vas ;(ueron seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

1) Actividades, cuya l:imitante es la oferta y no la demanda (por cj emplo la mine 

ría). 
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2) Industrias que agregan valor a materias primas abtn1dantes en el país o que -

procesan insunos industriales básicos (petroquímica secundaria, químicas di

versas y productcs metálicos). 

3) Lineas tradicionales de exportaci6n que se han contraido recientemente por -

falta de inversiones o de capacidad competitiva (textiles). 

4) Ramas que para alcanzar tm nivel de productividad adecuado tienen que produ

cir en gran escala y por consiguiente, alimentarse de demanda externa adanás 

de la interna (bienes de capital). 

5) Sectores que en el pasado han generado considerable déficit comercial no obs 

tante estar dominadas por empresas extranjeras que tienen fácil acceso a los 

mercados internacionales (industrias automotriz, hule, qu:ímicas, :farmacéuti

cas). 

Las ramas donde se sugiere que haya mayores requerimientos de inversi6n son: 

1) Alimentos. 

2) Metalmecánica. 

3) Maquinaria eléctrica. 

En base a los objetivos :instrumentales antes señalados, se establece t.m sistema j!::. 

rarquizado de prioridades sectoriales que articula el desarrollo industrial a lar

go plazo. En relación al ordenamiento territorial de las actividades industriales, 

el plan tiene cano objetivos descentralizar la industria del área metropolitana de 

la ciudad de México, y establecer la nueva planta industrial en regiones que, con -

tanda con recursos naturales y hunanos, ofrecen tn1 amplio potencial de crecimiento. 
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PRIORID.'\DES Y METAS SEC.TORIAI.F.S. ---·- --

A partir de los objetivos anterionnentc expu0stos, se iJentificú a las industrias y 

los grupos relacionados de productos que el plan establece como prioritarios; para 

ello se elaboró un esquema de poderación de las actividades industriales confoime a 

tres criterios básicos. 

1) El destino de sus productos. 

2) Origen de sus :rriaterias primas y otros i_qsumos. 

3) Efectos macroeconómicos. 

Con respecto al destino de sus productos, "la importancia de una rama derivada de 

su capacidad para satisfacer en fonna directa las necesidades esenciales de la po -

blación, así cano de su contribución indirecta a la producción de bienes de constnno 

básico y de otros bienes considerados como estratégicos, a través del suministro de 

:insumos, maquinaria y equipo". C1) 

De acuerdo al origen de las materias primas y otros inSl.UilOS, ''la importancia se de~ 

prende del grado en que transforma materias primas afnmdantes para el país y el uso 

de insumos industriales y maquinaria de origen nacional". (Z) 

El tercer criterio de ponderación clasifica las actividades industriales en función 

de sus efectos macroeconómicos, es decir, de su aportación, directa o indirecta, a 

la generación de empleos, a la integración vertical de la irúiustria de transfonna -

ción, a las exportaciones, al valor agregado, a la inversi6n en otras áreas de acti_ 

(1) PNDI, Op. cit. pag. 143 

(2) Iden. pag. 143. 
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vidad económica y al desarrollo tecnológico del país. 

Las prioridades sectoriales, se ftmdamentan en la selecci6n de cerca de 70 ramas -

prioritarias. "Estas representan en la actualidad poco o más del 60% del valor bl'!:!. 

to de la producción industrial. El plan estructura y centra la acción promotora y 

de fomento del estado en este conjunto de industrias, De su e,xpansión y desarrollo 

depende el logro de sus objetivos centrales. Se agrupan en torno a dos categorías -

de actividades prioritarias. En la primera prevalecen las industrias productoras -

de alimentos y las que suninistran maquinaria y equipo a estas ramas y a otras con

sideradas cerno estratégicas. La, segunda categoría incluye el resto de actividades 

que generan bienes de consuno básico e industrias productivas de insumos de. uso ge

neralizado". 
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II.3.2 PLAN NACIONAL DE DESARROIJ.C) URB.l\NO. 

En la dificil tarea de alcanzar la eficiencia en cualquier terreno de actividad h.!:!_ 

mana, la correcta planeación se manifiesta como el punto de partida que garantiza 

el éxito buscado. 

En ~féxico la insuficiente planeación ha contribuido a la configur::ll:ión de un fen6 -

meno ca:racteristico: la concentración urbana con todos sus probloas inherentes e!!_ 

tre los que resalta la saturación demográfica y la insuficiencia de servicios públi 

cos. 

México ha crecido sin desarrollarse, en tm crisol de desajuste y desequilibrios po-

líticos, económicos, sociales, educativos, culturales, gengráficcs, debido, entre -

otras cosas, al centralismo feroz, el cual ha pranovido un desarrollo irracional 

convirtiéndose en el cáncer del desarrollo-crecimiento racional que radica en la 

ciudad de México~ conflictivo, dinámico y desordenado, que como consecuencia ha em· 

pobrecido y marginado a la provincia, situación que ha provocado un alto costo so -

cial grave, complejo y peligroso que refleja vicios, ha"'"bitos y costumbres que pade

cemos por mantener, insistir y apoyar su estructura colonial delegando a la provin

cia ca:io dependencia de colonia de la ciudad capital y detenninando el porqué del -

rezago y retraso histórico en que se encuentran. 

Con el propósito de aliviar los efectos de un crecimiento anárquico y de prever SQ. 

luciones a futuro, el actual gobierno de la república (l) puso en marcha el Plan -

Nacional de Desarrollo Urbano, cuyos objetivos fundamentales son el ordenamiento t~ 

rritorial y la distribuci6n nacional de la poblaci6n. 

(1) Se entiende que nos re~er1J¡¡os al ré~ñnen de José lñpez Portillo (1976?1982) 
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A manera de presentación, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNIXJ) propone ob-

jetivos políticos y programas con miras a enfrentar la tarea de "edificar tn1 México 

que habrá que albergar al ténnino de las tres pr6x:imas décadas, otro tanto de los -

mexicanos que somos actualmente". (l) El PNDU implícitamente naci6 con la c1·eaci6n 

de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAIK>P) ". • • la Refonna 

.Administrativa iniciada en enero de 1977 con la expedición de la Ley Orgánica de la 

fl.dministraci6n Pública Federal di6 paso a la creación de la Secretaría de Asenta -

mientas Htnnanos y Obras Públicas, con lo que México emprende decididamente la pla -

neaci6n de su desarrollo urbano". 

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano es tnlO de los elementos básicos de la planea-

ción integral del país, ya que está determinado por el proceso general del desarro

llo y a su vez lo influye al ser elemento de la expresión geográfica del mismo. (Z) 

Se hace notar en el documento, que la planeaci6n del desarrollo urbano en todos sus 

niveles (nacional, estatal, municipal y a nivel de centro de poblaci6n y de zonas -

urbanas) queda inserta en la planeación del desarrollo c~o 1.ll1 elemento que "coad -

yuya al logro de los objetivas nacjonales y pennite retroaUmentar con lineamientos 

de política a la planeaci6n de los distintos sectores''. C3) 

DIAGOOSTICO. 

De acuerdo con el diagnóstico observado en el PNlXJ, nuestro país adolece una serie 

de problemas, entre los cuales podemos citar los siguientes: 

I) 

(1) 

(2) 
(3) 

Un crecimiento acelerado de la población: en 1900 eramos 13.6 millones, en -

?NDU Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Comisi6n Nacional -
de Desarrollo Urbano, Secretaría de Programación y Presupuesto, México, 1978,
pag. 8. 
Revista de la C.Onstrucci6n Mexicana No. 145, pag. 27. 

Idem, pag. 28. 
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1978 apróx:llhadaniente 65.8 millones. (iu"i.::xo 1) 

2) La población se transforma aceleradamente <le rural a urbana. De los 13.2 mi -

llones de habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de México, son in

migrantes aproximadamente 3.9 millones. De este modo, mientras que alrededor 

del 20'J de los mexicanos se Ct"1°::entra en la zona metropolitana de fa ciudad -

de México, el 37. 7 se asienta en más de 95 mil localidades menores de 2500 

habitantes. E.~ta situación refleja los dos extrEmos que caracterizan el pro

blema de los asentamientos humanos: la concentración urbana y la dispersión 

de la población rural. (anexo 3) 

3) Concentraci6n-dispersión de la población: en tres ciudades (Monterrey, Gua -

dalajara y México) se encuentran 17 .3 millones de habitantes y en 95 356 lo -

calidades menores de 2 500 habitantes, se encuentran 22.7 millones de habitan 

tes. (anexo 3). 

4) Escasa población donde existen mayores recursos, las costas y litorales cue.!!. 

tan con el 80% de los recursos acuífero-energéticos-turísticos del país. 

(anexo 3). 

5) Concentración de la población y de las actividades econ6micas. Entre Puebla y 

Aguascalientes, está concentrada el 60% de la población y el 80% de la activi 

dad industrial. (anexo 4). 

6) Insuficiencia de organismos de planeaci6n, inexistencia de políticas integra

das, acción desarticulada de los diferentes organismos yun marco limitado de 

dichos instrumentos especial.mente en materia de vivienda y suelo. 

PROIDSTICO. 

Las estimaciones del Consejo Nacional de Poblaci6n muestran que con las tendencias 

actuales y sin política de planeaci6n familiar, los 65.8 millones de habitantes que 

tiene el país serán 77 en 1982 y cerca de 130 millones en el año 2000 (anexo 5). 
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FIG. 1 CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL PAIS 
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APOYO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN: 
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Asi mismo, de continuar la:. tendencias del crecimiento urbano, prevalecería la co!! 

centración de las tres ciu~a<les más grandes del país (zona metropolitana de la ci!:!_ 

dad de México, Guadalajara y Monterrey), debido al increnento natural de su pobla-

ción y a las corrientes migratorias que seguirán orientándose a ellas preferente -

mente, con lo que llegaría a representar el 29'ó <le la población total del pais en 

1982, y más del 37% (48.5 millones de habitantes) en el año 2000. 

OBJETIVOS. 

Como respuesta al diagnóstico y al promóstico, se definen como objetivos a largo 

plazo del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (l) los siguientes: 

Racionalizar la distrioución en el territorio nacional de las actividades eco 

nómicas y de la población, localizándolas en las zonas de mayor potencial del 

país. 

Promover el desarrollo urbano integral y equilibrado en los centros de pobla-

ción. 

Propiciar condiciones favorables para que la población pueda resolver sus n~ 

ccsidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y -

equipamiento urbano, y 

Mejorar y preservar el medio ambiente que conforman los asentamientos hwna -

nos. 

POLITICAS. 

Para alcanzar los objetivos citados se establecen los tres niveles nonnativos si -

guientes: 

(1) PNDU, Op. cit. pag. 23. 
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guientes: 

Políticas de ordenamiento del territorio para atender la problemática inter

urbana de carácter nacional y regional. 

Políticas de desarrollo urbano de los centros de población, aplicables al á!!!_ 

bito interno de cada localidad. 

Políticas que se relacionan con los elementos, componentes y acciones del sef_ 

tor asentamientos humanos, para la satisfacción de las demandas en esta mate-

ria. 

POLITICAS PARA EL ORDENAMIENI'O DEL TERRITORIO. 

En esta materia, el plan propone iniciar de irnnediato diversas medidas para ordenar 

y regular la estructura urbana del país según los objetivos a largo plazo. 

Se adoptan las metas propuestas por el Plan Nacional de Planificación Familiar, se

gún las cuales, al reducirse la tasa anual de crecimiento demográfico de 3.2% en -

1976 al 2.5% en 1982, hasta llegar alrededor del 1% en el año 2000, el país tendría 

104 millones de habitantes aproximadamente. El plan propone la configuración de un 

Sistema Urbano Nacional (1) que representaría la estructura básica del territorio y 

estaría compuesto por varios sistemas urbanos integrados, a partir de ciudades con 

servicios regionales que apoyarían el desarrollo de sus áreas de influencia, en las 

que habría una gama de poblaciones de diversos tamaños, hasta los asentamientos dis 

persas. 

Las ciudades con servicios regionales serían lo suficientemente dinámicas para ofr~ 

(1) PNllJ, Op. cit. pag. 26. 
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cer, a mediano plazo, fuentes de empleo, prest.:dón de servicio:;, actividades in

dustriales, educativas y culturales adecuadas. 

Las políticas que el plan propone para orientar el ordenamient0 del territorio y -

la distribuci6n de la poólación, son lfü; siguírntes: 

Desalentar el creci?:liento de la zona met-r0pol itar"3. de la ciudad de México. 

Promover la desconcentración de la industria, de los se1•·icios públicos y de 

las diversas actividades a ~argo del sector priirado, orientándolas a las zo -

nas que declara prioritarias el plan. 

Inducir el desarrollo de las ciudades con servicios regionales y aquellas cig 

dades medias con potencial de desarrollo econ6nico y social. 

Promover el desarrollo de los sistemas de transporte y comunicaci6n interurba 

na, como elementos de ordenación del territorio nacional, y 

Estimular la integración y el desarrollo Je centros de apoyo y la población -

rural dispersa. 

Para desalentar el crecimiento de la zona metropolitana de la ciudad de ~léxico, se 

deberá: 

.Promover que los beneficiarios paguen el costo real de los servicios públi -

cos, garantizando el acceso a los mismos. 

Regular el establecimiento de nuevas unidades y de algunas ya existentes de -

la administración pública federal fuera Je la zona metropolitana de la ciudad 

de México. 

F~entar que el establecimiento de nuevas instituciones públicas de educaci6n 

superior y que la ampliaci6n de las ya existentes, se realice en las ciudades 

con servicios regionales. 
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Para promover la desconcentraci6n de la industria y Jos servicios públicos y pri -

vados, orientándolos a las zonas prioritarias, se deberá: 

Diseñar un mecanismo financiero y modificar el sistema de incentivos fisca -

les. 

Proponer, en coordinación con los organismos responsables, un sistema tarifa

rio diferencial que refleje el costo de los servicios. 

Realizar programas de difuci6n, infonnación y asesoría p3ra las empresas, so 

bre las alternativas de la localización industrial. 

Para inducir el crecimiento de las ciudades con servicios :regionales y aquellas -

ciudades medias con potencial de desarrollo, se deberán llevar a cabo acciones que 

pennitan: 

Contar con los planes de desarrollo urbano de la localidad. 

Promover en las ciudades seftaladas, el otorgamiento de empréstitos y créditos 

para el desarrollo de actividades productivas. 

Fomentar en ellas la localización de establecimientos industriales, de acuer 

do a su actividad preponderante. 

Equiparlas con servicios educativos a nivel medio, medio superior y superior, 

de acuerdo a su actividad económica preponderante. 

Equiparlas con servicias asistenciales, de acuerdo con los requerimientos de 

sus áreas de influencia. 

Fortalecer en ellas programas de construcción y mejoramiento de vivienda~ in

fraestructura y equipaJ11iento urbano. 

Orientar prioritariamente a las ciudades señaladas, todo tipo de crC>ditos y -

financiamiento concertados para programas de infraestructura y equipamiento. 
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A ofo:.:to de que el futuro desarrollo de los !;ist<.'lllas 1l" transporte y c'":nrunicación 

interurbana, sea un el~¡r,ento es1.•ncial p:i.ra el ordenamiento del territorio y forta

lezca la integrací6n del sistema urbano nacional, se d~berá: 

Propiciar la cr~ación de un sisten1a de grandes libramientos a la :ona metro

politana de la dudad de México evitando la cons-trucción de nuevas carrete -

:ras a esta área. 

Propiciar que los ejes carreteros vinculen a las ciudades con sen.ricios re -

gionales locali:ados en la costa del Golfo con las del Pacífico. 

Fortalecer la intercomunicaci6n de las ciudades con servicios regionales con 

los centros de población que constituyen su área de influencia. 

Propiciar la constmcción de redes alimentadoras, caminos vecinales y de ma

no de obra, que faciliten el acceso a las ciudades medías con potencial de -

desarrollo y a las localidades que concentren los servicios para el medio ru

ral. 

A efecto de estimular el desarrollo de centros de apoyo a la población rural dis -

persa~ se requerirá: 

Concentrar acciones en localidades cuya ubicacién geográfica e influencia en 

el medio rural pennita cubrir el mayor número de pobladores con los siguien

tes servicios públicos: 

- Comunicación alambrica. 

- filucaci6n, capacitación, técnica, planificación familiar, extensionisrno, -

organización social. 

- Comercialización de productos básicos. 

- Recreación, actividades culturales y deportivas. 
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POLITICAS PAP.A EL DESARROLLO mm.ANO DE LOS CENTROS DE l?OBLACION •• 

En lo relativo a los centros de poblaci6n, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano se 

orienta fundamentalmente a la coordinaci6n de las actividades de planeaci6n urbana 

federales, estatales y municipales, las que por consecuencia habrá de conducir a la 

fonnulaci6n, por parte de las autoridades locales, de los planes de desarrollo urb!!_ 

no para los centros que se señalan como prioritarios. El principal instrumento de 

coordinación en este sentido, lo constituyen los esquemas urbanos de acci6n federal. 

La coordinación descrita se.casará en un conjunto de políticas•agrupadas bajo los -

siguientes conceptos: 

Políticas de impulso: 

Son aquellas aplicables a los centros urbanos y sistemas rurales que la estrategia 

de desarrollo considera indispensables para asegurar el cumplimiento de los objeti

vos de ordenamiento especial. Este tipo de políticas supone concentrar gran parte 

de los recursos destinados al desarrollo urbano, en un número reducido de ~entras -

de poblaci6n estratégicos para el ordenamiento del territorio, de modo que se ase -

gure un efectivo estímulo a su crecimiento. La eficacia de estas políticas está -

directamente ligada a la poblaci6n, en otros centros del país, de políticas de con

solidación, ordenamiento y regulación. 

Políticas de consolidaci6n: 

Serán aplicables e~ centros cuyo nivel actual de desarrollo sólo requiere de un or

denamiento de su estructura básica, de manera que se prevengan probables efectos n~ 

gativos de la concentraci6n, sin afectar la dinámica de su proceso de desarrollo. 

Políticas de ordenamiento y regulación: 

Fn fonna complementaria a las políticas de consolidación, las políticas de ordena -
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miento y regulación suponen la disminución <lul actual ritmo de crecimiento de algu

nos centros urbanos, en los que la com:entración está provocando problemas cada ve:: 

más agudos de congesti6n e ineficiencia econ6mica y social. 

Políticas específicas para lo:; sistemas Je centros de pobfa.:i6n rural. 

Resp<:c::.to a los sistera.as de centros de pohlaci6n rnral, se aplicarán políticas Je im 

pulso y consolidaciün, tumando e11 cuenta las caroctcrísticas específicas del medio 

rural. 

ZONAS Y CENTROS DE POBLACION PRIORITARIOS. (1) 

En Ir..a-reria de desarrollo urbano existe u .. 11 gran .m'."imero de requerinicntas que no pue-

den ser satisfechos en fon¡¡a s:ilnultanea, por lo que resulta indispensable jerarqui

zar la aplicación de los recursos orientados a este propósito. Por ello se ha esta 

blecido un conjtmto de zonas y centros de población prioritarios que deberán ini 

cialmente recibir apoyo, para el logro de los objetivos y políticas del plan. 

Las zonas consideradas prioritarias son diez y se proponen por los siguientes atri

butos: su capacidad de absorción de población, su ubicación respecto a los rect1r -

sos naturales y su pron6stico favorable de generación de empleos, en ftmción del 

desarrollo acelerado que define los diversos sectores económicos en las propias :o

nas. El plan define también tres zonas que, por sus características de crecimien -

to~ deberan ser atendidas con po11ticas de orden::nniento y regulación. Asi mismo, e~ 

tablece los centros de poblaci6n donde deberán concentrarse servicios regionales. 

(1) PNOO, Op. cit. pag. 34, ver anexo 6. 
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Para los centros de poblaci6n considerados prioritarios, el plan propone políticas 

de impulso, consolidación y ordenamiento y regulación, a fin de que las autorida -

des estatales y nn.micipales las tomen en cuenta en la elaboración de planes de de

sarrollo urbano. 

mtENTARIOS. 

Si los objetivos nacionales son la redistribución del producto y la justicia social, 

los deben ser también los de distribución territorial disminuyendo la concentración 

de riqueza relativa entre los centros de población. (1) 

Este es un problema central del desarrollo futuro de México -el desarrollo urbano-

y su solución, obvio por razones ñistóricas, no se logrará por concepciones secto -

rizadas y segll\entadas de esta realidad, 

Desde su concepción y solución, el problema urbano debe fonnar parte de ese univer

so de problemas cuya soluc;t6n esperamos mejorar en lo colectivo y en lo individual, 

como naci6n o como persona. 

El gobierno actual ha encarado fa necesidad de ordenar la acción pública. Ha desen

cadenado una serie de trabajos de planificación que son la base nonnativa, aquí - -

ahora los analizamos. 

Por diversas razones los trabajos de planeaci6n se han sectorizado y en conjunto 

han dado expresi6n al Plan Glaoal. Todo ello lo entenderemos como parte de un pro-

(1) Esto si se es acorde con los grandes objetivos nacionales. 



ceso, como parte de uri compromiso térnkb y político que pone en juego· las po:sibi

lidades futuras del país. Sin cmbargc. ;nra la solución especial e integral del d~ 

sarrollo regional del lugar <londc se r('quicre actuar, aún es neces¿¡rio complemen -

tar esfuerzos. 

Las acciones en los asentamientos h:c1nos, sólo cobran sentido cuando se acompañan 

de acdones de otros sectores; y al r;.;spxto la congmencia del PNDU con los otros 

niveles <le phmeación es básica. 

Las e'\i'nluaciones del ctnnpl:imiento del P:'Jl.I hablan de una falta de consistencia en

tre las acciones de los distintos sectores. Las razones de éstas se deben a la vi

sión sectorizada de los problemas na..:ionales, así como de sus soluciones. 

Las propuestas para ordenar los asen:-3:'.lientos .hufilanos pierden vigencia frente al -

sector econGnico predominante, por ._,u~ Sf) insiste en que es ir¡¡p:rescindible lle -

gar en todos estos trabajos a niveles de operación más convenientes, considerando 

a la planeación integr'dl y regional COill.O la opción más viable. Acciones como las 

iniciadas para los nuevos puertos industriales lo demuestran. 

El P:-JJU identifica como zonas prioritarias a las regiones donde se localizarán los 

puertos industriales: Coatzacoalcos, lázaro Cárdenas, Altamira y Salina Cruz. 

Elciste un programa específico de dot3ción de infraestructura de apoyo para los pue!_ 

tos industriales, e institucionalmente se ha rebasado el mero marco conceptual -in_ 

dicativo de 1a planeación, pasando a la creación de dependencias que coordinan las 

acciones y organismos que administT3ll su ejecución. 

Otro inst:ruc.;nto de vinculación del desarrollo urbano e industrial de particular -

importancia; es el programa de estímulos a la desconcentraci6n industrial. 
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Una de las metas que establecen es la de disminuir del 50% al 40% la actividad in

dustrial en la zona metropolitana de la ciudad de México en el período de 78-82, y 

con este fin se definen las zonas de estímulos a la desconcentración industrial. 

La zona 1 de estímulos preferenciales formada por 123 municipios que ofrecen estí

mulos fiscales, precios diferenciales en energ~ticos industrialest ser -

vicios, etc. En esta zona están co:q>rendidos los puertos industriales. 

La zona 2 de prioridades estatales fonnada por los municipios que en acuerdo entre 

gobierno estatal y federal se definan. 

Tienen los mismos estímulos que para la zona 1 pero en menor cuantía. 

La zona 3 de crecimiento controlado o de consolidación para las cuales no se otor

gan estímulos. Entre ellas se encuentra la zona metropolitana de la ciu

dad de México. 

A nuestra manera de ver existen otros satisfactores complementarios a los estímu -

los de desconcentración industrial mencionados que se deben orientar no solo a la 

inversión sino a los núcleos de población asentados en las zonas señaladas. 

Ante recursos escasos, es lógico que se atiendan en primera instancia los satisfas 

tares que propician tm mínimo de bienestar; pero también es lógico pensar que un -

alto porcentaje de la fuerza de trabajo buscará satisfactores, si no mayores a los 

que tiene, por lo menos equiparables y que en general están desatendidos. En la 

atención de estos aspectos, radican en buena parte las posibilidades de desconcen

tración industrial. En muchos casos la ausen~ia de este tipo de estímulos -serví _ 

cios básicos, educativos, recreativos, etc.~ se suple con sueldos elevados, lo que 

en muchos casos ocasiona desequilibrios e inflaci6n. 
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En algunos programas de relevante importanr.ia, como lo son los puertos industria -

les, se aprecia ya la coordinación entre los distintos organismos que en éstos ac-

túan, buscando el desarrollo equilibrado entre la zona urbana y la zona industrial 

y en función de las necesidades de los distintos sectores de la población. 

(1) 
En estos programas, los ingenieros mecánicos electricistas ya están interviniendo 

no solo en obras de infraestructura industrial, como son la conducción de la eneg

gía, el diseño de plantas y la construcción o instalación de equipos electromecá

nicos, sino en abastecer bienes manufacturados para el equipamiento urbano, elemeg_ 

tos estructurales para vivienda; en integrar verticalmente la industria para gene

rar empleo y satisfactores de consumo directo, o preveer y actuar con anticipación 

en la instalación de equipos contra la contaminación, entre otros. 

De todo lo anterior, se desprende un especial interés por analizar las perspecti -

vas de vinculación del PNDU con la ingeniería electromecánica; en especial con las 

acciones que el propio plan exige a los ingenieros de esta rama. 

Cómo veremos J?OSterionnente, los planes nacionales en sus planteamientos más espe -

cíficos demandan de la ingeniería mecánica eléctrica, fundamentalmente el desarro -

llo de tecnologías propias, dirigidas a los servicios públicos tanto de los grandes 

como pequeños centros de población rural, 

Considerando el aspecto macro-urbano podríamos denominar "ingeniería de ciudades" -

al C8J11p0 de actividad tecnológica dirigida en esta disciplina a las ciudades gran -

(1) IX Congreso Nacional Bienal del Colegio Nacional de Ingenieros Mecánicos Elec
tricistas. 



. -126-

des y medianas, :mayores de 50 aoa habitantes. El aporte de la ingeniería electro -

mecánica se dá, como ejemplo, en algtm.os elementos como los siguientes: 

En el tratamiento y re-uso del agua, empleando tecnologías en desalaci6n y -

desalubración, para aprovechar más este recurso y satisfacer la demanda con 

procedimientos alternativos de potabilización. 

En la investigación y aplicación de nuevas fuentes de energía para usos di -

versos, tales como la IUlclear, la solar, la eólica, el biogas y la geoténni

ca entre otras, cuyas aplicaciones reducirán sensibl~mente el uso de combus-
' 

tibles corrvencionales'y podrían resolver el problema de satisfacer necesida

des primarias de supervivencia en comunidades aisla.das. 

En la planeación de la energía eléctrica, que conlleva desde las múltiples -

formas de obtención, generación y distribución conforme a los planteamientos 

del desarrollo urbano con eficiencia y equilibrio tarifario. 

En sistemas de transporte, colectivo y privado; en su diseño y operación. 

En la aplicación de tecnologías de control de contaminaci6n de agua, aire y 

tierra, en lo industrial, el transporte, la habitación, etc. 

fa sistemas de l::ombeo adecuados para comunidades rurales, donde se dificulta 

el mantenüniento de equipos electromecánicos. 

En mobiliario urbano, en la aportación tecnológica para el tratamiento de 'b! 

sura y desechos 1 instalaciones telefónicas y casetas, alUIIl.hrado público efi

caz y sistemas de semaforización, entre otros. 
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Un enfoque micro ciel desarrollo tecnológico que llmneremos "ingeniería de habitut", 

contempla la necesidad de algunas acciones en los siguientes elementos: 

En estandarización dimensional de mobiliario, de equipo eléctrico doméstico 

en general, en tecnologías que se reflejan en precios más accesibles y en di 

seños especiales para población de escasos recursos. 

En instalaciones modulares para habitaciones preconstruidas que incrementen 

eficiencia y reduzcan los costos. 

En tecnología aplicada a vivienda rural, a través de elementos que produzcan 

energía, aprovechando desechos y utilizándolos en sistemas de enfriamiento y 

calefacci6n de ambiente. 
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II.3.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 1980~1982 (PNDA) 

El desarrollo agroindustrial gestado en México, no ha sido objeto de t.ma atención 

adecuada por parte del gobierno federal. El anterior juicio está respaldado por 

los siguientes hechos: 1) una proporción importante de la dieta del pueblo ha se-

guido patrones de consumo de otros países que no tienen semejanza con el nuestro; 

2) las decisiones sobre tecnología y especialización de la producción comercial -

son tomadas fuera del sector; 3) se ha desatendido la producción de bienes básicos 

de alto valor nutritivo en favor de productos CC?n solvencia comercial; y 4) el au

mento de la productividad ha dado lugar a que los beneficios se canalicen a activi-, , 

dades publicitarias y al pago de regalías por tecnología externa. 

Después de hacer 1ll1 análisis de nuestra realidad nacional y de lo que 1ll1 plan de -

desarrollo agroindustrial podría realizar, se establecieron dentro del PNDA los si 

guientes objetivos: 

11 Coadyuvar al logro de la autosuficiencia dinámica en los productos básicos -

de consumo popular, de origen agrícola, pecuario y forestal. 

21 Contribuir en la creación de oportunidades de ocupaci6n renrunerada para los 

babi tantes del medio rural. 

3) Aumentar los ingresos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, me

jorando su capacidad de generación y retención de valor agregado. 

4) Establecer una base productiva agroindustrial que sea sólida y que coadyuve 

a 1ll1 desarrollo rural ann6nico e integral. 
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5) Participar en el mejoramiento de la dieta popular con alimentos de alto va -

ior nutritivo a precios accesibles. 

6) Propiciar el desarrollo de 1.ll1 patrón tecnológico y organizativo agroiI1dus -

trial que pennita el óptimo aprovechamiento social de los recursos hwnanos y 

naturales de que se dispone. 

7) Contribuir a la reducción del déficit externa del país. 

8) Regular las acciones que el sector público emprenda e inducir las de los sec 

tares social y privado, en materia de desarrollo agromdustrial. 

Para alcanzar estos objetivos, se establecieron 1.ll1 grupo de acciones que se pueden 

clasificar en cinco tipos. 

El primero se refiere a los esquemas de propiedad y organización social para el tra 

bajo. Al respecto se pueden señalar los siguientes ptmtos: 

Se fortalecerá la agroindustria campesiila con sólidos apoyos mstitucionales, 

haciendo uso para ello de los instrumentos con que cuenta el estado; otorga

miento de estímulos fiscales, créditos preferenciales, protección arancela -

ria, precios diferenciales en energéticos y productos petroqulinicos básicos 

r tarifas preferenciales de servicios públicos. 

En aquellas actividades productivas, regiones o productos de alto valor estr!!_ 

tégico, se acentuará la mtervenci6n del estado; 1.llla de las fonnas preferidas 

será incrementar la participación en fonna asociada con los capitales social 

y privado. Dicha asociación se establecerá de conformidad con la legislación 

vigente en la materia. 

En la agroindustria privada, se :impulsará la de capital nacional, pero sus -
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operaciones serán sometida~ a regulaciones que eviten fonnas monopólicas. 

El capital transnacional no operará en aquellas actividades que comprometan 

la autodeterminación nacional. 

El segtmdo es refe.rente a la naturaleza de la producci6n. En este caso se trata de 

orientar la producci6n hacia la satisfacción de necesidades populares, entre las -

que se: cuentan la de la Canasta Básica Recomendable, propuesta en el Sistema Ali -

mentarlo Mexicano. 

En tercer lugar se considera la generación de empleos e ingresos en el medio rural. 

Al respecto se señala que "haciendo uso de la diversidad de instnunentos de políti

ca con que cuenta, el estado otorgará preferencia al establec:imiento de plantas 

agroir..dustrialcs en el lugar mismo donde se produce la materia pr:ima, creándole así 

núcleos que incorporen nuevos e :importantes grupos de población.rural a la dinámica 

productiva11 .C1) Estas plantas basarán su operación en la organización de los pro

ductores por medio de mecanismos que garanticen su participación en la toma de de -

cisiones. También se señala que se deberá buscar la tecnología adecuada a las ca -

racteristicas de los recursos regionales disponibles; "en todos los casos debe -

buscarse el uso de una tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de 

ocupación de la fuerza de trabajo y con la aspiración de un mayor grado de autosu

ficiencia científica y tecnológica".CZ) 

En cuarto lugar se atiende al desarrollo regional. Aquí señala un punto que revis

te especial importancia. Siguiendo al programa, se dice: "En atenci6n al modelo e~ 

tablecido por el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos ~farginados, el <lesa -

(1) Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, Comisión Nacional de Desarrollo 
Agroindustrial, México, 1980, pag. 30. 

(2) Cp. cit. pag. 30. 
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rrollo agroindustrJal debe ser un impulsor que haga viable la utilizaci6n de tóda 

la potencialidad productiva de zonas particulannente deprimidas". (l) La importa!!_ 

cia de esta afinnación radica en que grupos que hasta ahora están marginados de -

la producción nacional, tienen la oportunidad de incorporarse a ella a través de 

las agroindustrias. 

En el quinto lugar se tiene un grupo de acciones denominado "Integración Producti

a y ámbito de incidencia del Plan Nacional". Las actividades econ6micas agroindu.::?_ 

triales se agrupan en una serie de conjuntos denominados sistemas agroindustriales, 

cuyas actividades están relacionadas principalmente con la transfonnación de pro -

duetos de origen agrícola, pecuario y forestal. Los productos que se identificaron 

son los siguientes: 

Agrícolas alimentarios: 

1) Arroz 

2) Azúcar 

3) e.a ca o 

4) Café 

5) Cebada 

6) Especias 

7) Frijol 

8) Frutas 

9) Legumbres y hortalizas 

10) Maíz 

11) Oleaginosas 

12) Trigo 

(1) Op, cit, pag. 3U 
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Pecuarios alimentarios: 

13) Carne 

14) Huevo 

15) Leche 

16) Miel 

Agrícolas no alllllentarios: 

17) Agaves 

18) Algodón 

19) Alimentos balanceados 

20) Tabaco 

21) Semillas mejoradas 

Pecuarios no alimentarios; 

22) Cuero y pieles 

23) Lana 

Forestales: 

24) Forestal maderable 

25) Forestal no maderable 

Se señalan dos tipos de politicas instnnnentales: de ámbito general y de ámbito e~ 

pecífico. las primeras están constituídas por: comercializaci6n, de inversiones y 

61lpresas extranjeras, tecnológicas y de recursos, de organización e integración y 

de administraci6n pública. Por su carácter general tienen incidencia en las de 

ámbito específi:o. En estas últimas se encuentran: estímulos y regulación fiscal, 

crédito y financiamiento, inversión y gasto público. De acuerdo a lo anterior, se 

establecen los siguientes prolll.lllciamientos. 
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predi to y Financ_imnicnto: m otorgamfonto del crl>dito se efectmrtí m:idümte fór -

mulas de programación participativa que involucren a los productores de materias -

primas. Para asegurar una recuperaci6n del crédito, basado en el éxito de proyec

tos productivos, ser5n integrados paquetes <le asiste11cia técnica que ayuden a iden 

tificar mercados, .:-apacitar y 3<liestrar v otras áreas similares. 

Los sectores campesinos se verán alt31ller.te beneficiados al ampliar el crédito a -

aquellos productores que por no contar con amplios márgenes de garantía real, ge ·· 

neralmente quedan fuera del otorgamiento de créditos. 

Estímulos y regulación fiscal. Las medidas que se consideran, son recogidas bási

camente del Pla.1 Nacional de D~sarrollo Urbano y del Plan Nacional de Desarrollo -

Industrial. 

Inversión y Gasto Público. Tiene preferencia la inversión que se orienta hacia el 

"fomento d0 la agroindustria ubicada en el lugar donde se gesta la producción agl"2.. 

pecuaria y forestal, al fortalecimiento de las entidades agroindustriales de la a~ 

ministración para.estatal que participen en la oferta de bienes e insumos estraté -

gicos y, finalmente, al incremento ymejorruniento de la infraestructura productiva 

y de servicios" ( 1 J 

C,omercialización. Se pretend0 eliminar el exceso de intennediarismo, asegurar el -

suministro de materias primas al sector paraestatal; se fortalecerán los canales 

de comercialización de la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). 

(1) (\J. cit. pag. 37. 
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Inver~iones y empresas extranjeras. Existe un grupo de criterios que se deben -

ctnnpl.ir para que sea autorizada la inversi6n de una empresa extranjera: "Jcherá 

ser cc.>mplementaria de la mexicana; no desalojar empresas nacionales que estén tra

bajanco con eficiencia ni orientarse a ramas adecuadamente atendidas por éstas; -

considerar sus consecuencias sobre el empleo, teniendo en cuenta el nivel de ocu -

pación que ofrezcan y la remuneraci6n del personal contratado; utilizar materias -

primas mexicanas en la fabricaci6n de sus productos finales; estimar su aporte al 

desarrollo de las áreas de menor nivel económico relativo; no apoderarse de posi -

ciones monop6licas en el abastecimiento del mercado interno; tener en cuenta la -

composici6n del capital de la rama de producción implicada y su contribución tec:I12.. . 
lógica, así como la investigaci6n y el desarrollo de la misma;' evaluar el grado de 

la calidad de la producción considerada y la incidencia que tiene la actividad en 

el contexto de la economía mexicana¡ y, finalmente, considerar la identificación -

del empresario extranjero con los intereses nacionales y su relación con los nú 

cleos internacionales de la decisión económica". (1) .. ...-. 

Desarrollo Científico y Tecnológico. Se apoyarán todas aquellas actividades que -

fomenten el empleo en todo el año y ayuden a la producción de alimentos básicos 11!!. 

tritivos que sustituyan a todos aquellos que han penetrado en la alimentaci6n bás!. 

ca del mexicano. 

PROGRAMAS DE ACCION CONCERTADA 

En el ctnnpl:imiento de la estrategia global del Plan, se ejecutarán los siguientes 

programas de acción concertada: 

(1) Cp. cit. pag. 39. 
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1) Definición, conducción y coordinación de la política ugroindustrfal. 

El objeto de este programa es diseñar, conducir y coordinar políticas orientadas -

coherentemente al logro de objetivos y metas definidas en el plan. 

2) Programa de desarrollo de la agroindustria alimentaria y no alimentaria. 

Su objeto es fonnular, proponer e implementar los programas de desarrollo para la 

agro.industria alimentaria y no alimentaria, de corto, mediano y largo plazo. Las -

acciones y metas son de carácter administrativo. 

3) Programa del inventario nacional de proyectos de inversión agt'oindustrial. 

Se señala que el objeto de este programa es "promover. nonnar, asesorar y coordi -

nar el proceso de i<lentificaciún, formulación, evaluación, ejecució11, supervisión 

y control de estudios y proyectos tendientes a cumplir los postulados del Plan Na

cional de Desarrollo Agroindustria111
• 

Las acciones y metas formuladas son de carácter administrativo intenio de la Comi

sión Nacional de .Desarrollo Agroindustrial. En la explicación del marco conceptual 

y el esquema metodológico para la instrumentación del programa, se señala que deb~ 

rá .instrumentarse un marco metodológico al que deberán someterse las ~ariables pa

ra la evaluación de los proyectos que provienen del agro, los procesos productivos 

típicos de los proyectos agroindustriales cumplen características que pueden que -

dar resumidas en los siguientes pasos: 

Ag1:egar valor a los productos agropecuarios y forestales bajo esquemas de º!:. 

ganización e integraci6n vertical y horizontal de los procesos productivos. 

Suministrar bienes de consumo directo o intennedio, que en proporci6n impor

tante <lehe ser dP. tipo hásirn populnr. 
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Cubrir las diferencias entre la oferta de productos primarios, que es de ca

rácter estacional, con la demanda social pennanente por productos procesados. 

Incrementar y/o modificar las características naturales de los productos pri 

marios, tales como sabor, textura, utilidad y valor nutricional, entre otros. 

Beneficiar productos primarios para facilitar su manejo y distribución. 

El inventario nacional es un instrumento que pennitirá conocer el enonne potencial 

de proyectos que se encuentran dispersos, las posibles carencias y duplicaciones, -

las entidades y dependencias que los generan y, en esencia, un acervo importante de . 
conocimientos que pueden requcir sensiblemente el costo en la generaci6n de nuevos 

proyectos. 

De las funciones que se realizarán destacan: 

Identificaci6n de las fuentes generadoras de estudios y proyectos agroindus -

triales y establecer las canales de comunicaci6n permanentes con las mismas. 

Proporcionar los servicios requeridos por los beneficiarios y responsables de 

programas y proyectos agroindustriales. 

4) Programa de promoci6n agroindustrial.. La promoción agroindustrial constituye 

una instancia necesaria para conocer, por un lado, los agentes e instituciones invo 

lucrados en proyectos agroindustriales específicos y, por otro lado, garantizar el 

6ptimo encauzamiento y aplicación del conjunto de apoyos necesarios para su instru

mentación. 

El objeto del programa es "inducir la puesta en marcha de programas y proyectos 

agroindustriales bajo un esquema de concertación de acciones entre las institucio -

nes públicas que, tanto a nivel federal como estatal, se encuentran involucradas en 
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dicho desarrollo, a fin de gamnt i.:ar que lus apoyos, estímulos y bmcficios C(lll' -

el sector público aporta, sean aplicados en congruencia L:on los postulados <lel 

Plan Nacional". (1) 

Fntr<:' las acciones y metas ~pm1tadas, destacan las si&,ruientes: (2) 

Definir los mecanismos y criterios de asesoría para los productores agroindu.:?_ 

trialcs en las gestiones necesarias para conseguir servicios, in:mmos, créd!_ 

to, financiamiento y rnaqufoaria qm: requi:;')ren en la instalación y operación 

de empresas agroindustriales. 

Promover la generación de productos y subproductos que respondan a las nece -

sidades del mercado y a la disponibilidad de recursos contemplados en los pr2_ 

gramas que se fonnulen para tal efecto. 

Realizar eventos para la promoción de actividades agroindustriales suscepti -

bles de desarrollo en las entidades federativas. 

Por la importancia que se observa, a continuación se transcribe el marco conceptual 

y esquema metodológico para la instrumentación del programa. 

"La promoción se concibe como llll proceso que impulsa el desarrollo agroindustrial,

que hace llegar los adelantos y los beneficios a los productores y a las instituci.9._ 

ncs y que busca usar, de manera integral, tanto los estímulos de carácter económico 

y tecnológico como los de organización que el estado otorga. 

(1) Op. cit. pag. 66 

(2) Op. cit. pag, 66 
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el logro de los objetivos que implica la política de desarrollo agroindustrial, ha 

ce necesaria una labor intcrsectorial, interregional e intcristitucional de coor

dinaci6n de objetivos, proced:imientos, programas y acciones. Ello se traducirá en 

Programas Indicativos de Acci6n Intersectorial (PIAI) que deberán gestionarse para 

dar coherencia y hacer eficiente la participación de todas las instituciones que -

deban intervenir, según su ámbito de competencia, en el proyecto de inversi6n del 

que se trate. 

En la elaboraci6n de los Programas Indicativos, :;;e deberán contemplar dos fases de 

trabajo: en la primera, se estudiará y acordará tnla estrategia prO!IYJcional deriva

da del plan nacional y, en segunda, se realizarán las actividades requeridas para 

la ejecuci6n de proyectos específicos. 

A continuaci6n se plantean algunos pasos fundamentales que habrán de darse durante 

cada proyecto : 

a) Se identificarán ideas que impliquen inversiones, como resultado del proceso 

de planeación, ya sea para crear empresas agroindustriales, expandir o inte

grar las existentes y reactivar las que por falta de apoyo adecuado se en -

cuentran estancadas. La acción promociona! dará prioridad al sector campe -

sino, buscando la solución de los problenas de organizaci6n y capacitación -

que, en principio, obstaculizan las posibilidades de su integración a proce

sos agroindustriales. 

b) Se reconocerá, para ideas de proyectos nuevos, a los productores que poten -

cialmente pueden responsabilizarse y cuyas características sean las más cer

canas a las necesidades de ubicación, carácter social, fonna de organizaci6n, 

etc., que señala el plan nacional, 
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e) Justificará la idea de proyecto con relación a los productores potenciales y 

se delinear"'dll los elementos que un programa indicativo de acción intcrsecto

rial deberá contener, para dar coherencia y hacer eficiente la participaci6n 

de todas las instituciones que intervienen según su ámbito de competencia. 

d) Se darán directrices a los organismos involucrados a nivel estatal o regio -

nal, mediante la fonnulación o implantación de la actividad promocional , con 

el fin de garantizar la congruencia en el contexto particular del proyecto. 

e) Serán las representaciones o delegaciones regionales de las instituciones 

las que acordarán la instrumentaci6n de los programas indicativos. 

f) Si se logran las condiciones necesarias de participación de los productores 

en tol11.o a los proyectos, deberá procederse a: 

Fonnalizar el proyecto a nivel de prefactibilidad o anteapoyo definitivo. 

Fonnular y sancionar tm PIAI que apoye el proyecto. 

Iniciar las actividades del PIAI relativas a organizaci6n y capacitación 

de productores, a fin de crear las condiciones que pennitan ctmiplir con 

los objetivos de participaci6n y autogestión campesina que señala el 

plan nacional. 

gl Se podrá delegar la evaluaci6n del proyecto definitivo en la institución fi

nanciera que el PIAI haya contemplado para garantizar su congruencia de cri

terios con los parámetros financieros internos de dichos organismos. Así mi~ 

mo, se aplicarán los apoyos instrumantales que se hayan acordado en el PIAI 

para cada tma de las instituciones involucradas. 
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h) Se evaluará tanto la eficacia lograda en la coordinacidn de las acciones de 

apoyo, dando lugar a una retroalimentación de los programas y políticas del 

plan nacional, cOIIP los ajustes programáticos y administrativos necesarios. 

Con las variantes obligadas, la promoción de los proyectos para la expansión, :in

tegración o reactivación de las agro:industrias existentes, deberá girar en torno -

al PIAI. Además, tendrá como base los lineamientos de estrategia, las políticas y 

los programas contemplados por el plan nacional". (1) 

5) Programa. de Asistencia Operacional. El objeto de este prpgrama. es "contri -

huir a que las empresas agro:industriales logren la :integraci6n y autosuficiencia -

económica en las fases de producción y suministro de materias primas, procesamien

to industrial y comercializaci6n de productos agroindustriales, en el marco de los 

recursos, la estructura, los servicios y los instrumentos disponibles". (Z) 

Entre las acciones y metas señaladas, destacan las siguientes: 

Elaborar y proporcionar un esquema conceptual y metodológico que facilite el 

diagnóstico de la estructura y el ftmcionamiento de las empresas agroindus -

triales. 

Fonnular y facilitar un esquena conceptual y metodológico para la asistencia 

operacional a las empresas agroindustriales • 

.Analizar las características de los agentes públicos, privados y sociales, -

que pueden concurrir en apoyo de los procesos productivos agro industriales, -

con objeto de establecer su participación en la asistencia operacional a las 

empresas. 

(1) Op. cit. pags. 68 y 69, 
(2) Op. cit. pag. 71. 
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Presentar recomendaciones para que las empresas agroindustriales logren su -

eficiencia, integración, rentabilidad y liquidez. 

Proporcionar a los productores agropecuarios y forestales servicios de orien 

tación para que adopten y apliquen esquemas de organización adecuados a los 

procesos de producción, transformación y comercialización. 

Diseñar, proponer y gestionar los esquerrias de cupacitación y adiestrmi:iento 

a Jos productores agropecuarios y fore::;tales, a fin de que establezcan los -

órganos administrativos y técnicos necesarios para la creación y operación -

eficiente de las empresas agroindustriales. 

ProJIPver el uso de tecnologías que mejor se adapten al proceso de producción 

y suministro de materia pr:ima, transfonnación y comercialización de los pro

ductos agroindustriales. 

Fortalecer la capacidad técnico administrativa del recurso humano de las em

presas agroindustriales 1 propiciando la celebración de cursos, conferencias 

y seminarios cuya temática esté orientada a factores específicos de la ope1!!_ 

ción de dichas empresas. 

La asistencia operacional se divide en tres etapas; el an,1lisis, la estrategia y -

la implantación y supervisión de los servicios de asistencia que se detenninen. 

"En primer lugar, el análisis operacional pennite conocer el ñ.mcionamiento de la 

unidad agroindustrial, a través de los resultados que se obtienen del comportamiEl!!_ 

to de sus actividades, detectando los elementos favorables y desfavorables sobre -

los cuales se centrarán las acciones de asistencia. Este estudio se realiza to -

mando como referencia los recursos disponibles y la estnx:tura organizativa adopt~ 

ta, Así, al análisis específico efectuado para una llllidad agroindustrial se le de

nomina diagnóstico operacional. 
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· En segun.fo ténnino, la formulación de la es"trategia operacional :implica el e·stabre 

cimiento de objetivos para la unidad agroindustrial y la determinaci6n de las 1í -

neas de acción a seguir. 

Finalmen~e, la :implantaci6n y supervisi6n de los servicios de asistencia es la ~ 
¡;;i: 

pa que materializa dicha estrategia. Con ello se promueve la participación det{j"os 
' distintos agentes públicos, privados y sociales, mismos que con sus acciones" pue ~ 

den cont::-ihuir a mejorar las condiciones en las que operan las unidades". (1) 

6) Programa de infonnación agroindustrial y de apoyo metodológico. El objeto -

de este programa es el de "diseñar e :illlplantar un sistema que pe:pnita captar, tra -

tar y diseminar la infonnación necesaria, así como contar con una base conceptual 

ymetodol6gica que sirva de ínstn.unento y principio de orden para la sistema.tiza -
(2) 

ción de las tareas de planeación, fomento y evaluación agroindustrial". 

Las acciones y metas señaladas para alcanzar el cumplimiento de este programa son: 

Formular e :implantar las metodologías correspondientes a los mecanismos ins

trumentales del sistema de planeación, fomento y evaluación agroindustrial. 

Diseñar, organizar y ejecutar lil1 programa de capacitación que, a través de d.!_ 

versas actividades, como cursos, seminarios, investigaciones y otras, coadyu-

ve a un mejor desempeño de los ténicos encargados de la planeación y el f()J';len 

to agroindustrial. 

Dentro de la instrumentación del programa, se distinguen dos sistemas: 

(1} Op. cit. pag. 74. 

(21 Op, cit. pag. 76. 
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Sistema de planeación, fomento y evaluación del desarrollo agroindustrio.l. 

Sistema de infonnación agroindustrial. 

Dentro del primero, destacan los siguientes objetivos: 

Prooover, ante los sectores comprometidos, los planes, programas y proyectos 

que se generen en el sistema para la mejor explotaci6n de los recursos agro

pecuarios y forestales. 

En cuanto a las acciones se señala que dará asistencia a la operaci6n consistente 

en "coadyuvar a que las empresas instaladas aumenten sus niveles de eficiencia, -

pI'OIIX)viendo a la vez su autosuficiencia económica, de manera que contribuyan al d~ 

sarrollo agroindustrial mediante la producción de alimentos básicos y la creación 

de empleos". (1) 

En cuanto al sistema de infonnación agroindustrial, se señala que se harán esfuer

zos con el fin de contar con una estadística agroindustrial adecuada que ofrezca -

"las bases para :ftmdamentar la instrumentación de las acciones en los procesos de 

planeaci6n y toma de decisiones". Para lograr el objeto de este sistema, se deberán 

jmple:mentar algunos subsistemas de infonnación: el subsistema ''usuarios", el "gen~ 

radores de infonnación" y el de "coordinación". (Z) 

"fil subsistena ''usuarios" confonna la unidad que demanda infonnación y, por el anª

lisis de los .:fenánenas que estudia, presenta sus requerimientos en ftmción de inte

reses específicos, tales CCJJIX) los derivados de labores de planeación e investiga -

ción. De ahí que la información que se requiere en primera instancia y posterionne!!_ 

(1) Op. cit. pag. 79. 
(2) Op. cit. pag, 79. 
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. te se ·ordene y sistematice en fonna. estadística·, facilite ai usuario la toma de -

decü.iones. Este subsistema pennite establecer y analizar las necesidade:; de info!_ 

maci6n, a través de la validez y objetividad con que las demandas se definen y de 

las especificaciones de la infonnación requerida; además, pennite determinar las -

actividades del sistema en su conjunto, haciendo posible que la fol11ll.llaci6n y pre

sentadón de la infonnación sea adecuada y oportuna". (l) 

(1) Op. cit. pag, 80, 
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' 
III.3.4 PROGHAMA DE IJNERGIA 

Los grandes avances industriales que se han dado en los países altamente desarro -

!lados, han dependido entre otras cosas, de la explotación de recursos no renova -

bles sin ser una excepción aquellos que son una fuente primaria de energía como lo 

son el carbón de piedra y el petróleo. Este último ha sido tan fundamental que no 

podrían concebirse las modernas sociedades altamente industrializadas sin él. Des

graciadamente su explotación ha sido irracional, previéndose que de no modificarse 

la actual política de uso, para fines del presente siglo o principios del siguien

te, la hwnanidad no contará con nuevas fuentes alternativas de energéticos que pu~ 

dan sustituirlo eficientemente, cosa que, desgraciadamente, no se ve próxima. Esto 

obliga a que la explotación de los hidrocarburos se deba racionalizar, de forma -

tal que se cuente c011 ellos un mayor tiempo mientras se encuentran fuentes alter

nativas. En nuestro país, un intento de lo anterior lo constituye el Programa de 

·Energía (PE) publicado el 19 de noviembre de 1980 y la propuesta del Plan Mundial 

de Energía planteada por el presidente de nuestro país en el seno de la Organiza

ción de las Naciones Unidas en el año de 1979. 

El PE tiene por 9~jetivo primordial, el aprovechar racionalmente la dotación abun

dante de ene~gétiGos.disponibles (principalmente petroleros) para fortalecer, moder 

nizar y diversificar la estructura económica de México. 

La política energética de largo plazo deberá apoyar la transición de la economía -

mexicana, de la presente situación de dependencia frente a los hidrocarburos, hacia 

una etapa de industrialización autosostenida. Ello implica, en primer lugar, la -

producción de energéticos en función de las necesidades de un crecimiento económico 

equilibrado; y en segundo lugar, significa captar los recursos derivados de la ex

plotación petrolera para destinarlos a actividades primarias. 
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Los objetivos específicos del PE son los siguientes; 

1) Satisfacer las necesidades nacionales de energía primaria y secundaria. 

2) Racionalizar la producción y el uso de la energía. 

3) Diversificar las fuentes de energía primaria, prestando partic~lar atención 

a los recursos renovables. 

4) Integrar el sector de la energía al desarrollo del resto de la economía. 

5) Fortalecer la infraestructura científica y técnica capaz de desarrollar el -

potencial de México en este campo y aprovechar nuevas tecnologías. 

' 
Para una adecuada planifica~ión en materia de energéticos, es ~ecesario que se co-

nozca, lo mejor posible, los recursos con que se cuenta, que se realicen esfuerzos 

en materia de investigación científica y tecnológica, así como que se fonnen cua -

dros técnicos de nivel alto y medio así como de personal obrero calificado. 

Lo anterior da lugar a que se fijen prioridades que se agrupan en los siguientes -

tres rubros generales: 

1) F.nergía e Industrialización • 

.Ampliar la capacidad de refinación, desarrollar equilibradamente la industria 

petroquímica y graduar el establecimiento de actividades intensivas en el uso 

de energía; y 

Estimular la fabricación de bienes de capital utilizados por el sector ener -

gético, particulannente los de usos más difundidos en otras ramas de activi -

dades. 

Esto debe dar lugar a un desarrollo conjunto entre el sector energético y el indus 

trial, 
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"La dimensión y el rápido crecimiento del sector de In energía, pennÚirá irradiar 

fuertes estímu1os a aqueilas ramas industriak:; con la5 que se E-ncuentra más dires.:_ 

tamente vinculado. Se abren grandés oportunidades en las foses productivas poste

riores a la extracción de petróleo, como son la refinación, la petroquímica y las 

industrias intensivas al uso de energía. Igual sucede en fases productivas ante -

riores, donde se fabri~a la maquinaria y el equipo i1tilizados tanto por esta acti

vidad como por la generación de electricidad. La magnitud de la demanda de bienes 

de capital del sector energético hace que el ritmo de crecimiento de las industrias 

metal-mecánica y de bienes de capital depende, de manera importante, del patrón -

que adopte el desarrollo de este sector y de la interrelación que establezca con -

otras ramas de actividad". (1) 

2) Energía y desarrollo regional. 

Apoyar la estrategia del ordenamiento territorial de los planes de desarro -

llo urbano e industrial. 

Fortalecer y ampliar la infraestructura, servicios y abastecimientos en los -

lugares donde se expande la actividad petrolera a fin de aprovechar regional-

mente un impulso; y 

- Proteger al medio ambiente de los efectos del crecimiento de las empresas pr.2_ 

ductoras de energía. 

3) Energía y Sector Externo. 

Exportar hidrocarburos en función de la capacidad de la economía para absor -

her productivamente recursos del exterior, una vez cubierta la demanda ínter-

na. 

(1) PE, Op. cit. 
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Utilizar la exportación de hidrocarburos para diversificar por países el co

mercio exterior mexicano. 

Aprovechar las ventas externas de petróleo y gas para absorber tecnologías -

modernas, desarrollar más rápida.mente la fabricación en el país de bienes de 

capital, tener acceso a nuevos mercados para la expoTtación de manufacturas, 

y lograr mejores condiciones de financiamiento; y 

Cooperar con otros países en desarrollo en el suministro de petróleo y a la 

búsqueda y explotaci6n de fuentes locales de energía~ 

"Con el propósito de evitar el riesgo de depender exct~sivamente de un solo produc

to, debe procurarse que los hidrocarburos no sobrepasen el soi de los ingresos co

rrientes de divisas". 

La elaboración de todo plan requiere la elaboración de escenarios alternativos. En 

el PE se consideraron diversos escenarios, considerándose como más adecuado aquel 

que supone una estrategia que busca fomentar a la industria y a la agricultura, se 

adoptaría una política activa de protección que pennita sustituir importaciones de 

bienes de capital y otros insumos y que evite el aumento de las compras al ex:te 

rior de hienas de consumo de origen manufacturero. Durante los primeros períodos -

se requeriría importar, sin embargo, la planta y el equipo necesarios para establ~ 

cer sólidamente una rama productora de bienes de capital. Ello tiene el efecto de 

elevar al principio las importaciones, pero también el de disminuirlas posterior -

mente de manera considerable. En comparación con el primer escenario, el crecí -

miento más rápido de la producción industrial pennitiría una mayor penetración en 

los mercados externos debido a los incrementos en la productividad y a la introduc 

ción de nuevos procesos y nuevas líneas de producción. 
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Metas y proyect_o~ _<Jel progrQ!na, 
~ ?" • ' ' • 

El primer conjunto de metas se refiere a la racionalidad y a la conservación, r:n -

tre las medidas que conducen al ahorro <le energéticos ·medida tendiente a la con -

servación- se encuentran: 

Hacer un uso más cuidadoso de ésta, lo que en muchos casos no iraplica costo .. 

de capital alguno. 

Aplicación de tecnologías ya conocidas en el país para recuperar desperdi 

cios industriales. 

Lograr una mayor eficiencia energética a través de cambios en los procesos l.!!, 

dustriales o mediante modificaciones en el disefio de los productos a utilizar 

como insumos o bienes de capital, tanto por la industria como por otros sec -

tares. 

En los años 80's, se contemplan metas específicas de racionalización y conservaci6n 

a alcanzarse a través de la instnnnentación de medidas directas. Dichas metas pre -

tenden evitar el desperdicio de combustibles y ahorrar energía en sus distintos 

usos, particulannente en el transporte y en la industria. 

Se considera conveniente que en México se subsidie a las enpresas en los precios de 

los ccmbustibles. Pero al miSJOO tiempo, también se considera conveniente que tal -

subsidio sea adecuado y que sus beneficios alcancen a toda la nación. 

Se pretende que el costo de los energéticos tenga un precio razonable y que vaya de 

acuerdo a los objetivos nacionales. En hidrocarburos se pretende llegar al 10% de 

los precios exte111os de referencia de los combustibles industriales y del diesel y 

a eliminar prácticamente la brecha en el resto de los productos petrolíferos en el 
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lapso de un decenio. 

En cuanto a la electricidad, se pretende resguardar el poder adquisitivo de los 

conswnidores de bajos ingresos y ofrecer cierto grado razonable de protecci6n a la 

ir1dustria a través de costos menores a los internacionales de este insumo de uso -

generalizado. 

Se espera que en los años 80's se exporten 1.5 millones de barriles diarios de pe

tróleo y 300 millones de pies cúbicos por día da gas natural, 

Se espera que la relación entre las tasa5 de crecimiento de la demanda interna de 

energía pr:imaria y del producto interno bruto bajen en el lapso de 1979-1990 de - -

1.7 a 1.3. Si se realizan las políticas establecidas por el PE, esta relación de

berá tomar el valor de 1.0, lo cual significa que para 1990 se conswnirá interna -

mente un 24% de petróleo -2.6 millones en lugar de 3,4 millones de barriles dia -

rios-, 305 menos de gas -6,600 millones en vez de 9,400 millones de pies cúbicos 

diarios-; Y.13% menos de electricidad -208 Twii frente a 239 Twñ-. 

Se considera la racionalización como una fuente adicional de energía, pues de con

siderarse los lineamientos del PE, para 1990 se obtendría un ahorro de un millón -

de barriles diarios de petróleo crudo. 

"Por destinos, los ahorros más significativos por su magnitud, se observan en los 

consunos del propio sector de energía, en el de transportes y en el industrial. 

Por fuentes, los hidrocarburos realizan la contribución principal y se hace un ma

yor aprovechamiento de otros recursos como el carbón. Por políticas~ la que más Í!! 

portancia tiene a 199Q es la de precios de hidrocaróuros, que afecta sobre todo al 

sector del transporte". 
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Petroleo y gas natural. 

Al 1° de diciembre de 1980, se tenían los .siguientes datos: 

60 mil millones de barriles de petróleo equivalente (reservas probadas). 

38 mil millones de barriles de petróleo equivalente (reservas probables). 

205 mil millones de barriles de petróleo equivalente (reservas potenciales). 

"La producción deberá cubrir la demanda interna, cualquiera que esta sea y quedar 

un excedente exportable constante de 1 • 5 millones de barriles diario5 y 300 millo -

nes de pies cúbicos diarios de gas natural. Ello significa, dadas las proyeccio -

nes del PE, que la e....vtracción de petróleo crudo y 11quidos de gas, sería de 3.5 mi 

llones de barriles diarios en 1985 y de 4.1 millones en 1990. La de gas natural -

ascendería a 4,300 millones y a 6,900 millones de pies cúbicos diarios en esos - -

años, respectivamente". 

Para salvar contingencias, se considera dar un 10% de flexibilidad en la producción 

de petróleo crudo y de gas. 

"El PE establece, así.11.ismo, que la política de refinación más adecuada consiste en 

cubrir las necesidades internas de productos ligeros, particulannente de gasolinas 

y kerosinas. Ello obedece a que estos productos son los más caros en el mercado -

internacional. nn el corto plazo este objetivo implica, dada la composición actual 

del crudo mexicano, la necesidad de elevar la carga de las refinerías. Con ello 

aparecerán en los próximos dos o tres ru1os excedentes de combustóleo y de otros pr~ 

duetos pesados respecto a la demanda interna. Igualmente, es probable que durante 

estos años la capacidad instalada sea insuficiente para abrir la demanda interna de 

gasolina". 
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füra t:i;b:rir lJ. duli!anda n:1cion:1j de petroHform; lir,i:.~ros~ es necesario duplicar pa-

ra 199u la capacidad actual de las refinerías. 1ruc abrirse la posibilid~d de sus • 

tituir e.h"Portaciones de crudo por ventas al exterior de productos petrolíieros, se 

requerida un awnento mayor". 

"La 3l!!,yliación prevista de la capacidad de refinación supone un esfuerzo de gran -

magnitud. Durante lo$ años ochenta será necesario construir cinco plantas equivale!!:_ 

tes en tamaño a la refinería de Minatitlán, la mfis grande del país. Paralelamente 

se desarrollarán :importantes proyectos en el área de la petroquímica básica. Esto -

significaría tm cambio en la asignación de recursos al interior pe la rama de hidr.2_ 

carburos, otorgando mayor :importancia relativa a las actividades de transfonnación. 

Después de la rápida expansión de la capacidad de producción de petróleo y ga.~ ob -

servada en los últimos afias, será necesario hacer inversiones considerables para -

balancear y optimizar los sistemas de manejo, procesamiento, transporte y distribu

ción de productos primarios y de derivados del petróleo. La magnitud y el dinamismo 

de la industria petrolera mexicana constituyen una gran oportunidad para :impulsar -

paralelamente la fabricac idn racional de bienes de capital n. 

Se debe buscar que el gas natural sea, lo menos posible, quemado en la atmósfera. -

Buscar una combinaci6n entre el uso del combust6leo y del gas natural de fonna tal 

que no exista desperdicio. 

Carbón 

El carbón mineral es tanto una materia prima como una fuente primaria de energía. -

En la industria siderúrgica se emplea con ambas características: Es a la vez un com 

bustible y un agente reductor. En las centrales eléctricas solo se utiliza como 

combustible para generar el vapor que mueve a las turbinas de dichas plantas. 
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Ils imperativo que el desarrollo del sector dC:ctrico no .se quede rezagado en 1:1 CVS'_ 

lución económica de México; su crecimiento deberá triplicarse en los próximos diez 

años. Esto último exige poner en march:;. medich~ para aumentar la eficiencia de op~ 

ración y la calidad con que se instalan las nuevn.s lmidadcs, Ello exige observar ~ 

normas estrictas de mantenimiento, elevar el nivel de competencia del personal y m~ 

jorar las practicas del diseño, construcción y adquisiciéJn de nuevos equipos. 

A pesar de que las cuencas más importantes para la generación de energía eléctrica 

a través de plantas hidroeléctricas ya han sido explotadas, este renglón merece una 

especial :importancia dentro del PE. Para ello, se requiere dedicar esfuerzos que -

generen tnl mayor número de provectos susceptibles de ponerse en ejecución~ sohre te_ 

do porque en el futuro las e.J;.17ansioncs se localizarán en unidades de tamaño interme 

dio y pequeño. 

El PE pretende ofrecer seguridad en el suministro de energía eléctrica pero al mis· 

mo tiempo diversificar las fuentes primarias de generaci6n. Se señala que durante 

el presente decenio se harán avances significativos a favor de la diversificaci6n. 

Se iniciará la generación carboeléctrica y se prevee que en 1990 estén operando dos 

plantas nucleoeléctricas. l'k> obstante, como no se desea profundizar la dependencia 

respecto a los hidrocarburos y a otras fuentes no renovables, es necesario realizar 

mayores esfuerzos en la generación hidroeléctrica y en otras que, como la geotennia, 

se encuentran en estado incipiente. 

En el documento se apunta que en los recursos hidroel@ctricos existe una relación • 

de 5:2:1 entre las reservas identificadas, las que se estima posible desarrollar al 

afio 2000 y las que se plantea explotar para 1ggo, respectivamente. El potencial - -



fI'l. 13 ORIGErt V DESTINO --,~ 
DE. Lfl ENERGill. EN t4EXICO - ~ 
EN 1977. / 

OTROS 1. 1~.S 

AGRICOLA 0.8% 

PETROLEO G5.6% 

"" GAS NATURAL 19. 9% "'-,-_, 

INDUSTRIA 55.9% 
(INCLUIDOS PEMEX Y CFE) 

TRANSPORTE 30. 4'.'. 

FUENTE: CIENCIA Y DESARROLLO No. 31 MEXICO, 1980 pp. 111-112. 



PRONOSTlCOS EN EL CCNSU~u~O DE EM~RGET~COS 

MILLONES 
DE 

BARRILES 

1198.59 . 

3.28 b/d 

527. 79 • ~ - o ~ - ~ ~ ~ 
l.\ 

191l0 1990 

RESF.RVAS PROBADA$ Alti 
01-09-80: 60,126X10 b. 

4.]1 b/d 

EXPOílTAC 1 ON 

/142~5 
/ 

,/ i 
I I I ,, 

j' 
# 

r2781 11.77 b/d 

! 

2000 2010 ANO 

CONSUMO ACUMULADO PARA 
2008 : 62,709x106 

SUPON 1 ENDO LA H 1POTES1 s DE QUE: EL CONSUMO NAC 1 ONAL SEGU 1 RA A!JMElllArmo A LA TASA
H l STOR l CA DEL 6.64;; QUE LA EXPOflTACION SE MA~JTEtJDRA EN 1,1¡1¡5 X 10 BARRILES AL -
O IA; Y, QUE E}( 1 STEN GO, 126 J( 106 OARR 11.ES, SE LLEGA A LA CONCUlS 1 ON DE QUE EL PE
TROLEO SE ACABARA EN EL Af10 2008 • 

FUENTE: V 1 QUE IRA LANDA, JAC 1 NTO. BALANCE EtiEílGETI CO DE MEXI CO. MEMOR lf, DEL 1 X-
CONGRESO B 1 ENAL, NOV 1 EMBRE 1931. 



-156-

teór .c•J es bastante m:iyor de lo que sugieren estas ci.fi:as, Ello indica que hay to

davía diversos usos de tipo municipal. Los beneficios asociados a la generaci6n -

hidriiulica, en especial por lo que a la agricultura se refieren, deben pesar de m~ 

nera importante en las decisiones respecto a la expansión del sistema eléctrico y 

en l~. evaluación de sus costos. 

uEsto mismo creará un importante mercado interno de equipo apropiado para dichos -

proyectos que, por su reducida dimensión y por utilizar tecnologías disponibles en 

el país, beneficiará a la industria nacional". 

Se busca que la generacidn de energía eléctrica por otros.medios, se incremente. De 

esta manera adquieren espe-;:ial importa."lCfo: la opci6n geotermica, el uso del carb6n 

no coquizable, la tecnología nuclear y la opción soiar. 

Con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas del program1;1, se han instrumen

tado tm grupo de medidas agrupadas en cinco renglones: Energía, Industria, Trans -

porte, Sector de Bienestar Social y Sector Doméstico y de Servicios. 

En el caso de la industria, las principales medidas están enunciadas en los siguie!!_ 

tes renglones: 

Lograr metas de ahorro de energía atendiendo a las posibilidades de cada ac -

tividad. 

El establecimiento de nonnas de eficiencia energética tanto a nivel de los 

procesos industriales, así como en el caso de productos intennedios y finales 

cuyo uso requiera conswnir energía, 

Se autorizaran proyectos de cogeneración que cumplan con los requisitos exig! 

dos por las autoridades competentes. 
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"Con ohjeto de mantener un amplio grado de flexibilidad respecto al consumo 

des demandantes deberán instalar equipos duales que permitan usar indistin -

tamente gas y combust6leo". 

"Se impulsará la producción de nutrientes con base en insumos no agropecua 

ríos, como la proteína unicelular para el consumo animal y humano a partir 

del metanol". De igual manera se buscara fomentar el uso de nuevas tecnolo -

gias para mejorar el procesamiento, conservación y almacenarniento de produc -

tos alimenticios a través de la aplicación de energía. 
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PROGR/\Mi\ 1\ACIONAL DE CIENCIA Y TECNUWl;IA Hf/8-HIBl, 

ll~ tum manera simplista, la cit>nda se define como tm "conjunto de conocimientos -

úmt.ados en el estudio", en tanto que la tecnología, como los "medios y procedí 

~ientos para la fabricaci6n de productos industriales11 .C1) Estas definiciones, 

3Úl1 cuando es conveniente tenerlas en mente, poco dicen de lo que actualmente sig

nifican ciencia y tecnología. Para Enrique Leff (2), "la ciencia se está convir -

tiendo en la fuerza productiva por excelencia", mientras que "la aplicación tecno

lógica del conocimiento de las leyes naturales va sustituyendo a la fuerza de tra

bajo como principio de la producción de mercancías"; lo anterior nos señala clara

;nente la importancia que juegan ambos conocimientos en el mundo actual, 

Los ingenieros, de todas las ramas, tienen una estterha reíaci6n con la ciencia y 

la tecnología. Los conocimientos científicos les dan a conocer diversas propieda -

des del mundo (natural o social) que les permiten diseñar apropiadamente obras 

(construcciones, bienes de capital o de consumo) o sistemas (de producción por 

ejemplo). En cuanto a la tecnología, tenemos que se relacionan con ella de dos ma -

neras: como creadores o como usuarios de la misma. 

~!éxi:o, siendo un país en vías de desarrollo y por tal razón con dependencia cien -

tífi:o-tecnológica del exterior, se ve en la necesidad de hacer importaciones de c~ 

noci:nientos a cambio de la venta de materias primas. Seguramente tales transaccio-

nes se realizan en condiciones desfavorables para nuestro país; además de lo ante -

rior, se debe agregar que hay diversos aspectos negativos que sufre México como con 

(l) Diccionario "Pequeño Larousse Ilustrado" 
(2) Leff, Enrique. México, Hoy. Cap. "Dependencia Científico-Tecnol6gica y Desarro

llo Económico" Ed. Siglo XXI, Pags. 266 a 185. 
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secuencia de tal Jcpcndt>n1..·ia. Veamos algunos: (l 1 

La falta de controles en la transferen~ia de tecnología ha dado lugar a que 

se hagan fuertes pagos al exterior por concepto de uso de patentes, 

Al carecerse de recursos hlllllanos para explotar adecuadamente los conocimien

tos adquiridos, se hace necesario lmpbrtar también el "know how" no patenta

do. 

Las tecnologl'as importadas operan por deinjo de su capacidad productiva; lo 

anterior es tma consecuencia de que en su origen son diseñadas para abastecer 

mercados nrucho más grandes que el de nuestro país. 

Las tecnologías nnportadas son altamente mecanizadas; ésto, hasta cierto pun

to, es nocivo para nuestra nación que aspira a dar empleo a toda la pobla - -

ción. 

En muchas ocasiones no se han considerado las condiciones económicas, ecológ_!. 

cas y sociales propias del país trayendo como consecuencia que en algunos ca

sos res~lten perjudiciales. 

Fn vista de lJ anterior, era necesario elaborar tm programa de Ciencia y Tecnología 

que fuera dis.minuyendo la dependencia que en este renglón padecemos. 

El Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982 (PNCYT), que a continuación 

describiremos, se elaboró teniendo como antecedente inmediato al Plan Nacional Ind!_ 

cativo de Ciencia y Tecnología realizado en el régimen del presidente Echeverría. 

El PNCYT fue elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) --

(1) Leff, Enrique. Op, cit. pags, 266 a 270. 
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. ,,n La p:irt ici¡ndón di:: diversos organh.1UOS del sector público y privado, miembros 

1.fo la connmiclad científica, técnicos de diversos 1institutos de investigación y los 

Jirei:::tores de nuestras principales instituciones de enseñanza superior. 

\o se identifican, a primera vista, qué oójetivos se pretenden alcanzar, aunque sí 

..;e precisan las metas. Se apunta que: "El programa considera la política económi

:a actual relativa a la producción de energéticos convencionales y no convenciona

les, la necesidad de lograr la autosuficiencia alimentaria, la urgencia de mejorar 

la salud pública en toda la nación, combatir el desempleo y alcanzar la autodeter-

:ainación científica y tecnológica". 

Se sefiala que el éxito del progra.rna dependerá "del grado en que logre reorientar -

las c~ecisiones tecnológicas de las unidades productivas, y no exclusivamente vinc!!_

Jar y coordinar demandas y ofertas". Fn otras palabras, el éxito del rNCYT está -

en duda al depender en gran medida de lo que las empresas privadas decidan reali -

::ar. 

Los grupos de trabajo para el desarrollo del programa se centralizaron en tres -

áreas y 39 ramas, a saber: 

Investigación básica: física, química, matemáticas y biología, 

Investigación orientada: alimentación agropecuaria y forestal, maquinaria agríco -

la, ~inería, industria química, telecomunicaciones, transportes, industria textil, 

metalurgia ferrosa, metalurgia no ferrosa, hidrología, electrónica, metal-mecánica, 

industria automotriz, química fannacéutica,'industria de la piel y del calzado, in

dustria maderera, papel, construcción, instrumentación. nonnalizaci6n, inventiva 

tecnológica, infonnación bibliotecaria y servicios de ingeniería y consultoría. 
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fü programa se bisa· c•n Ull inventarin Je Off;l't:Js y Je!:'.ai1das exp1esa-:i'l5 pur mm1er·u:-.u;-, 

grupos e instituciones del país. Ello diLi lu_,:Jr a que Jos progr~un'.1s de traha_io SC! -

agruparan en nueve áreas prioritarias: inn•:-;'!"igadón biísica, agropPet.inria y forps

tal, pesca, nutrición y salud, energéticos, industria, construccion, transport~· y -

comunicaciones; desarrollo social y administración pública. 

Las metas que se propone alcanzar son básicamente de dos tipos: fonnación de recur

sos humanos y alcanzar tm ascenso en el número de acciones para proyectos con recur 

sos internacionales. En el primer caso, se propone otorgar 17,684 becas. En cuanto 

a la scgllllda, el programa nos señala: 

"Se ha calculado que para el período 1978-1982, el número de acciones para proyectos 

con recursos internacionales ascenderá a 4,335. De estas acciones corresponden el 

27% a la investigación básica, particulannente en la rama de biología; a la indus -

tria, 20% principalmente para metal-mecánica y metalurgia ferrosa y no ferrosa; al 

agropecuario y forestal 19% con énfasis en tecnología agrícola, ganadera y forestal; 

a nutrición y salud, 17%, dando atención principalmente a tecnología de alimentos;

y a energéticos el 8%. El 9% restante se aplicará en las áreas de construcción 

transporte y comtmicaciones, pesca, desarrollo social y administración pública". 

Para lograr las dos anteriores metas, se considera que será necesario que el gasto 

federal, para este renglón, pase, a precios corrientes, de 8,200 millones en 1978 a 

19,000 millones en 1982. 

Cohviene recalcar que el programa muestra la necesidad de tener cuidado en cuanto a 

la transferencia de tecnología en lo que respecta a sus efectos sobre el empleo y -

la divulgación de la misma. A trav~s del uso de la política impositiva, se buscará 

estimular que las empresas usen un mayor número de empleados. 
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Por medio del !W::OTEC (Información Tecnológica), se trata de mantener al día a las 

empresas acerca de los nuevosmetodos y procesos, asi como la selección ade~"Uada ~ 

<lo los mismos de acuerdo al desarrollo nacional, 

Se señala que entre las medidas que se deben adoptar para lll1 adecuado desarrollo 

del programa se encuentran: 

lograr una vinculación eficiente entre el sistema nacional de ciencia y tecn2_ 

logía y los sectores productivos. 

Mejorar los servicios de bibliotecas e i.~formación. 

Mejorar la administración de las instituciones Je imrestigad6n, pues por un 

lado, el presupuesto para éstas no es seguro, y por el otro, científicos des

tacados son puestos en lugares achninistrativos claves • 

.Mejorar la remuneración de los científicos, pues al ser éstos mal pagados, se 

colocan en otras áreas. 

Los servicios de suministros de medios deben ser mejorados para que cuenten -

con ello con toda oportunidad. Igualmente se hará con los servicios de impo!_ 

taci6n de equipos extranjeros; se ampliarán las actividades de los Servicios 

Centrales de Instrumentación y Laboratorios (SECIL). 

De las políticas de ciencia y tecnología en áreas prioritarias, entres:.ic3Ill0s aque -

llos aspectos que guarden especial interés con el objeto rlel presente estudio. 

En el área Agropecuaria y Forestal se "realizarán estudios para determinar los ti -

pos de maquinaria que necesitan las distintas zonas, y para diseñar y seleccionar -

nuevos implanentos agrícolas que combinen la fuerza de trabajo funn:ma o animal con 

el trabajo mecánico", "se aumentarán los estudios sobre alternativas tccno16gicas -
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pura La fonnaci6n de industrias de inswnos agrícolas coru0 aperos, bombas, equipo y 

maquinaria, e industrias rurales que procesen, deshidraten y conserven productos -

agrop1~cuarios locales como el maíz, el chile, el nopal, el plátano y algm1os anima 

les d;~ granja, como el conejo". 

En el área pesca, se realizarán estudios dirigidos a opt:imizar el aprovechamiento 

de los recursos marinos. 

F.n el área salud, la contaminación amlliental es 1.lll problema que debe atacarse cuag_ 

to antes, por lo que se apoyará a la investigaci6n atJnosférica del Valle de México . 
y de los medios para controlarla. 

Las investigaciones que se realizarán en el área energéticos, son con el fin de di:_ 

versificar las fuentes de energía; con ello se contribuirá a conservar el petróleo 

mientras se encuentra el energético o energéticos que lo sustituyan. 

En el área industria, se señala la necesidad de mejorar los servicios de ingenie -

ría básica, si es que se aspira a alcanzar un cierto grado de desarrollo industrial. 

"Se in•1estigará la oferta y la demanda de los servicios de ingeniería y consulto -

ría. Se vinculará a las empresas que prestan estos servicios con las instituciones 

de in\·estigación para que de manera conjunta, resuelvan necesidades planteadas por 

el sec:or industrial. También se elaborarán normas y procedimientos técnicos para 

diseik..r y ejecutar proyectos de complejos industriales." 

Para fortalecer los servicios de información industrial "se aumentará el equipo P!!. 

ra el procesamiento de datos y difusión de infonnaci6n, se desarrollar:in subsiste

w.as por ramas industriales y se ampliará el sistema de asesoría técnica a la pequ~ 

ña y r:iediana industria". 



-167-

Se continuará realizando la investigación para <.>l desarrollo de procesos dt~ fundi

ción con el fin de bajar costos, mejorar y utilizar en.mayor medida In r:1p:1dtl~<l -
.~.·· . . 

instalada, especialmente en productos de hierro y acero. Se seguirá buscando sus

tituir a minerales escasos y se estudiarán aleaciones que reemplacen a los actual

mente estudiados. 

En la tecnología de la industria automotriz y de la maquinaria agrícola, "se real.!_ 

zarán estudios sobre tecnicas de producción para mercados de bajos volúmenes, que 

propicien tm mayor número de empleos y el uso de materias primas locales. Se dise

ñarán principalmente implementos agrícolas y unidades de transporte de carga y pa-

saje". 

En la industria textil, de la piel y del calzado, se realizarán investigaciones 

que favorezcan la demanda de la mano de obra y de insumos locales abundantes. "Se 

seguirá investigando la adaptación, conocimiento y dominios de la tecnología ya im

portada y se desarrollarán nuev-os procesos y tecnología de curtidos." 

"Se continuarán los estudios de control de calidad y nonnalización básica en todas 

las ramas industria:es en coordinación con los comités consultivos de nonnalización 

de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial". 

F.n el área construcción. la investigación se orientará a "desarrollar tecnologías -

propias. intensivas en mano de obra y de baio costo para apoyar la autoconstrucción 

de la vivienda poJJU1ar". 

En el área desarrollo social, se estudiarán aspectos soóre utilización de trabajo y 

capital tales como: procedimientos de dedsión sobre el uso de trabajo y equipos en 

empresas de distintos tamaños, niveles de capacidad utilizada, efecto del entrena -

miento sobre la producción, Se examinarán técnicas de medición y control producti-
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vo y las demandas indirc-ctas de trabaJo, capital y materias primas, 

Se realizarán estudios sobre estructura y evoluci6n sindical en las nunas agríco -

las e industriales, aspectos psicosociales del traóajo y en procesos de negocia -

ción sindical, con el fin de poder entender mejor las condiciones de trabajo, la -

productividad, la seguridad y la participación del traóajador. 

MECANIOO DE VINOJLACION DE PROGRAMA. 

La ejecución del presente programa, exige que el CONACYT emprenda dos nuevas aedo 
1 -

nes: 1) Ampliar la vinculación del sistema de ciencia y tecnología, que comprende 

las instituciones cuyo prop6sito es descubrir, transferir y pronnver conocimientos, 

con los sectores productivos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y llll.lllici_ 

pales, y 2) Dar mayor énfasis al desarrollo tecnol(igico, hasta ahora virtualmente 

desatendido. 

Se establecerá una.conexión pennanente entre la industria y los centros de investi

gación para llevarles contratos y suósidios, a fin de que puedan proporcionar la i!!, 

formación y prototipos con la oportunidad y características que la industria requi~ 

ra. 

Para la realización de sus tareas, el CX>NACYT ha utilizado hasta ahora los siguien-

tes mecaniSIOOs: 

Programas indicativos. 

c.omités de ciencia y consulta específica, 

Grupos consultivos. 

Convenios de cooperación científica y técnica internacional. 
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Centros regionales de. investigación y asistencia tccnol6gica. 

De este último, se señala que "éstos fueron creados por el Consejo para propor

cionar servicios de asistencia t~cnica a la pequefia y mediana industria y desarro

llar trabajo de investigación aplicada a partir de necesidades de producción espec.f 

ficas". 

Además de fortalecer los ya existentes, será necesario promover la creación de 

otros que respondan a las necesidades de diversas regiones del país. 
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II.3.6 SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM) 

Para un país en vías de desarrollo, como es el caso de México, la autosuficiencia 

alimentaria es uno de los problemas que merecen mayor atención. Lo anterior se -

puede demostrar en el hecho de que en México hay treinta y cinco millones de habi

tantes que padecen deficiencias en sus patrones nutricionales; de eEe total, diec.!_ 

nueve millones están en condiciones nutricionales críticas. La producción de gra

nos básicos ha sido insuficiente en los últimos afias, con lo cual se ha visto la -

necesidad de hacer importaciones masivas de los Estados Unidos de Norteamerica. 

Se señalan como causas princípales de tal déficit, las siguientes: 

El sector agropecuario está subordinado al proceso de industrialización del -

país. 

La agricultura ha estado orientada al gran comercio. 

La agroindustria ha sido invadida por el capital transnacional con lo que se 

han implantado patrones de producción y de conslDllO alimentarios incongruentes 

con nuestra realidad y necesidades. 

Ante tales necesidades, el Estado ha señalado la necesidad de elaborar un ''vasto e~ 

quema estrat~ico de objetivos, metas concretas e instnnnentos de acción de corto y 

largo plazo" (1) , que intente integrar la producci6n agropecuaria y pesquera, la i.!!_ 

dustria alimentaria, la teaiología, la comercialización y distribución de alimen -

tos. Todo ello a través del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) • 

(1) SAM. Documento ampliado del audiovisual presentado en la retm.i6n del C. Presi -
dente con los ce. Gobenladores, el 5 de agosto de 1980. 
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El Principal interés del SAM es 109.rar tnla autosueiciencia alimentaria. Las necesi - . - . . . .. . . .. 

dades que se intentan satis{acer, se expresan en una Canasta Básica Recomendable -

(CBR), constituída por 28 productos habituales en el consumo actual. En su selec 

ción se consideran su valor nutritivo, la capacidad de compra de la población para 

adquirirlos y el potencial del país para producirlos. 

Otro interés que tiene el SAM es impulsar como productores de granos básicos a los 

empobrecidos campesinos en las zonas de agricultura de temporal -que son los que -

tienen el mejor potencial para elevar su producción, vía productividad-. 

Para el logro de las metas productivas que señala la CBR, y de los propósitos redi~ 

tributivos del ingreso, la estrategia del SAM se construye con las siguientes polí

ticas: 

Compartir solidariamente el riesgo con los campesinos temporales productores 

de alimentos biisicos, revitalizando la alianza estado-campesinos. 

Inducir tm cambio tecnológico que permita aprovechar el potencial productivo 

del temporal agrícola y ganadero. 

Impulsar la organización campesina como medio fundamental para llevar a cabo 

la estrategia de producción ingreso del SAM • 

.Adecuar la red estatal de canercialización a las características y requerí -

mientas de los diversos productores primarios. Desarrollar tma infraestruc't!!, 

ra de caminos y ampliar y racionalizar los servicios de transporte. 

Estimular la producd6n a través de precios de garantía adecuados y de subsi

dios selectivos a insumos y servicios. 

Promover agroindustrias integradas de coparticipación campesina en los siste

mas de producción a los que está ligada la poblaci6n objetivo del SAM, a la 
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vez como productores y con$U111idore~. 

Por último, la política para mejorar la situación nutricional planteada por 

el SAM, prevé el aprovechamiento de los canales de distribución a los que ~ 

acude la población oñjetivo, cano vías altamente selectivas de subsidios al 

conslllllO alimentario. 

Complementariamente se reorientarán los háñitos alimentarios distorsionados 

por la publicidad, la cual induce a consU111os caros y poco nutritivos. 

Dentro de la agricultura, se ñusca que los campesinos de temporal atDnenten su pro-
, 

ducción y productividad. Para lograr ésto, se toman en cuenta dos medidas: 

1a. A través de la implementaci6n del riesgo compartido. "El propósito pri.ilOr ~ 

dial del riesgo compartido es animar a los productores a utilizar insumos que 

mejoren su producción". Con el riesgo CÓ1llpartid~, el Estado intenta estable -

cer una alianza con los productores con el fin de romper el círculo vicioso -

de no producir en mejores condiciones por ser tan bajo el ingreso, y de que -

éste sea tan ñajo, entre otras cosas, por la escasa productividad. 

Za. A través del cambio tecnológico. Fn el contexto del SAM, el cambio tecnológ! 

co intenta inducir las respuestas técnicas apropiadas a los distintos tipos -

de unidades productivas, de acuerdo con sus prácticas de producción actuales, 

su grado de organización y su capacidad para absorber nuevos factores. 

La ganaderia se enc:;uentra en un estado de servicio no óptimo, Se señala: "la expag_ 

sión descontrolada de la ganadería extensiva ha conducido a una irracional competeg_ 

cia por los alimentos entre seres htm1anos y animales. Por un lado, se ha registra

do una expansión de las tierras dedicadas a la ganadería, en detrimento de la agri~ 

cultura. Por otro, la adopción de tecnologías de nutrición y producción pecuaria,-
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desarrolladas en países con realidades socio económicas ajenas a la problemática de 

Méxicc: ha privilegiado el consumo de granos básicos para la alimentación animal y -

el us0 de tierras para la producci6n de ciertos cereales que son insu:nos para la ~ 

nadería, como el sorgo, en lugar de otros de constnno lrumano. En última instancia, -

ésto afecta tanto el const.nno como la satisfacción de los requerimientos nutricion3-

les de la población~ 

El docu:r.o-nto explicativo del S.t\l\l, señala que la estrategia para el "desarroUo ga

nadero, se basa en las posibilidades que ofrece la ganadería intensiva~ tenie~1n 

en cuenta la tradición agrícola arraigada en el· país, así como la potencialidad pr~ 

ductiva de las pasturas natµrales y especies forrajeras autóctonas". La ganadería 

intensiva exige que se dé prioridad a los programas de investigación, sobre todo en. 

lo que se refiere a producción de forrajes, sanidad anililal, manejo de trato y mejo

ramiento zootécnico. 

En cua.1to a la comercialización de ganado para el abasto, se ve la necesidad de mo

dificar y reducir el circuito comercial mediante el establecimiento de bolsas gana

deras o subastas regionales en centros estratégicos, para que los productores, in -

dustrializadores y demás deh'~ndantes de ganado, concurran directamente a la canpra 

de és:1, contribuyendo a5Í a·elimin~r la intennediaci6n. 

La pe::;:a es una uc.: tiltidad qm: ofrece al pueblo de Ufüdco fa oporttmidad de adquirir 

alimsntos nutrlí:ivos y baratvs. Hasta I12ce poco, la actividad pesquera estaba dir:!:._ 

gida d. satisfocct la:; ncc0sidades <le fas .:aras ele altos ingresos; se a~ta que la. 

estrategia del S/\M, en mater:ia pesquera, SC" b.'.lsa en tres puntos: en :impulsar la ca.E_ 

tura de especies adecuadas al consumo popular; fomentar el const.."llO de pesr.Ado en -

los grupos de bajos ingresos mediante campañas publicitarias y de educación para el 

consuno; y, corregir las distorsiones existentes en los procesos de comercializaci6n 
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y distribución, así como racionalizar el uso de la industrializaci6n de los produf_ 

tos pesqueros. 

"La transfomación industrial de productos marino::; requiere ser racionalizada en un 

doble sentido : por una parte es necesario evitar que la sardina y la anchoveta se 

sigan utilizando para producir harina de pescado, de manera que se canalicen sobre 

todo al consumo humano; por otra, se requiere adecuar los procesos de transfonna -

ción para producir mayores cantidades de producto seco-salado y enlatado que, por -

su facilidad de conservación y distribución, se consideran prioritarios para abast~ 

cer a las connm.idades rurales del país, ya que no se dispone de una red de refrige

raci6n adecuada para pennitir la comercialización del producto fresco y congelado11
• 

La estrategia fijada para la agricultura, ganadería y pesca quedaría incompleta si 

no se tomara en debida cuenta que la comercialización de los productos básicos se -

adecúe a la dispersión característica de los productores primarios, así como a la -

variedad .. calidad y presentación de los alimentos que integran la Canasta Básica 

Recomendable. Dentro de las actividades de comercializaci6n de los distritos de -

temporal ubicados en los estados con zonas críticas y zonas potenciales, se señala 

que, se deberá incrementar la :tnfraestructura de comercialización-distribuci6n como 

es el caso de transporte. 

La agroindustria es un factor de ftmdamental :importancia para inducir aumentos en -

la producción, para el mejor aprovechamiento de productos y subproductos y para in

corporar innovaciones tecnológicas en la agricultura, la ganadería, la porcicultu -

ra, la avicultura y la pesca, así como para incrementar el ingreso de los producto

res primarios. 

En el documento del Sl\M con que se cuenta, se señala que éste se propone dirigir el 
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proceso de agroindustrializaci6n en congruencia con la estrategia de producción -

ingreso agropecuario y pesquera, .fundamentalmente a partir de la promociein de agrE_ 

industrias integradas en aquellos sistanas en los que predomina la población obje

tivo como productora y consumidora. Asimismo, las agroindustrias integradas deb~ 

rán convertirse en un medio para desarrollar y difundir tecnologías apropiadas y -

congruentes con la realidad socioeconómica del país, ñaciendo compartibles los di~ 

tintos niveles de desarrollo entre industria y productos primarios. 

Se señala que con el objeto de apoyar y fomenta~ el desarrollo de la agroindustria 

privada nacional, asi como su integración con el agro, se han fornn.tlado programas-
' , 

como el que desarrolla la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y el fondo 

recién creado por CONASUPO-scJ>ffiX. 

Por último, se señala que se liarán esfuerzos con el fin de proteger la economía P:2.. 

pular de la nociva influencia puolicitaria en materia de alimentos. Se pretende -

reinvindicar los usos y ñáoitos de la cocina tradicional mexicana de acuerdo con -

la disposición regional de recursos alimenticios y de ingresos, 
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II.3.7 PROi;~-:i'IJv1A NACiuNAL l)f¡ EMPIJ:O 

Conseguir que haya trahajo digno, justo y socialmente Util para todos t:s ('l ohJ<:f i -

vo principal del Programa Iücional de Empleo. Se dice e:1 el citado docura:mto que; -

"es imprescindible distritíuir mejor la riqueza y esto i.-.~plíca que haya c;npl('O para 

todos para quo: se alcance t> atender las nect>sid:.ide~; <lt' ::lli:::entacíón, edu:.:ad 6r1, ~a~ 

lud, vivienda y recreo". (1} 

fil programa no prevé camhios en la estmctur~~ del país~ nunque señala u ósta como • 

el origen de todos los males actuales, y aspira solamente a solucionar p3ulatiname!!_ 

te el probl6i!a ocupacional. 

"El modelo de desarrollo anteriormente seguido (Preferencia al Desarrollo Indus - -

trial) no satisfizo los grandes oojetivos nacionales, ya que utilizó tecnología d~ 

de se restringe la incorporaci6n de mano de obra provocando una inequitativa distr.!_ 

bución del ingreso". (Z) 

DIAGIDSTICO 

"El empleo está vinculado con la producci6n, generaci6n y distribuci6n de ingresos 

y se asocia con los crunbios estructurales de la sociedad. En las últimas décadas -

la trayectoria de la economía mexicana se sustentó en una estrategia que postuló el 

crecimiento del sector industrial como eje dinámico <le la economía. 

(1) Prog1 a.ulél Nacional de Bnpleo ~ Secretaría de Trabajo y Previsión Social, México, -
1980, pag. 4. 

(2) Op. cit. pag. 4. 
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Hubo concentración de activitJa,J productiva que limitó p:rogresiv-a.mente el ritmo de ... 

crecimiento que la tasa de ocupación~ al acele;;ar la tasn de allillento del producto ... 

nacional se convirtió en el ptmto total de la estrategia; pero el afiorro interno 

faltaba debido al consumo simtuari'o, adquisici6n de ni enes .raices y transferencias · 

al exterior, además la realidad de intercambio era desfavorable. Esta situación -

produjo la entrada de capital extranjero el cual predominó en algunas ramas de la 

industria y servicios, acentuó el privilegio de algunas áTeas y formas ~~ produc -

ción más tecnificadas; el gofiierno apoyó este proceso y el sistema proteccionista ... 

aumentó su participación con obras de infraestructura. Cuarenta afias dentro de' esta 

estrategia no ha dado los resultados que se esperaban~ la ~lítica econ6mica apoy6 
,. 

la consolidaci6n de rm esquana en que se fueron acu:irrula.i-1do problemas de inequitativa 

distribución del ingreso, insuficiencia de oportunidades de participaci6n producti

va y de acceso a satisfactores Oásicos para la mayada de la población." (l) 

Este modelo de desarrollo sobre el aparato productivo y características del empleo, 

se refleja en: 

a) La subordinación de la dinámica de los sectores agropecuarios y de servicios 

a los propósitos industriales; el primero provey6 divisas~ bienes de consumo 

a precios bajos y fuerza de trabajo barata; los segundos, absorbieron la mano -

de obra expulsada de otros sectores. 

b) La agricultura capitalista disminuy6 la fuerza de trabajo por el cambio de ~ 
... t 

trones de cultivo y la mecanización; hubo además reducción de la superficie -

cultivada. La agricultura minifundista penniti6 el ernpoñrecimient~ del sec -

(1) IX Congreso Nacional Bienal "Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas" 
México, rnsa. 

1 
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tor cru;;pes:jno PQr el abandono de 1~;¡ parcela~ ~ el jnc:re:-nento de los ¡1sala ... 

riados de origen rural en mercados urnanos :y al exterior. En el campo es "' 

donde se registran los ~s bajos niveles de productividad, las condiciones ~ 

más diversas y desventajas del empleo y la situación de mayor pobreza (cerca 

de las dos terceras partes de la población rural estan marginados) • 

e) El sector industrial se caracteriza por una estructura productiva deficient~ 

mente integrada con orientaci6n incdecuada en el mercado; la tasa de absor -

ci6n en la composición de la produccíón, la concentraci6n de enpresas nacio

nales y transnacionales y la incorporación de tecnologías intensivas de capi 

tal en las ramas d:lltfimicas, además hay desplazamientos de anpresas pequeñas 

y medianas que utilizan mayor cantidad de mano de obra. 

d) fil sector servicios ha tenido llll exagerado crecimiento y hay una tendencia de 

conc~traci6n de capital en el mercado de comercio. En las actividades fina!!. 

cieras y el turismo, existe tma situación heterogénea, por tm. lado estableci

mientos fonnales modernos, y por otro un sin fin de pequefias unidades famil~ 

res y trabajadores aut6nomos. Gran parte del sector infonnal urbano realizan 

aetividades de servicio en especial comerciantes y dánesti.cos. La oferta de -

muo de obra es cada día más alta debido al alto crecimiento deoográfico, así 

coroo cada vez es mayor la incorporaci6'n femenina. en el trabajo. En el aspec

to cualitativo de la oferta de mano de obra, la alñnentaci6n, salud, vivienda 

y bajo mvel de escolaridad, han dado lugar a deficiencias por capacidad físi 

ca, conocimientos, habilidades y Mbitos para el trabajo organizado. 

Se marcan CO!Ttl oBjetivos del programa los siguientes; 

• 
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a) Hacer e:f;ectivo el acceso de todos los mexicanos a la satisfacción de sus ne

cesidades básicas. 

b) Dar plena vigencia al trabajo como derecho constituciom!l 1 que asegure un i!!_ 

greso, genere lID producto y propicie rm ambiente de dignidad, de respeto y -

de utilidad social. 

e) Que se proporcione a toda la población que lo demandet un anpleo productivo -

con los mínimos de salario por una jornada lal3oral y con plem seguridad fí. -

sica en el trabajo. 

d) Se debe garantizar el desarrollo físico y los conocimientos para que el indi

viduo participe en el esfuerzo econdmico, 

En 1982 el programa se propone abatir la tasa de desempleo abierto a 5.5%. Para - -

ello se deben crear 2.2 millones de empleos entre 1980 y 1982. Se postulan cano me

tas para mejorar la calidad de los puestos de trabajo los siguientes: 

Pago de salarios mtnimos. 

Jornada laboral justa. 

Atenuar disparidades de salarios de disti.~tas zonas • 

.Ampliar servicios de seguridad social para los no asalariados. 

Cobertura de programas de alimentación, vivienda, educaci6n y recreaci6n. 

Consolidar los sistenas de capacitación y formación de los trabajadores. 

ORIENI'ACIONES CENTRALFS 

Para satisfacer los objetivos se requieren cambios en la estrategia de desarrollo -

con mJdif icaci6n en el volúmen y asignaci6n de recursos y responsabilidades de los 

participantes. El aparato productivo es muy heterogéneo, pues coexisten 1.IDidades -

productivas de distintos niveles, de estratos mode111os, marginales tradicionales,-
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así como situaciones intcnnedias, todo esto producto de tm crecimiento d0sequilibrQ:_ 

do. La soluci6n <le los problcma,s ocupacionales requiere superar esa hetcrogenei -

dad, replantear el modelo de desarrollo, resolver las diferencias de empleo sobre -

todo en el sector rural y el sector infonnal urbano, Para esto hay que orientar ~ 

las prioridades con apoyos sectoriales y regionales productivos, ampliar la capaci

dad de absorción de mano de obra en los estratos modernos. 

Como los niveles acelerados de expulsión rural llevarfan aumentar el porcentaje de 

su ocupación en las áreas urbanas, se debe retener a la población rural en su medio 

y reorientar la absorción ocupacional en las áreas urbanas. Para ello debe haber -

tm fuerte incremento del producto del sector agropecuario, fortalecimiento de la in 

fraestructura rural y de las actividades industriales y de servicio vinculados con 

la producción primaria y que se obtenga la autosuficiencia alimentaria y la eleva -

ción de vida en el campo lo cual requiere tma modificación en la estructura económi 

ca y mayores volúmenes de producción que generarán a su vez más empleo. 

ESTRATEGIAS 

La e!M:rategia del programa se sustenta en tres núcleos fundamentales: 

a) El crecimiento económico y de las fonnas en que se genera el excedente, para 

lo cual se requiere introducción de progreso técnico. 

b) La elevación de las condiciones de vida y de trabajo. 

c) Redistribución de la población y de la actividad económica; solucionar estran 

gulamiento en ciertas zonas, conrunicaciones, transportes, mano de obra calif.!_ 

cada. 

En el primer núcleo para asegurar su éxito se requiere: 
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1) Aumento sostenido del producto nacional. 

2) Combinación óptima <le ritmo de crecimjento de las .acrividades económicas. 

3) Incorporación adecuada del progreso técnico. 

4) Adaptación dinámica entre fuerza de trabajo y aparato productivo 

5) Atenuación de la heterogeneidad estructural atendiendo a los sectores infor

mal urbano y tradicional rural. 

Respecto al primero, es necesario actuar sobre tres factores: nivel de excedente -

económico, nivel de divisas y solución de estrangulamiento. 

En el segundo, es necesario ~ijar prioridades por rama, jerarqui'zar las actividades 

econónúcas. 

En el tercer punto, se deben contemplar los objetivos del empleo y la ~jo;ría de -

los niveles de productividad y se requiere de una política científica que pennita -

la adaptación de las técnicas importadas. 

En el ptmto cuatro, se debe confonnar de manera que tome en consideración los nive

les actuales y las posibilidades reales de calificación de mano tle obra, con lo -

cual se evitarían riesgos de estrangulamientos en la producción por falta de obra -

calificada o de recurrir a trabajadores de otros paises. 

Respecto al punto quinto, esto produciría tma considerable oojoría en la productiv!_ 

dad y en los ingresos, sería instrumentada selectivamente la política del estado -

sobre créditos, prec;ios, ingresos, corercialización, promoción de organización so -

cial para el trabajo y capacitación y, en el ámbito, se apoyaría la economía de -

las áreas de temporal, en el sector industrial aprovechando al máximo la potencial!_ 

dad de pequefie.s empresas. 
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Un reflejo de lus plantc;:uni.entos en JTJJ.teria <le ...:n~dmfonto y l'Jnplco on las cstrate 

gias sectoriales significada lo siguiente: 

En el sector manufacturero, COJ! objeto de wnpliar y mejorar las posibilidades de -

empleo, sugiere proporcionar selcctivar:!entc promociOn y aporo int13gral a las deno

m.in&las microunidu.dos productivas y a los establecimientos pequeños. 

El aumento de la capacidad de generación de ocupación en las medianas y grandes €!!!. 

presas manufactureras podrá lograrse a través de nuevas inversiones, por la incor

poración de procesos que requieren altos coeficientes de mano de obra, cuando exis

ta alternativa, alentando la.integración nacional en sus procesos productivos. 

Especial énfasis sa otorga a las condiciones de trabajo, se propone que el trabajo 

no solo provea los medios suficientes p1ra la satisfacción de las necesidades bási 

cas, sino que además respete su vida, su salud física y mental, deje tiempo libre 

para el descanso y distracción que le permita realizarse como individuo y se proP2_ 

ne: 

Asegurar al trabajador ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades -

bási;::as. 

Ex.tender la seguridad social a todos los trabajadores • 

.Mejora del ambiente laboral. 

En materia de jornada, que le permita al trabajador tiempo de descanso y su -

peraci6n personal. 

POLITICAS A CORTO PLAZO 

A través de políticas a corto plazo, debe iniciarse la reorientaci6n tan necesaria 
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del aparato prodncth:n, además de atender las presiones 011 los niveles de precios 

y sobre la balanza de pagos. El gasto púfilico dehe garantizar un nivel mínimo que 

asegure el ritmo de crecinliento de la actividad económica, que se incremente la -

oferta de bienes y servicios y se generen trabajos para la población desempleada. 

En los proyectos de inversión ptfülica, deben hacerse consideraciones sobre su impaE_ 

to en la generación y calidad del empleo. 

En Ir"1teria de crédito, es importante vigilar su nivel y su orientación, es decir, -

debe ser suficiente y deberá corregirse el sesgo a favor de la concentración de la 

actividad por empresas o regiones. Se trata de ir aumentarJdo la participaci6n de -

las pequeñas industrias y pequeftas explotaciones rurales e incluir I!Pdalidades de -

crédito que alcance tmidades productivas excluidas de los mecanismos vigentes. La 

política de salarios debe orientarse a reponer el deterioro en su peder adquisiti -

va, ésto exige la compatioilización con las políticas de precios, costos y utilida

des. 

APORTE DE B>1PRESAS E INGENIEROS A UNA POLITICA DE EMPLE0(1) 

Después de conocer cuales son los planteamientos generales del Prograna Nacional -

de Rnplco, se está en condiciones de reflexionar sobre el aporte que se puede e~ 

rar tanto d~l enpresario como de los ingenieros de las empresas en el marco de una 

política tecnol6gk..a donde el empleo juegue un rol asociado con las otras variables 

objetivos· 

Dentro de la multitud de aspectos que guardan relaci6n con la torna de decisi6n a -

nivel de comando de las unidades productivas, y que están estrechamente relaciona -

das con el empleo, parece importante centrar la atenci6n en dos ptmtos cruciales: -

(1) Tomasini, Roberto. "La Pol!tica Tecno16gica y em Bnpleo11
• Ponencia preparada pa 

ra el IX Congreso Nacional Bienal del Colegio de Ingenieros ~icos Electri 7 
cistas. Nov. 1980. 



líl e1eccion tecnológica en el 1;wmenl0 Jo la fonnufad6n Je un nuevo pr:1y1x:to dt~ in 

versión o de la modcmiznclún de la plantn c:n füncfonmniento, y las a~cioncs de 

innovación udaptath:::c al intorior de fa C'mpr('sa. 

En cuanto al prñner punto, es importante de~;tncar el cuidado que es necesario poner 

al mom"nto de escoger el diseño de la planta, Y'J. q'JG las comliciones iniciales re -

!:>"Ultan un elem~nto de restricción que, Incfo. adelante, limita la introduccidn de fu 

ttn'OS cmnM .. os en la tecnologfü original. 

En este aspecto, es indispensable que aquellos que tienen la facultad de decidir s~ 

bre la ingeniería del proyecto, realicen análisis sobre la pertinencia y convenien

cia, tanto técnica como económica, de las posibilidades de sustitución de factores, 

a diversos niveles de agregación. Para ello, se deberá analizar tanto el producto 

COJT!iJ la cadena a.e producción, explorando procesos alternativos disponibles. 

En rin1chos casos, didm análisis deóe contener elementos :más puntuales, aunque no m~ 

nos .importantes, como es la definición de las diversas tareas en planta, es decirt

e! análisis de la cf icacia en ténninos de manipulaci6n y trabajo de los materiales 

en diferentes tipos de máquinas que pueden utilizarse para ciertas operaciones bás!_ 

cas. Esto resulta particulannente pertinente en todos aquellos proyectos donde pr~ 

valece el trabajo de los metales. Un análisis al nivel de hombre~máquina, puede pr~ 

porcion.ar una clara comprensión del problema típico de la sustitución que a un nivel 

de agregado, a veces, resulta de difícil dilucidación. 

La compra de un "paquete" cerrado de tecnología, cOJOO ocurre cuando se adquiere una 

planta "lleve en mano", conlleva a adoptar métodos de producción, equipos, etc., .. ~ 

que guardan relación, muchas veces, con condiciones de mercado y disponibilidad de 

recursos nruy diferentes de las que prevalecen en nuestro país, En esas ocasiones,-· 



-196-

Por lo dem~s. existen múltiples organismos que cumplen. ~on esta función, lo que 

nntiva duplicidad de esfuerzos y mal empleo de los recursos, al carecer de tma -

política congruente de financiamiento que apoye y oriente las iniciativas de tQ_ 

<lo tipo de productores e inversionistas, de acuerdo con las perspectivas y necs:_ 

sida<les del desarrollo pesquero nacional. 

Para la consecuci6n de los objetives, es necesario que la ejecución de las me

didas de política econ6mica se realicen dentro de tnl marco de coherencia entre 

los planteamientos de tipo teórico y las acciones, medidas e instrumentos. Para 

ello se requiere de un marco legal adecuado. Por ésto, se l'eco!jÜenda la revi

sión general de todos los ordenamientos vigentes que directa o indirectamente -

regulsn la actividad pesquera, algunos de los cuales generan conflictos entre -

los sectores que concurren en la actividad. 

La participaci6n del sector público en la actividad pesque~a, es de significat.!_ 

va importancia, ya que además de construir embarcaciones -astilleros nacionales

participa activamente en el área de las capturas, industrialización (sobre todo 

en el ramo de enlatados) y comercializaci6n, por medio de la empresa Productos -

Pesqueros Maxicanos, S. A. de C. V. la que, sin embargo, muestra deficiencias 

debidas fundamentalmente a problemas de organizaci6n. 

La acción del Estado es de importancia estratégica, por cuanto ella pennite -

orientar el desarrollo pesquero a fin de lograr que el sector desempeñe el papel 

que le corresponde en la economía nacional de acuerdo a su potencial. 
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Año 2000: una transfonnación radical. 

"Para fines de este siglo, .México estará plenam2nte consolidado como un país pes -

quero de primer orden. 

Para ésto se habrán conseguido incrementos cuantiosos de la producción, y se habrá 

diversificado la red de distribución y comercia.lizaci6n, tanto para el consuno in

terno como para el exterior~ lo que pennitirá incorporar un crecimiento niúnero de 

trabajadores, incrementar el consuno percápita de productos pesqueros y obtener di 

visas que apoyen el desarrollo del país". ('1) 

Lo anterior será posible gracias a la diversificación de la captura, limitada en -

la actualidad a unas pocas especies muy rentables y a la EUltiplicación de los pr.2_ 

duetos de la pesca que se ofrezcan en el mercado,. de tal fonna que el consumidor -

pueda escoger entre una amplia gama de especies y fonnas de presentación, fáciles 

de preparar e ingerir. 

Se requerirá un radical crecimiento e innovación de la planta industrial pesquera, 

puesto que para cubrir una creciente demanda nacional será necesario establecer -

plantas adicional.es de las que realizan los procesos que hoy son usuales y desarr.2_ 

llar nuevas fonnas de presentación, 

Todo lo dicho representará un desarrollo econ6mico reahnente notable, ya que los -

(1) Plan Nacional de .Desarrollo Pesquero. Op. cit. p. 30. 
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PROGRAMA NACWNAL DE DESARROLLO PF3QUERO 

La necesidad de contar con al:imcntos suficientes para la creciente población del ~ 

país y el potencial que ofrece la pesca para este fin, otorgan a este sector un c~ 

rácter prioritario dentro de la estrategia de desarrollo. Las grandes posibilida

des de :incrementar el empleo productivo en el medio rural y contribuir de este mo

do a garantizar fuentes de trabajo a toda la población econ6micamente activa, re -

fuerza dicho carácter. 

"Uno de los objetivos del plan, consiste en promover el crecimiento alto y sosten.!_ 

do de la economía. El sector pesquero habrá de contribuir a ello, coadyuvando, a 

la vez, a la capitali:ación y a la re<listrlóución de la actividaJ c-conómica". (1) 

El impulso que tendrán las actividades relacionadas con la pesca, será detenninante 

para el desarrollo de las costas y otras regiones, con lo cual los mercados regio -

nales serán fortalecidos y ampliados. 

La rápida evoluci6n de la pesca constituye un paso hacia la modernizaci6n del país. 

Lograr la consolidaci6n definitiva y el desarrollo acelerado del sector, exige con

siderarlo en fonna :integrada, como una actividad vertical, que abarca desde la cap

tura hasta la comercializaci6n y el consumo, evitando duplicaciones y dispersión de 

esfuerzo. 

Para lograr tma adecuada programaci6n de la pesca, ésta debe considerarse como una 

actividad integrada que abarque desde la captura o cultivo, hasta la comercializa -

ci6n y consumo, pasando por la industrialización y transporte de los productos. 

(1) Plan Global de Desarrollo (PGD), Op. cit. p. 25, 
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"Su importancia qud(t cfo nunifiest<· al considerar ios siguiente:; hc:..:hos: qu:: est:1 

actividad :>ignifica el sw:;tcnto de aproximadamente .¡ millones <le p<.>rsona$, pues 

tan sólo en los 157 municipios cost~ros clcl país, cuya población total en 1970 era 

de 6.4 millones, con un total de- 1. 7 millones <le población ccon6mh:amente activa.

unas 700 mil personas se dedicaban u las actividades ngropccuaria~. teniendo a 1a 

pesca como su actividad prindp:ü <e'Jmplemcnta.rfa; qua la inversión requerida para 

crear un empleo en algunas posquerías es inferior a la que demancfan otras activid~ 

des, llegando a ser alrededor de cin..:o veces menor a la que se requiere, en p:rome-

dio, en la industrfa; que la posca genera un apreciable excedente económico que g~ 

nera!mente se reinvierte en otros sectores (principalmente servicios) y muchas ve

ces se destina al constnno suntuario; que los productos pesqueros aportaron alrede

dor de 5% de las eA-portaciones totales del país en los últ:imos 10 años". (l) 

Sin embargo, el apoyo recibido para su impulso no ha sido el adecuado, razón por -

la cual se observa una falta de integración entre las fases extractiva e industrial 

y de comercialización, una deficiente capitalización y la ausencia de un mercado -

in temo dinámico. 

Los recursos pesqueros de México, representan un apreciable potencial para mejorar 

curu1titativa y cualitativamente la alimentación popular y para aumentar los nive-

les de ocupación. La platafonna continental de México, en general favorable en -

cuanto a su amplitud, y la nueva zona econ6mica exclusiva, poseen rc-01rsos que, 

aún sin estar cuantificado con toda precisión, pueden considerarse abundantes y -

penniten emprender acciones para aumentar de manera sustancial la producción pes -

(1) Plan Global de Desarrollo (PGD), Op. cit. p. 25. 
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quera del país, sin olvidar que en éste, además de contar con importantes pesque -

rías similares a las de los países septentrionales y australes, tiene pesquerías -

propias de los mares tropicales caracterizados por una gran variedad de especies -

(camar6n, sardina, anchoveta, etc.) Las especies cuya captura se puede incrementar 

considerablemente son: sardina, anchoveta y túnidos; se pueden impulsar nuevas pe;!_ 

querías basadas en la langostilla, los calamares, el bacalao y la merluza; y es P2. 

sible aumentar la recolección de algas. 

La acuacultura ya sea en aguas protegidas o :interiores, permite explotar t.ma gran 

variedad de especies, entre las que dcstaca."1 el camarón, el ostión, mejillones y -

diversas de escama como el bagre, la tilapia y otras. 

Para apoyar mejor las inversiones, es necesario t.m estudio constante de nuestro P2. 

tencial pesquero, sin que esto implique diferir el inicio de los programas de cap

tura. 

El resultado de la política pesquera ha sido explotación de un reducido número de 

especies, que han ofrecido las mejores perspectivas en cuanto a volúmenes de recu.E_ 

sos evaluados como explotables, entre las que destacan las que demanda el mercado 

externo. Así, en 1976, siete de las 200 especies explotadas aportaron casi dos -

terceras partes de la captura total y casi tres cuartas partes del valor, represe.!! 

tanda el camarón 54% en cuanto al valor. Esto exige una diversificación en las 

capturas para :incrementar la productividad de las pesquerías existentes. 

Los beneficios del :incremento de la captura pesquera no ha favorecido a todas las 

personas que participan en ellas, observándose que muchos pequeños productores y -

asalariados tienen un nivel de vida que en ocasiones no supera el de subsistencia, 

debido a que son explotados por intennediarios que se apropian del excedente que -

·., 
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aquellos gt.meran, (l hien rorque han pcr'l11a.'1:'ó;ido :11 nu1·gcíl de las políticas de <lesa 

rrollo. 

Con adecuadas medidas de política económica que abarquen desde la investigación de 

recursos, hasta la venta del producto al constmlidor y que además apoyen, de manera 

importante, la pesca ribereña y la a·;;uacultura, esta actividad podrá generar nume-

rosos empleos, cuyo carácter deberá ser cada vez menos aleatorio. 

"En general, el sistema de tern1inales pesqueras se ha caracterizado por su .falta -

de planeacion. Esto las desliga de los requerimientos tanto de las embarcaciones 

como de la planta industTial, siendo notorio el hecho de que existan obras incon -

clusas7 otras si:.tl sentido de integración de los servicios y alg¡mas más incomple -

tas por falta de algún o de algunos elementos necesarios en la cadena de servicios 

que deben proporcionarse a las embarcaciones y a las plantas. Tampoco existe una 

concepción integrada entre las tenninales pesqueras y las demás obras de infraes -

tructura que son comunes para el desarrollo de otros sectores de actividad". (l) 

Por otra parte, en la realización de obras cuya finalidad principal no es el fornen 

to de la actividad pesquera, se omiten trabajos que requieren erogaciones sumamen

te bajas y con las cuales se pueden lograr muy elevados beneficios en el terreno -

de la acuacultura. La inadecuada ubicaci6n de las plantas productoras de hielo, -

aunada a las prácticas nocivas de manejo de los productos, provocan cuantiosas péE_ 

didas. 

La dotación de obras de infraestrucrura a la actividad pesquera, artesanal y a la -

(1) Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. Op. cit. pag. 30. 
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acuacultura, presenta tamllién serias deficiencias, hecho que se ve agravado porque 

muchas de las aguas propias para estas actividades han sido contaminadas por inseE_ 

ticidas y pesticidas, provenientes de las descargas de distritos de riego y dese -

chos industriales, lo que hace aún mas urgente un programa integral de estudios y 

trabajos de mejoramiento ecológico, de control de la contaminación y de formas de 

explotación :intensivas y extensivas. 

"México cuenta fundamentalmente con cuatro flotas: camaronera, atunera, sardinera-

anchovetera. La primera de ellas se integra de 2, 258 enbarcaciones; es de las m~ 

jores a nivel nrunclial y opera por igual en el Golfo y el Pácíffco; la flota atune

ra, integrada por 25 ñarcos de gran autonomía que operan en el Pacífico, es la .más 

moderna del pa:ís; la sardinera-anchovetera cuenta con 99 unidades que operan en el 

Pacífico, la mayor parte de ellas de m§s de 20 toneladas de capacidad y la escam~ 

ra que cuenta con 503 barcos (46Q en el Golfo) la mayoría de tonelaje reducido y 

casco de madera. Las enfiarcacíones menores son 21 mil; 7 mil de las cuales captu

ran camarón y el resto diversas especies en aguas protegidas. Las políticas en la 

materia muestran incongruencias entre los objetivos de diversificaci6n de la capt!! 

ra y las acciones enprendidas para lograrla". (1) 

Pn las ártes de pesca, con excepción de las que se utilizan en las pesquerías de -

camarón, sardina-anchoveta y atún, se nota la ausencia de un enfoque científico -

tecnológico que planifique, organice, dirija y ejecute las investigaciones perti -

nentes. Esto ha tra1do corno consecuencia que los distintos componentes de los me

dios de captura, barcos, equipos y artes de pesca -ya sean nacionales o importados

se produzcan o adquieran sin una concepción integrada, lo que redunda en una baja 

(1) Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, Op. cit. pag. 30. 
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eficiencia y en la elevación de los costos. 

La planta industrial está poco diversificada, pues el 90i de la producción para 

ccns'UffiO humano est.1 representada por sardina, camn.rón y atún. También está concen 

trada geográficanente en solo ocho entidades federativas y la industria de congelg_ 

do en siete. 

La capacidad instalada se aprovecha a niveles que van del 16% en la harina de pes

cado al 22% en congelado, hecho que se debe, por tma parte, a lllla descoord:inaci6n 

entre los progrrur.as de captura y los de procesamiento industrial, a una deficiente 

localización de las plantas y a una ausencia de programas opcionales de procesa 

miento de pr~oductos agrícolas, lo que naturalmente gravita sobre los costos. 

No obstante los .intentos de los últimos años en materia de educación y capacita -

ción pesquera, en la actualidad es notoria la carencia de personal calificado no -

solo a nivel de técnicos de las industrias conexas, bi61ogos, administradores, téE_ 

nicos pesqueros, etc., sino a nivel de patrones de barco, motoristas, superviso 

res y hasta pescadores capaces de operar los modemos equipos de captura y aún los 

tradicionales y obtener elevados rendimientos en sus operaciones. Es decir, está -

presente el proble."':!a de la calidad del recurso humano por su deficiente prepara 

ciú..'l, en virtud de lo cual es urgente tomar las medidas que conduzcan a elevar la 

capacidad productiva. 

Los esfuerzos en materia de capacitación y organizaci6n de los productores, han de 

dar especial atención al mov:imiento cooperativista pesquero, para que a la vez que 

conjunte el esfuerzo de sus socios, eleve su productividad y el nivel de vida de 

los cooperativistas. 
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La investigaci6n en el campo pesquero muestra un apreciable rezago, pues aderna'.s de 

que s6lo hasta años recientes diversas instituciones educativas y el sector públi

co empezaron a realizar trabajos de esta índole, éstos han sido incompletos, y mu

chas veces repetitivos. 

Los recursos asignados han sido insuficientes y prácticainente todo el esfuerzo ha 

recaído sobre el sector pGhlico. Una limitante más es la que se refiere a la con

cepci6n misma de la pesca como una actividad puramente anpírica, desvinculada de -

la investigación interdisciplinaria. 

E.~iste asimismo atraso tecnológico en el aprovechamiento de las especies, por apl.!_ 

car recursos preferentemente a la captura para exportación, en fonna fundamental -

el camarón. 

A lo anterior debe agregarse que se ha descuidado internamente la producción de ma

quinaria, equipo y artes de pesca, para las pesquerías tropicales, fabricándose en 

el país únicamente equipos de procesamiento auxiliar, sin que estén respaldados 

por el proceso de investigación aplicada y de desarrollo experimental que demanda 

el dinainisrno de esta actividad. 

Los investigadores de este ramo son muy pocos en función de los recursos pesqueros 

del país y su nivel de preparación es bajo. Además, en general carecen de los me

dios necesarios para reaUzar su trabajo. 

Los problemas tecnológicos más importantes de la industria pesquera, son los que -

se refieren a la falta de tecnología para los procesos productivos y para el con -

trol de calidad. 

Hay muy pocos expertos en diseño y en fabricación de equipos, casi no hay tecnolo-
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gía para aprovechar subproductos, así <.:orno para elaborar otros nuevos y, finalmen

te, la capacidad para prevenir la contaminación es muy baja. 

El consumo está social y geográficamente concentrado y en general la aportaci6n de 

los productos pesqueros a la dieta es sumamente baja. Este hecho se debe a que la 

oferta no ha sido sirficiente, la comercialización muestra deficiencias y la educa

ci6n no ha considerado entre sus programas el aspecto nutrícional. El aparente 

círculo vicioso baja producción-bajo consumo-baja producción, debe romperse eleva!!_ 

do el nivel de e.xplotación, teniendo como complemento una política educativa que iI!, 

fluya sobre los hábitos y costumbres. 

La estructura productiva y de comercializaci6n demanda ima participación creciente 

del Estado en beneficio de productores y conSlilllidores, a fin de reducir la inte111le 

diación excesiva. 

El comercio exterior, con todo y ser férVorable, descansa fundamentalmente en 4 es

pecies, notandose uná ausencia de planeaci6n comercial que pennita diversificar 

nuestras ventas. Los Estados Unidos, con 93i y Jap6n con 6%, concentran práctica

mente todo el valor de nuestras exportaciones, compuestas en 85% por camar6n. 

El financiamiento, elemento vital de la pesca, muestra deficiencias, notándose que 

descansa fundamentalmente en el sector público, y que la baja participaci6n de la 

banca privada se concentra en el sector industrial privado. 

El financiamiento público se dirige fundamentalmente a las cooperativas a través -

del BANI'-OOJ. Está asimismo concentrado en la pesca e industrialización (congela -

do) del camarón, descuidándose a la mayoría de los cooperativistas y pequefios pro

ductores. 
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Por lo <lem{!S, existen múltiples organismos que cumplen con esta ftmción, lo que 

notivaduplicidad de esfuerzos y mal empleo de los recursos, al carecer de tma -

política congruente de financiamiento que apoye y oriente las iniciativas de t.Q_ 

i:!o tipo de productores e inversionistas, de acuerdo con las perspectivas y nec~ 

sidades del desaITollo pesquero nacional. 

Para la consecución de los objetivos, es necesario que l:l ejecución de las me

didas de política econ6núca se realicen dentro de un marco de coherencia entre 

los planteamientos de tipo te6rico y las acciones, medidas e instrumentos. Para 

ello se requiere de un marco legal adecuado. Por ésto, se recomienda la revi-, 

sión general de todos los ordenamientos vigentes que directa o indirecta.'llente -

regulan la actividad pesquera, alg¡.mos de los cuales generan conflictos entre -

los sectores que concurren en la actividad. 

La. participación del sector público en la actividad pesquera, es de significati_ 

va importancia, ya que además de const1t1ir embarcaciones -astilleros nacionales

participa activamente en el área de las capturas, industrialización (sobre todo 

en el ramo de enlatados) y comercialización, por medio de la empresa Productos -

Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V. la que, sin em!)argo, muestra deficiencias -

debidas fundamentalmente a problemas de organización. 

La acción del Estado es de importancia estratGgica, por cuanto ella pcnnite -

orientar el desarrollo pesquero a fin de lograr que el sector desempeñe el papel 

que le corresponde en la economía nacional de acuerdo a su potencial. 
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Año 2000: una transfonnación radical. 

"Para fines de este siglo, México estará plenamente consolidado como un país pes -

quero de pr.imer orden. 

Para ésto se Ilabriin conseguido incrementos cuantiosos de la producción, y se habrá 

diversificado la red de distrióución y comercialización, tanto para el consumo in

terno como para el exterior, lo que pennitirá incorporar tm crecimiento número de 

trabajadores, inc~anentar el consuno percápita de productos pesqueros y obtener di_ 

visas que apoyen el desarrollo del país". (l) 

Lo anterior será posible gracias a la diversificación de la captura, limitada en -

la actualidad a unas pocas especies muy rentables y a la multiplicación de los pr.2_ 

duetos de la pesca que se ofrezcan en el mercado, de tal fonna que el consumidor -

pueda escoger entre una amplia gama de especies y fonnas de presentaci6n, fáciles 

de preparar e ingerir. 

Se requerirá un radical crecimiento e in..~ovaci6n de la planta industrial pesquera, 

puesto que para cubrir una creciente demanda nacional será necesario establecer -

plantas adicionales de las que realizan los procesos que hoy son usuales y desaTl".2_ 

llar nuevas formas de presentación. 

Todo lo dicho representará l.lll desarrollo econ6mico realmente notable, ya que los -

(1) Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. Op, cit. p. 30. 
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trabajos de captura se habrán aumentado de manera radical. Muchas de las activida 

des de transfonnación empezarán prácticamente a partir de cero, merced a la dive!_ 

sificaci6n de procesos que el futuro reclama; los establecimientos de comerciali

zación habrán crecido en fonna proporcional. 

También significará modificaciones socioeconómicas sensibles para varios grados -

hunanos: pr:ilnero, los consumidores, que podrán obtener una mayor variedad de esp!:_ 

cíes pesqueras a menor precio; segundo, los pescadores, cuyo número se incrementa

rá, al igual que su :ingreso; tercero, los campesinos marg:inados, que se hallarán -

ante la opción de :incorporarse a una actividad nueva y renúmerativa; cuarta, los -

obreros de las zonas riberefias, que se encuentran con nuevas fuentes de trabajo; -

quinto, el sector industrial relacionado con la· pesca, que se verá ante nuevas po

sibilidades de proveer barcos 1 maqu:inaria, equipos y otros accesorios para la caE. 

tura y la transfonnación de los productos correspondientes; y sexto, efecto favo- -

rable del aumento en los ingresos. 

OBJEI'IVOS 

Para el afio 2000 México deberá ocupar uno de los primeros lugares entre los princ_i 

pales países nesqueros del 1ll.lildo, sólo superado por Japón, la Unión Soviética,. 

China, Pera y los Estados Unidos. Ello será posible gracias a que las :investiga -

ciones pesqueras habrán abierto a la explotación nuevos campos pesqueros y se ha -

brá estudiado el comportamiento de cardúnenes hasta ahora no capturados. 

LOS OBJIITIVOS A LAROO PLAZO SERAN: 

a) Coadyuvar en forma importante a mantener una autosuficiencia alimentaria di

nrunica. 

b) Elevar significativmnente los niveles de empleo en todas las fases del pro-
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ceso econ6mico pesquero (captura, industrialización, comercialización y ac -

tivi<lades conexas. 

c) Lograr una justa distribución del ingreso generado en la pesca. 

d) Awnentar significativamente la crultidad de divisas que aporta al país el sec 

ter pesquero. 

e) Propiciar un desarrollo regional equilibrado. 

f) ~iejorar considerablemente el p3pel que desempeña la pesca en el contexto eco 

nómico nacional, asegurando el cejor uso posible de los recursos humanos, nQ_ 

turales, financieros, de infraestructura y equipo con base en un desarrollo 

tecnol6gico avanzado. 

E-STFATEGLI\. 

El principal objetivo al que habrá de subordinarse la actividad pesquera hacia el 

año 2000 seguirá siendo la autosuficiencia alimentaria dinámica. La participación 

de los productos de la pesca en la satisfacción de las necesidades alimentarias p~ 

pulares deberá incrementarse conside1'3blemente en comparación con la de los poten

ciales disponibles y su mayor calidad en relaci6n con la de nutrientes tradiciona

les. 

Hacia el año 2000 se deberá lograr la diversificación :máxima de las capturas con bQ_ 

se en la explotación de especies de escama, así como en la de otras de alto poten -

cial y se impulsarán la industrialización, la distribución y comercialización pes -

queras, utilizando para esto todos los canales al alcance, ya que esa es la mejor -

fonna de conservar bajos los precios al público y de lograr una amplia gama de for

mas de presentación. 

Un aspecto de la autosuficiencia ~11uentaria, es el que se logrará mediante la pro-



gramación de un autoconsumo racional que no implique el estancamiento tecnológico 

y organizativo de la población, y haga que sus beneficios alcancen a la mayoría -

de los habitantes del interior y no solo a los que viven en las costas. En dicho 

propósito jugarán un papel de gran :importancia los cuerpos de agua superficiales, 

permanentes, aprovechables para acuacultura, t.ma parte importante de cuya produc -

ción se destinará a la población ribereña. 

También será relevante el consumo de concentrado proteínico de pescado para la po

blaci6n futura de México. 

F.1 año 2000 deberá significarse por sus elevados niveles de ocupación, a partir de 

las capturas, tc::>"1!ldo en cuenta que para entonces la producción marítima ribereña 

y de altura alcanzará un nivel cercano a los 4.5 ó 5.0 millones de toneladas, lo -

que requerirá la participación directa de una población aproximada de 200 mil pes

cadores; la ocupación en la pesca continental se prevé ascenderá a unos 230 mil -

trabajadores y en las otras fases de la actividad, se estima que podrán ocuparse -

otras 500 mil personas, o sea que, en cifras redondas, las personas ligadas a la -

actividad pesquera serán aproximadamente un millón. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO. 

Empleo. Crear oporttmidades de ocupación remunerativa para los habitantes que de

seen trabajar en el sector pesquero, aunentando a la vez los días de trabajo pro -

ductivo de cada persona ocupada. Además de los beneficios directos, ésto contri -

huirá a evitar que aumente el ritmo de migración a las grandes ciudades. 

Alimentación. En este terreno se buscará asegurar una autosuficiencia dinámica de 

alimentos provenientes de la pesca, que pennita atender las necesidades alimenta -
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rías que se originan con el crecimiento demográfico y satisfacer los requerimientos 

nutricionales de los estratos de más bajos ingresos, 

Nivel de la vida. Especial importancia tiene, dentro de este objetivo, lograr que 

los sectores que concurren en esta actividad se organicen, con lo cual podrán ele -

var su capacidad de generación, ... retención e inversión productiva del excedente eco

nómico, lo que a su vez les pennitirá asegurar elevados niveles de ocupación y al

canzar un crec:bniento autosostenido, basado en sus propfos recursos. 

Divisas. El sector pesquero está en posibilidad de contribuir a reducir el déficit 

extemo, financiar sus propias importaciones y expandir la capacidad para :importar 

del país medi&9lte la exportación de productos pesqueros .. 

Impulso al desarrollo. El objetivo anterior adquiere especial relevancia si se CD!! 

sidera que los productos exportados deben tener un grado de elaboración interna ca

da vez mayor y que debe alcanzarse la autosuficiencia en las materias primas que d~ 

mandan las plantas industriales que producen alimentos de consumo popular y bienes 

intennedios. Esto será posible en la medida en que la actividad pesquera se erija 

en estímulos pennanentes de dinamización de la economía nacional y especialmente de 

la industrialización, realizando para el efecto las acciones que en las dimensiones 

científica, educativa, econánica, política, tecnológica y de organización social,

garanticen el desarroloo autónomo y autosostenido de la pesca. 

Debe destacarse, dentro de este objetivo, la necesidad de establecer un patrón de -

desarrollo de una capacidad tecnológica aut6nOOJa, y el aprovechamiento óptimo de -

los diversos recursos nacionales abundantes, especialmente la mano de obra y el po

tencial pe:quP.ro. 
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Los cinco objetivos mencionados, se refieren a tlll estado de cosas por alcanzar en 

el menor tiempo posible. El período en que pueden alcanzarse se define como re -

sultado de tlll esfuerzo detallado de programación, asignando los recursos que como 

producto de esta tarea se requieran y estableciendo la congruencia de los progra

mas de este sector con los que corresponden a los otros sectores. 
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Ii.3.9 SECTOR CGiú'NIC.ACIONLS Y TP~NSPORTES 

LINEAMIENTOS DE POLITICA, METAS Y ESTRATEGIA 

F.n el sistema general de planificación de la economía mexicana tiene mucha im

portancia la planificación del funcionamiento y del progreso del transporte y 

las comunicaciones. El transporte une todas las ramas de la economía nacional 

y zonas del país para formar un todo económico. 

"El proceso de producción de cualquier rama de la economía nacional tennina s~ 

lo cuando el transporte traslada la mercancía del lugar de producción a los lg 

gares de consumo". (1) 

''La misión fundamental de la pl::meación del transporte es reducir el costo del 

traslado de cargas y viajeros, desarrollar el transporte sobre la base de los 

últimos adelantos de la ciencia y la técnica, distribW.r el tráfico con arre-

glo a los tipos de transporte en consonancia con las peculiaridades técnico- -

económicas de cada uno de ellos, establecer los vínculos econóniicos óptimos e!!_ 

tre las empresas y perfeccionar la gesti6n del transporte". (2) 

Las actividades del Estado, teóricamente, deben estar orientadas a crear una -

infraestructura y unR regulación, control y prestación directa de los servicios 

de transporte y de comunicaciones a fin de representar un eficaz medio de apoyo 

a la producción. 

La Secretaría de Conn.micaciones y Transportes ha elaborado un documento: ''Line!!_ 

mientos, metas y estrategia 1978 - 1982" que contiene "los elementos nonnativos 

y programáticos que orientarán el desarrollo de los servicios de transportes y 

(1)Berri. "Planificación de la Economía Socialista". F.d. Progreso. Moscú Pag. 344 
(2)Plan Global de Desarrollo ''Estrategia Sectorial". Pag. 36. 
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de comunicaciones en ese período". (i} 

Como primera parte se describe .,la pr-0blemática actual de los transportes y las 

comunicaciones". Se señala que esta actividad está basicamente bajo responsab!_ 

lidad del Estado> el cual como rector de la economía, ha erado una infraestruc

tura en ese aspecto. En los Últimos nJios -dice el doCUIOOnto- se dió especial -

énfasis a la política de desarrollo ibl transporte carretero y del servicio te

lefónico, quedando a la zaga la cuestión de los ferrocarriles. Así miSll\Q, el -

índice de crecimiento del comercio exterior ha swerado con nrucho, el índice de 

crecimiento en los sistemas de o~eraci6n portuaria .. 

"El transporte áereo~ por su parte, ha mostrado una evolución dinámica y ha re

cibido un fuerte impulso del Estado para extender sus servicios a la mayoría de 

las regiones del país". (Z) 

A manera de justificación se dan las siguientes cifras: "Se cuenta con 62,982 -

km de carreteras pavimentadas, frente a solo 14, 980 km en 1951 ; 249, 963 km de 

vías férreas, contra 23,329 km de 1951; 57 puertos, de los cuales 14 mueven el 

80% de la carga marítima, frente a 8 que a principios de la década de los cin-

cuentas movían aproximadmoonte ese p·orcentaje 11 aeropuertos de largo alcance y 

10 de corto alcance, construido en los últimos años ; 3.2 rnill.ones de aparatos 

telefónicos frente a solo 305 mil en 1951; 160 mil km de líneas telegráficas en 

longitud desarrollada frente a 125 cil hace aproximadamente tres décadas, 44 -

mil km de la red federal de microonda telex, servicio que inició sus operaciones 

en 1957 y actua,lmente sirve a 59 localidades y 5,877 oficinas de correos en 1976, 

frente a 4,122 en 1951.(1) 

(1) Lineamientos de Política, JOOtas y Estrategia. 1978 - 1982. Sector Comtmicacio 
nes y Transportes. Pag. 12. 

(2) Idem, Pag. 15 
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Pero no obstante los "enonncs avances logrados", el documento señala que 11 1::!~~ 

necesidades en materia de infraestructura no han sido totalmente satisfechas-

debido a las dificultades de integración derivadas de la difícil topografía -

del país, la gran extensión del territorio, el rápido crecimiento de la pobl!!. 

ción -lo de siempre- y el acelerado proceso de expansión y diversificación de 

la economía nacional", (2) 

A continuación se desglosan porsectores, los problemas por los que éstos han 

atravesado: 

Sector Transporte Carretero 

In.suficiencia de tnla efectiva nacionalización y regulación de los servicios -

de pasajeros y carga. 

Falta de coordinación entre las operaciones de los servicios. 

Duplicidad de concesiones (transportes de pasajeros). 

Escasa coordinación de autoridades (transportes de pasajeros). 

Falta de reglamentos de pennisos de transportes particulares. 

Mala administracióa de los transportes. 

Sector Transporte Ferroviario 

Infraestructura del siglo pasado. 

(1) Idem. pag. 16. 
(2) Idem. pag. 17. 



Bajo presupuo$to. 

Ví~s en pésimo estado. 

Falta de un adecuado sistema de señalización, radioconrunicación y telefonía. 

Sector Transporte ~1arítimo 

Falta de equipo. 

Irracional desarrollo tendiente a satisfacer las necesidades del centro del 

país. 

Falta de especialización en las instalaciones. 

Falta de coor,dinación con el sistema de red, terrestre, 

La marina mercante nacional muestra una baja participaéión1 en el tráfico de -

altura (10.0% del total que se trae.luce en fuga de divisas por pagos a campa -

ñías marítimas extranjeras). 
,, 

Inestabilidad de las condiciones económicas inteTI1acionales y fluctuaciones 

en los flujos del comercio inteTI1acional de materias primas. 

Sector Transporte Aéreo 

Al:lsencia de una efectiva coordinación entre la programación de la ampliación 

de la infraestrucrura aeroportuaria y la correspondiente expansión de los -

servicios, 

Intensa competencia, obligando a un sistema sofisticado de competitividad. 

Deficiencias operativas, de administración y de coordinación, 

Sector Comunicaciones Eléctricas y Postales 

OJncentración de la demanda en el área urbana, 

Falta de coordinación en la programación q~ su crecimiento. 

Creciente demanda de servicios telefónicos. 

Creciente demanda de servicios de telex. 
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Creciente demanda de servicios de telégrafos. 

OBJEfIVOS A LAROO PLAZO 

El citado doctcento(l) nos indica que se han incluido acciones específicas para a.!. 

canzar los siguientes objetivos a largo plazo, que orientarán los esfucr~os en na

tcria de transportes y con1unicaciones: 

Fortalecer el desarrollo del sector. 

Coordinarlo con el desarrollo regioña1, 

Lograr eficiencia en el servicio, 

Satisfacer los reque,rimientos. 

Fomentar la investigación científica. 

Desarrollar la integración del sistema. 

OB,JETIVOS A l·:EDIANO PLAZO 

Para los diferentes sistemas de comunicaciones y transportes, se han fijado como ob 

jetivos ;fundamentales del sector, los siguientes: 

a) Disponibilidad de servicios. 

b) Procurar la máxima generación de empleo. 

c) Alcan::m· una mayor eficiencia. 

d) Procurar una equitativa distribución de los servicios en todo el p2ís. 

e) atlminaruna organización del transporte y las comunicaciones. 

f) Fomentar la investigación tecnológica. 

(1) Lineamientos de Política, op. cit. 
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Con el fin de dar una idea más clara de las metas del sector, se anexan las tablas 

en donde se marca, por sistema de transporte, las diferentes metas que se han tra

zado en los diferentes renglones. (Véase tabla anexa). 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 1AS CCMl.JNICACIO~'ES Y TRANSPORTES 

A fin de alcanzar un desarrollo equitativo integral de la infraestructura de tran~ 

portes y comunicaciones, se han marcado las siguientes estrategias para el sector: 

A) TRANSPORTES 

1) Fortalecimiento del transporte colectivo. 

21 Impulso de transporte mult:imodal (transporte variado) 

3) Eficiencia operativa y regulación del sistelll!l de transporte. 

41 Aprovechamiento y ampliaci6n de la infraestructura. 

5) Equilibrio presupuestal del sistema de transporte. 

B) C<MJNICACIOOES 

1) Impulso a las cOllllilicaciones rurales. 

2) Desarrollo integral de los servicios. 

3) Organización y control de la operación de los servicios. 
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II. 3. 10 PROGRP.!'·ill.S Y .METAS DEL SECTOR EDUCATIVO 1979-1982 

Los programas y metas del sector educativo para el trienio 1979-1982, están desgl~ 

sados en el documento producto del discurso sel secretario de Educación Pública, -

en la reunión con el Presidente de la República, con los gobemadores de los esta

dos y los miembros de su gaóinete en Acapulco (la primera Reunión de la República) 

el 5 de febrero de 1ng. 

En el citado documento se dá especial énfasis a la cuestión de la política educat!_ 

ya en México, la cual está basada, se dice, en los enunciados y en ºel espíritu -

del tercero constitudonal". (lJ 

La educación es una cuestión fundamental, es la piedra angular para el desarrollo 

de un país; sin educación seguiremos siendo una nación dividida entre la miseria y 

la opulencia, ima sociedad de tercer año de primaria. 

El crecimiento demográfico ha traído como consecuencia, una población joven que ~ 

manda servicios educativos en todos los niveles. El gobierno -se dice en el citado 

doctllOOnto- pone énfasis en la educación como vía para elevar los niveles de vida. 

Los objetivos que se marcan en el programa educativo del estado son los siguien -

tes: 

1) Ofrecer la educación básica a toda la población, particulannente a la que se 

halla en edad escolar. 

(1) Programas y Matas del Sector Educativo 1979-1982. Secretaría de Educación Pú -
blica, 1979~ pag. 9. 
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2) Vincular la educación tenninal con el sistema productivo de bienes y servi -

cios socialmente necesarios. 

3) Elevar la calidad de la educación. 

4) Mejorar la atmósfera cultural. 

5) .Aumentar la eficiencia del sistema educativo, para lo cual es indispensable 

la descentralización de los servicios. 

A fin de conseguir estos objetivos, se han sei'íalado una serie de "actividades pro

gramadas élirigidas a resolver los problemas más apremiant~s 11 f 1) entre las cuales -

se destacan: 

1) Primaria para todos los niños. 

2) Castellanizaci6n de la población indígena monolingue. 

31 Educación de adultos. 

4) Fomento de la educación tenninal de nivel medio superior. 

5) Coordinación y racionalización de la educación superior. 

6) Mejoramiento del sistema de formación de maestros, que incluye las Normales 

y la Universidad Pedagógica Nacional. 

7) Mejoramiento de los contenidos y métodos educativos. 

8) Promoción de hábito de la cultura. 

9) ~tejoramiento de la eficiencia administrativa. 

10) Desconcentración de la administración y de la operación de los servicios edu 

cativos federales. 

11) Mejoramiento de la administración de los recursos hunanos. 

(1) Programas y Metas del Sector, op. cit. p. 12. 
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METAS 

Las principales metas que se marcan para 1982 son las siguientes: 

1) Ofrecer un año de preescolar o su equivalente al 70% de los niños de 5 años 

(actualmente 15.4t). 

2) Ofrecer primaria completa a todos los niños. 

3) Ofrecer el acceso a la secundaria completa a todos los egresados de primaria. 

4) Enseñar español a todos los niños indígenas monolingues de 5 a 7 años. 

5) Reducir el analfabetismo en el país al 10% de la población adulta (en la ac

tualidad es de aproximadamente 20%). 

6) Lograr que tres millones de adultos con primaria incompleta y dos millones -

con secundaria incompleta acrediten dichos ciclos o que estén incorporados a 

los servicios de educación para adultos . • 

7) Aumentos de 5% a 20~ la proporción de quienes se inscriben en carreras tenni 

nales de nivel medio superior. 

8) Revisar de manera pennanente, con la participación de los maestros especial.!_ 

zados, contenidos, métodos, planes y programas educativos en los niveles bá

sico y nonnal, para ser implantados a partir de 1980. 

9) Mejorar y crear bibliotecas en ciudades y cabeceras municipales hasta compl~ 

tar.,Pos mH. 

10) Crear 6 mil salas culturales en poblaciones y zonas marginadas. 

11) En coordinación con las dependencias responsables, coadyuvar a producir e in 

<lucir la producción de programas culturales y recreativos de alta calidad -

hasta alcanzar el 12% del tiempo de transmisión de los canales de radio y 

televisión. 

Con el fin de alcanzar estas metas, se contempla un incremento en el presupuesto -

en materia educativa que llegaría, en 1982, a 200 mil millones de pesos. 
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OBJETIVOS PROGRAMATIVOS 

Toda la tarea educativa está basada en 5 objetivos "los cuales se conseguirán a -

través de acciones en 46 programas, a cada tmo de los cuales se le han fijado me

tas en el espacio y tiempo". (l) 

"Los objetivos son puntos distantes hacia los cuales debemos dirigirnos pennanen

temente, las metas son compromisos que habremos de cumplir en el corto y en el m~ 

diana plazo". (Z) 

"Para organizar la acción se han jerarquizado los programas: Once de ellos son -

considerados como prioritarios durante 1979 y 1980. Esta clasificación no signi

fica que se descuidará el resto de los programas, sino que se pondrá énfasis en -

la solución de los problemas más apremiantes; principalmente se actuará sobre los 

incrementos". C3J 

"Los cinco objetivos programáticos responden a la filosofía educativa mexicana, -
~ 

al ·.•110nne rezago en educación y a los requerimientos que plantea el desarrollo -

"". C4J Ellos son: 

1) \:5egurar la educación básica a toda la población, 

2) Vincular la educación tenninal con el sistema productivo de bienes y serví-

cios social y nacionalmente necesarios. 

3) Elevar la calidad de la educación. 

4) Mejorar la atm6sfera cultural del país. 

5) Aumentar la eficiencia del sistema educativo. 

(1) Programas y metas del Sector Educativo. op. cit. pag. 35 
(2) Idem, pag. 36. 
(3) Idem, pag. 36. 
(4) Idem, pag. 36. 
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1. El primero consiste en procurar a todos los mexicanos el uso del alfabeto y 

la educación b5sica indispensable qu~ mejore la calidad de su vida y les 

pennita participar en el desarrollo nacional. 

2. Para apoyar el desarrollo del país, es necesario vincular la educación ter

minal con la producción de bienes y servicios, social y nacionalmente nece

sarios. Este es el objetivo que orientará el desarrollo de los diversos sis 

temas de educación media tenninal y superior. 

3. Paralelamente se requiere elmtar la calidad de la educación con mejores pla

nes y programas de estudio, contenidos y métodos adecuados, material didác

tico, instalaciones y, sobre todo, con maestros cada vez más capacitados. 

4. Se busca, además 7 transfonnar -en colaboraci6n con otras dependencias- la a.!_ 

mósfera cultural para apoyar la tarea educativa y contribuir a que la pobla

ción pueda reconocer calidad, creando así una demanda de cultura cada vez de 

mejor nivel, 

S. Los recursos que se destinan a la educación son,siempre limitados. Por ello. 

el sector educativo busca incrementar la eficiencia del sistema. Se deben ob 

tener mayores logros y asegurar el buen uso de los fondos que se destinen a 

la educación. "\ 

1. 

METAS 1979 - 1982 

Para iniciar el proceso de corrección del enonne rezago educativo y avanzar en el 

logro de los objetivos del sector, el gobierno federal propone a la sociedad mex;!._ 

cana un conjunto de metas mínimas que s6Io podrán alcanzarse con el concurso de 

todos los responsables de la acción educativa. 
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Programas Prioritarios. 

En esta parte se señalan las metas y se da una breve descripción de los once pro

grrunas prioritarios. 

1) Asegurar la primaria completa a todos los niños. 

Ofrecer la primaria conrpleta a todos los niños a partir de septiembre de - -

1980. Seis afios después de esa fecha, deb~rtin terminar el sexto grado 75 de 

cada 100 que ingresaron a prllll.ero, con epo se habrá mejorado 50); la efi -

ciencia te;rminal. 

2) Castellanizar a la poblaci6n indígena monolingue. 

Para septiembre de 1982, estar enseñando a todos los niños entre 5 y 7 años 

el español necesario para cursar la primaria bl1 ingue, Adicionalmente se -

pla,ntea reducir para 1982 en 20% el monolinguismo entre la poblaci6n adulta,. 

de modo que participe de .la cultura nacional. Reforzando a la vez la propia. 

3) Dar a la población la oportunidad de recibir la educación básica (primaria o 

secundaria) o completarla en su caso. 

Reducir para 1982 el analfabetismo en el país a 10% de la población adulta -

(en la actualidad es de aproximadamente 20%). Lograr que 3 millones de adul

tos con primaria canpleta y 2 millones con secundaria incanpleta, acrediten 

dichos ciclos o estén incorporados a los servicios de educación para adültos. 

4) Propiciar el desarrollo ann6nico de la educación superior en todo el país, -

racionalizando el uso de los recursos para que la fonnación de los egresados 

responsa en calidad y número a las necesidades nacionales, regionales y loca

les, se desarrolle la investigación en el sistema educativo superior y se d.!_ 

;funda cultura y conocimiento • .Adicionalmente, la proporci6n de los servicios 
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que se ofrezcan para 1982 fuera de las tres ciudades más grandes del país,

deberá llegar a 60% (actualmente es inferior a 40%). 

5) Fomentar la educación profesional de nivel medio superior. 

Aumentar del 9 al zai la proporción de quienes se inscriben en carreras ter 

minales de nivel medio superior, lograr que la proporción de quienes egrc -

san, en relación a quienes se inscriben llegue al 7oi y ai.unentar el recono

cimiento de este tipo de carreras. 

Actualmente egresa de los planteles educativos mayor número de profesionales 

con licenciatura que técnicos de nivel medio, mientras que la estructura la

boral del país requiere lo contrario. 

De quienes continúan estudios después de seo.mdaria, sólo 9i se registra en 

carreras de nivel medio superior. Se busca elevar este índice al 20% en 1982. 

lbrante 1978 se creó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica -

(CONALEP) como organismo descentralizado. Contará con la participaci6n del 

sector productivo de bienes y servicios, pilblico y privado. 

6) Elevar la calidad profesional del magisterio. 

At:"nder en 1982 a 18 mil altmmos en la sede del Distrito Federal de la Uni -

versidad Pedag6gica Nacional y en tres unidades de la misma en provincia~ y 

que asistan todos los maestros en servicio cuando menos a un curso de ac -

tllalizaci6n cada 5 años. Se persigue asimiSIOO que el número y la calidad de 

los docentes egresados de nonnales federales, estatales y privadas~ corres -

ponda a las necesidades del sistema educativo nacional. 
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7) Mejorar los contenidos y métodos educativos. 

Con la participación de los maestros especializados, revisar de manera per

manente contenidos, métodos, planes y programas educativos en los niveles -

básico y nonnal, para ser implantados a partir de 1980. 

8) Promover el hábito de la lectura. 

Mejorar y crear bibliotecas en ciudades y cabeceras municipales hasta canpl~ 

tar 2 mil en 1982 y establecer 6 mil salas culturales en poblaciones y zonas 

marginadas para el mismo afio. En 1979 se deberá alcanzar un ritmo de edici6n 

de cinco nuevos títulos cada mes. y la reedición de· otro~ tantos. 

9) Implantar sistemas que eleven la eficiencia de la acción educativa, 

&:-visar, coordinar e implantar estructuras, siste..mas y procedimientos que -

eleven pe:r.manentemente la eficiencia de las 93 unidades ·administrativas del 

sector educativo. 

101 Desconcentrar las decisiones y los tramites administrativos. 

Para 19.81 las 31 delegaciones deberán coordinar las acciones de la Secreta -

ría de Educación Púólica en los estados, mantenimendo su vinculaci6n con los 

órganos centrales, las cuales se habrán transfonnado en unidades responsa -

bles de no:onar, controlar y evaluar los servicios educativos a nivel nacio -

nal. Se incluye CQlllO meta que las delegaciones realicen directamente la con

tratación de personal, las adquisiciones y las restantes actividades admini~ 

trativas que les competen. 

11) Racionalizar la administración de los recursos humanos. 

Haber integrado en 1981 nonnas, o:rganizaci6n, infonnaci6n y procedimientos -

que pennitan el aprovechamiento pleno de los recursos hunanos del sector edu 
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tiv.'.!. 

La definición de .las prioric!acfas dentro del prngrama educativo para los próximos 

años busca la consolidaci6n. de tm sistema educativo que reduzca los problemas 

apremiantes y pennlta :imprinL: a la~ acciones eJucativi1s un c1rácter ienovadot v 

(l) d<:. v:1:7guard:iJ.11
• 

(1) Alonso Calles Miguel "Las prioridades educativas", Revista Ciencia y Desarro
llo, enero-febrero, 1980. pag. 26. 
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(í) 
II.3. 11 PROGRAJ\1A DE DESARROLLO AGROPECUA.~IO Y FORESTAL (PRO/\F) 

(elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 

Como ya ha sido señalado, la estrategia de desarrollo que se sigui6 en México des

pués tlel decenio de los cuarentas (uno de cuyos postulados consistía en apoyar la 

industrialización de los bienes de consumo en sustitución a la :importación que se 

hacía de los mismos) trajo como consecuencia un debilitamiento paulatino del sec

tor agropecuario y forestal, llegando a encontrarse en una situaci6n crítica. En -

el PROAF, se asientan como las principales manifestaciones de esta crisis las si -

guientes: 

a) Una baja en el ritmo de crecimiento de la producción que se mantiene soste

nidamcnte por debajo del ritmo de crecimiento de la población. 

b) Un descenso sostenido de la participación del sector agropecuario en el PIB. 

c) Un.a baja en la participación relativa en las exportaciones nacionales y en -

el mismo campo, un aumento en las importaciones de granos básicos. 

d) Crecimiento de la población redundante en el medio rural, bajo condiciones -

de subempleo y desempleo abierto. 

e) Polarización del desarrollo agrícola con dos tipos de productores de difere.!!. 

te racionalidad, diferentes niveles tecnológicos y de beneficios recibidos. 

f) SobreeA-plotación y deterioro de los recursos naturales. 

g) Distorsión de la estructura de producción, orientándose a satisfacer los re

querimientos de tma demanda solvente, afectada por una distribución inequit!_ 

(1) Programa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, CONACYT, México, 1977. 
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tiva del ingreso, esto es, canalización de los recursos para la satisfacción 

de una demanda conspicua, con descuido. d.P 1 as necesidades de la 1i1<.tyuria de -

la población. 

Conviene señalar en este lugar, cuales fueron las medidas que hicieron entrar en 

problema el sector con el fin de comprender la problemática que caracteriza a és -

ta. En el PROAF se señalan las siguientes~ se apoyó al sector industrial que su

puestamente debería absorber los excedentes de mano de obra del medio rural y, a -

su tiempo, revertir los beneficios del crecimiento económico hacia el campo; para 

ello, se mantuvieron los bienes-salarios bajos a fin de facilitar el crecimiento -

industrial. Esta medida entró en crisis cuando el sector industrial no fue capaz 

de absorber la mano de obra del medio rural, ya que necesitaba mano de obra calif.!_ 

cada dado el proceso tecnológico importado; con esto se acentuaron los problemas -

de desempleo y subempleo tanto en las ciudades co:mo en el campo. 

Otra medida fue el hecho de que las inversiones públicas y servicios de investiga-

ci6n, extensionismc, crédito, etc., se canalizaron hacia zonas privilegiadas, abag_ 

donando la mayor parte del país que necesitaba dicho apoyo. Las zonas privilegia

das produjeron en favor del mercado externo que implicaba mayores ganancias, desa

tendiendo las necesidades del país. 

Una Última nodría ser el crecimiento desmedido de las entidades gubernamentales 
\ 

que para cada problema emergente crean nuevas instituciones y organismos, generan-

do con ello duplicidades en las funcione~ y políticas. 

Puesto que el presente es un documento elaborado por un organismo que tiene que 

ver con la ciencia y la tecnología, da cierto énfasis a las investigaciones del 

sector, estableciPndo hacia qué puntos se dehen dirigir. Al respecto nos señala: 



-220-

"La ::nvestigación aplicada se ha centralizado só!o en ciertas regiones y ha margi 

nado a aquellas que realmente necesitan con mayor urgencia un desarrollo tec.noló-

gico; tal es el caso de las zonas áridas y tropicales, que representan un poten -

cial muy importante para la producción de alimentos. La .llniestigaci6n básica y -

aplicada tendrá que ser reorientada hacia estos ecosistenas, enfocando los avan -

ces tecnológicos hacia la mejor utilización de la tierra, el agua y el clima".(l) 

Para lo anterior, es necesario tomar en consideraci6n que la fonnaci6n de recursos 

humanos profesionales y científicos y la enseñanza deben ser más acordes a las ne

cesidades del país y de las regiones. 

Los objetivos generales que se establecen en la ¡nlítica agropecuaria y forestal -

son lJS siguientes: 

1) Lograr lllla autosuficiencia en alimentos, que cumplan con requer:iaj.entos nn

tricional es en los estratos sociales de más bajos ingresos. Aumentar asi mi~ 

mo la producci6n de los agricultores minifundistas, ejidatarios y comuneros, 

va que para éstos es el único camino para elevar sus niveles de vida. 

2) Lograr oue los minifundistas. ejidatarios y camnieros se organicen de manera 

que puedan meiorar su caoacidad de generaci6n, retención e inversión produc

tiva del excedente económico, a fin de que puedan alcanzar un crecimiento ba 

sado en sus propios recursos. 

3) Crear oportunidades adecuadas para disminuir el subempleo y desempleo rura -

(1) PROAF. ()p, cit. na~. 29 



-221-

les. 

4) Implantar patrones de desarrollo tecnológico que pennitan un mayor desarro

llo de la capacidad tecnológica autóctona, y que además aprovechen al máxi

mo los diversos y abundantes recursos naturales de que dispongan. 

5) Lograr autosuficiencia en las materias primas destinadas al sector indus 

trial que producen bienes de consumo popular básico; 

6) Colaborar al desarrollo del sector. basándose en la protección, conservación 

y mejoramiento de los recursos naturales renovables; todo ello para atnnentar 

la capacidad de aprovechamiento de éstos, a cuyo objeto deberá implementarse 

programas nacionales de explotación, así como también agilizar, en cuanto -

sea necesario, los actos de dotación y colonización, 

Las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos antes mencionados 

son los siguientes: 

Incrementar las tierras para uso agrícola. 

Constnicci6n de obras de subsuelo para a1.D11entar la humedad en las zonas semi 

áridas. 

Intensificar el uso de las superficies de pastoreo para la ganadería bovina, 

aolicándose métodos que preserven el potencial productivo. 

Intensificar el uso de maquinaria y equipo con el fin de incrementar la pro

ductividad, 

Producir y comercializar los fertilizantes de acuerdo a los avances y nece -

sidades del programa agrícola. 

Investigar y desarrollar la industria agroqufmica para depender lo menos po

sible de las importaciones. 
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Brindar :mayor apoyo a la Productora Nacional de Semillas. 

Canalizar mayor voltmen crediticio a los productores de zonas no favorecidas 

ecológicamente. Esta política crediticia debe canalizarse de acuerdo con -

las prioridades alimenticias, es decir, apoyar la producci6n de cultivos bá

sicos y de oleaginosas en iireas de tempo.cal, así como canalizar mayor volu -

men de crédito a las actividades pecuarias y forestales, de tal manera que -

pennita contribuir al logro de los objetivos generales que se han planteado. 

Apoyar los seguros agrícolas y ganaderos. 

Estudiar el proceso de caneTcialización a·fin de evitar que los intermedia

rios obtengan ganancias excesivas en perjuicio de los productores agropecua-
. . 

rios y forestales y de los consumidores. 

Fortalecer las mdustTias de transf'ormací6n de productos agropecuarios y fo-

restales. 

Se dará atenci6n prioritaria al establecillliento de agroindustrias en zonas -

rurales, con anpleo intensivo de mano de.oóra, con sistemas de autogesti6n 

que utilicen tecnologías y operen con métodos de comercializaci?n congnien -

tes con la capacidad financiera y anpresarial de los productores, reteniendo 

así tma mayor proporci6n del valor agregado generado en el· sector prll!ario. 

Los objetivos generales que se señalan en este programa acerca de la polftica de -

ciencia y tecnología, son los siguientes: 

El desarrollo de tm sistema de investigacidn agropecuaria y forestal íntima

mente vinculado con el proceso de producción, de enseñanza y de divulgación 

del conocimiento científico y tecnológico, sistema que deberá estar integra

do vertical y horizontal.mente en el arr.hito nacional e internacional. 

Proporcionar de manera sostenida, el conocmento para la soluci6n de los 

problenas del desarrollo del sector, dentro de un marco de manejo racional -

de los recursos naturales Tenovaóles y no renovables. 



la e_ic<..ución de los programas de tlesarrol lo <lcl sector. 

Orientar el desarrollo de fa infraestrnctura para la invcstigaci6n y la en -

señan:a que ha de realizarse en (..•l sector, 

De los objetivos ~~specíficos, creemos importante sefialar el siguiente: 

"Particip:ir con el sector industrial en el desarrollo del conocimiento cien-

tífico y tecnológico que permita la elaborad6n nacional de insumos para la 

producci6n, la investigación y la ensefianza agropecuaria rforestal, para la 

producción de fertilizantes, semillas, plaguicidas, fármacos, maquinaria, 

equipos e instrumentos científicos de acuerdo con una política nacional des

tinada a sustituir las importaciones." C1) 

El PROAF pluntca las siguientes estrategias para el logro de los objetivos de la -

política de ciencia y tecnologia, 

Actualizar los inventarios nacionales, 

Vincular la enseñanza con la investigaci6n y la divulgación, 

Estudiar las tecnologías tradicionales, 

Capacitar personal técnico y cientifico para la agricultura de subsistencia, -DesaITollar polos de excelencia en la investigacidn y la enseñanza, 

Todas las actividades que se lleven a cabo dentro de este programa, se señala que 

deberán obedecer a cierta regionalizaci6n establecida a partir de condiciones cli-

(1) PROAF, op. cit. pag. 59. 
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máticas, de suelo, orogrnffa, etc. La :ro:gional ización que se establece pemiiti:rá ~ 

hacer una comparaci6n del potencial productivo entre las regiones delnnitadas, y -

de la disponibilidad de infraestructura y de recursos humanos en cada una de ellas, 

estando así en posibilidad de establecer cuales son las necesidades específicas -

por zona. 

Las regiones que se establecen para la regionalización son lns siguientes: 

a) Región árida y semiárida. 

b) Región templada. 

e) Región tropical seca. 

d) Región tropical húmeda. 

Aún cuando dentro del PROAF se le otorga gran importancia a los estudios de esta -

regionalización~ para nuestro estudio no debe llamar mayonnente la atención, pues 

están dirigidos a ampliar los conoc:ÍI!lientos del sector, así como en el establecí -

miento de algunas políticas sin tener gran vinculación con el objeto de esta te -

sis. 

Dentro de las actividades científico-tecnológicas, tiene especial :importancia el -

desarrollo de la maquinaría e implementos para el sector, así como la creación de 

tma industria rural y un desarrollo agroindustrial. 

En el primer caso, se apunta la necesidad de romper la dependencia que se tiene de 

otras naciones, ¡ues la maquinaria que se importa tiene la característica princi -

pal de ocupar poco personal y ocasionar una fuga de divisas. Para subsanar este -

problema, se propone realizar tm grupo de actividades que se desarrollar:ín de -

acuerdo a tres fases: la primer fase a¡unta a adquirir "conocimiento de los con -
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adaptación, de acuerd0 con 1:1s condiciones específicas de los mic1·0 rc¿;ioncs en ·· 

donde será recomendable su uso. Esta prbnera fase conduciría a una segunda en la 

que se organizaría la importación masiva de tecnología, maquinaria e implementos -

útiles para nu:::stras condiciones. Sería conveniente también, la adquisición de p~ 

tentes para poder emprender su fabricación en nuestro país. 

Unu tercera fase de este programa sería el desarrollo de tecnología prapia, pero -

se necesita investigación básica al respecto, disefio de maquinaria y equipos, pro.~ 

ba de prototipos y la fabricación del equipo que resulte efectivo. Esta tercera -

etapa deberá considerarse urgente en lo que se refiere a maquinaria e implementos 

ligeros y medianos. 

Para realizar estas actividades, se reql.iü.ere la formación de personal adecuado"~1) 

En el segundo caso, el PROAF nos se.fiala al respecto: 

"Para solucionar la crisis sectorial, ha cobrado especial importancia el fomento -

de :industrias rurales en sitio, es decir, la creación de peque!i.os complejos agroin_ 

dustriales para diversificar las actividades productivas agropecuarias y foresta -

les, y tinr .mayores oportunidades de empleo. 

El fcnriento de la industria niral debe ser visto bajo una óptica global que contein

ple, además del proceso de transforniación de los productos, a otras labores no ne

cesariamente agropecuarias y forestales; es necesario ver la v:inculación del proch.lf. 

to del campo con la esfera consumidora, de tal manera que se mantenga una demanda 

(1) PROAF, op. cit. pag. 106 y 107. 



sostenida de dicho producto. 

Dentro del proceso de desarrollo agroindustrial, la investiga~i6n puede aportar 

elementos dinámicos; dicha investigación deberá profundizar en los aspectos sí - -

f,ruientes: 

a) Investigación científica aplicada al estudio de los recursos no explorados, 

así como de las interrelaciones ecológicas de sus especies, de sus ciclos 

biológicos y energéticos. 

b) Evaluación técnico-económica de los usos altelilativos der ecosistemas. 

c) ftnálisis de fonnas de orga.~izaci6n para recolección; conservaci6n1 regenera-

ción, cultivo y transfonnación. 

d) Análisis y evaluación de la tecnología tradicional o ae aquellas tecnologías 

apropiadas para la transfonnación de productos que contribuyan al progreso -

de las capacidades del hombre e incrementar la productividad de los recursos. 

e) El proceso de investigación debe profundizar también en las relaciones exis

tentes entre la estructura productiva rural y el medio socioecon6mico en que 

participa." (1) 

Las prioridades de investigación sobre la industria rural y el desarrollo agroin -

dustrial, se resumen en el siguiente cuadro. 

(1) PRO.AF, op. cit. pag. 112. 



A= 

A rea 
eco16gi

ca 

Tipo de -
maqui"a-
ria e im
plementos 

1 Ad apta e i ó n __ o_E_S __ A_. R_R_,o,.....L _L o_o_E_T_E_c .... N o_L_í_JG_I_A_._,.. ______ "'""" 
Investiqa-

Y ción bási- Diseno 
Pruebas 

Prueba F.:ibricadón 
Tecnología ca. i------1-------ir-------1------1,__. ___ --1,__----~-----...--.---

Arida 
y 

Ligero 

Mediano 

Semiarida Pesado 

Ligero 
Trópico Mediano 
seco Pesado 

A 

B 

e 
A 

J\ 

B 

e 

A 

A 

A 

A 

f'¡ 

A 

A 

A 

p. 

A 

P. 

A 

l'· 

A 

L i ge ro A A A Al' A A 
Trópico . 1 

__ h_ú_m_e_d_º-----:-~:-:-i:-:-º---1----:----------:----------~----""'"---~-~~-->-'-----A-~---*-~~· ~~ 
l 

Templada . Me di ano B B A A 1 A :~ 

Pesado C C 
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FUENTE: Programa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, Consejo Nacional de Ciencia y Te~ 
nología. México, 1979. 

TABLA 4.- PRIORIDADES EN LA INVESTIGACION SOBRE MECANIZACION PARA EL SECTO~ A~Ríl?ECUARIO 
Y FORESTAL. 

't; 
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II.4 SISTEMA NACIONAL DE PLAW'.i..ACION 

Las sociedades del mundo moderno están compuestas por un gran ntimero de entidades, 

lo cual da lugar a relaciones que en ocasiones llegan a ser bastante complejas • 

.Atmado a lo anterior, debe tomarse en cuenta la vertiginosidad de los cambios -pr.Q_ 

dueto de los enonnes avances en la ciencia y la tecnología-, con lo cual se ha 11!:_ 

gado en algunos casos a la situaci6n de que algunas medidas adoptadas sean obsole

tas en el momento de ponerlas en práctica. Lo anterior, hace necesario el uso de 

un enfoque sistémico que pennita observar los ~en6menos de llll.8. manera más integral, 

en contraposición con el anterior enfoque que intentaba sqlucionar los problemas -
I 

de Wla manera tradicional. · 

Cuando se intenta dar un fuerte :impulso al desarrollo nacional, sin un plan debida . -
mente instrumentado, lo más probable es que se logren resultados :Pt>bres. Por lo él!!. 

terior, es que se vuelve :impostergable la implantación de un sistema nacional que 

coordine todos aquellos esfuerzos tendientes a la concretización de un proyecto ~ 

cional. 

El futuw es un estado producto de múltiples circunstancias. El número de posibili

dades es infinito. La consecuci6n de un estado deseable difícilmente llegará a me-

nos que realicemos serios esfuerzos que nos pennitan acercarnos a él. 

En consideraci6n a lo complejo que resulta la coordinación de los esfuerzos que P2. 

drían realizar todas las entidades de un país como México, para transfonnarlo en uno 

mejor, se ve la necesidad de trabajar en la fonnación de un Sistema Nacional de - -

Plancaci6n, el cual deberá ser impulsado básicamente por el Estado y apoyado por tQ_ 

das las demás entidades. 

Para hacer posible la implantación de 1ID Sistena Nacional de Plancación (SNP), es 
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necesario que se presenten un grupo de condiciones; entre las que con:;iJ:;r::mms d(.· 

1r4mrtancia son: 

EXISI'ENCIA DE GRAVES CAHENCIAS. 

La existencia de graves carencias, tal cOiilo sucede en nuestro país, debe mo-

tivar la organizaci6n de tm gnzpo de entidades interesadas en subsanar tales 

déficits. 

EYJ:STENCIA DE RELACIONES CXJMPLEJAS. 

La organización y funcionamiento de un SNP ~ debe obedecer a la necesidad de 

clarificar y de asegurar tma mayor validez en la solución de la problemática 

que se le presente a una sociedad; en el caso de que las relaciones que se -

dan sean elementales, y por lo tanto fácil observar como se dan los proble -

. ·mas,, lógicamente también será fácil deducir como reaccionará la sociedad an-, 

te detenninadas soluciones. Ante esta situación, aún no se justifica implag_ 

tar tm SNP. 

EXISTENCIA DE ENI'fil<\DES ll'ITERES.ADAS EN USAR LA PLANEACION. 

Para toda sociedad que empieza a usar la planeación como herramienta de tra

bajo, es necesaria la existencia de entidades (pu"'blicas o privadas) interes.! 

das en que ésta se emplee a nivel nacional; tales entidades deberán realizar 

grandes esfilerzos pues al ser ellas las facilitadoras del proceso de planea

ción, todo lo que se logre se deberá en gran medida a los cimientos que ellas 

hayan puesto. 

PARTICIPACION DE LA MAYORIA DE LAS ENI'IDADES. 

Sin la participación de la mayoría, las entidades que componen una sociedad, 

difícilmente podrá pensarse en un SNP. Es difícil que al inicio de todo pro-

ceso de planeaci6n, baya participación entre todos los componentes de una S!?_ 

ciedad, a menos que exista alguna raz6n llRlY poderosa que los obligue a reu -

nirse y ayudarse lilltuamente; éste no es el caso más frecuente, por lo que d~ 
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berá planearse la manera de cÚJl10 se iniciaría el proceso de participaci6n. 

EXISTENCIA DE UN ORGANO CENTRAL DE PIJ\NEACION (OCP). 

La existencia de un organismo central que coordine todos los esfuerzos de 

planeación es necesaria. Si se careciera de una entidad central, además de -

que los esfuerzos que se dieran influirían en un ambiente pequefio, segurame!!. 

te se llegarían a presentar casos en que lejos de que hubiese participación, 

el entorpecimiento entre diversas entidades sería predominante. 

PARTICIPACION DE LA roBLACION EN GENERL\L. 

De cumplirse todos los requisitos anteriores, se hab!á recorrido un gran ca

mino. Sin embargo, la-participación de la población en su conjunto es esen -

cial para lograr un auténtico y efectivo proceso de planeaci6n~ pues al ser 

una de sus partes el establecimiento de metas y políticas a seguir, será ne

cesario contar con la aprobación y reconocimiento de toda la población. 

Ct.nnpliendose estas condiciones, se está en posibilidad de desarrollar un SNP que -

por otra parte deberá: 

Reunir a todos los organismos o entidades que representen algún interés so -

cial (que pueda ser de carácter productivo, politico o económico) con el fin 

de que se identifique y cuantifiquen las metas desables que se deberán alean 

zar. 

· Lograr que estos organismos se interrelacionen tanto vertical como horizon -

talmente. La finalidad de esto es que todos los organismos identifiquen la 

necesidad de cooperaci6n que debe existir entre todos ellos. 

Tener en el OCP, el coraz6n de de todo el proceso de planeaci6n. En el mismo 

órgano, deberá estar incluida una entidad que evalue todos los logros que se 

alcancen de manera que se ~eda realimentar el SNP en su conjunto. 
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FIG. 16 REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE SE JUSTIFIQUE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA 
NACIONAL DE PLANEACION 



Para alcanzar la implantaci6n de fül SNP, es l'iB"-:esar io rt>a lizur grandes esfuerz~s 

que resuelvan diversos problemas qm' en alguno¡; casos .::onstituyen verdaderos círc!!_ 

los viciosos entre sí. A continuación mostrare.:-::::"s fo ~·r.:>hlGrr'ltica que se deberá -

atacar en la implantación de la Planeadón en México, a: través d~ la matriz que se 

muestra en la figura lt 17 y de los problemas que a contirzuación se consideran. 

Tales problemas son, a nuestro parecer, los cu2stionam.ientos que deberán fonmllar

se en el establecimiento de un SNP. En ellos se consideran tanto los que tienen -

ciertos antecedentes, como aquellos que provienen de lo que a miestro parecer son 

algti.~os errores que en esta materia se dieron en el presente r.égimen. 

1) Carencia de infonnaci6n que pennita.un pronostico-diagnóstico. 

2) Desarticulación en los planes. 

3) Basarse en la explotación <le recursos no renovables (hidrocarburos). 

4) Poca participación en la elaboración de los planes. 

5) No hay tradición en materia de planeación~ 

6) Faltan recursos htmianos en planeación. 

7) Existen presiones internacionales en la política de México. 

8) Hay intereses creados que presionan y definen el co¡nportamiento del sistema. 

9) Hay una "explosión" de la economía. 

10) Hay nuchas carencias que demandan "súluciones urgentes". 

11) El sector público y privado están desnrganizados. 

12) Se observa que entre el sector pGblico y privado hay dificultad de que con -

traigan obligaciones. 

13) Existe tma estructura mental que no es compatible con la que se requiere en 

el ejercicio de la planeación. 

Cllando sctíalamos el ténnino "estructura r:ental", nos e5tmnos refiriendo a tres ac -
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La actitud respo;.:to a: progrt~So matt>!'ia1. 

La actitud en relación \:'.'Jn el tiempo, y 

La actitud rospecto de 1u acumulaci6n. 

Definición de cada prJblcma. 

La elab:Jración de un plan o programa nacional requiere evidentemente infor -

mación que explique claramente la situaci6n del sistema sobre el que se de -

sea actuar. De no contar con ella, no se sabrá claramente qué se desea ha -

cer ni porqué. En México ~s un problema la falta de in.fonnación o la confi!!. 

bilidad de la que se tiene. Esto últ·lmo se ha presentado principaln0nte por

que no se le ha dado la .importancia que merece. 

2) ~s~rticulaci6n en los planes. 

-

La desarticulación que se observa en algunos planes se debe principalmente al 

hecho de que el método de elaboración de los planes nacionales debió haber s~ 

guido un método deductivo, en lugar del inductivo que se observó; el método -

inductivo dió lugar a qi.1e diversos planes sectoriales se elaboraran y de -

ellos obtener un plan global. Esto motivó -corno en el propio Plan Global de 

Desarrollo se asienta- situaciones no siempre acordes. 

La desarticulación en los planes desalienta la concepción integral que se de

be tener ante una. problemática; dá lugar a resultados que jamás se igualarán 

(1) Barre, R. El desarrollo económico, Edit. Fondo de Cultura Económica, México,-
1977, pag. 55 , 



a los que se tienen cmm<lo los plan.e~; están :: i8cuadWílent;: coordinados; alie!!_ 

ta a las acciones unilaterales, las cuales mmca deben darse en un sistema. 

3) Basarse en la explotación de recurso,s no renovables (hidrocarburos) •. 

La ejecución de todo plan exige detenninados recursos financieros que asegu

ren su validez. Los recursos que deben ser considerados -principalmente

son aquellos que son producto del trabajo de toda la sociedad; no es convc -

niente tomar a los recursos no renovables como fuente de financiamiento por 

las siguienres razones: su carácter de no renovabi~j.dad asegura un agota -

miento más rápido y con ello probablenente tengrunos un déficit de energéti -
' , 

cos en el futuro, cuaJJ.do todmría no exista una alternativa energética al pe-

troleo; existen fuertes presiones comerciales con el fin de que se aumente -

el volumen de barriles exportados; el gran volumen de divisas que entran al 

país por concepto de exportación de hidrocarburos, trae consigo el problema 

de có.100 invertirlas; por último, se ha observado que no existe país en el 

mundo que haya salido del subdesarrollo con la venta de estos recursos; lo -

más conveniente es tratar de ampliar nuestra industria petroquímica con lo -

cual pudiéramos comercializar productos más refinados. 

4) Poca participación en los planes. 

La participación de demasiada gente en los planes, le resta rapidez en su -

elaboración. Si participa poca gente, el plan corre el peligro de que sea -

inoperante al establecer metas y políticas con las que mucha gente no se iden 

tificará. Se debe buscar un número de personas equilibrado que le asegure r~ 

pidez y operabilidad. 

Los planes nacionales elaborados, tienen la segunda desventaja: poca gente -

(del sector público) particip6 en ellos, con l~ consecuencia de ser unilater!!:_ 

les en la visi8n de la problemática a atacar. Al no ser considerado el sec -

tor privado (y con él a nruchos gxupos sociales) en la participación y elabor!!:_ 

ción de los planes, es lógico pensar que no se identificar"'un con ellos. 
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imprimirle r.:ovimh•nto a tura masa en rnposo. Iniciar 01 proceso de planeaciún 

nacional requiere vencer inercias, reaU ?nr nsfuerzos, trabajar inteligente-

mente. 

Para tm país que inicia su proceso de planeaci6n, es menester que contemple 

la partici]Dción de la población, una adecrui.da organización de las diversas 

entidades, :isí como el allegarse de recursos para éstas. Sin embargo, el 

principal prohlema por considerar es el que se refiere a las dificultades 

que conllevan los primeros intentos, los cuales por otra parte deben reali -

zarse en foma. eficiente, a fin de que se pueda observar claramente, por Pª!. 

te de las myorías, los beneficios que se obtienen. 

6) Faltan recursos huma.nos en planeación. 

La planeación la deben llevar a cabo todos los miembros que componen una so-

ciedad; sin e.'ilbargo, es necesario que exista un nlmiero de pnrsonas denomina

das "planeadores", cuya función sea "facilitar" que el proceso se expanda 

por toda ésta. En México hay 1lll déficit de tales elementos, con lo cual, el 

proceso ni es tan acelerado ni es tan eficiente como lo sería en caso de con 

tar con ellos. 

7) Hay presiones inte:rnacionales en la política de México • 

• ColOO sabe.11os, éstas son ocasionadas principalmente por el ''hoom" del petró -

leo. Casi toda negociación con el exterior, conlleva la venta de petróleo. 

Por otra parte, nuestra situación geográfica nos somete a una gran interde -

pendencia con el país :más poderoso de occidente. Micho de nuestro comercio, -

de nuestra cultura y política depende de los Estados Unidos. Con esto, nues

tra planeacion nacional se ve severamente restringida; una meta debe consis

tir en disminuir tal dependencia y lograr una mayor negociación con otros --
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países. 

8) Hay intereses creados que presiomm y definen el comportamiento del sistema. 

Al paso de los afios, el capital privado ha ido ganando participación en el -

sistema económico de nuestro país, de manera que gran parte de su co;nporta -

miento depende en gran medida, de las decisiones qur~ este tome. En términ..:is 

generales, el capital privado de nuestro país se caracteriza regularmente -

por tener como meta fundamental las ganancias que puedan obtenerse de las in 

versiones que se realicen; el progreso material para el desarrollo del país 

en su conjunto, está fuera de sus metas. ·Lo a.~terior quiere decir que los -

intereses de la clase. capitalista no son siempre los' int~reses del país en -

general; esta incompatibilidad de intereses dificulta todo plan, cuyos obje

tivos sean lograr una mejoría de la clase menos favorecida. 

9) Hay una "explosión" de la economía. 

La "explosión" debe entenderse como el gran impacto en la economía del país 

que ocasionó el enonne desarrollo que tuvo el sector petróleo. Las enomes 

inversiones que requirió Petróleos Mexicanos para aumentar su capacidad de -

explotación, así como las enonnes divisas que están entrando al país por CO!!, 

cepto de exportación de hidrocarburos, d1i lugar a situaciones de enonnes de

sequilibrios. Estas situaciones complejas da lugar a impredicibilidad del -

sistema económico, lo cual dificulta enonnemente la planeaci6n. 

10) Hay 1Ill.lchas carencias que demandan "soluciones urgentes". 

La previsión no ha sido una actitud característica de los dirigentes del 

país. Ello ha dado lugar a que sea un país con un número de problemas; los -

que tienen prioridad son los más críticos, requiriéndose "soluciones urgen -

tes" que aseguren la estabilidad del sistema político y econóraico. 

La urgencia de los problemas lejos de asegurar la validez de las soluciones 

que se da 1 solo contribuyen a hacer la problemática más compleja. 



11) !~.L~ct ol· .l!.®J.i •:.si. L_P!~ i:X.:"·~.2.2.gªD- _du5;g_r:.:;_r¿¿_:·s!:lºJ>.~ 

llentr.o dd sector público y pri var:i~i hay desorganización entre las distintas 

entidades que los crn:iporn.:n. H:iy carenci.1 de: integración tanto vertical co

mo horizontalmente; no exist0 diálogo C'lltr.} las distintas dependencias. lle 

gando a lJ. situación de que hay duplici<lad .Je fünciones entre éstas; la Re .. 

fonna Administrativa que ha .intro:1ucido el presente régimen~ es un intento 

por lograr una mayor orgaaizac.i.ón y eficiencia del sector público. El sector 

privado a(m cuando tiene mayor organización, no podemos decir que haya diá

logo e integración entre sus diversos organismos. 

12) Se observa qge entre el_ ~ctor_j@blico y el _P.rivfldo_hey_dificultad de (LUC -

~ntraigan oblig2.9.E!!.t::..S:_ 

La dificultad se debe báskarnente al hecho de que ambos sectores persiguen -

objetivos completamente distfotos. Erroneamente, el principal objetivo del -

sector público es preservar la estabilidad del país, no tratar de lograr una 

vida justa y digna para sus habitantes a través de la coordinación de esfue.E. 

zos de todas las entidades; la del sector privado es lograr altas tasas de -

ganancias, no tratar de ofrecer bienes y servicios a precios bajos que hagan 

más digna la vida de los habitantes a través de la generación de empleos - -

creativos. Tal es la razón de que entre awbos sectores no existen obligacio

nes sustanciosas; en todo caso, serían las del gobierno para con el sector -

- privado. No a la inversa. 

13) -ª'sj.ste una estl1.1ctura m~n_!_~e no es compatible con la ~e se requiere en 

~1 ejercicio de la planeaci6n. 

Una de las ~ausas más im}Xlrtantes que detcnninan nuestro estado de desarro -

llo, es la estructura mental que nos es característica. Esta es producto de 

un grupo de circunstancias hist6ricas y culturales. 

e.orno anterionnente se mencionó, por cstnictura mental se está entendiendo 



tres actitudes básicas: 

"'"" -&..;,o-

La actitud respecto del progreso material. .Aquí comriene recapacitar 

si la búsqueda del progreso cano un fin es válido dentro de las acti

vidades humanas. 

La actitud en relacion con el tiempo. ¿Cómo se considera el tiempo? -

¿Cómo un bien o cóioo tm elemento divino?. 

La actitud respecto de la acumulación. ¿Para qué sirve la riqueza? ¿~ 

mo fuente de collSUIOO, medio de prestigio o un instrumento de progreso 

económico mediante la aCUlllllación y la inversi6n?(1) 

A continuaci6n se intentará describir la problanática que se deberá atacar en la -

implantación de un sistema nacional de planeación, a través de la interrelación de 

los diversos problemas anteriormente sefialados y mostrados en la matriz de la pro

blemática para :implantación de un SNP. 

1-2 La inexistencia de adecuados bancos de infonnaci6n básica, obliga a las dis

tintas entidades del gobierno federal partir de premisas que no siempre son 

las mismas; el hacerse de esta infonnación exige esfuerzos y tiempo que va -

en detr:imento de la coordinación de todos los pla.~es que se realizaron recie!!. 

temente. 

1-5 Los esfuerzos que se exigen en la elaboración de un diagnóstico de la situa-

ción sobre la que se quiera actuar son enonnes, desalentando, en alguna med.!_ 

da, los ejercicios en planeaci6n que se deseen dar. 

(1) Barre, R. Op. cit. pag, 55. 
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·1-10 La falta de infornudón \Jil algum>'; sei:.:tore:J, <lificul'u" i.T.11ízar <liagnCbti:.:os 

y previsiones con lo cr..ie hay necesi<lad0s modr:radn.:.: que c-n poco tiempo se -

vuelven críticas, lo cual da luHar a carencias que <lemadan "soluciones ur -

gentes". Un ejemplo de esto lo podría constituir el sector agrícola en el 

cual nuestro país se caracterizaba por ser exportador de productos agr1co 

las; hoy, por falta de previsión, vemos que Méx:ico es un importador masivo -

de granos básicos para alimentar a nuestros compatriotas., 

2-5 Un grupo de planes adecuadamente coordinados, da lugar a resultados mejores 

que cuando no existe articulación entre ellos. Los b:ienos resultados de un -

SNP constituido entrE! otras cosas de un grupo de planes coordinados, es u.11 -

buen antecedente que ayudaría a la planeación en lo futuro. 

3-2 Debido a la situación por la que atravesaba el país a principios del presen

te régimen, se tuvo la necesidad de buscar alguna fónrula que nos ayudara a 

salir de ella. Los recursos de hidrocarburos que entonces se anunciaron, 

fueron motivo para considerarlos como la fónnula buscada, dada la importan -

cía que por aquellos días el petróleo adquiría; de esta manera, todo el des~ 

rrollo que se pcüsaba iniciar, se basaría única y exclusivamente en la expo!_ 

tación de petróleo olvidando otros sectores. Esto fue motivo de alguna <lesa!_ 

ticulación entre los planes, pues algunos requerían que se elaboraran inmedi~ 

tamente para utilizar las divisas que entrarían al país como fue el caso del 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial, que al haberse hecho com mayor ti cm -

po hizo consideraciones que en aquel no se habían hecho. 

3-7 México padece presiones del exterior con el fin de que aumente la platafonna 

de exportación. 

3~9 In enonne :im¡xllso que se le daba al sector petr6leo, exigía enonnes inversio

nes. Esto di6 lugar a grandes mvimientos alrededor de PIMEX, con lo cual se 
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logmba una situación desequilibrada. 

4-12 J,a poca partkipudón que se obse1;ró en la elaboración de los planes por PH!:_ 

te del sector privado (y del mismo sector público), da l'..1gar a que los conv~ 

nios entre los dos sec·torcs .r.ean escasos; esto en razón de que difíci1ment e 

el sector privado se identificará con todos los linemnientos establecidos 

por el sector público. 

4-13 Una mayor participación auténtica de la población en la elaboración de pia -

nes, da lugar a cambios positivos en la estructura mental de la mis..'IJIU. Desde 

luego que los cambios son paulatinos y pequefios, pero de cualquier fonna, la 

participación sí motiva a que estos se den. 

5-1 La carencia de una auténtica plai1eacion en el pasado, dió lugar a que no se 

viese la necesidad de establecer bancos de .infonnación estadística y conf ia

ble que pennitieran realizar adecuados diagnósticos y pronósticos fundament!!_ 

dos. 

5-2 La falta de e..'Cperiencia y auténticos antecedentes del México contemporáneo,

fueron el motivo por el cual el gobierno federal abordara la probl(illlática -

nacional por sectores dando lugar a alguna desarticulación entre los•planes. 

Si en el pasado inmediato se hubiese desarrollado un plan nacional -como el 

plan global-, la fonna de elaborar los planes sería al revés de como realmC!!_ 

te se hizo; esto es, se habria hecho un plan global y de él se habrían elab2_ 
... rado los planes sectoriales de una manera deductiva. 

grupo de planes adecuadamente coordinados. 

El resultado sería un 

5-3 Una adecuada planeación jamás debe basarse en la exportación de recursos no 

renovables y menos aún cuando éstos son de hidrocarburos. De haber contado -

con tma tradición de planeaci6n, lo más probable es que no habríamos llegado 

al papel actual de ver en el milagroso descubrimiento de recursos de hidro

carburos la salvaci6n del país; una tradici6n nos habría enseñado cómo 
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desarrolla111os aún llllls, cómo explotar los recursos de fonna que los benefí -

cios se pennearan por toda la población, 

.Al haberse carecido de la planeación en el pasado, hoy vemos como la que se 

dió fue posible en gran medida a un milagro de la naturaleza. 

5-4 En la actualidad, la planeación que se está dando, la gente la ve como tma -

moda del régimen. Ello da lugar a que su participación no sea plena. 

5-6 Sí en el pasado no se dieron ejercicios de planeación de una manera continua, 

es obvio que tampoco se vió la necesidad ~e capacitar personal en esta mate

ria, 

5-8 La planeación es un acto eminentemente político. En una sociedad .que preswna 

de ser democrática, todos los grupos que la componen tienen derecho a votar 

en las decisiones que afecten a la sociedad en su conjunto; nunca debe .exis

tir lll1 predominio de alguno. En una sociedad que se emplee la planeación co

mo herramienta de desarrollo, ésta debe tener, entre otros, el objetivo de -

que el desarrollo de la sociedad no de lugar a desigualdades de grupos o es

tratos sociales. 

5-9 La falta de planeación en el pasado aunado al descubrimiento de importantes 

yacimientos de petróleo, cre6 lllla situación conflictiva, pues por un lado la 

exportación de petróleo daba lugar a importaciones masivas de divisas y por 

el otro no había fonna de realizar las inversiones vertiginosas que se requ~ 

rían. La falta de planeación no pennite ver con claridad cómo realizar las 

inversiones y que lleven al desarrollo, dando lugar a una 1texplosión" de la 

economía. 

5-10 La falta de planeación da lugar a que falte la previsión; al no existir pre

visión, nos encontramos con que de pronto hay necesidades que deben ser sa -

tisfechas urgentemente. 
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5-11 La falta <le planeación c.:s una musa de •1llP HIJ haya or¿anizac.iúr; emrc rns en_ 

tidades que confo:rrnan e 1 sector público y pr i V<!do. La falta de t:uord i w1ción 

(que se daría si existiese planeaci<'in nacional) da lugar a que estas entida

des realicen sus esfuerzos unilateralmente sin tomar en cuenta los organis -

mos que los rodean. 

5-12 Ha sido una característica del sistema productivo mexicano, el que cada sec

tor actúe sin consultar al otro. La planeación hubiese ayudado a crear un -

ambiente de confianza en que el contra:imiento de responsabilidades fuera el 

punto de partida para el trabajo conjunto entre el sector público y el priv!!_ 

do. 

6-2 La coordinación de los planes exige tales esfuerzos, que los responsables de 

la instrumentación de la planeación nacional, difícilmente serán capaces de 

abordar todas las tareas; la elaboración de planes exige un gran número de -

ejercicios en los cuales la coordinación de los distintos planes entre sí es 

uno solo; de esta :manera, la falta de recursos humanos sí afecta la articu

lación de tales documentos. 

6-4 Lograr la participación de la población en la elaboración de planes es todo 

un proceso que deben facilitar los líderes y políticos. La falta de recursos 

humanos en planeación dificulta el proc'eso de participación. 

6-11 Un planificador es esencialmente un organizador. La desorganización que hay -en ambos sectores, podría ser disminuida sensiblemente con la participación 

de planificadores. 

7-3 La crisis que se vivió el inicio del presente régimen, dió lugar a que el g~ 

bierno federal buscara alguna :ffomula que ayudara al estado a salir del ba -

che por el que atravesaba; la solución que entonces encontr6 fue la exporta

ción de hidrocarburos. Desde ese momento, México ha sufrido constantes pre -

siones para que awnente el volwnen de petróleo a exportar. 
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8-.3 El sector privado tiene UJ1<.1. vi:;ión 1111ilateral de la problemática por la r¡ue 

" atraviesa el país; su actuación es ccnsecut:nte con su visión, que es difo -

rente de la que tiene el sector público, Como también ha sido señalado, ~

hay dificultad de que ambos sectores contraigan obligaciones. Por lo ante

rior, al elaborar el gobienlo federal los planes nacionales de desarrollo,

y en vista de la necesidad de contar con alguna fónnula de financiamiento -

que asegure la realización de los planes, vi6 en el petroleo su resolución, 

nunca en alguna fórmula que conllevara un pacto con la iniciativa privada. 

8-12 Los intereses que tiene y ha mostrado el sector privado, son diferentes de 

los del sector púñl~co. Esto se debe a características'del sistema mexica -

no que no es el caso mencionar, pero que si dificultan la finna de conve -

nios entre ambos, 

9-2 El desarrollo acelerado que tienen algunos sectores gracias a la "explo - -

sión" de la economía nacional, ocasionó que algunos planes {el de Desarro -

llo Industrial sobre todo) se desarrollaran rápidamente, sin esperar la pr~ 

sentaci6n de un plan global, resultando de ello, planes que tendrían puntos 

de desarticulación con otros que se editaron posterionnente. 

9-10 La "explosión" de la economía significa que hay sectores económicos que al

canzan tasas de desarrollo acelerados, mientras que existen otros cuya tasa 

es baja. Lo anterior significa que nuestro desarrollo no es del todo equili

brado, razón por la cual hay sectores que sufren crisis por carencias (que 

deben ser satisfechas emergentemente) ante el empuje experimentado por - . ,. 

otros. 

9-11 El desequilibrio del que se hablaba en el punto anterior dificulta la orga

nización tan necesaria tanto en el sector público como en el privado. La ra

zón del juicio anterior es que el mencionado desequilibrio da lugar a fuer -
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tes crisis que deben ser resueltas <fo inm!:diato, sin dar tiempo ;; lus di;:, -

tintas organizaciones que se ordenen, con fo cual, la sit:;:ici6n qat' pade:.:e::i 

se haga cada dfa más ·compleja. 

10-2 Las exigencias que representan las carcncbs que demandan "'soluchmes urge>E_ 

tes" ha dado lugar a una acción inmediata on algunos sectores <le la econo -

mía con lo que la articulación entre los distintos pl<mes i;;n. ocasiones ne ~ 

se ha presentado. 

10-3 Las exigencias que se mencionan en el punto anterior, hizo que se buscaran 

soluciones que ayudaran a salir rápido de la crisis que se vivía; como tan

bién ya ha sido señalado, la solución que se encontró fue la exportación -

de hidrocarburos con lo cual nuestras reservas están condenadas a tenninar 

se más rápidamente. 

10-9 Las carencias que padecemos exigen soluciones drásticas y rápidas, con lo -

cual la "explosión" que se vive es incrementada considerable;:iente. 

Jl-1 La falta de organización que observamos en nuestro sector público y priva -

do, da lugar, entre otras cosas, a que estas entidades no sientan la necesi 

dad de fonnar bancos de infonnación estadística básica. 

11-2 Es obvio que ante la desorganización que existe en los sectores público y -

privado, la elaboración organizada de los planes será difícil de llevar a -

cabo. 

11-4 La desorganización da lugar a una participación pobre, pues al ser causa de 

baja productividad del trabajo de las personas que laboran para un organis-

mo, el tianpo que podría asignar en su participaci6n para elaborar planes -

se ve sensiblemente disminuida. 

11-12 Un requisito indispensable para que un sector pueda estableci:?!' convenios 
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con el otro, es que éste presente una unidad, esto es, que esté organizado¡ 

los convenios eficientes son ~quellos que se dan entre l~s organizaciones -

que están perfectamente organizadas. Por esta razón, nos atrevenos a decir 

que una de las causas por las que no hay ;facilidad en la :finna de convenios 

entre ambos sectores, es la desorganización que presentan runbos. 

12-3 Como ya ha sido señalado, el gobierno federal creyd conveniente -porque así 

lo hizo- basar la seguridad del cumplimiento de los planes en recursos pro

pios; esto se hizo así, entre otras cosas, por la dificultad que hay entre 

ambos sectores para firmar convenios. 

12-4 Por falta de diálogo que hay entre ambos sectores, nrucha gente del sector -

privado que debió haber participado, ne lo hizo. 

13-1 Las decisiones que tc::man nuestros líderes son las que nosotros tomamos en -

una u otra medida, Basar la planeación en la explosión de recursos no re

novables, es resultado de una actitud que se ha venido observando desde el 

M@xico independiente: tenemos una mentalidad colonial que siempre ve en el 

extranjero las soluciones de los problemas nacionales. No existe una tradi 

ción en el desarrollo industrial, menos aún en las innovaciones tccnológi ~ 

cas. Nuestra estructura mental tiene nrucho que ver con ésto; y con ello, -

nuestra necesidad de usar recursos no renovables que ayuden a nuestro desa

rrollo, 

En ténninos genera~es observamos que: 

En México no existe la evidencia de que el progreso material sea considera

cb como un fin válido, 

Respecto a la actitud frente a la aCU11R1laci6n, ésta se tiene c~ fuente de 

prestigio, más nunca como reserva para realizar inversiones. 
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De est;! mm1cra, la cstnictura me:ital prcdcrninante es un pro blc..'Jlla grave, el cual d~ 

berá ser rcsuPlto a través de totla w1a revoludón cultural que erradique tales ac

titudes. 

Como vemos, la problemática representa. gnmbs retos. Los esfuerzos que ha rcali:::<!:_ 

do el gobkrno federal, son r,r:mdes, Algunas entidades están siguic-ndo el ejempl0, 

nmchas no. Por tal motivo, a quienes nos inquieta el que no haya planeaci6n debe

mos redohlar los esfuer::!os que n0s acerquen más a un Sistema Nacional de Planea 

ción, de forma tal, que fuéramos capaces de decir que la pla.neaci6n es una reali -

dad plena en nuestro país. 



c.API'IULO III 

EL EJERCICIO DE LA INGENIERIA INOOSTRIAL Y LA PLANEA.CION NACIONAL 
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.Actualmente se considera que el desarrollo de cualquier nación, está estrechamente 

correlacionado con el grado de desarrollo que haya alcanzado en la producción masl:_ 

va de bienes de consumo. En este contexto, el avance del sector industrial se to-

ma cOlllO indicio de una evoluci6n positiva. Lo anterior, y dado el hecho de que -

junto con este desarrollo se da una transfonuación económica, política y social CQ. 

mo resultado del cambio en el nivel de vida de las personas, ha ocasionado que los 

gobiernos de algunos países haya visto en el fortalecimiento del sector industrial 

el medio id6neo para mejorar el nivel de vida de la sociedad que integra la nación. 

En México se presenta este caso • 

. 
Como ya ha sido sefialado, en este país la industrialización surgió gracias a tm im-

pllso gubernamental que tenía como propósito favorecer al sector industria, esperag_ 

do que con el tiempo éste revertiera sus beneficios sobre las clases más desfayore

cidas. Se le protegió de la competencia internacional, imponiendo para ello altos 

impuestos a las importaciones de productos de constDJIO manufacturados; se le otorga

ron facilidades con el fin de que se pudieran fabricar productos que fueran competl:_ 

tivos con el exterior. Se abrieron las puertas al capital extranjero con el fin de 

crear anpleos. Desgraciadamente, todo esto trajo como resultado que nuestro sector 

~tria! creciera con defonnaciones y vicios, incapaz de realizar la más mínima -

competencia internacional y que gran parte del capital más importante del país, es

té asociado al capital transnacional. 

Lo antes sefialado, trae como consecuencia una problemática especial, requiriéndose 

que la industria nacional desarrolle ramas al te competitivas en el extranjero; 

pero que al mismo tiempo: se emplee W1 gr úmero efe mano de obra; se tenga con - -

ciencia de que en muchos casos se te contra empresas transnacionales que cuen-

tan con los recursos necesarios para ganar la competencia; y que, igualmente, se -

tenga conciencia de la carencia de recursos humanos suficientemente capacitados pa-
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Hemos visto que la pfaneaciún mcional es una henamfont;¡ que nos puede ayudnr c::·i

cientementc a cC'JRbiar situJcione.-J que no dcseamo-;. Los aspectos sobre los que p1m

de influir, además de los económicos, son los sedales y pcl1.tico::;. Si la plam<1 -

ción fuera considerada con mayor s1on-icdatl por fa n~iyorfa de lcr- sectores d1~ la po

blación, muy probablemente tendrfa :ir.:portantcs efectos políticos, pues siendo ia -

participación una de sus características principales, aquélla adquiriría mayor con

ciencia de la importancia de decidir en cuestiones de interés social. 

Como se ha sefialado en el capítulo anterior, la presente aduünistración ha llevado 

a cabo c;jercicios de plruiexi6n nacional; en este capítulo pretendemos encontrar y 

sefialar las vinculaciones que e~isten entre las funciones que desempeña un ingenie

ro industrial dentro de una empresa y los planteamientos que se hacen en algunos de 

los planes y programas nacionales de desarrollo; con el fin de hacer un poco más -

clara la relación que podría darse entre el gobierno federal y la industria mediana 

y pequeña, se incluyen las facilidades que otorgan algunas instituciones gubername!!_ 

tales. 

El presente capítulo se desarrollará de la siguiente manera: en el primer subíndi

ce s~abordará el tema del programa de la carrera de Ingeniería Industrial en la -

Universidad Nacional Autónoma de ~1éxico. Se verá que es necesario vincular más es

trechamente el programa de estudios con los esfuerzos gubel1181llentales que en esta -

materia se den. En el segundo subíndice nos concretamos a sefialar en cuáles de las 

funciones que lleva a cabo una empresa industrial, es importante tener conocimiento 

de los planes y en qué aspectos en especial. Por último, en el tercer subíndice, se 

sefialarán los que a nuestro parecer son los nuevos horizontes de la ingeniería indus 

trial en México. 
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LA PLANEACION NACWNAI. Y EL PROGRAMA DE LA CARRERA DE INGENIERIA INOOSTRIAL 

EN LA FAa.JLTAD DE INGF.NIERIA. 

Las sociedades necesitan en su desarrollo de la fonnación de un grupo de individuos 

capaces de tomar mejor las decisiones que el resto de la población. Tal aptitud es 

posible de adquirir en diversos lugares: centros de educación y trabajo, organiza -

ciones civiles, sindicatos, etc. De los anteriores, los centros de educación supe

rior juegan un papel nruy fu¡portante, por lo cual, la fonnación educativa que reali

cen éstos, es un compromiso con la sociedad, pues ésta les demandará diversos cono

cimientos, aptitudes y actitudes. 

Para caminar hacia el desarrollo genuino, una sociedad deberá cumplir con ciertos -

requisitos. Uno de los más fuportantes a nuestro parecer es el que se refiere .a la 

concientización social de un buen porcentaje de la población, con lo cual se podría 

obtener un apoyo en todas aquellas cuestiones que requieren consenso general. Esta 

es una tarea que desgraciadan:ente podría calificarse como múy difícil en el controc

to actual, toda vez que el nivel de educación de los habitantes es muy bajo y los -

medios masivos de cOil!.lilicaci6n tienen preponderantcmente una orientación mercan.ti -

lista, con graves efectos enajenantes. Sin embargo, en lo que se refiere a la pobl_!! 

ción que ha recibido cierta educación y en especial aquella que ha tenido el princi 

pío de gozar una educación superior, es difícil aceptar que no se preocupe por ad -

quirir un conocimiento de la situación real que reina en el país. 

Es indudable que l~ ingeniería tiene gran importancia dentro de cualquier sociedad, 

pues cCJllo ya hemos dicho, al ser una de las ramas de la cultura que más usan los c~ 

nacimientos que se logran gracias a la ciencia, es creadora de tecnología. Ello exi 

ge lograr una sólida fonnación que pennita definir las posibles aplicaciones de S!:!, 

sodichos avances científicos, así como los caminos para lograrlo. Creemos que tal 
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es uno de los motivos par el cual e.sUin desligr1dos de coTJocimicntos no técnicos. 

Evidont,::ii~entc esto es incongruente. El ingeniero en gum:ral, dcbt:> tefü~r un estrecho 

contacto con los fenómenos sociales, políticos y económicos, entendiendo con ello -

los retos u oportunidades que se presentan a cada momento, pues al estar el mundo 

en constante cambio, trunbién deben ir cambi~ndo sus concepciones de la realidad, de 

manera que siempre estén dundo respuestas adecuadas y oportunas. 

De esta manera, a nuestro parecer, la Facultad de Ingeniería deberá tratar de far -

mar profesionistas con los conocimientos básicos que les serán necesarios, con las 

aptitudes pertinentes, así como con una conciencia de que la realidad que se trate 

de mejorar, estará cambiando constantemente, por lo cual deberá estar en disposi -

ción de cambiar también sus actitudes y aptitudes. Sin embargo, como se sabe, el -

cambio vertiginoso de nuestros tiempos da lugar a que la validez de ciertos conoci

mientos técnicos en poco tiempo se vuelvan obsoletos. 

Es válido pensar que lo anterionnente sefialado deberá dar lugar a una reconsidera -

ción en el método de la :impartición de conocimientos que hasta hoy se ha usado, 

pues será necesario orientarlo más hacia la práctica de la ingeniería que a los co

nocimientos de la misma. Para ello, será necesario tener capacidad de entender los 

cambios que se van presentando; tal capacidad puede ser adquirida y fomentada desde 

la escuela profesional. 

6' 

fil marcado énfasis hacia ciertas materias técnicas, da lugar a que se olviden algu-

nos aspectos que tienen gran importancia. Es este el caso de la planeación nacio 

nal, en la cual existen importantes lineamientos que deben ser del conocimiento de -

los compafie:ros de ingeniería industrial y que actualmente no se tocan en algGn punto 

del programa. Lo anterior no debe sorprender dado el hecho de que nuestra planea -

ción nacional es relativamente reciente, por lo que no existió seguramente la neces.!, 
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dad de incluir tales tópicos en el programa de estudios. Lo que en todo caso po -

dría sorprender es el hecho de que se ignore en lo sucesivo las disposiciones dict~ 

das dentro de los planes nacionales de desarrollo. 

Después de hacer un estudio de las posibles relaciones que podrían existir entre di 

cha planeación nacional y el programa actual de estudios de nuestra facultad en la 

rama de ingeniería :industrial, encontramos que básicamente tiene relación con una -

sola materia y que corresponde a "Evaluación de Proyectos Industriales". Uno de los 

objetivos que se persiguen en este curso, es que 'al finalizarlo, el alunmo podrá -

realizar estudios de factibi~idad técnico-económica tanto en el 'campo de la inver -

sión pública como privada, tendientes a la implantación de tm proyecto industrial. 

Fn vista de lo antes expuesto, es nuestra intención describir brevemente los pásos 

necesarios para la elaboración y ejecución de tm proyecto así cano los puntos espe

cíficos en donde existe relación con la planeación nacional realizada en el presen

te régimen. 
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III. 1.1 EL PROYECTO EN INGENIF:RTA. 

Un proyecto se define como "el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de -

materializar algún aspecto de desarrollo económico o social.Cl) Es conveniente co!!!_ 

prend~r que por desarrollo se entenderá la satisf accion de las necesidades básicas 

ya sea de bienes o de servicios que aqueja a una nación. Se debe tener presente ~ 

que la satisfacción se debe realizar usando los recursos con que se cuentan de una 

manera eficiente~ dado el hecho de q_'Ue su v-0lumen es limitado. Por tal razón, su 

uso dl'be observar u.1 principio de racionalidad, consistente en tratar de satisfa -

cer el mayor número de necesidades con el menor voltmlen de recursos posible. 

La fuma más eficaz. de lograr que los proyectos satisfagan en la medida de lo pos_i 

ble las necesidades nacionales, realizando para ello un grupo de actividades que -

estén insertas dentro de un siste.-¡¡a más general que dé mayor validez a las acciones 

de los particulares, es sin duda, a través de la coordinación totalizadora de un -

SistEma Nacional de Planeació:n. 

La dependencia que teneuos respecto al exterior, nos obliga a trabajar en su ruptu

ra. Lograrlo requerirá poner en marcha un grupo de programas de la más diversa in-

dole. Es entonces cuando la planeación deja de ser tma simple barra.mienta para 

constituirse en una necesidad que nos atafie a todos. 

,,. 
La realfaac:ion de los planes no se debe reflejar en la publicación de los documen -

tos de los mismos, sino en la elaboración y ejecución de proyectos que tiendan a su 

cumplimiento. Un proyecto es Ililestra de inquietud de una entidad social. Un grupo 

(1) ILPES, Guía para la presentación de proyectos, Siglo XXI Editores, 8a. edición 
~1éxico, 1979, pag. 12. 
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de proyectos que intenten todos ellos en conjunto ctn:Jplir un plan, es se:tíal de que 

hay fe en la planeaci6n nacional. 

El carácter de un proyecto paede ser económico o social. En el p1·i.P.ier caso, su fof_ 

ti hil idad depende de la existencia de tma dtJ;1:inda real en el merc:ld•J del bien a pr.2. 

dudr a detenninados niveles previstos. En el segundo, $e rclaC'J.{)?'~1 con la na~um

leza del bien que se va a producir y cambia según ol nivel de distribución del in -

greso de la conn.m.idad a la cual se destina ese producto. 

Antes de iniciar la elaboració~ de un proyecto se deben dar dÓs pasos: 

a) La identificaci6n de la idea. 

b) La elaboración del anteproyecto preliminar o estudio previo de factibilidad. 

En el primer caso se trata de reconocer, si hay o no, alguna razón bien fundamenta

da para aceptar la idea del proyecto. La selección de un proyecto puede provenir -

de los casos siguientes: 

Proyectos que derivan de estudios sectoriales. 

Proyectos que derivan de un plan global. 

Proyectos que derivan de estudios de mercados. 

Proyectos para aprovechar otros recursos naturales. 

Proyectos de orígen político y estratégico. 

De esta manera, vemos que la publicación de los planes sectoriales, así como del -

propio Plan Global de Desarrollo, pueden, en un 100mento dado, sugerir ideas respecto 

a posibles proyectos que pueden ser desarrollados. Se sefial:in en ellos renglones --
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mos identificar p'·;¡ycctos i·elativos a cada sector, pu<liénclosc observar: 

El Plan N:!c;oml de Dcsa1 rollo Industrial nos indica que existen activiJadc~ -

industriah"~ priodt::i.ria.s clasificadas en do¡.; categorías; en la pr~mera 1.it .. ·~~~::-

cu~ntnm bh"'r:'~S Je consuiilí> dm:,idc:rG y hic1w.:;; intcnnzdios. .Anexo al prl.'sentc, • 

el 1 octor ¡:i;::do consultar m1s <fotalladrmwnte las actividades industriaks n 

ser fomcnt.::i'"s. Convícn(' recalcar que lu prim:;r categoría ha merecido cspe -

cial atención por parte del gobierno federal, como lo atestigua la publicación 

del Progrmr.a Nacional d0 Desarrollo Agroindustrial y del Program.a de Foment0 -

para la In2ustria de Bieneg <le Capital. Es nucstxa creencia que la revisión -

de dichos dc~umentos, son una fuente de ideas valiosas. 

En el Plan Nadonal de Desarrollo N~roindustrial, se consider:m dos subconjun-

tos de actividades agroindustriales: ol subconjunto albnentario y el subconjug_ 

to no alimentario. El primero se refiere a la fabricación de alimentos y bebi

das; el segundo a activida<les no alimentarias tales como: industria del taba -

co, textil, 01ero, corcho, madera, papel, etc. 

El Programa de Energía sefiala la necesidad de producir la maquinaria necesaria 

con el propósito de aprovechar todas las fuentes primarias de energía. 
A 

Textualmente, en el programa se sefiala que "la dimensión y el rápido crecimie.!!. 

to del sector de la energía, permitirán irradiar fuertes estínn1los a aquellas -

rrur.as industriales con los que se encuentra más directamente vinculado. Se -

abren grandes oportunidades en las fases productivas posteriores a la extrae 

ción de petróleo, como son la refinación, la petroquímica y las industrias in -

tensivas en el uso de energía. Igual sucede en f ascs productivas anteriores, -



donde se fohrka fa maquinaria y el equipo utilizados tanto por esta actividad 

como por la generación de electricidad. La magnitud de la demanda de bienes de 

capital del sector energético hace que el ritmo de crecimiento de las indus --

' trias metal mecánica y de bienes de capital dependa, de manera importante, del 

patrón que adopte el desarrollo de este sector y de la interrelación que esta

ble:~ca con otras ramas de actividad." 

Como es sabido, la demanda de energía estará en constante atunento, razón por -

la cual, la demanda de bienes a los que anterionnente se hace mención, pueden 

brindar valiosas ideas a aquellas entidades que tengan interés por fabricar -

bienes. 

El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 1977-1978 sefiala la necesidad de desa-

rrollar y fomentar las actividades íntimamente relacionadas con el sector pes

ca. Entre dichas actividades, se pueden nombrar: preparación, conservación y -

empacado de pescados, frutas y legwnbres, detergentes y otros productos para -

lavado y aseos, etc. 

El Programa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, apunta la necesidad. de que 

se produzcan conjuntos de maquinaria e :Unplementos ligeros y medianos tan nec~ 

sarios para el completo desarrollo de este sector. 

Otra gran ayuda para la identificación de un posible proyecto, lo representa el "I.!!. 

ventario de Proyectos de Inversión Industrial", doctnnento elaborado por la Secreta

ría de Patrimonio y Fomento Industrial. Aún cuando dicho doCtmlento está fuera de -

los planteamientos de la Planeaci6n Nacional, la riqueza de su contenido es de tal -

importancia que no puede pasar desapercibido en esta fase del proyecto. 

El "Inventario de Proyectos de Inversión Industrial" surge de la necesidad de contar 
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con un fondo informativo de esta naturaleza, que hiciera posible el conocimiento 

sistematizado de planes de inversión existentes, susceptibles de implementarse a 

corto plazo. Por otro lado con dicho catálogo, levantado por la Dirección General 

de Fomento Industrial de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, se pre -

tende apoyar el crecimiento productivo del país. 

Los datos que sobre proyectos contiene el inventario, abarcan el período comprendi

do entre 1973 y 1979, y se presentan al empresario o inversionista en dos volúme -

nes: el primero comprende el lapso 1973-1978 y contiene 1,747 proyectos tendientes 

a promover la inversión para la producción de bienes. Presenta la infonnación divi 

dida en cuatro sectores: agroindustrial, agropecuario, pesquero e industrial. Al 

sector industrial, corresponde el 78.9% de los estudios, destacándose dentro del 

mismo las siguientes ramas industriales: química con 349 proyectos, alimenticia 341, 

metal-mecánica 168, energéticos 105 y construcción 105. 

Por su partí:', en ~l segundo libro se actualiza la infoima.dón en mate.ria de elabora 

ción de proyectos hasta 1979, adicionándose 1,727 proyectos correspondientes a los 

generados durante el afio citado. Igualmente incluye aquellos elaborados por otras -

instituciones, pero que no fueron publicados en el primer volumen. En el segundo, -

también los proyectos son clasificados en cuatro sectores e incluyen una reclasifi

cación por actividades enlistadas en orden alfabético. 

Respecto a la metodología utilizada en la elaboración de estos volúmenes, tuvo entre 

otros propósitos, el de unifonnar la presentación y el grado de profundidad con el 

que fueron elaborados los estudios o proyectos. Debido sobre todo a que existía un 

sinúmero de clasificaciones adoptadas por las distintas instituciones participantes. 

Por lo mismo, esta reagrupación que a continuación se presenta, pennitió conocer el 

alcance de cada uno de los planes de inversión: 
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Estudios de viabilidad preliminar o perfiles. Son aquellos en los que se def!_ 

ne la idea de un proyecto, así como sus alternativas técnicas, económicas y -

sus posibles soluciones. General1Utmtc son realizados ccn fines promocionalcs, 

para motivar el desarrollo de estudios con mayor pro:fcndidad. 

Estudios de factibilidad, anteproyectos o proyectos d;: preinversión. Permiten 

verificar técnica y económicamente las alte111ativas de solución planteadas. 

Estudios de prefactibilidad, proyectos de inversión o proyecto definitivo. 

Mediante su elaboración se define· la mejor alternativa~ seguir a fin de opti-

mizar recursos, sobre todo cuando se requiere la presentación de proyecciones, 

estados proforma, detenninaci6n de puntos de equilibrio y algunos otros elemen 

tos de carácter técnico como la ingeniería de detalle. 

El inventario de proyectos de inversión representa una guía de utilidad para el in

dustrial que desea diversificar sus operaciones, y para inversionistas que no estén 

en posibilidades técnicas y financieras de llevar a cabo un proyecto de tipo indus

trial. Los estudios realizados contienen los datos básicos y antecedentes requeri

dos por un buen proyecto, pennitiendo así su utilización en la fonnulacíón de nue -
.. 

vos planes, además del abatimiento de costos y el ahorro de tienpo para el empresa-

río, pues le evita realizar algunas investigaciones que ya se encuentran elabora -

das. 

Fn el cuadro siguiente se ejemplifica la fonna de presentación del inventario que -

contiene cada proyecto, su fecha de realización, rama a la que pertenece, institu -

ción generadora y alcance. 

En el apartado III.1.11, correspondiente a la industrialización del coco, se sefíala 

el nombre de un proyecto que en este sentido se haya realizado, así como el punto -

del estudio del proyecto que haya alcanzado, la (s) institución (es) que lo haya (n) 
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1

1 

del coco ¡ Prnductivos (.PEPPJ 
(Jalisco) Progrn .. 11a de ~nversiones Públ i- I 

cas para ol acsarrollo Rural 
1 j (Plll1:R.) . 

_.: .... -·-··-----~·-·- -- >---------------+-·---· - -~-·----------1 
, 1 Industrialización Vfabilid'.lrl. 

1

1 füNAPf: 1975 
del act>ite de coco preliminar 
(Nayarit) 

De este modo, el presente do•;;umento se constituye como una valiosa ayuda, que en un 

momento dete1minado nos puede indicar qué es lo que podríamos producir con al tas pg_ 

sibilidades de factibilidad. 

En lo que se refiere a la elaboraci6n del anteproyecto preliminar, solo se trata de 

confinnar que por lo menos alguna soluci6n es rentable, además de ser técnica y ec~ 

nómicamente viable. Como el nombre de este paso lo indica, se trata de un paso pre

vio, en el cual se analizan los siguientes aspectos: 

¡.a existencia de demanda suficiente o de una necesidad a cuya atenci6n la COJT!l!. 

nidad esté dispuesta a asignar los recursos indispensables. 

Una técnica de producci6n adecuada y económicamente factible, dado el volumen 

de producción previsto. 

Una localización adecuada. 

La capacidad financiera o de endeudamiento suficiente para atender tanto la in~ 
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talación del proyecto como su operación. 

La disponibilidad suficiente de .insumos y factores requeridos para el proyec

to, dadas las técnicas y la capacidad de produccion adoptadas • 

.Alguna evidencia de que los ingresos provenientes de la colocaci6n de los bie

nes que se van a producir serán suficientes p~ra cubrir sus egresos financi0 -

ros, así como para obtener una rentabilidad mínima sobre el capital. 

Si después de este análisis, una entidad que esté considerando la posibilidad de d~ 

sarrollar tm proyecto, queda coIIV"encida de la conveniencia de seguir adelante, de -

berá estudiar diversos aspec~os. · 

Los principales aspectos que se estudian se refieren a los problenas técnicos, eco

nómicos, adm.inistrativos e .institucionales, Estos estudios parciales, se deben de-

sarrollar de una fonna coordinada y con reciprocidad de .infonnación, dando lugar a 

que el documento del proyecto, de una manera resumida, comprenda los siguientes tí

tulos: 

1) Especificación de objetivos, 

2) Estudio de mercado. 

3) Estudio técnico. 

4) Estudio financiero. 

5) Evaluación econánica. 

6) Plan de ejecución. 

De estos, sólo nos referiremos a los cuatro primeros, debido a que son los que gua!. 

dan mayor relación con la planeación naciohal. 



-261-

III.1 .2 llSPECIFICACION DTI OBJETIVOS 

En esta parte se deberá tratar de definir los propósitos que se persiguen en el pr2_ 

yecto, así como las razones que fundamentan la selecci6n de un producto o servicio 

en particular. Se sefialara su naturaleza (si se trata de un proyecto nuevo o do -

una :mipliación; si es aislado o se integra en un sistGml; si pertenece al sector p_i! 

Mico o al privado; si os de carácter cconúmico o social) y su importancia (trunafio, 

valor, volum:m de insimos rc4-ueridos del proyecto). 

Cano ya ha sido se:fialado, la planeación nacional llevada a cabo en el presente rég!_ 

men, pretende alcanzar un estado en que exista tma mayor justicia, beneficiando pa

ra ello principalmente al sector industria. Existe sin embargo, una situaci6n bas

tante desafortunada: nuestra planeación nacional es i.rldicativa, lo cual propicia -

que en la mayoría de los casos exista lma incongruencia de objetivos entre el sec -

tor privado (que busca -en la mayoría de los casos, insistimos- altas ganancias de 

las inversiones que realizan) y el público (que busca -supuestamente- un estado -

de mayor justicia para toda la sociedad) • 

.Ante tal situación, estamos convencidos de la necesidad de llevar a cabo una "cru -

zada cultural" que permitiera hacer realidad tll1 requisito básico para el progreso -

genuino de una sociedad: la congruencia entre los objetivos de una sociedad en gen~ 

ral y los de una entidad -que puede ser una empresa, una asociaci6n- en particular. 
r 

Por el momento, la situa.cion actual está lejos de lo anterior. Debemos, sin embar-

go, estar convencidos de que esto no es ley y de que es posible lograr una congrue!!. 

cia de objetivos entre anpresas manufactureras privadas y el país en general. 
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III.1.3 ESTUDIO DEL MERCAOO 

El estudio del mercado constituye el punto de paTtida para los análisis técnicos,

financieros y económicos que se habrá de realizar. Se estudian factores como: el 

grado de necesidad o la cuantía. de la demanda d0 los bienes que se requiere p:rodu

cirt la fonna en que los precios y tarifas influyen sobre estos factores. 

Se sefiala que la "finalidad del estudio del mercado es probar que existe un número 

suficiente de individuos, empresas y otras entidades econ6micas que, dadas ciertas 

condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un detenni

nado programa de producción de bienes o servicios en un cierto período. El estudio 

debe incluir así mismo, las fonnas específicas que se utilizarán para llegar hasta 

estos documentos".Cl) Tal estudio deberá estar constituído por cuatro bloques: la 

demanda, la oferta, los precios y la comercialización. 

El bloque de la demanda pretende demostrar que existen en determinadas áreas, indi

viduos o entidades que consunen (o son susceptibles de hacerlo) los bienes que se -

pretenden prcxlucir, conociendo al mismo tiempo cual será su volumen. 

De acuerdo a la estrategia planteada por los diversos planes sectoriales, se deduce 

que los distintos sectores de la economía deberán experimentar un crecimiento que -

traerá como consecuencia una demanda de distintos bienes y servicios. Así podemos -

encontrar las siguientes relaciones: 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial sefiala actividades industriales pri.2_ 

ri tarias con detenninadas tasas de crecimiento a fin de satisfacer la demanda 

(1) ILPES, op. cit. pag, 72 
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miento previstas pu~·tl'.:~n con..c:;ul tarse en d aneJVJ E 

Como consecuencia del desarrollo previsto en el Pr.:igrama de Er1ergía, podemm~ -

inferir que se deben satisfacer demanda<; €:U dos renglvncs p:rincipal;r:entc: 

i) los derivados de la industria petroquúnica; y .?) los referentes a las nece 

~iuades que se tcndrun de maquinarias y equipos por la diversificaciún de fue!!_ 

tes primarias de en3-rgía, principalnentc las que s:o refieren a las de origen -

hidroeléctrico ya qm.• estas adquirirán grnn inr;X>rtancia en la estrategia ener

gética. 

La e~qJansión que ~r ha propuesto en el sector pesca, abre la posibilidad de 

nu...'"'Vos mercados en renglones necesarios para el mis::co como lo son: c:-~arcacio-

nes~ maquinarias y equipos, lo cual adquiere importancia si se toma en cuenta 

que en este caso, no existe en el país una infraestructura adecuada para satis 

facer las necesidades que se presenten. 

De la misma manera, en el Programa Nacional de Desarrollo l\,rrropecuario y Pare~ 

tal se sefiala la necesidad de impulsar el desarrollo de la fabricación de de -

termLhl<las máquinas y equlpos que serán necesarios para este sector, como es -

el caso de tractores agrícolas, bombas, aperos, etc. 
; 

El bloque de la oferta es quizá el más complicado del bloque del mercado. En el se 

pretende conocer cual será la oferta en el futuro por p3.rte de otraH compafifas. La 

raz6n de la difitultad es que la mayoría de las empresas se muestran desconfiadas p~ 

ra proporcionar este tipo de infonnaci6n. La oferta pueJe ser clasificada según dos 

criterios: por su origen (interna, externa, combinada) y ror el núm~ro de provecdo -

res (si es un núm~ro más o ~enos grande, que nos acercarcztos a la definición de un -



mercado de; competencia; P:.1 caso contrario se tratarli de tm oligopolio). Iln este -

bloque, los planes nadc:~::ilcs en nada nos pueden ayudar. 

En el tercer bloque, se ::malizarán los precios que tienen los bienes que se prete!!, 

den producir, con el pr~;ñsito de caracterizar de qué forma se detenninan y el im

p::i.cto que la alteración de los mismos tendría sobre la oferta y la demanda del pr.2_ 

dueto. Las modalidades rS.s comunes de fijación de precio~ son las siguientes: 

Precio existente e~ el mercado interno. 

Precio de similare~ importados. 

Precios fijados por el sector público. 

Precio estimado ~n función del costo de producción (co;;¡o el producto de un co~ 

ficiente dado por el costo). 

Precio estimado en función de la de.1Jlallda (a través de coeficiente de elastici 

dad por ejemplo) 

Precios de mercado internacional (especialmente para productos de exportación). 

Precios regionales diferenciando entre países que participan de un acuerdo re

gional y el resto del mundo. 

En este bloque cabe recordar que rruestra política de precios debe fincarse sobre la 

base de ampliar los niveles de empleo y de protección del ingreso real d~ los traba 

jadores. 

El último bloque de estudio, el aspecto comercialización, consiste en explicar como 

está organizada la cadena que relaciona a la unidad productora con la unidad consu

midora. Problemas que deberán examinarse son: alniacenamiento, transporte, acondici.2_ 

namiento y presentación del producto, sistemas de crédito al consumidor, asistencia 

tC:.cnica al usuario, piblicidad y propaganda y todas las cuestiones que afectan a los 

medios establecidos para asegurar el movimiento de los bienes entre el produc10ry el 

constunidor. 



III.1 •. ¡ l!STUDIU Tf:C~ICO 

Una Ve::: rt:alh:aJo el estudio do mercado, :-;e c~;tiJ. en posibilidildes de> clliintifica!' c-l 

volumen de pruducción qu~ habr..i de satisfacer la~: necesidades que se pretenden s0lg 

cionar.. El estudio técnico se basa en tales infonn~s para reali¿ar el <lisefio de la 

planta que asegure tal req.üsito Ú.L~ producción. 

El estudio técnico comprende dos partes Msicmnente : un grupo de xesul tacbs refereg 

tes al t.:m:año df'.lproyecto, el proceso de pro3ucdón y la localización de la planta; 

y. otro grupo de resultados contplementarios qtre explica las obras físicas necesa -

rias, la organización para la producci6n y el calendario de realización de proyec 

to. 

El ta.roa.fío de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes,. defini -

da en ténn.inos técnicos en relación con la unidad de tiempo de funcionamiento nor -

mal de la empresa. El concepto de producción nonnal se puede definir como la cant!_ 

dad de productos por unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de pro

ducción elegidos, operando en las condiciones locales que se espera que se produz -

can con mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto y conducentes al menor -

costo tlllitario posible. 

Por proceso de producci6n se entiende el procedimiento técnico utilizado en el pro -
; 

yecto para obtener los bienes, mediante tma detenninada ñmción de producción. La -

función de producción se elige a través del análisis técnico-económico de las técni 

cas utilizables y de los factores existentes. 

Con miras a realizar un mejor análisis técnico-económico para detenninar el mejor -

proceso de producción, creemos conveniente sefíalar los siguientes apoyos otorgados 
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por d~.vcrsas entidades del gobierno federal. 

En el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, se sefíala la conveniencia de que 

procesos de producción seleccionados, estén en mayor parte constituidos por -

Equipos y maquinarias de integración nacional; del mismo modo se sefiala que en 

los procesos de producción se debe buscar una amplia generación de empleo. La 

rr.anera de estimular a los e111presarios a que sigan los anteriores lineamientos, 

será concediendo créditos contra :impuestos federales a personas físicas o mor!!. 

les de nacionalidad mexicana que sigan los mismos. 

En el cuadro 1, pueden verse de tma manera resumida, !l.os ~stímulos otorgados -

en el Pla.i1 Nacional de Desarrollo Industrial. 

Dentro de la selección del proceso de producción es :importante tener presente 

el servicio que da el Fideicomiso de Inf onnación Técnica del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (INFOTEC-CONACTI') • 

El INFOTEC-CONACYT proporciona servicios de asesoría para el mejor desempefio 

de las funciones de producción, ingeniería, planeaci6n y mercadotecnia. Opera 

de la siguiente manera: 

Consulta Industrial. Proporciona infonnación general o específica, a tra

vés de la atención personal o telefónicamente. Se puede disponer de info!. 

mación para conocer entre otros aspectos, los siguientes; propiedades fí -

sicas y químicas de materiales, proveedores demaqüinaría, procesos optati

vos de fabricación, nonnas, patentes, marcas y estadísticas de producción 

y mercado. 

Noticias técnicas. Los empresarios pueden recibir mensualmente boletines 

que les pennitan actualizarse en técnicas de aplicación práctica. 
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Servicios exp:ress de infonnaci6n. Se dispone de un sistema de L'.1s e.le 150 

bancos de datos en compnt:ldor:; con. infowliición c1entífica y te..:nológica -

que se pueden consultar desde una tenninal. 

"El estudio de localización se refiere tanto a la macrolocalización como a la micro 

localización de la nueva unidad de producción, llegándose hasta la definición precl:_ 

sa de su ubicación en una ciudad o en una zona rural. La macrolocalización del pr~ 

yecto, o sea su uhicación en el país o en una región en el subcspacio urbar~ o en -

el subespacio rural , debe- ta'Jlhién justificarse en la presentación del pro}i;:::to,, en 

té:rntlnos de coste~ de inversión y de operación y de costos sociales". (T) 

En esta parte del proyecto os dcntle los planes r programas nacionales adquieren un 

papel rector, ptre.3tc que es bien sabido que una de las principales fallas del desa

rrollo industrial fue que este sector se concentró en tres puntos del territorio n~ 

cional ocasionando con esto graves problemas de ÍÍl.dole social, econ6mica y política. 

"Descentralizar la industria del área metropolitana de la Ciudad de M~xico es un oQ_ 

jetivo rector de la política de rcordenamicnto territorial contenida en el Plm1 Na-

cimml de ~sarrollc· Uroarm. El PI211 Industrial hace suyo este mismo objetivo y e~ 

tahlecc una :fileta es~ecífica p~rn el afio 1982; reducir la participación del t'allc de 

bex.ico en el valor t1uto d2 la protl:.Icción industrial, del SG por ciento que tiene -

actU3.lmente, al 4G rcr ciento. Ello supone que más de las dos terceras parte~ del 

incremento de producción previsto durante este periodo deberá darse fuera de cich:J. 

área. Lograr esta 2~ta implica desarrollar la industria de ma;~era acelerada en - -

otras regiones. 

Las S2cretariaf; ele _.:.sentamiento:-, Hti2.'.illos y Obras Públicas y de Patrimonio y Fc=:::nto 

(1) UPES, op. dt. ~:.r~. ~n 
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ro una parte muy importante de la expansión industrial. Tal esquema responde a -

planteamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y sienta las b.!!, 

ses para la ejecución del programa de estímulos para la desconcentración territo -

rial de las actividades industriales. 

Las zonas preferentes identificadas por esta regionalización son los puestos indu~ 

triales de Coatzacoalcos, Tampico, Salina Cru~ y.Lázaro Cárdenas, con sus respecti

vas áreas de influencia, las principales localidades fronterizas, el corredor que 

une las ciudades de Querétaro y León en el Bajío, y otros puntos ~eleccionados. 

La importancia que se da a las regiones costeras y fronterizas refleja la estrate -

gia industrial de fomento a la exportación de manufacturas." (1) 

Otro criterio que se aplicó en la selección de las regiones a desarrollar, fue la -

disponibilidad de energéticos para uso industrial, en particular de gas natural. 

Por ello, la casi tota.J.idad de las áreas prioritarias se encuentra localizada en -

torno a la red nacional de distribución de gas natural. 

Se analizó además la existencia de agua tanto superficial como subterránea, de vías 

de comunicación, de infraestnictura urbana susceptible de desarrollarse, lo mismo 

que la ubicación de centros de población para asegurar tma oferta local de mano de 

obra. Todos estos factores detenninaron la viabilidad de iniciar o fortalecer la ~ 

expansi6n industrial en los distintos nrunicipios. 

Por otra parte el esquema regional que aquí se presenta, establece una zona de ere-

(1) PNDI, op. cit. pag. 155. 



. .;¡¡;JicnttJ mntro1udn en •.'l .'ir·;·¡ met:"1Jpoiit:'?n ,¡._~ l:! 1:im!atl de México. Cu!l cll.' ,;;: 

buscu desalentar !a im:Prsión industrü.l rn Li ::on:1 c»m:rb:d.1 Jcl Valle •h• Míf'xi' i 

y regular el tles~rro llo de ;::;'ntrcs i.trbanos .. :erc:.ino:~ :1; 1:1 i :;m: i. 

Con basp. en los criterio-:. anti~.> •.~xruu5t·;•s ::e cst~bk'-'.en trN~ .:011.i'l. La :n1-1 ! ~·.;t .i 

integrada por do[; grupos Je immicir;h1~: ('1 ~k pd•11·id~·d Ii\ .:¡ue ili.-1uyf· Jt1,:: vi:v.;:, 

indusn·iaks r :lt<:>as cin:unveci!l'1S de Co:1t:;ic•::tlCO->, 1mapko, 5alina Crn.: y L:i:-:1-

rc Cfir1.kn,~~ y t•1 d~ ~>riorhfad IB !J.l!C ab·.ircri. otras iir(:!s ú>SlGl'df;, k.:::alithl~: f!·,_¡_;¡ 

tcri:as ron poc;ibHidades d.::. e:•pan:;it.Jn y ciwhl~~s <lol i:aterior d0 la Hepíihlka \·;m 

sideradas prioritarias en el Plan Urbano. Rstns regiune~~ aparecen inaicadas en la.'• 

fir~ras s y ó. 

La Zona H, denomi=::ada de pr icJridadr:s estat::ks ~ incluirá r.runki:üos que los ej C';'U 

ti1r.:;-s Je las entidades federn.th''.i!'. selecc.i:1n~n para la ubicación de uctiviJ.:des in 

dustriale:;. Esto se fonna1 iz:u-r'i •~cdiantc i:·-::;m·cn ir;::; qu,.: a tal efe1.~to suscribm con 

el gobierno federal. 

La Zona III, de ordenamientos y regulación, ~e sub<lilridc en un área de crecimiento 

controlado -IIIA-, integrad:i por el Distrito Federal y por las localidades conurba

das y un iirea de consnl idm:iñn -IIm- que ini::;luyc llllmh:ipios aledafios. 

Con ~ propósito de lograr que se akimcen las .1nteriores prioridades y metas rC'gi12_ 

nales, el gobierno federal cuenta con un ..:onjunto Je instrumentos que le permiten -

alent:.ff y orientar la activida<l industrial y de la economía on su conjtmto, otros -

mas operan de manera indirecta induciendo a los sectores social y privado a actuar 

en detenninado sentido. 

En la localización de empresas se ha l'Jbservado a través de los afíos que el desarro" 

llo industrial, urbano y comercial de nuestro país, se ha ido concentrando prim:i -



-270~-

palmente en el Distrito Federal, Monterrey, Puebla y Gu1dalajara~ y sus áreas co -

nurbadas, que han absorbido la influencia nwnerosa de la población del campo y del 

resto de la provincia, impidiendo así el ad"'cuado nprovedmmiento de los recursos 

humanos y materiales del territorio nacional. 

Esto ha fomentado el marginalismo urbano en toda Sll amplitud, la desintegración fi!_ 

miliar, el aumento de la miseria en los centros urbanos, el desempleo, la concen -

tración industrial y la contaminación, claros síntomas provocados por la centrali

zación de las actividades económicas. Este es UI;t feJ'IÓilleno social que agrava los -

problemas nacionales de desocupación, del abasto de alimentos y,del procuramiento 

de servicios pú&licos. 

En respuesta a esta grave situación se ha creado el Programa Nacional de Ciudades 

Industriales, que alienta el establecimiento de industrias en 25 lugares de la Re

pública. Este programa fue creado mediante un acuerdo presidencial del 23 de di -

ciemhre de 1970, y por el cual se establece el Fideicomiso de Conjuntos, Parques y 

Ciudades Industriales (FIDEINl ampliado a Centros Comerciales el 4 de diciembre de 

1972, En dicho acuerdo, se establece ademgg que a la Secretaría de Obras Pu"Olicas, 

ahora Secretaría de Asentamientos Htnnanos y Obras Públicas, le corresponde la pla

neación, supervisión y ejecución de las obras de las ciudades industriales; a Na -

cional Financiera, COJIP institución fiduciaria, establecer los mecanismos de super. 

visión, control administrativo y financiero de todo el programa, así como el otor

gamiento y obtención de créditos para los distintos desarrollos y, por lo que con

cierne al FIDEIN, tiene la responsabilidad de realizar las funciones de estudio, -

proJ1X>ci6n, administración, financiamiento y reglamentación de los proyectos. Asi -

mismo, en el programa se conjungan los esfuerzos de las diferentes Secretarías e -

instituciones del gobierno mexicano y de los industriales y comerciantes del sec -

tor privado. Así es corno FIDEIN participa activamente dentro de los planes nacio

nales de desarrollo industrial y urbano. 



Las ciudaJ.~s iudu:stri:üe;-; promoví d:1s por I'!D.i!iI\, contt·mplmi la habil itacidn iutP -

gral de terrenos para el aloj<®iento de ind:x.:.;trias, la creación de zonas de pobla

ci6n, la const rucdún de :onas cívicas, ,;;~utroc:; ~omcrdt:<lcs, arc:1:; recreativas v -

dnturonc¿; vcrd;;s qu~ t.'mbcllczcmi y protejan al des;:rrollo. En esti' sE:ntido, ten~ 

lll0S ~1ue lr1s facili,b.1es qw;:- son otor¡_p<las pm· el F1DEm s:m <le gran v.Jlfa; pata t:::_ 

n:ar i.um idci1 g-:;fü:ral ve<1r.10s i.."1mles sün lo::. ohJctiv,1s del rnbmu: 

Defü:entraii:zar a h industria, a tr;wGs de la reubicación de las cmpres1.s -

en ciudades industriales, qm~ cuenten con terrenos a precios accesibles, in 

fraestructura necesaria y localización adecuada. 

Propiciar que el pe4'1teiio y mediano industrial liberen recursos para canali

zarlos a capital ele trabajo o inversiones fijas, mediante el arrendamiento 

y financiamiento de n:?.ves industrfa:Ies y maquinaria y equipo. 

Dotar al pequeño y- m;;~i:mo industrial, de los edificios de trabajo modzrnos 

adecuados a sus necesidades de espacio, a precios y fonnas de arrendamien -

to, así como financiamientos accesibles a sus posibilidades. 

Propiciar a las empresas instaladas en las ciudades industriales, los ser -

vicios requeridos por ellas, con un~ inversión menor y a costos más bajos -

de operaciones, que los que se establezcan individualmente por cada empresa 

industrial. 

Reclucir el tiempo de instalación de las empresas, en las ciudades industria 

les, mediante la construcción de naves industriales. 

Asesorar a los industriales ele los mencionados desarrollos para que reciban 

los estímulos fiscales que proporciona el gobierno federal, al establcci 

miento de industrias nuevas y nccesari<i;s y a su descentraliiación. 

Promover nuevas dw:Imfos industriales en las zonas prioritarias que señala 
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el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, para propiciar la descentralización 

industrial. 

Las nuevas ciudades industriales: 

En operación: 

1) Nueva Tijuana, B.C. 

2) !v".iexicali, B.C. 

3) Matamoros, Tamps. 

4) Aguascalientes, Ags. 

5) Torreón, Coah. 

6) furango, Dgo. 

7) León, Gto. 

8) Celaya, Gto. 

9) Tepic, Nay, 

10) Iguala~ Gro. 

11) IJramóoyá'.n, Ver. 

12) Tizayilca, Hgo. 

13) Xicotencatl, Tlax. 

14) Querétaro, Qro. 

15) Mérida, Yuc. 

16) Villahennosa, Tab. 

17) 1-brelia, Mich. 

18) Linares, N.L. 

19) El Salto, Jal. 

20) San Juan del Río, Qro. 

Desarrollos para 1981: 

21) Reynosa, Tamps. 
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l2) Cn! iat·fin, Sin·. 

23) Moni::lov.'.l, Coah. 

24) Saltillo, Coah. 

En cuanto a la siguiente fagt' ..!el estudio, tem;~as que los factores que condicio--

nan el tamaño <le un proye:ctD sen ccmúmn:mte: e I mercado, la capacidad flnffi'l.cil..'!r:?. y 

empresarial de 1~! entidad xespous:1ble del proyci:to, la disponibilidad de insumt's, -

las restricciones do procesos t<J.;:nicos y los factores institucionales. 
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lII.1.5 ESTUDIO FINA\JCifa\O 

El estudio financiero comprende "la inversión, la proyección de los ingresos y de 

los gastos y las formas de financiamiento que se preveen para todo el período de 

su ejecuci6n y de su operación. El estudio deberá demostrar que el proyecto pue

de realizarse con los recursos financieros disponibles. 11 (1) 

En este estudio, deberán considerarse todas las fuentes posibles de financiamien

to que en un momento dado pueden apoyar un proyecto. Conviene señalar que el go

bierno federal cuenta con diversos organismos, entre los cuales, para efecto de -
1 

los proyectos de carácter industrial destaca Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA) 

a través Jel Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI). 

Por encargo de las Secretadas de Hacienda y Cr~dito Pdblico y de Programación y 

Presupuesto, NAFINSA desarrolló el PAI para apoyar a todas aquellas empresas que -

por su tamaño tienen dificultades en cuanto al financiamiento que les es necesa --

río. 

El PAI representa un grupo de servicios que contribuyen al desenvolvimiento efi -

ciente de las empresas, a través de apoyos integrados y coordinados, con caracte -

rísticas equilibradas de crédito, asistencia técnica, aportación de capital de - -

riesgo e instalaciones físicas apropiadas. 

Este programa incluye los servicios que a continuación se mencionan: 

a) ASISTENCIA TECNICA. Apoya directamente a los empresarios de las industrias 

mediana y-pequeña, a través de cuatro actividades fundamentales: 

(1) ILPES, op. cit. pag. 121 



Prm;¡odün d:: Jo:' ~>tH'Vidw.; ct::·l PAI y n;-;:}·:mrfa .1 intlustrialc.;; p::.ara <..~1 

;~si) ópti1m) d-.' l•1~> ru::ursos '-f . .:;) mnncjm:, Estas m.:tividades ::;on reali 

zadas por c-.:mJuc to de los ex::rmsiunis tns inG.;istriales. 

füagnti.stico J.e probkm.'ls a c-~resas establee.idas o en fonnacion. 

Capacitación cmpres:irial o ad?cestra:nir.::.tto de r.::n10 de obra. 

Info.rmlCiún cient'Lfica y tccn::>ldgica. 

La asistencia técnica está a cargo del PAI y de las siguientes instituciones: 

U.'FOTEC-CONACYT, CENAPRO-AAIOO e IMIT, A.C. 

b) DSTIJDIOS Y PRoYECTOS. Se realiza a trav@s del Fondo Nacional de Estudios 

y Proyectos CFONEP}. Este Fondo otorga créditos para la realizaci6n de es -

tudios a los empresarios que deseen conocer anticipadamente los resultados 

de su inversión, 

El FONEP opera directamente con los ~Jpresarios que lo requieren, tanto del 

sector público como del privado. 

Los estudios son efectuados por empresas consultoras registrada.s en este º.!:. 

ganismo, que cuentan con la organización necesaria para elaborar proyectos. 

Los recursos del FOI\'EP pueden ser utilizados para fin::mciar los siguientes 

estudios: 

Prefactibilidad técnica y econtt:Jica de progra.ius o proyectos que ten

gan por objeto crear una nueva empresa o :llllpliar la existente. 

Especificaciones de ingeniería y diseño final, previos a la etapa de 

ejqcución de proyectes, cuya viabilidad haya siJo demostrada. 



Estudios generados de prefactibHidad de curácter 1:egional ~ sectorial 

o subsectorial, incluyendo estudios de cuencas, recursos naturales y 

humanos. 

Estudios destinados al mejoramiento de la capacidad administrativa, ·· 

operacional, productiva o de :mercado. 

Asesoría directa a los empresarios durante todas las etapas del estu

dio de preinversión, analizando y evaluando las mejores alternativas 

para el proyecto. 

Los empresarios·se deberán sujetar a los siguientes requisitos: 

La cantidad mllúJna de los préstrooos es de 50 mil pesos • 

En caso de que el empresario industrial seleccione una finna -

consultora que no esté inscrita en el FCl>JEP, se deberá Cllllplir 

con los requisitos establecidos para todas las finnas que se tíe 

nen registradas. 

Los sujetos de crédito deber§n aportar un mínimo de 5% del cos

to del estudio. 

Las garantías de los préstamos serán las que se juzguen .adecua

das en cada caso. 

La fonna como se deberán pagar los créditos es de la siguiente manera: 

Los plazos de amortización, incluyendo 1.ll1 período de gracia, va

rían de 2 a 6 años y son fijados en cada caso, de acuerdo con -

las caract~rísticas especiales de los estudios. 

La tasa de interés será de tm 10% anual, sobre saldos insolutos. 
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Los servicios que ofrece son: 

Financiamiento. El FOGAIN concede cr&.:itos a los pequeños y medianos 

industriales por conducto de las institm:ione;;; de crédit0 nacionales 

mixtas y privadas y uniones de crédito. 

Garantías . .Puede garantizar a las instituciones y uniones de crédito, 

hasta 75'& de los ~réditos de habilitación o avío y/o refaccionarios,-

cuando el monto total no exceda de un millón de pesos. 

Los criéditos que otorga snn: 

Credi to de hahlli taci6n o avío hasta por 5 :millones de pesos. Estos -

préstanos se utilizan para la adquisición primas~ materiales y para -

pago de salarios de personal de producción. 

Créditos refaccionarios, hasta por 7 millones de pesos. Estos prés~ 

mas se utilizan para adquirir e instalar maquinaria y equipo; para -

la compra de inmuebles que necesiten las empresas para sus activida

des industriales y para construir, modificar o ampliar lo que se re

quiera. 

Créditos hipotecarios industriales~ hasta por 9 millones de pesos. Es 

tos préstamos se utilizan para el pago de pasivos a corto plazo. 

Cuando se conceden a um. empresa industrial más de uno de estos créditos , -

su :importe no deberá exceder de 16 millones de pesos, sin rechazar la cant! 

dad máxima de cada llllO de los créditos que se han mencionado. 
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Como complemento de las actividades creJiticias que realiza la banca, 

el FOGAIN puede garantizar créditos para dar un mayor acceso al finan 

ciruniento a los empresarios de las industrias pequeñas. 

En cuanto al pago de los créditos, los plazos para amortizarlos fluctúan en 

la práctica como se indica: habilitación o avío: de 18 a 30 meses; refac -

cionarios: de 3 a 6 años y los hipotecarios industriales, de 4 a 7 años. 

En cuanto a las tasas de interés se hará uso de la siguiente tabla: 

- --· .. - -· 
INDUSTIUA PEQUEM. INDUSTRIA MEDIANA 

PRIORITARIA NO PRIORITARIA 
ZONAS ECONCMICAS TASA AL INDUSTRIAL 

TASA AL TASA AL 
INDUSTRIAL INOOSTRIAL 

IA y B 14% 14% 17% 

II 14% 16% 18% 

IIIA y B 18% 20% 2H, 

Resto del país 16% 18% 20% 

-

Para efectos de las operaciones del FOGAIN es industria pequeña aquella que 

cuenta con un capital contable entre 50 mil pesos y 5 millones de pesos. 

Se considera industria mediana la que cuenta con un capital contable mayor 

de 5 y hasta 40 millones de pesos. 

Para el manejo de las zonas económicas y la clasificación de industrias pri.2_ 

ritarias, se deberán consultar los Diarios Oficiales de la Federación del 2 

de febrero y 9 de marzo de 1979. 
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En la zona fIIA tinic:t.rncmte se pu~Jc·ll otorgar c1étid0s <le l1:1bilita.:ión o 

avío a empresas existentes, que scaa productoras d.; bienes di:.~ capital y pr9_ 

duetos alimenticios para consl..Ullo hlm::tm'. 

En la zona IU-B S{jlo se dariiu crédit,!s par;; fas t:.mp~esas cxistenti:.s que 

clese;2n ampliarse y finnndnr su capit::ll de trdi.iajo. 

Se entiende por zona "¡·esto del país", la quo rro ha sido definida por las -

autoridades de los gobiernos federal y estatal. 

d) APORTACION ACCIONARIA. El Fondo Nacional ele Fomendo Industrial (J.'0.Ui.¡J, se 

asocia con las empresas mediante la J.portaci6n temporal de recursos cc:r;;o C!!:. 

pital de riesgo. 

El FOMIN opera en forma directa con los solicitantes que pretenden obtener 

recursos financieros, Puede aportar hasta 33i del nuevo capital social de -

la empresa, incluyendo su propia aportación. 

FCMIN suscribe acciones comunes o preferentes y vende su participación una 

vez que la empresa no requiere su apoyo. 

Los requisitos que deberán observarse son: 

Los industriales deberán presentar un estudio económico, técnico y financi~ 

ro. En su caso, el costo del estudio que se menciona, se toma en cuenta co

mo aportación de los empresarios. 

El FCMIN, como socio minoritario, no dirige la empresa; únicamente partici

pa en el consejo de administraci6n en los ténninos de la Ley General de So

ciedades Mercantiles. 

Una vez que está superada la etapa que dió origen para que el FOMIN partic.!_ 

1 
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para, sus acciones se ponen a la venta, dando preferencia a los accionistas 

de la empresa industrial con la que temporalmente se asoció. 

e) INSTAIAGIONES FISICAS, El Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades In -

dustriales y Centros Comerciales (FIDEIN), coadyuva a la descentralización 

industrial, dotando a las grandes empresas de instalaciones físicas y otros 

servicios. 

Realiza actividades en fonna directa con los empresarios industriales, a -

través de la venta de terrenos urbanizados y arrendamiento de instalaciones. 

Los servicios que ofrece son: 

Ventas al contado y a plazos de terrenos urbanizados: industriales, -

comerciales, habitacionales y de servicios. 

Arrendamiento simple y con opción de compra, de naves industriales lo 

calizadas en los principales polos de desarrollo, así como arrenda -

miento de maquinaria y equipo. 

Centrales de servicios. 

Los requisitos generales a los que deberán sujetarse los industriales son: 

Tratándose de terrenos, todas las empresas pueden pedir apoyo sin i!!!. 

portar su tamaño, a excepción de aquellas que sean altamente contami

nantes. 

En lo que se refiere al arrendamiento de instalaciones físicas, las -

empresas debertin tener un capital contable no menor de 50 mil pesos -

ni mayor de 40 millones de pesos; adcm:is: 

Q.Ie el prop6sito sea establecer rn.levas empresas o aunentar la -

.. · 
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capacidad de produ~ción de las ya existentes. 

Inducir un estudio que refleje la vi:lhilidad del proyec.:to des

de los puntos de vista técnico y ccon(r.ico. 

Tratándose del arrendamiento simple de naves industriales est(mdares, 

se deberán anticipar tres meses de renta y cinco en caso de naves es

peciales. El período de contratación para l~s pr:imcras será como mí

nimn 5 años y de 13 para las segundas. 

Para el caso de arrendmniento con opción a compra, se solicitarán - -

los mismos anticipos que se mencionan, pero se especificará en el co.!!. 

trato la cantidad que se bonoficaría por las rentas pagadas en el mo

mento de la compra. 

El monto máximo para construcción de naves no debe ser mayor de 5 mi -

!Iones de pesos. 

Las tasas de interés varían entre 15 y 18.5% anual sobre saldos insolutos. 

Se otorgan estos apoyos a las empresas industriales que cumplen con alguna 

de las siguientes condiciones: 

a) Expander la producción, especialmente en actividades qt~e se han decl~ 

rada prioritarias. 

b) Generar empleos, sin comprometer la eficiencia productiva. 

c) Sustituir eficientemente iJuportaciones e incrementar la exportación -

de productos tenninados, 

d) Contribuir a generar y desarrollar tecnologías propias. 
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e) Procurar una mejor distrihuci6n regional de la actividad econ6mica. 

f) Aprovechar racional e integralmente los recursos naturales. 



III.2 LA PLANEACION NACIONAL Y LA EMPRESA INDUSTRIAL 

Anterionnente en el capítulo II, se señaló el papel que juega el sector industria -

dentro de la economía nacional. Igualmente ha sido señalado que la planeaci6n gu -

bernamental que se ha llevado a cabo, pretende logrnr cambios para beneficio de to

das las clases sociales de México. En el primer subíndice de este último capítulo, 

se señaló la vinculación que puede existir entre las actividades que se llevan a -

cabo para instalar una empresa nueva (a través de la relación con la materia "Eva-

luación de Proyectos Industriales") y las facilidades que otorga el gobierno fede

ral, principalmente los derivados de la planeación nacional. 

Para lograr lllla visión completa de cómo la planeaci6n nacional puede incidir sobre 

una empresa industrial, sólo nos faltaría considerar el caso de lllla empresa ya in~ 

talada y que se encuentre en llll estado de operación. Para ello, se desarrollarán -

dos puntos. 

En el primer punto se tratará de definir a una empresa desde el punto de vista de -

las actividades funcionales que desarrolla, el marco financiero que las limita y -

considerando el recurso ht.nnano como el más valioso que existe dentro de la empresa. 

En el segundo punto se tratará de definir las vinculaciones entre la planeación na

cional y las funciones que lleva a cabo una empresa nacional. 
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I I I • 2 • 1 LA EMPRESA INDUSTRIAL 

Para los fines que perseguimos, consideraremos la definición de la Organización !!!_ 

ternacional del Trabajo (OIT), la cual se expresa en los siguientes términos: "Em

presa Industrial es toda organización de propiedad pública o privada cuyo objetivo 

primordial es fabricar y distribuir mercancías o proveer servicios a la colectivi

dad o a una parte de ella mediante el pago de los mismos." (1) 

Una empresa se organizará de una manera convenie~te, atendiendo ciertos principios 
p 

que Spriegel (Z) clasifica en dos categorías: 

Principios fundamentales. 

Principios de operación. 

En primer término, los principios fundamentales que a continuación se enunciarán, -
(3) 

penniten establecer una orientación del rumbo de la empresa. Tales principios son: 

Consideraci6n del propósito general y objetivos de la enipresa. 

Instauración de un cuadro bien definido. 

Asignación de jurisdicciones y responsabilidades claramente definidas. 

Consideración de las cualidades personales y su mejor aprovechamiento. 

Veamos brevemente cada uno de ellos: 

El propósito general y los objetivos de la empresa es lo que permite estructurar -

(1) 

(2) 

(3) 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) "La empresa y los factores que in
fluyen en su funcionamiento"; cuarta edición, Ginebra, 1971, pag. 2. 
Spricgcl, William R. Organización de Fmprcsas Industriales; Compañía Editorial 
Continental, S.A. Décima primera edición, ~1éxico, 1981, pag. 54. 
Spriegcl, W. R. Op. cit. pag. 54. 
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clara:Jcnte la acción a seguir a través de su existencia. Bs lo que en un momento 

dado nonna los criterios l'n lu toma de decisiones. l.ij emplificun<lo, poc.lrfomo;:; to -

mar el caso de una empresa paracstatal y de una privada; supongamos que en un morneg_ 

to dado, existe tm déficit n3cional de alimc-ntos grave. Dada la urgencia de la si-

tuaciún, la empresa paraestat:il tratará, a ... :ualquier costo, de adquirir gr~:noo; con 

el fin de proporcionar alim,_'atos; en el caso de un:! t"mpresa. p:iv:id.i, dado que gen~ 

raln;:mte sus objetivos se .:~.:m.;::retan 0n 0bteac1· gannndas, estudfarfa el a:;tmto y a 

m~nos que la adquisición ele g.rawJs representara altas gammcfos, lo harfa. Con es-

te ejemplo, que w está muy lejos de la realidad, observamos que cada illlO actúa de 

acuerdo a sus propósitos y objetivos. 

La i..~stauraci6n de un cuadro Jo mando bien definido ~-urge del derecho que todo em-

pleado tiene de saber de qué cosas y ante quién son responsables. Spriegel señala -

lo siguiente: "cuando la autoridad no está claramente definida, varias personas se 

sentirán responsables de lo mismo, o habrá asuntos de los cuales nadie será respog_ 

sable (lo ~-ual puede imaginarse como lagunas o empalmes horizontales colocados en

tre las líneas de autoridad bien definidas, en cuadro de jerarquías); o bien no se 

sabrá a qué nivel debe tratarse un problema (lo cual puede :imaginarse como una con

fusión}°. (l) 

El tercer principio, que se relaciona con la definici6n de responsabilidades, es -

bastante importante tenerlo siempre presente cuando una organización empresarial e~ 

té operando. La distribución y definición de responsabilidades, tiene la cualidad -

de hacer justicia en el reconocimiento de los méritos al que todo hombre dedicado 

tiene derecho. La clara definición de responsabilidades tiene las siguientes venta

jas: C2J 

(1) Spriegel, W. R., Op. cit. pag. 55 
(2) Spriegel, Op. cit. pag. Só 
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l) I.a responsabilidad definida es un aliciente para el subordinado, especial -

mente en las grandes empresas. 

2) La responsabilidad definida ayuda a acelerar el trabajo. Pennite saber inm~ 

diatamente a quién debe infonnarse o consultarse sobre cualquier asunto. 

3) La definición exacta de la responsabilidad sirve además para fomentar la -

disciplina como un medio de control. 

La cuidadosa consideración de las cualidades personales de los miembros que compo -

nen una empresa industrial, puede evitar situaci?nes adversas que frenen el nonnal 

funcionamiento de la misma. Un grupo de personas que estén en disposición de coope-. , 

rar ampliamente, confonnará Ün equipo que tendrá -atendiendo un principio elemental 

de los sistemas- cualidades superiores a la suma de todos los elementos. Con el fin 

de ejemplificar, supongamos que existen dos empresas en condiciones similares y con 

dos equipos de trabajo diferente~ El primero de ellos está compuesto de un grupo de 

elementos competentes y con gran espíritu de compañerismo; el segundo también tiene 

un grupo de elementos competentes, pero con serias dificultades para integrarse en 

un verdadero equipo de trabajo. Es evidente que el primer grupo tiene mayores pos!_ 

bilidades de salir adelante. 

En lo que se refiere a los principios de operación, Spriegel señala los siguientes 

cuatro: ll) 

Desarrollo de un sistema adecuado. 

Fortalecimiento de un sistema de informes para coadyuvar al sistema general 

y como medio de control. 

(1) Spriegel, Op. cit. pag. 54 
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Aprobación de reglamentos aprcpiados dentro del cuadro establecido que es

tén de acuerdo con las políticas generales fijadas. 

Ejercicio de un mando efectivo. 

En lo que respecta al primer punto, se entenderá qué sistema es nn procedimiento 

fonnal que señala el cnmino que deberá seguirse para la resolución de problemas es

tandarizados. Tal sistsna deberá ser flexible y tener nna cualidad: permitir que -

lleguen a los directivos únicamente los problemas no comun~s o que requieren de nn 

criterio especial. 

El establecimiento de un sistema de infonnes dentro de nna empresa industrial, es -

uno de los medios más importantes para la tow.a de decisiones por un lado, y para la ' 

evaluación de los rendimientos que se obtienen, por otro. En primer caso, cuanto ma 

yor sea la infonnaci6n que acompaña a un problema, será más fácil encontrar la deci_ 

sión adecuada. En el segimdo caso, tm adecuado sistema de informes pennite evaluar 

con mayor objetividad el estado que guarda tma empresa. 

Con la llegada de las computadoras electrónicas, llegaron nuevos problemas. Al per

mitir procesar enonnes archivos de infonnación en poco tiempo, ha logrado que se pog_ 

ga de moda el uso d<" las computadoras; esto puede traer como consecuencia que se -

trate de implantar sistemas infonnativos basados en el uso de ellas en empresas dog_ 

de no lo amerita. Es además sabido, que las mismas facilidades de procesamiento, -

da lugar a proporcionar una sobreinfonnación que en lugar de ayudar a los directi -

vos los confunde. 

En lo que respecta al establecimiento de,tm reglamento apropiado en el que señalen 

las 11nonnas exactas, verbales o escritas, facilita la delegaci6n de autoridad y - -

responsabilidad y pennite que el sistema ftmcione realmente, porque el superior y -



-288-

~l subordinado tienen ambos un concepto claramente definido de sus deberes y respon 

sabilidades respectivas".Cl) Sin embargo, en el establecimiento de las normas y re-

glamentos hay que tener cuidado para promulgarlo de manera que no se tomen al pie -

de la letra en aquellos casos en que debe utilizarse el criterio y el buen juicio. 

El ejercicio de un mando efectivo debe descansar sobre una persona que tenga capaci_ 

dad para soportar la carga. Las características personales que debe tener, son di

fíciles de observar reunidas; sin embargo, es necesario que las tenga con el fin de 

obtener respeto y autoridad. Taylor decía que up jefe competente requiere: inteli 

gencia, educaci6n, conocimientos especiales ó técnicos, destreza manual o fuerza, -
• 1 . 

tacto, energía, voluntad, sentido corniín, buena salud. El mismo señalaba que encon -

trar un hombre con todas estas características es casi imposible. 

Se debe señalar también que las limitaciones naturales que tiene todo hombre, da l!!_ 

gar a limitar el número de personas con las cuales un jefe deba tratar. Cuanto me -

nos sea el número de ellas, menor será la dificultad en los arreglos; por el contr~ 

ria, a mayor número, mayor dificultad, pero tendrá que ver en un menor número de -

asuntos. Por lo tanto, será necesario encontrar un número adecuado de personas con 

las cuales tener contacto directo. 

Una vez señalados muy brevemente los principios que deben observar las empresas in

dustriales, pasaremos a definir de igual manera los elementos que la constituyen. -

Para ello, tornaremos los conceptos de la OIT y señalaremos algunos otros con el fin 

de tener una idea clara del concepto de empresa industrial, mismo que nos sirvi6 p~ 

ra encontrar más claramente las relaciones que puede (y debe) observar con respecto 

a la planeaci6n nacional. 

(1) Spriegal, W.R., Op. cit. pag. 63. 
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Los elementos que constituyen una 0mpresa industrial, se clasifican en tres:(1J 

Actividades funcionales. 

Marco financiero. 

Las personas. 

La OIT señala que las actividades funcion2lcs son una serie de operaciones intelef_ 

tuales o físicas mediante las cuales el producto o servicio para cuya producción o 

suministro se creó la empresa avanza una etapa hacia el punto en que podrá ser en

tregado al conswnidor o suministrado al usuario. (Z) Tales actividades se clasifi -

can de la siguiente manera: 

Estudio. 

Diseño, investigación y obtención de licencias. 

Perfeccionamiento. 

Aprovisionamiento (obtención de equipo y de materias primas y contratación 

de personal) 

Producción o explotación. 

Comercializaci6n. 

Distribución. 

Previo a estas actividades, se encuentra la generación de la IDEA, que es el origen 

de todas las d€lllás. Veamos muy brevemente el significado de la IDEA y de cada una -

de las actividades mencionadas. 

(1) OIT, op. cit. pag. 5 y ó. 
(2) OIT, op. cit. pag. 7. 
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Por IDEA se entenderá aquello que precede a toda actividad creativa del ser htnnano. 

Su origen puede ser múltiple y su concreci6n se le denomina "identificación de la 

idea". La identificación de la idea es el producto intelectual de una persona, y -

por lü mismo, de la cultura en la cual esté inmersa. Todas las personas tienen pos.!_ 

bilidLJd de identificar ideas, pero hay personas que tienen una mayor capacidad para 

hacerlo. La identificación de ideas, es producto de la imaginación, de la percep -

ción, de la posición que se tenga frente a la vida, al trabajo, la riqueza, el tif:!!!. 

po, la sociedad, etc. y finalmente, de cierta cualidad para tener constantemente la 

mente trabajando sobre lo que está percibiendo. 

E1 ESWDIO es una actividad que se asemeja al desarrollo cíe un PROYECTO para la in~ 

talación de una planta nueva. En este caso se trata de definir cuales son las nece

sidades extras para llevar a cabo la idea, COJ\Siderando la demanda potencial, las -

instalaciones, los recursos (financieros, hwnanos, materiales, de informaci6n) con 

que se cuenta. Desde luego que la realización del ESWDIO es bastante :importante,-

pu;;;s en la medida en que se lleve a cabo concienzudamente, ahorrará trabajo en los 

subsecuentes y en alguilos casos, hasta dinero. 

Un,1 vez realizado l."l estudio y establecida la conveniencia de llevar adelante la -

id~a, se realiza el DISEi~O del producto (o servicio) a fabricar (o suministrar). 

Puede suceder, sin embargo, que no sea posible diseñarlo por falta de conocimien -

t.¡;os, en cuyo caso se deberá efectuar una INVESTIGACION que pemita realizar el DIS§. 

~c. DJrante la I~1'ESTIGACIO~, es posible encontrarse con el hecho de que otras or -

g:miz:iciones del país o extranjeras, ya realizaron investigaciones y diseños con lo 

c~3l, después de un análisis, tal vez sea necesario entablar pláticas para poder o~ 

tener la licencia que permita usar la patente. La realización de cualquiera de las 

tires actividades dependerá de los resultados de la fase de ESTIJDIO. 

;\nte~ de considerar el diseño de un producto como finalmente presentable, deberá -
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pasur por una fase cie PERFECCIONAMJE.\ffO. Es evidente que exister:: productos CL'}'O 

perfeccionamiento puede llevar algunos años, como es el caso cic los que se campo -

nen de sistemas complejos electrónicos. Es una tarea insoslayable la de buscar una 

perfección contínua en los productos o servicios que se proporcionan, pues ello les 

pennitirá ser vigentes y funcionales. 

Una vez que se tiene el diseño que se considere el mejor. se lleva a cabo tma tarea 

de APROVISIONAMIENTC, en la cual se trata de obteri...er los bienes y servicios exter -

nos a la empresa, necesarios para la producción masiva de los bie~i.Zs necesarios pa

ra ser consumidos en el mercado (en el caso de una industria) o pzra stnninistrar -

una cantidad cualquiera de servicios solicitados. "Esta actividad incluye fa cons -

trucción de edificios, obtención de maquinaria, equipos y bienes fungibles~ mate --

rias primas, artículos de oficina, electricidad, agua, gas y otras servicios, tales 

como el asesorrunient•J de expertos de dirección y consejeros jurídicos, tanto si el 

servicio en cuestión es pagado, alquilado o gratuito."(1) 

Al momento en que se cuenta con todos los elementos necesarios para producir bienes 

o proporcionar servi::ios, la empresa entra en la fase de PRODUCCIO:~, en la cual se 

concreta por primera vez la IDEA de la cual se originó todo. Esta es la actividad -

que consume mayor ca1.tidad de recursos y a la que puede considerai-~e como el alma -

de la empresa. La OIT considera como las actividades relacionadas con la PRODUCCIO:-J' 

de mayor importancia en las empresas manufactureras, las siguientes:k2J 

Toda la operación a la cual se someten las ~~terias prima~ ~csde el momento 

en que dejan los almacenes hasta que el producto tenninadc entra en el <lepa.E_ 

(1) OIT, op. cit. pag. 52. 
(2) OIT, op. cit. pag. óO. 
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tamento de envíos en condiciont:s de ser entregados al cliente. 

Toda inspecd6n, control, test y comprobaci6n realizados sobre el producto 

y sus componentes hasta la indicada fase (naturalmente excluídos los tests 

que se efectúen en la fase de desarrollo). 

Todas las operaciones auxiliares, tales como la conservación de la planta, 

edificios y equipo, incluidas las herramientas utilizadas en la producción, 

que contribuyen a mantener constante el nivel de la producción. 

Todo el transporte interno en el manejo de materiales y productos, bien sea 

por unidad o a granel (por ejemplo, líquidos o materias pulverizadas canall. 

zados de una opera~ión a otra). 

Todo depósito de materiales, trabajos sin tenninar, componentes o productos 

tenninados pero todavía no en condiciones para su despacho a los clientes. 

Actividades complementarias, tales como el funcionamiento de las calderas -

para producir vapor, generar energía eléctrica, enfriamiento, ventilaci6n,

prevenci6n de accidentes y de posibles perjuicios para la salud. 

La fu..~ción CQ\ffiRCIALIZACION tiene por misión lograr que exista un mercado para los 

bienes producidos. Para lograr lo anterior, debe convencer a una masa de personas 

o de entidades sobre las bondades (ficticias o reales) del p~oducto que se ofrece~l) 

La fonnulación de 13 política sobre producción y mercado y de la política de 

precios. 

Toda fonna de publicidad. 

(1) OIT, op. cit. pag. 6-l. 
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Toda forma de p:romociún r de ventas aparte de la publicidad. 

Toda clase de ventas , ya sea por medio de agentes vcmdedores, por correo. o 

en las tiendas y almacenes. 

Todas las actividades acbinistrativas relacionadas con la comercialización 

y que generalmente son emprendidas por un departamento de ventas. 

La función DISTRIBUCION, es la última actividad funcional de una empresa y, como su 

nombre lo señala, es la distribución de los bienes producidus entre los solicitan -

tes de un ~iercado que se Iogr6 a través de la comercialización básicamente. 

Debe señalarse además, que las ACTTITIDADES FUNCIONALES anterionnente descritas muy 

brevemente, forman TID ciclo en el cual 1a eficacia de cada tma de ellas depende de 

lo bien que se haya desarrollado la anterior, no importando que algunas se puedan -

desarrollar simultáneamente o inclusive en ocasiones en un orden inverso al indica

do. 

Es conveniente en es~e punto hacer la siguiente anotación. Las actividades funcio -

nales no pueden desarrollarse por sí InÍSJ!l'lS, sino que deben ser financiadas con re

cursos privados o con fondos públicos. 

En el quehacer diario de la empresa, deben efectuarse pagos por un número indefini

do de conceptos; tal es el caso de los sueldos, materias primas, combustibles, ene.E, 

gía eléctrica, alquileres, impuestos, servicios de conservación, etc. El desarrollo 

de las actividades ftmcionales tienen un costo, con lo cual, estas no podrán desa ~ 

rrollarse libremente. Están limitadas por la cantidad de RECURSOS FINA.\'CIEROS con 

que se cuente. 

De lo anterior, se desprende que miC'ntras mayor cantidad de recursos existan, mayo-



-294-

res serán las posibilidades de desarrollar adecuadamente cada una de las funciones. 

Debe si:~r, por lo tanto, una preocupación importante de los directivos, el awnentar 

en lo •:onveniente dichos límites, de manera tal que se logre lll1 equilibrio entre 

los requerimientos derivados de las actividades fWlcionales y la posibilidad de sa

tisfacerlos con los recursos financieros con que se cuenta. 

Una manera de lograr que se usen adecuadamente los recursos es con el aumento de la 

productividad en cada una de las actividades. 

La obtención de recursos financieros puede lograrse de diversos modos: emisión de -

acciones u obligaciones, pr~stamos bancarios, préstamos de sociedades de crédito, -

etc. 

Todas las acciones que se llevan a cabo dentro de cualquier organización, son real!_ 

zadas básicamente por PERSONAS. El sistema organizativo para la producción que se 

llegue a implantar dentro de una empresa, es lo que finalmente determinará el nivel 

de procuctividad que se alcance. Ello es producto de diversos aspectos entre los -

que destacan los siguientes: el nivel de educación; el compafierismo y confianza que 

exista entre las diversas personas; el nivel de disciplina al que sean capaces de -

sujeta!'se; la capacidad de trabajar, aprender y adaptarse a los cambios; y a las 

cualid&des que tengan los dirigentes de las empresas y las concepciones que éstos -

tengan de los demás empleados y del trabajo. 

Hasta este momento, henos descrito muy brevemente una empresa manufacturera en fun

ci6n de los siguientes conceptos; principios de fundamentales principios de opera -

ci6n, las actividades ftmcionales, los recursos financieros y las personas. Consid!:!, 

ramos conveniente resaltar una función que está implícita en lo antes dicho. La ra

zón de lo anterior, obedece al prop6sito de encontrar claramente una vinculación 

entre la planeación nacional y las ftmciones que lleva a cabo una empresa indus 
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trial. La función a la que nos referimos es la de ADMINISTHACIO~, la cual tiene por 

propósito general la de coordinar todos los esfuerzos para akan;::ar los objetivos -

de la empresa. Por la naturaleza de las funciones que realiza, la actividad de In 

PLANEACION, se encuentra dentro de la función administrativa. 

Con el fin de establecer las vinculaciones, vamos a reswnir cuales son los puntos -

en que consideramos que existe una relación con la planeación nacional desarrolla -

da en el actual régimen. Tales puntos serían los siguientes: 

Algunas actividades funcionales entre las que destacan: La idea, el estu-

dio, el diseño, investigación u obtención de licencias; el aprovisionamien

to. 

El marco financiero. 

Los recursos humanos. 

La función administración. 
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FIG. 19 MATRIZ DE INCIDEHCIA DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 
NACIONALES DE DESARROLLO CON LAS FUNCIONES DE
UNA EMPRESA MANUFACTURERA. 
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III.;:;. 2 ~,.:\ PLl\l'-ili.\CION N;'\CIONAL Y LAS HJNCIONES DE UNA EMPRESA MANUFAGI'UREPJ'\ 

Con el fin de facilitar la exposición del presente punto, plantearemos una matriz -

en la _cual se señafará la inci<len..:fa que existe entre las funciones de una empresa 

mari__ufoctur~ra y los planes y pr0gr.::..!llas nacionales 'k desarrollo. 

Entrf' las funcicn~s de una empres:. m:.mufactu:rera señalaremos las siguientes: 

La generación de la idea. 

El estudio. 

El diseño, investigación u obtención <le licencias. 

Ei oprovisicnamientc:. 

Lo concerniente al marco financiero. 

Lo r:::ferent~~ a los rc;curSi'~~ human'1s. 

La fum.:iún aJministraci6n. 

En la figura 19 pm:;Jp observarse la incidencia entre las funciones que desarrolla -

una empresa F..anufacturera y los diversos planes y programas nacionales. Veamos una 

explicación scncill~ de tales incidencias. 

1-A I,a identificación de la idea de un h1en a producir tiene múltiples orígenes 

I.a lista de actividades industriales prioritarias, sefiala dos categorías 

(véase anexo 2), dentro de las cuales es posible identificar una en partiC!!_ 

lar que pu~da ser desarrollada por una empresa que tenga interés en expan -

derse. 

3-A F.n el mismo sentido <1ue 1-A, el Plan Nacional de Desarrollo i\groindustrial 

señala dmtro de la agroimlustria dos subconjtmtos (uno alimentario y otro 

no alimentario) • Desde lm.·~o que en estC' sentido, tendrán mayor posibilidad 
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de identificación aquellas empresas que estén vinculadas con el sector agr.Q_ 

pecuario y forestal. 

4-A Los enormes recursos que ofrece el mar, ha ocasionado que el gobierno de ·· 

México tenga un interés por estimular el desarrollo de las actividades que 

se dediquen a la explotación nacional de litorales. Relativamente son po -

cas las empresas instadas actualmente, pero como resultado de los estímu -

los gubernamentales, se espera que en los ochentas tenga un auge empresas 

como las empacadoras de productos pesqueros. 

5-A Diversas empresas r~lacionadas con el sector energía tendrán en este y el -

próximo decenio, una gran responsabilidad. Deberán producir los bienes de -

capital y de consumo necesarios para generar y utilizar las más diversas 

fuentes de energía como son: la hidráulica, los hidrocarburos, la geotér -

mica, el carbón, la nuclear, la eólica, la solar. En todos estos renglones 

es factible fabricar un producto que nos ayude a utilizar más racionalmente 

la energía, pero sobresalen dos: la hidráulica y los hidrocarburos. Cano -

se vió en el capítulo II, existe un enonne potencial hidráulico desaprovech~ 

do en perjuicio de los hidrocarburos, los cuales son la fuente básica de -

energía en México. De lo anterior se impone la necesidad de que aquellas -

empresas que se encuentran produciendo los bienes pertinentes en el área, -

amplien su capacidad productiva. 

6-A Aquellas empresas manufactureras que deseen contribuir.a resolver el probl!::_ 

ma de la nutrición, objetivo del S.AM, tendrán la oportÍmidad de hacerlo en 

el área del subconjunto alimentario del Plan Nacional de Desarrollo Agroin

dustrial. Consideramos que el área quizá ofrezca pocas perspectivas en lo 

que se refiere a ganancias, pero sin duda alguna es una área que puede ofr!::_ 

cer grandes satisfacciones para aquellos que se sie?ten inquietos por la -
'· 
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gravedad de la situación que atraviesa el país. 

10-A El Programa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, considera que el área ~ 

cesita de una mecanización que observe las características que reinan en -

.México, tanto en lo que se refiere a la orografía del suelo como a las nec~ 

sidades de dar empleo a amplios sectores de la población. En virtud de lo 

anterior, propone la fabricación de máquinas y equipos ligeros. 

1-B Dentro de los aspectos que se observan en el ESTUDIO, conviene tener preseg_ 

te detenninadas perspectivas del Plan Nacional de Desarrollo Industrial. - -

Una de ellas es la localización de los futuros polos de desarrollo en con -

gruencia con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano; con lo anterior se pue

de tener una idea más o menos clara de la localización de los futuros merca 

dos. En lo que respecta al proceso de producción, conviene recordar que el 

objetivo principal de dicho plan es terminar con el desempleo hacia fines 

de siglo con lo cual se estimulará a aquellas empresas que hagan uso inten

sivo de la mano de obra; es por lo tanto importante diseñar sistemas produE_ 

tivos que hagan uso intensivo de la mano de obra solo en aquellas partes en 

que sea menester hacerlo, como ya fue indicado en el capítulo I. 

De igual 1nanera, gozarán de estímulos aquellas empresas que usen bienes de 

capital de fabricación naciona~. Sería convenienta adquirir aquellos bie -

nes de capital que siendo del país, ofrezcan las características deseables 

que se buscan en las que se compran al exterior. 

No tocaríamos el tema de la ubicación,punto ya visto en el subíndice ante

rior, si no existiera un fuerte estímulo para aquellas empresas que se si -

tuen en puntos señalados como zonas de prioridad I y II. No es común que -

una empresa ya instalada, se reinstale; pero es conveniente tenerlo en mente. 
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2-B El Plan Nacional de llesarrollo Urbano, sólo influye en la fase del ES'IUDIO 

en dos cosas: la pr~üera es la referente a la localización de futuros po-

los de desarrollo y con ello de mercados potenciales; la segunda se trata -

de las zonas susceptibles de otorgar est~nulos para aquellas empresas que -

allí se instalen. 

7-B Dentro del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, se estipulan un grupo 

de servicios para asesorar a los empresarios en sus necesidades de conocí -

mientas tecnológicos. Un fideicomiso es el INFOTEC-CONACYT, el cual por -

una módica cantidad ofrece diversos servicios_ como lo son el de consultas -

express sobre un tema de interés, consultas a un gran número de catálogos,-
' 

patentes, todo ello interconectado con 150 bancos de información en todo el 

mundo. Sin duda alguna, este es tll1 servicio que no puede pasar desapercibi 

do para aquellas entidades que se encuentran en la fase del ES1UDIO. 

8-B "Que se proporcione a toda la población que lo demande, empleo productivo y 

los mínimos de salario", reza llllO de los objetivos del Programa Nacional de 

Empleo. Es saludable que a la hora de seleccionar lll1 determinado tipo de -

proceso o cierto tipo de maquinaria, se tenga en cuenta que en la medida de 

lo posible es conveniente generar un gran número de empleos, a fin de no -

contribuir a acelerar que el sistema estalle. 

7-C La información tecnológica que puede proporcionar el CONACYl', puede ser de 

enorme utilidad en el DISENO, INVESTIGACION y OBTENCION DE LICENCIAS. Véase 

7-B. 

5-D La energía es uno de los inslllllos más valiosos que se usan dentro de la in -

dustria. En el Programa Nacional de Energía, se señala la necesidad de cog_ 
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servar y usarlos eficientemente. De acuerdo con el diagnóstico que plantea, 

sitüa a México como uno de los países más derrochadores. Es por lo anterior 

una obligación moral de los empresarios, el tornar las medidas pertinentes -

que aseguren su uso racional. 

7-D El CD.~·-i.:\CYT proporciona un servicio como ya fue señalado anteriounente, Re -

cuérdese que la proporci6n de servicios también están considerados dentro -

del APROVISIONAMIENTO. 

8-D El Programa Nacional de Pmpleo reconoce que México es un país que no ha re

suelto ni el problema del empleo, ni el de la educación, y en consecuencia 

ni el de la. capacitación. Es por lo tanto, deber de las personas que se e!!_ 

cargan ue la selección y contratación de personal tener conciencia de lo ª!!. 

terior. i\nte esta situación, quizá sea conveniente desarrollar programas y 

cursos de :apacitación dentro de la misma empresa, o en todo caso, estudiar 

la posibilidad de establecer convenios con algunas entidades gubernamenta -

les como la CENAPRO-ARMO que ofrece adiestramiento a los trabajadores. Al -

respecto, es muy importante tener presente un hecho: mientras más capacita

dos sean los trabajadores, mayor será la calidad de los productos tennina -

dos. 

9-D El prop6sito central de la Secretaría de Educación Pública, en lo que res -

pecta a la educación técnica media, es tratar de vincularla con los siste -

mas productivos. Propósito por lo demás adecuado, dado el bajo índice de -

capa~itación de nuestros trabajadores. Igual que en 8-D, es conveniente -

tener conciencia del bajo índice de educación que caracteriza al pueblo me

xk:mo. Sería por ello urul labor muy loable -y no descabellada por cierto

el pensar en instnunentar medidas que pennitan capacitar dentro de las em

presa$ a obreros y empleados. 
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1-E Todo aquello que reduzca los pagos al exterior de las empresas, puede consi· 

derarse en cierta fonna como allegarse <le los mismos. En este sentido, el 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial ofrece diversos ahorros como los que 

1 continuación se señalan: incentivos fiscales para aquellas empresas que 

5e instalen en las zonas prioritarias I y II; precios diferenciales de ene!_ 

gía eléctrica, combustibles y gas natural; créditos fiscales para aquellas 

empresas que hagan uso intensivo de mano de obra o de bienes de capital de 

producci6n nacional; incentivos fiscales para aquellas empresas que se den 

a la tarea de producir los bienes señalados con categoría I. Partiendo del 

supuesto señalado en el principio de este punto, vemos que el Plan Nacional 

de Desarrollo Industrial es una fuente importante de.financiamiento. Véase 

en el capítulo II, Plan Nacional ·de Desarrollo Industrial. 

7-E El CONACYT ha establecido un sistema de financiamiento para el desarrollo,

:.nnovación o adaptación de tecnología bastante atractivo, denominado ''RIES

GO CC1@AR.TIOO". En el se establece un contrato en el cual un capitalista -

aporta el 50% de la inversión total de una empresa; el otro 50% lo propor -

ciona CONACYT, el cual puede llegar a ser un 75% en el caso de las empresas 

pequeñas. 

8-F El hecho de vivir en un país con las características del nuestro, implica,

Em algunos casos, serios problemas para contar con personal que tenga cier

tas aptitudes mínimas para considerarse como capacitados. Es propósito del 

Programa Nacional de Fmpleo, el que los trabajadores se capaciten en sus l!!, 

gares de trabajo. 

9-F El bajo nivel educativo, es el gran problema que traton de resolver en cierta 

medida los programas y metas del Sector Educativo. El bajo nivel es un pro

blema que puede tornarse muy serio cuando exista la intención de capacitar -
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cierto personal con que ya se cuente. 

1-G Consideramos que los directivos de todas las empresas, medianas y pequeñas, 

tienen cierta responsabilidad y obligación de estudiar cuidados3IJlente el -

Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Ello se deriva de la conveniencia -

de estar acorde a la resoluci6n de los grandes problemas del país, mismos -

que en una medida intenta resolverlos. Como ya se habrá visto anterionnen -

te, se establecen linea.'llientos de gran valor que de alguna fonna invitan a 

la acci6n. 
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III.3 PERSPECTIVAS 

,U ténnino del presente ensayo, podemos obtener como conclusión principal, que el -

ejercicio de la planeación, en lo subsecuente, no deberá ser tema ajeno a los inge

nieros industriales. Ello exigirá, en alguna fonna, absorber con mayor amplitud t~ 

mas no técnicos como es el caso de la economía, sociología, sicología industrial, -

política, etc. De cwnplirse esto último, daría como resultado un nuevo tipo de in

geniero industrial, más consciente de la problemática que lo rodea y con mayor posi 

bilidad de encontrar soluciones adecuadas. Un ingeniero más politizado tendrámay.2_ 

res posibilidades de hacerse oir en foros donde s~a menester hacerlo -y que son mu_ 

ches-. Lograrlo requerirá canbiar muchas cosas; su fonnación prpfesional es una de 

las más :importantes, dado el hecho de que es la etapa de su vida en que adopta mu -

chas de las concepciones con que percibe al nn.m.do. Por tal motivo, quienes tengan 

la inquietud de mejorar la situación del país, tendrálr en la tarea de formación de 

los compañeros de ingeniería un campo donde será posible desarrollar algunas de es

tas inquietud.es. 

El gremio ingenieril -ya lo hemos dicho- es importante dentro de la economía. De 

ahí la necesidad de que sea más conciente de su papel. Lo anterior lo llevará a 

identificar un grupo de problemas, que deberá tener siempre en mente en la toma de 

decisiones. Veamos algunos. 

Deberá estar conciente .de que pertenece a un país en vías de desarrollo en el cual 

la mayoría de las veces, las empresas nacionales deberán competir contra empresas -

transnacionales, las cuales al estar respaldadas por una mayor capacidad financiera 

y tecnológica, podrán adoptar medidas contra las cuales poco se podrá hacer, 

Se deberá considerar que la mano de obra con que contará en la mayoría de las veces 

es no calificada. Esta es una restricción fuerte si se considera que cada día que -
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pasa se va requiriendo con mayor urgencia contar con mano de obra especializada que 

sea capaz de efectuar trabajos de cierta calidad necesarios en el buen desempeño de 

los actuales sistemas productivos. Ante este problema, una posible solución será -

el allegarse de buenos elementos, los mejores que sea posible, para después capaci

tarlos de acuerdo a las necesidades particulares que se tengan, 

Tomar la decisión acerca de cual será el mejor procedimiento de producción, no es -

tarea fácil. Si se es congruente con las necesidades del país en cuanto a la gene

ración de empleos, en la mayoría de los casos no es en cuanto a la competencia con

tra tecnologías más avanzadas; ¿cuándo se debe adoptar tecnología del exterior? 

¿En base a que criterios se deben seleccionar? ¿Con orientación a la generación de 

empleos? ¿A la competencia contra otras empresas extranjeras altamente productivas? 

Pensamos que la selección deberá tener cierto equilibrio entre estos dos puntos, 

Conviene señalar que en áreas donde sea factible implementar nuevas tecnologías CCJ!!!. 

petitivas que den como resultado mejores productos, lo deberá hacer aún cuando gen~ 

re empleos, pues ello significará ganarse un lugar dentro de los mercados, lo cual 

es otro aspecto muy importante para nuestro país. 

El trabajo que realizará deberá ser constante y con ideas bien definidas. Tratará, 

por ejemplo, de buscar innovaciones que ayuden al país en lucha por la independen -

cia tecnológica; identificar o promover áreas de producción donde podrá integrarse 

a una corriente industrial nacionalista; diseñar escenarios deseables en donde no -

existan los vicios que se presentan en países altamente desarrollados, sino que por 

el contrario, permitan al ser humano desarrollar plenamente todas sus potencialida

des. 

Todo lo anterior exige del ingeniero industrial nuevas disposiciones, que sólo po -

drán lograrse cuando incursione en nuevos campos no técnicos, pues ello le permití-
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OBSERVACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA DE DESAR~OLLO. 

El propósito inicial del presente estudio, como ya 

ha sido señalado, se concretaba a estudiar las re

laciones que existen entre la planeación nacional

y las actividades del ingeniero industrial; su ela 

boración se inició cuando empezaban a salir a la -

luz los diversos planes nacionales de desarrollo y 

se concluyó en un momento de intensa crisis que p~ 

nía en entredicho la validez de los mismos. 

Como vere~os más adelante, durante el proceso pla

nificador no se consideraron un grupo de aspectos, 

que a la luz de los hechos actuales, se constituy~ 

ron en graves errores. Desafortunadamente se cae

en cuenta de ellos, con la llegada de una crisis -

terrible que amenaza con llevar al país al colap-

so; hay quienes afirman que de no mejorar sensibl~ 

mente la situación actual, estamos en presencia -

del último régimen post-revolucionario que llegó -

al poder por medio del sufragio antes de graves -

disturbios sociales. 

A fin de facilitar la exposición de la problemáti

ca actual, clasificaremos en tres los aspectos que 

limitaron los resultados de los planes. Dichos as 

pectas son los siguientes: 

1.- Económicos 



-308-

2.- Políticas 

3.~ Sociales 

Veamos cada uno de ellos. 

IV.1 ASPECTOS DE CARACTER ECONOMICO 

(1) 

(2) 

'20 

\O 

Fue en la pasada administración cuando el Estado -

por primera vez se da a la tarea de planear inte-

gralmente el desarrollo. Si bien es cierto que las 

metas con respecto al crecimiento, del empleo y de 

la inversi6n se cumplieron, el proceso de expan- -

sión fue acompañado de un <leterioro creciente res

pecto del sector externo, de un aumento sin prece

dentes en el déficit público, así como de una agu-

dizaci6n de las presiones inflacionarias. 
Tl>.SA PE 
C!l6C\"-\. 

14. n. 
:!l.o 'g.I 

13. 13.6 

(1) 

"28.1 

Pl'.B Nfl.EO Dl'l.l'\/S. D.\!/.PRW. rJ:m· VEf. ¡:\¡,B, iNFlACI l.\ 

Comparación entre metas del PGD y resultados en -

1981. (2) 

Casar, José I. Notas para el análisis de la crísis actual en la ~ 
economía de .América Latina, publicación de investigación y docen
cia econ6micas, A.C. Pag. 98. 

Casar, José I. IDJ:M. Pag. 102. 
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A continuación vamos a señalar un grupo de hechos, 

que en conjunto, contribuyeron a la actual crisis-

económica. 

HACER DEPENDER EL DESARROLLO DE LA EXPORTACION DE
MATERIAS PRIMAS. 

Como está señalado muy claramente en el Plan Nací~ 

nal de Desarrollo Industrial, la palanca sobre la

cual se apoyaría el desarrollo serían los hidroca~ 

buros. En el Capítulo II ·señalamos la inconvenieg 

cia de es.to, ·pues históricamente, n'ingún país ha -

logrado salir del sub-desarrollo vía exportación -

de materias primas. El desarrollo se alcanza en -

el país donde se consumen, no donde se producen. 

Como consecuencia de la lucha que libraba la Orga

nización de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 

frente a los paises consumidores de occidente por 

establecer precios más justos, nuestros dirigen-

tes sobrevaloraron las divisas potenciales que 

por concepto de hidrocarburos podían entrar al 

pa1s. Llegaron al grado de señalar que México 

era rico. Sólo que la riqueza estaba bajo suelo

y era necesario instalar plantas ac perforación -

P,ara extTaerla. Para ello se dieron un grupo de

acciones, al parecer desordenadas y aceleradas a-

~in de poseer una capacidad de eA-plotación que co 

locaran a México entre los primeros productores -
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del mundo. La atención d0 todos los sectores eco--

nómicos, se centró en el petróleo; el desarrollo -

del resto de la economía no mereci6 la misma aten-

ci6n, con lo cual se presentaron problemas (prin-

cipalmente en transportes, almacenaje, agropecua-

rio, manufactura) en forma de cuellos de botella. 

Inexplicablemente también se minimizó el hecho de

que nuestra principal fuente de financiamiento es

taba sujeta a presiones de la oferta y la demanda; 

los principales paises consumidores de petr6leo, -

como consecuencia del alza de precios, se dieron a 

la tarea de racionalizar su consumo y establecer -
• 

tina guerra estratégica que obligara a los paises -

integrantes de la OPEP a bajar sus precios. Como -

consecuencia de lo anterior, en el primer semestre 

de 1981, México redujo los precios del petróleo -

que exportaba con lo cual dejaba de entrar al país 

una gran cantidad de divisas. 

Podemos señalar que nuestro gobierno cometió un 

grave error al no considerar que los precios de 

las materias primas esLán sujetos a presiones, por 

lo cual, debió establecer escenarios alternativos

en donde se considerara la baja a los precios y o~ 

tar por un programa más conservador de desarrollo. 

VI.1.2 FINANCIARSE DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

Con la riqueza potencial del petróleo, el Estado -
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Mexicano tuvo abierto el crédito en la mayoría de

los ámbitos internacionales. Ello le permiti6 en

deudarse en gran escala. 

Los principales causales derivados del esquema de

político,, económicQ,, fueron: 

* El déficit creciente en la cuenta corriente de -

pagos. 

*La renuncia al empleo de.otros esquemas de finan 

ciamiento Y, 

* El apego a un criterio de garantía en la disponi 

bilidad de divisas. 

La cuenta corriente de pagos es la diferencia que

existe entre los ingresos que entran al país por -

concepto de bienes y servicios y los pagos que se-

realizan al extranjero por los mismos coneeptos. -

En el período 1977-1981, uno de los hechos más so-

bresalientes fue el progresivo y sistemático aume~ 

to del déficit en cuenta corriente, el cual se vi6 

acompañado paradójicamente, del más rápido crecí-

miento que han experimentado las exportaciones en

varias décadas. Este fenómeno se debe a que el --
~ 

explosivo crecimiento de las exportaciones petral~ 

ras no pudo compensar el deterioro combinado en el 

resto de los renglones de la cuenta corriente. 

Así, en el período considerado, el déficit en el -
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comer~io de manufacturas crece a una tasa media -

anual de 46% y llega a representar en 1981, 

16,863.1 millones de dólares (que representan 7.1~ 

del PIB) para 1980, el superávit en servicios de -

crece y resulta casi insignificante para 1981, el

ingreso neto pagado a factores en el exterior pra~ 

ticamente se duplica año tras año y llega a repre

sentar alrededor de 8000 millones de dólares en --

1981. 

Entre los factores que contribuyeron a lo anterior 

destacan los siguientes: 

* La estructura industrial mexicana no crece de mane 

ra uniforme. Existen determinados sectores que -

tienden a aumentar su ritmo de crecimiento más que 

otros; en períodos de recesión, sucede lo contra-

ria. De esta forma, en períodos de expansión, el

déficit de oferta no satisfecho por determinados -

sectores, debe ser satisfecho por determinados sec 

tares, en el mercado externo. 

* En periodos de crecimiento interno, se dan las co~ 

diciones necesarias para ampliar o modernizar las

industrias tradicionales. De esta forma, en el 

corto plazo ésto se traduce en importaciones de 

bienes de capital que no utilizaban previamente y 

que no se producen en el país. 
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* Se consideró necesario poner a competir a la indu~ 

tria! nacional con la extranjera. Un paso que se

siguió fue eliminar en buena medida los permisos -

previos de importación. Con ésto se proponía au-

mentar la eficiencia de la industria nacional. ---

Sin embargo, lo que se consiguió fue que el merca

do internacional tuviera mayor penetración en el -

nacional en virtud de las altas tasas inflaciona--

rias registradas en la economía del país. 

* Se llevó a ·cabo una ampliación de las plantas pr~ 

ductivas a través da la compra de equipos y máqui 

nas del extranjero, en lugar de adquirirse en Mé

xico. 

En lo que respecta a la renuncia a optar por otras 

formas de financiamiento, al parecer tuvo motivos

de carácter político. Entre las alternativas, se

menciona la de llevar a cabo una auténtica reforma 

fiscal. 

Dicha reforma comprendería: (1) 

* "Elevar la tributación de los sectores de más al--

tos ingresos y aliviar la carga a grupos de meno--

res ingresos". 

(1) Revista Punto. Ejemplar No. 2 Noviembre 15-
de 1982. 
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~ Establecer un impuesto progresivo a la riqueza pe!

sonal (Impuesto Patrimonial). La restituci6n y 

elevaci6n del impuesto sobre mercancías y lega

dos, así corno disposiciones que permitan a las per

sonas evadir legalmente, el pago de impuestos. 

Tal es el caso del anónimato de las acciones. 

* Una reforma fiscal de esta naturaleza debería for

mar parte de una estrategia econ6mica de largo pl~ 

=o orientada a consolidar la planta productiva na

cional; ampliar su independencia tecnológica y fi

nanciera, .abandonar la producci6n de desperdicio -

y consumismo y fomentar la de bienes de capital y 

consumo esencial; generar empleos suficientes, pr~ 

ductivos y socialmente útiles, y garantizar una -

distribuci6n justa del ingreso entre las utilida-

des, los impuestos y los salarios. 

Por último, en lo que se refiere a la libertad cam 

biaria, al parecer existió un tabú gubernamental -

de dejar intacto dicho derecho, por lo que se est~ 

bleció la necesidad de garantizar la disponibili-

dad de divisas para satisfacer la creciente deman

da especulativa de las mismas, sin tener que aban

donar el deslizamiento más 6 menos ordenado del -

peso. 
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INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA FRENAR LA INFLACION 

La inflación es el síntoma más claro de una crisis 

económica. Fue una de las principales preocupaciQ 

nes del gobierno al iniciarse el pasado régimen. -

Las medidas que se llevaron a cabo para controlar

la inflación fueron principalmente: el control sa

larial y el rezago de los precios y tarifas de los 

bienes y servicios que vende el Sector Público. 

El establecimiento del co"ntrol salarial se estable . 
ció, al parecer, a cambio de una mayot generación-

de empleos que junto con el rezago de los bienes y 

servicios que vende el Sector Público, lograron de 

tener en cierta medida la carrera inflacionaria 

que se venía observando al principio. 

Pero en el año de 1980, se empezó a observar una -

alza inflacionaria de cuidado. Este crecimiento -

se debió principalmente a los siguientes hechos: -

* El incremento de las tasas de interfes. Dicho in~ 

cremento actuó de dos maneras: 

1) Al aumentar el costo financiero de los préstamos -

bancarios, la única forma de recuperar dicho costo 

es a través del precio de los artículos. 

2) Al aumentar las tasas de interés en los bancos, es 

obvio que las tasas de interés de recuperación en-
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las empresas deben aumentar, pues de otra forma se 

ría más conveniente intervenir en bancos que en em 

presas; esto desde luego también repercute en el -

precio de los artículos. 

* El deslizamiento "más 6 menos ordenado" del peso, 

Las presiones inflacionarias derivadas de los pun

tos señalados, agudizaban las expectativas devalu~ 

torias, y por lo tanto, hacía más atractivos los -

depósitos en dólares, obligando a una nueva alza -

en el tipo de interés y a su deslizamiento más rá

pido respecto de la libertad cambiaria. 

Como después se analizará si se hubiese devaluado

oportunamente la moneda a fin de tener un valor -

real con respecto al d6lar, se hubiese evitado una 

fuga masiva de dólares. 

* El rezago en los precios de los bienes y servicios 

que vende el Sector Público. 

Lleg6 un momento en que el subsidio exagerado que

se presentó en el otorgamiento de estos bienes y -

servicios fueron insostenibles con lo cual, al mo

mento de realizar su revisión condujo a un incre-

mento incontrolado de la inflación. 

ASPECTOS DE CARACTER POLITICO 

El presidencialismo, centralismo anacrónico. 

Una de las características más sobresalientes del-
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sistema político mexicano es aquella que define 

los alcances de los poderes constitucionales en Mé 

xico. Es un hecho evidente el grave desequíli--

hrio que existe entre tales potencialidades. 

En México, desgraciadamente, el Presidente de la -

República concentra un enorme poder jurídico, poli 

tico y relegando a los demás poderes ~egislativo y 

judicial- tan solo a un segundo término con los -

problemas que ésto ocasiona. 

El Presidente de la República se haya al frente de 

un gran poder debido entre otras causas: (1) 

a) Es el jefe del partido dominante. 

b) La debilidad del poder legislativo. 

e) La integración en buena parte de la Suprema Cor 

te de Justicia. 

d) Su marcada influencia en la economía. 

e) La institucionalización del ejército cuyos je--

fes dependen de él. 

f) La fuerte influencia de la opinión pública a -

través de los controles y facultades que tiene-

respecto a los medios masivos de comunicación 

g) La concentración de recursos económicos en la -

federación, específicamente en el Ejecutivo. 

( 1) Carpizo, Jorge ttEl Presidencialismo Mexicano" 
Estracto de la revista Proceso. Octubre 1982. 

' 1 
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h) Las amplias facultades constitucionales y extra 

constitucionales. 

i) La determinación de todos los aspectos interna

cionales en los cuales interviene el país, sin

que para ello exista ningún freno en el Senado. 

j) Es el gobierno directo de la región más import~ 

te, y con mucho, del país, corno es el Distrito

Federal. 

k) Un elemento psicológico, ya que en lo generaí -

se acepta el papel predominante del Ejecutivo -

sin que mayormente se le cuestione. 

Las anteriores aseveraciones revelan hasta dónde -

llega el poder de un hombre en México; los cuestio 

namientos que inmediatamente surgen son: ¿Es co--

recta esta situación? ¿Estamos en un sistema suig~ 

neris, el cual nos va a llevar algún día al anhela 

do progreso que tanto deseamos? ¿Debernos seguir es 

perando?. Es evidente que todas las respuestas 

son negativas; no es concebible que se concentre -

el poder en una sola entidad. Es necesaria la --

existencia de un contrapeso, una parte que en cier 

to modo cuestione las acciones del Ejecutivo, que

las analice y si no son adecuadas que las rechace, 

beneficiando de este modo al sistema. De no suce

der así, estaremos siempre dependiendo de un poder 
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omnipotente, no es posible el desarrollo sin un -

diálogo y discusión permanentes, sin un poder judi 

cial honorable, sin un cuerpo legislativo que no -

sea sumiso. 

Creemos que el centralismo político, con todas las 

graves consecuencias que acarrea, es uno de los 

grandes males del país. Los Planes Nacionales, no 

deberían formularse como mera intención de dar sa-

tisfacción a los intereses del Presidente ni de --

sus aduladores, por el contrario deben discutirse

formularse, actualizarse y de no ser posible cam-

biarse aún a costa de afectar intereses partícula-

res. 

IV.2.2 NO SE TOMO EN CUENTA A TODAS LAS CORRIENTES POLITI
CAS EN LA ELABORACION DE LOS PLANES. 

Uno de los puntos más sobresalientes de toda pla-

neación -si en verdad se trata de hacer algo seme

jante- es que ésta deberá ser participativa y con

sultiva, de tal modo que la mayor parte de inte--

grantes del sistema y que de alguna forma van a -

ser afectadas por las decisiones que se toman, ha

gan llegar y hacer que se tome en cuenta su opi-

nión. Es necedario conocer los intereses de los -

diferentes grupos sociales, y no sólo los del go-

bierno o los empresarios, que son los grupos orga

nizados que ejercen mayor presión sobre la opinión 
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pGblica, mientras que una gran mayoria d~ la pobl~ 

ci6n pffmanece al margen de los acontecicientos -

más importantes del país. Aun cuando el gobierno

en ocasiones concilia y logra un equilibrio entre

los intereses de los diferentes grupos saciales, -

la falta de representaci6n aut6ntica de 13 mayoría 

de los sindicatos (los que en su mayoría son blan

cos afiliados a la CTM), de las organizaciones ca~ 

_pesinas y pequeños empresarios, así como la falta

de un movimiento que involucre los intereses de -

los profesionistas y pequeños comerciantes, hacen

que la concepción de democracia quede aun bastante 

retirada. 

En todo concepto de planeación nacional es conve-

niente que se tome en cuenta todas las fracciones

políticas de intereses tanto de los sectores que-

forman la mayoría, como de aquéllas que na tienen

representatitivdad a fin de que los acuerccs que se 

tomen sean los que traigan los mejores beneficios

colectivos. 

Por ejemplo, si bien es cierto que existía un con

censo respecto a los grandes objetivos que se per

seguían en el sexenio 76-82> desglosados en el Plan 

Global de Desarrollo, también es cierto, que en el

mismo momento en que se dieron a conocer tales pla~ 

teamientos, se oyeron voces de disidencia que plan

teaban como err6neas y peligrosas _tales propuestas

una de las estrategias más impugnadas - - - -
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fue precisamente la de basar el desarrollo en la -

explotación de hidrocarburos. No es casual que -

estas voces de disidencia trataron de ser apagadas 

por intereses aparentemente muy poderosos. Sin em 

bargo, lo que queremos hacer notar, es en este ca

so, la gravedad que implica el que no se tome en -

cuenta a voces que no provengan del Sector Público, 

opiniones diferentes a la oficial. El Sistema po

lítico debería aprender la lección: sólo con el -

consenso general popul~r y tomando en cuenta que -

las acciones que se tomen llevea cqnsigo un benefi 

cio compartido s6lo entonces se podrán esperar re

sultados significativos. 

IV.2.3 DEVALUACION-INFLACION 

Uno de los principales problemas que nunca se pudo 

controlar, durante el sexenio 76-82, fue el de una

inflación creciente. 

El peso desde 1976, nunca logró una estabilidad de 

seable para alcanzar los objetivos económicos y so 

ciales que se fij6 la mencionada administración. -

Antes bien, junto a un constante diferencial en ma 

teria de precios con relacipn a Estados Unidos, el 

peso por lo general estuvo por abajo de su valor -

real frente al dólar. 

"El sistema cambiaría sufrió una singular historia 
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en la citada administraci6n cuyo antecedente inme-

diato a la devaluación del 31 de agosto de 1976 -

fueron 22 años de respaldo oficial artificial, que 

garantizaron al peso una paridad de $ 12.50 frente 

al dólar, al margen de la evolución económica in--

ternacional 11
• e 1) 

A continuación se describe el difícil trayecto que 

el peso ha sufrido a partir de esa fecha y lo evi

dente que hacía una devaluación (ó varias) durante 

ese lapso. 

* El 31 de agosto de 1976, se devalúa el peso respe~ 

to al dólar, ajustándose a$ 19.70. 

* A partir de esa fecha, pasaron 5 años de políticas 

financieras con una inflación creciente que produ

jo un tipo de cambio ajeno a los acontecimientos -

en E.U. (principalmente) provocando que las merca~ 

cías extranjeras fueran cada vez más atractivas, -

como se puede deducir a continuación 

*·En noviembre de 1976, el peso tenía una paridad de 

$ 22.07/dólar frente a un valor real de $ 23.33, -

es decir estaba subvaluado en 5.21%. 

* Para diciembre del mismo año, el peso se cotizaba-

a $ 19.95 cuando su valor era de $ 23.93. 

(1) Acevedo Luis y Ma. del Carmen. 
Uno más Uno, suplemento económico. Noviembre de 
1982. 
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* En enero de 1977 nuestra moneda andaba por los --

$ 22.00 y su valor real era de $ 24.72. 

* Hasta diciembre de 1977 anduvo, más o menos en már 

genes de$ 22.76, $ 28.15 $/dólar. 

* A principios de 1978, el peso se mantuvo en un ni

vel real, es aquí cuando practicamente se abarata

el dólar,resultando muy accesibles las mercancías

y servicios del exterior al tiempo que el proceso-

inflacionario nacional alcanzó niveles en verdad -

preocupantes. 

* En 1980 (julio) se tenía una paridad de $ 23.02; -

cuando lo real era de $ 33.07 por cada dólar. 

*A fines de 1980 el peso se situó en$ 23.26 y su -

cotización real era de $ 33.55/dólar. 

* Al llegar 1981 (el máximo esplendor de la econo---

mía mexicana, ya que llegó a un crecimiento de 8.1 

de PIB) el peso se cotizaba a $ 26.23 dólar, mues
tras que el valor real era de $ 40.50/dólar, nues-

tra moneda estaba subvaluada en más de un 54.40%. 

* En 1982, la economía inició sobre un nivel infla-

cionario muy elevado, históricamente el más alto -

de nuestra historia, no obstante peor que éso, fue 

el efecto psicológico de una nueva devaluación. La 

fuga de capitales fue desorbitante más de 30 mil -
millones de dólares hasta enero, según palabras del 

Presidente López Portillo en su VI Informe de Go-

bierno. 
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* A final de enero el tipo Je cambio existente era -

de$ 26.71/dólar, mientras que el valor real era -

de$ 42.11/dólar. 

* A mediados de febrero ocurre al fin la 1a. deva---

luaci6n en el sexenio el Banco de NExico se reti--

ra del mercado cambiario, y el peso se coloca, en

los $ 46.59/dólar, por primera vez, el peso se so

brevalúa en más o menos 6~~ con respecto al valor-

real que era de $ 43.91/dólar. 

* Debido a la constante inflación, el peso seguía 

deslizándose de tal manera que para cayo de ese 

año, el peso se cotizaba en$ 47.1/dólar siendo 

que la partida real era de $ 50.69/dólar. 

* En julio el peso se cotizaba en $ 48.63/dólar, 

mientras que su valor real era de $ 52.75/dólar -

que no aceptaban las autoridades. 

* El 5 de agosto las autoridades deciden retirar por 

2da. ocasión del Banco de M6xico o del Mercado de-

Cambios, se establece un tipo de cambia preferen-
' 

cial de $ 49.34 y otro, ordinario de S 68.00 el va 

lor real de dólar cercado a los $ 61.98. 

*El 7 de agosto el mercado libre cotiza el dólar en

$ 80.00 mientras el valor real es de S 61.98. 

* El 9 de agosto el mercado libre cotiza el dólar en 

$ 85.50 mientras el dólar técnicamente no vale más 

de$ 61.98. 
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* El 12 de agosto se establece un cambio preferencial 

de $ 49.29 y el dólar preferencial se establece en 

$ 60.50 en el mercado libre se cotiza a$ 71.00. 

* El 19 de agosto aparece el decreto de control cam

biario, y el mercado libre cotiza en $ 120.00/dó-

lar, lo que representa el 90% de su valor (61.98). 

* El 26 de agosto en el mercado libre se cotiza en -

$ 110.00/dólar. 

* El 1o. de septiembre se nacionaliza ~a banca y el

gobiernó sostiene en $ 50.00 el cambio preferen--

cial y en $ 70.00 el ordinario. 

* En noviembre, por efectos psicológicos, al abrirse 

las cajas de cambio en la frontera, el peso se co

tizaba en $ 130.00 cuando su valor real es de 

$ 63.64. 

Después de todo lo anterior, es evidente que el -

circulo vicioso devaluación-inflación para la eco

nomía mexicana parece no tener fin, y lo peor de 

todo es que ni siquiera un punto de equilibrio. 
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ASPECT_Q~_QE _C~E,A,~J.ELSQC IAL 

LOS VALORES DENTRO DEL ESQUEMA PLANIFICADOR 

Se dice que la conducta de los hombres, sus opi-

niones de la justicia, del bien, del mal, del ho

nor y el deshonor constituyen lo que se denomina

moral. (1) 

Se deduce entonces que una sociedad como la nues

tra, tendrá tanto morales como individuos haya en 

ella. No obstante y por ser la nuestra una soci~ 

dad de clases, se conforma lo que se denomina "m~ 

ral de clase", es decir, cada clase social tendrá 

sus propios valores que de algún modo influirán -

en todos los aspectos de su desarrollo. 

La consciencia social del individuo y de cada cla

se social se va formando de acuerdo de lo que peI 

cibe del ambiente exterior, este va modelando y -

formando su conducta y sus acciones. 

En M6xico uno de los aspectos que más influye en 

el comportamiento de los individuos (y desgracia

damente con mayor fuerza en los de más bajos re-

cursos) lo constituyen los medios de información-

.. 
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al servicio de divesos organismos sociales. 

Ahora bien, no obstante la diversidad de medios -

de informaci6n, es el Estado quien tiene el deber 

de reglamentar responsablemente la producción y -

el suministro de esta, raz6n por la cual debería

ser la reglamentación de la infonnación una cate

goría constitucional. 

Podría argumentarse que no es necesario tal nedi

da, toda vez que existe una amplia ·contribución -

por parte de los organismos encargados de difun-

dir la información. Pero se ha detectado que és

ta, en general, es distorsionada, por parte del -

Estado, y tendenciosa por el lado de la iniciati

va privada. Lo más grave de lo anterior es que -

se van creando por esa información deforme, valo-

res totalmente ajenos a nuestra identidad nacio-

nal, a nuestra tradici6n cultural, histórica y PQ 

lítica. 

Arnoldo Córdova explica", .• Hoy tenemos un con-

junto de relaciones sociales cada vez más alejado 

de lo que somos como pueblo histórico .•. Ser mex~ 

cano es, tal vez, menos importante que vestir co-

(1) Afanasiev V. "Fundamentos de Filosofía" Edi- -
ciones de Cultura Popular P. 385. 
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mo vaquero norteamericano, tomar Coca-Cola •.. "(1). 

Es decir, lo que debería ser algo intocable, va-

lioso -nuestra identidad nacional- es relegado -

por una machacante propaganda a un medio extraño

de vivir y de ver la vida. 

Uno de los principales medíos de esa enajenación-

lo constituyen los medíos de comunicadión masivos, 

"éstos en lugar de fomentar la movilización de la 

población hacia la consecución de los grandes pro 

pósitos nacionales, orienta al receptor hacia la

confirmación de un público cada vez más consumis-

ta" (2). 

Es por eso que hoy tenemos la paradoja viviente -

que nuestro pueblo no cree ya en los políticos, -

sus ídolos son uno que otro deportista mediocre y 

toma la palabra de la T.V. comercial como credo. 

En una encuesta del Instituto Nacional del Consu-

midor tendiente a investigar, qué dimensiones han 

llegado a tener los medios de comunicación masiv~ 

( 1) Córdova Arnoldo "El peligrosísimo monopolio". 
Proceso Octubre 1982 P. 34 

(2) Rubio Lara Enrique, Nacionalizar Televisa, 
útil para racionalizar el consumo Proceso. 
Septiembre de 1982. Pag. 14 . 

• 
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y en particular la televisión, se encontr6 que: -

" ... Solo el 19% de los niños de edad escolar y 

adictos a la televisión, conocen el significado -

de fechas como 15 de Septiembre, 5 de Febrero, 5-

de Mayo, mientras que el 67% de ellos supo decir

qué día y a que horas pasaban programas como "El

Chapulín Colorado", "La Mujer Maravilla" y otros

cinco. 

Los niños tienen mayor conocimientó de, las con

ductas de los personajes de la televisión (85%) -

que de los personajes de la Historia (62%). Solo 

el 30% identificó a personajes como Juárez, Zapa

ta, Cuauhtémoc, Madero, Hidalgo, Carranza, Mocte

zuma y Guerrero, mientras que el 79% identificó a 

Chabelo, La Chilindrina, La Mujer Maravilla, Raúl 

Ve lasco y otros doce". (1) 

Lo anterior nos lleva a considerar en qué medida

la escuela, que se entiende como fundadora de - r 

conciencia y de cultura nacionales, está en evi

dente retraso respecto a la nueva dueña de la in

teligencia de los mexicanos, que es la televisión 

comercial. Esta, sin recato alguno ha llegado, -

como decíamos párrafos atrás, a deformar los valo 

(1)Córdova, Arnoldo Op. Cit. P. 34. 
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res, actividades y costumbres del pueblo mexican~ 

Se debería usar los medios de comunicación masiva 

para devolver a cada mexicano su carácter de ciu-

dadano. 

Tenemos, por lo tanto que toda esa "moral del me-

xicano" siendo deforme o ajena a los principios -

nacionales, ha sido uno de los grandes obstáculos 

para que la poblaei6n tome ~on seriedad un proyeE 
.. 

to de "Planeación Nacionalº. "La Planeación para 

transformar la sociedad, conlleva el reconocimien 

to a la necesühd del cambio profundo en la cul t~ 

ra social, es decir, de aquellos valores, actitu-

des y costumbres que siendo copias exteriotipadas, 

resulten inhibiJaras del desarrollo compartido y-
1 ! 

cancelan la identidad nacional. En efectÁ, algu-
1.i!;J 

nos destacados autores como el Dr. Russell Ackoff 

ya han identificado como principal obstáculo para 

el desarrollo, no a la condición económica o tec

nológica, sino a las características culturales -

que definen el quehacer cotidiano de los hombres-

en la sociedad". (1) 

(1) Morán Moguel Carlos "La Planeación para Trans 
formar la Sociedad" Ponencia. 
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Resulta claro entonces, que por más planes que se-

elaboren, si no existe un cambio dentro de la men-

talidad del pueblo, si nuestros valores difieren -

de la realidad mexicana, si anteponemos siempre -

nuestro objetivo personal al colectivo, si nuestra 

máxima ilusi6n es alcanzar el·"American way of life" 

en fin si no cambia (sola no va a cambiar, se nec~ 

sitan acciones concretas del organismo rector: el-

Estado) la mentalidad del pueblo mexicano, pocas -

esperanzas tenemos de que el pueblo tenga suficie~ 
, 

te peso dentro de las acciones gubernamentales, y-

poder actuar con-determinaci6n para corregir aqué

llas que atenten contra los intereses nacionales~ 
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LA CORRUPCION, LACRA DEL SISTEMA 

"La corrupción ahoga al país" es la expresión que 

el fiscal federal, Javier Coello Trejo, pronunció 

en Noviembre de 1981, refieriéndose al alarmante

incremento de saqueos a los dineros del país, por 

funcionarios gubernamentales. Añade: 

Estamos muy escasos de valores morales y ésto nos 

lleva a la corrupción ••. desde que nacemos nues-

tros padres nos están enseñando a corrompernos, -

debido a que ellos ya 30n corruptos, puesto que -

le llevan la famosa botella o el bonito regalo al 

maestro para que nos pase de año, y lo más dolor~ 

so, muchas veces son las que para recibir el beso 

del hijo damos un regalo.· Eso también es corrup

ción engañar a nuestros hijos, dándoles una falsa 

imagen de grandeza. Resulta doloroso saber que -

~n las últimas investigaciones de.el Colegio de -

México, realizaba en los niños resultó que el 901 

quieren ser ricos cuando sean grandes". (1) 

Y es que, en México l~ corrupción no puede enten

derse sino como parte del desarrollo mismo de su

historia. "Es un síntoma y medida de la decaden

cia del sistema. Es el momento negativo de la --
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desganadura social y de la descomposición moral,

de valores" (2). La riqueza es el valor univer-

sal, el dinero es el único proyecto, el 4nico fu-

turo. 

Como anteriormente mencionabamos, existe un des--

gaste de costumbres, de valores. La corrupción -

no es sólo eso, es también un mecanismo de enaje

nación que hace que cambi~ la personalidad. El -

status social, el goce de la vida,• el,poder y has 

ta la libertad de depender de lo que se tiene es

lo que se puede, lo que es. 

"Es el mismo mecanismo de los valores televisados 

en los programas comunes que invaden la pantalla- -

chica. El valor de fondo. Lo que importa en la

vida es tener. La policía está en resguardar y -

defender a los que tienen. Tanto vales cuanto 

tienes. Es la vida exhuberante de bienes que pr.2_ 

mueven los anuncios comerciales: El lujo que muy 

pocos se pueden dar". (3) 

(1) Coello Trejo Javier. Proceso Noviembre 1981. 
p. 7. 

(2) Masa, Enrique. "Corrupción igualitaria" Proce 
so Julio 1982 p.11. 
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Lo que importa es lo externo, en ser aceptado so-

cialmente. Ser alguien -como anuncian las tarje

tas de crédito- consiste en tener dinero para con 

sumir. Es todo ésto pues, lo que ha generado que 

quien no tenga dinero, robe, extorsione, o lo con 

siga fraudulentamente. Es la única manera de se~ 

que muy pocos son. 

La personalidad y el derecho se han transferido a 

los bienes. Son personas y sujetos de derecho 

los que tienen. Los demás han sido despersonali-

zados. 

No resulta extraño, entonces, que por eso los po-

bres no tienen voz, no tienen salud, no tienen es 

cuela, no tienen empleo, no tienen justicia. 

Ellos si son castigados, investigados, desposei-

dos. Cada administraci6n promete la lucha contra 

la corrupci6n, no obstante, ésta sigue creciendo. 

"La corrupción ha deprabado'al Estado, ha ensucia 

do las costumbre~, ha dividido a la sociedad, des 

orbitado la cultura, transformado la moral en un

discurso demagógico". (4) 

(3) Maza, Enrique. "Corrupci6n Igualitaria" Op. -
Cot. P. 11 

(4) Idem, P. 12 
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Si en realidad se quiere pasar de un estado social 

a otro más justo, es necesario hacer de la corrup

ción un hecho histórico, que pase a la historia. -

Se tiene que recuperar la condición de persona en

cada uno de nosotros, lo anterior implica reestru~ 

turar a fondo desde las medidas de comunicación,

ª partir de la televisión y de los valores en que

se funda la sociedad. 

El compromiso es de todos, la lucha contra la co--
' rrupc.ión es el primer paso para evitar que la po--

dredumbre de la sociedad nos lleve a la ruina. No 

debemos esperar que ocurra un conflicto social 

(tan posible) y esperar que llegue la ruina para -

volver a empezar. 



ANEXO I 

PLANEACION 
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La Planeaci6n es una actividad inherente a la vida del ser humano. Lo ha acompafía

do desde que éste ha tenido uso de raz6n. Al iniciar su paso por el mundo vió la 

necesidad de preveer hechos adversos a su existencia actuando en consecuencia pa -

ra salvarlos; hoy día no existe individuo, organismo o nación que no mire hacia el 

futuro realizando planes para alcanzar objetivos que les interesen. 

Los cambios vertiginosos son el sello de las organizaciones de nuestro tiempo. El 

principal catalizador de este fenómeno es la tecnología, que al ir sustituyendo -

"a la fuerza de trabajo directa como principio de la producci6n de mercancías" (1) 

ha causado diversos fen6menos sociales, económicos y con ello políticos. Las dis .J 

tintas organizaciones deben enfrentarse a un grupo de problemas de manera adecua -

da, eficaz y rápida; ésto no siempre se ha logrado, entre otras cosas, por la for

ma como se enfocan tales problemas. 

Las relaciones sociales que existían en el pasado eran sencillas, no presentando -

dificultad preveer con certidumbre las consecuencias que se deberían esperar de -

las soluciones que se daban a diversos problemas. Hoy es todo lo contrario: es di 

fícil encontrar soluciones y más difícil aún es preveer con cierta certidwnbre los 

resultados que deben esperarse. 

La complejidad de las relaciones de los distintos organismos de Jlllestro tiempo se 

debe al hecho básico de que ha existido.llll predominio del razonamiento analítico -

sobre el razonamiento sintético. Veamos brevemente estos dos conceptos en los si -

guientes párrafos. 

(1) Leff, Enrique. México, Hoy. Eclit. Siglo XXI, tercera edición, México, 1979. 
pag. 270. 
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La edad de la máquina. La edad de los sistemas. 

La edad del maquinismo hace su aparición a partir del Renacimiento como consecuen

cia de una revolución cultural que se dió por aquellos días: hay discusiones acer

ca de los conocimientos humanos sin considerar la filosofía Aristotélica-Cristia -

na; "se inicia el estudio de las ciencias naturales y exactas valiéndose de la ob-
i' 

servación y experimentación; se divulga por el mundo la lengua universal, la lati-

na; se renueva la ciencia política y reciben jmpulso la historia crítica y la di -

plomática, brillan con inusitada magnificencia las letras y las artes plásticas, -

originando todo un retorno a la antiguedad clásica grecolatina". (1) 

El razonamiento analítico, producto de la edad de la máquina, sostiene el princi -

pio de que todo lo que existe en el mundo y cualquier experiencia que se tenga de 

él, puede ser reducida en simples elementos y partes indivisibles (reduccionismo). 

La explicación de todos los fenómenos investigados se logra a través de la rela -

ción causa-efecto: todo efecto es provocado por una causa, la cual a su vez pro -

vien~ de otro efecto y así sucesivamente hasta llegar a sefialar a Dios como la prl:. .. 
mera causa de todo lo existente. Las investigaciones se realizan en medios ambie.!! 

tes especial.1I!ente dise:fiados: los laboratorios. 

Al ser el hombre hecho a semejanza de Dios, y el Universo una máquina en el que és

te realiza su trabajo, lógico es pensar que el hombre construyera máquinas que le 

~yudaran en su trabajo; los principios que utilizó para lograrlo son: la rueda, el 

~e, la palanca, el plano inclinado. 

) Ahuma.da Mergold, Miguel y otros. Tesis Profesional "La Planeación Sistémica co
mo Disciplina de Desarrollo Nacional y Empresarial" UNAM, México, 1980. 
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El nacimiento de la edad de los sistemas se sitúa en la década de los cuarentas. 

Entre los antecedentes que contribuyeron al surgimiento de esta nueva era se encueg_ 

tran: el postulamiento que hace la filósofa Suzanne Langer en el sentido de que la 

realidad estaba representada por símbolos; el filósofo Charles W. Morris, basándo -

se en el trabajo de Langer, postuló que el lenguaje era un conjunto de símbolos; 

Claude Shanon desarrolló una teoría matemática de la comunicación; el famoso mate -

mático Norbert Wiener fundó la Cibernética, o sea la ciencia del control por medio 

de la comunicaci6n; y por último, ya en la década de los cincuentas, el biólogo al~ 

mán Ludwing Von Bertalanffy "predijo que los sistemas se convertirían en el punto -

de apoyo del pensamiento científico moderno". En lo anterior puede observarse un f~ 
r 

nómeno de avance: símbolo,. lenguaje, comunicación y control. Lo anterior es un - -

ejemplo de la doctrina expansionista la cual considera que todos los objetos, even

tos y experiencias de ellos son partes de conjuntos mayores; al igual que la doctr!_ 

na del reduccionismo, considera individuos tratando de interrelacionar cada uno con 

todos los demás. Lo anterior nos lleva al enfoque anunciado por Von Bertalanffy: 

el de Sistemas. 

Un Sistema es un conjunto de dos o más elementos interrelacionados de cualquier es

pecie; no se trata de un todo indivisible, sino más bien de un todo divisible en --

sus componentes. Los elementos que constituyen al conjunto y el conjunto de elemen

tos que constituyen el sistema tiene las siguientes tres propiedades: 

1) El f1mcionamiento de cada elemento tiene un efecto en el funcionamiento del 

resto del conjunto tomado como un todo. 

2) bl funcionamiento de cada elemento depende del funcionamiento de al menos -

el funcionamiento de otro elemento. 

3) Cada subgrupo posible de elementos del conjunto tiene las dos primeras pro

piedades. 
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La relación causa-efecto se considera más ampliamente en la relación productor-pr.2_ 

dueto; para la obtención de un producto son necesarios un grupo de condiciones, 

más no son suficientes; por lo general, deben considerarse otras condiciones que -

están contenidas en el medio ambiente • 

.Existen tres fonnas por las cuales los sistemas pueden ser estudiados: 

1) El AlTfOCONTROL: es la fonna de cómo un sistema se controla desde ·su inte-

rior. 

2) La HUMANIZACION: se refiere a la manera en que el sistema atiende la.satis 

facción de las necesidades de los subsistemas. 

3) La Af>IBIENTACION: es la manera de c6mo el sistema se relaciona con el siste 

ma mayor, además de su vinculación con otros sistemas. 

"Tradicionalmente se ha visualizado a la organización como si estuviera compuesta -

por un conjunto de elementos independientes, a los que se analiza por separado, sin 

embargo, en los últimos años se ha hecho un énfasis en la importancia y ventajas 

del enfoque de sistemas con el cual se trata de estudiar a la organización,· consi -

derando sus elementos como lill todo integrado, con características teleológicas".Cl) 

Tanibien vernos que atendiendo el enfoque de sistemas, los problemas aislados no -

existen, sino que éstos se interrelacionan para constituir verdaderos sistemas de -

problemas. Por tal razón, al existir un predominio del pensamiento reduccionista,

la problemática que aqueja a las distintas organizaciones se vea unilateralmente,-

(1) Ahumada, ~1iguel y otros, Op. cit. pag. 38. 
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con lo cual las soluciones que se den solo ataquen pequeñas proporciones del siste 

ma problemático, 

La planeación debe tomar en cuenta lo anterior, la metodología que se usa debe CO!!_ 

siderar el diseño de un sistema de soluciones que resuelva el sistema de problemas 

sobre el que se intenta actuar. 

Ante los distintos sistemas de problemas que se presentan, hay dos maneras de ac -

tuar: por un lado, se pueden tomar decisiones tratando de solucionar un estado de 

cosas que se presentan e.orno "problemas" y "ver que pasa"; o bien, "diseñar un futu

ro" deseado y adoptar un sistema de decisiones para tratar de alcanzarlo. La pla -

neación se identifica con este segundo punto de vista. 

Las ideas sobre planeación que a continuación se presentan, pertenecen en su mayo -

ría al Dr. Ackoff. 

NAWRALEZA DE LA PLANEACION 

La planeación intenta crear y/o evitar un futuro acorde con las necesidades o de 

seos de la organización o sociedad para la que se está planificando. 

La planeación comprende un proceso de toma de decisiones que tienen que ctnnplir con 

las siguientes características: 

Se tornan antes de efectuar cualquier acción, 

Este grupo de decisiones: es generalmente muy grande, por lo que se deben -

tomar en distintas etapas; no se puede subdividir en subconjuntos indepen -

dientes, ya que cada decisión influye en menor o mayor medida en las del - · 
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resto. 

Están sujetas a una revisión ccnstante variando en todo momento según las -

condiciones que se vayan presentando. 

Los resultados de cada una de las decisiones se deben estar evaluando con -

objeto de asegurar que se tiene un conocimiento del alcance de éstas. 

FILOSOFIAS DE LA PLANEACION 

Por Filosofías de la Planeaci6n, se deben entender ciertas actitudes y estrategias 

que adoptan las personas que llevan a cabo la planeación. Se distinguen cuatro ti

pos: la Satisfaciente, la Optima, la Adaptativa y la Interactiva. 

Planeación Satisfaciente 

Como su nombre lo indica, este tipo de p1aneación está dirigida a satisfacer un gl'!! 

po de problemas pero sin ir más allá de le estrictamente necesario. 

Las metas y objetivos se plantean según su factibilidad, mismas que se establecen -

ya sea en medidas de rendimiento conocidas (por ejemplo: número de piezas produci -

das, ganancias) o, en términos cualitativos tpor ejemplo: buenas relaciones labora

les). 

Se trata de "maximizar" la factibilidad por medio de: minimizar el número y magni -

tud de desviaciones de las prácticas y políticas en vigor; especificar modestos in

crementos en la necesidad de recursos; hacer cambios mínimos en la estructura de la 

organización (pues suelen provocar la op::-sición de los afectados). 
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Comum:.entc se interesan más por identificar las deficiencias pasadas, producidas -

por las palíticas vigentes, que por aprovechar opartunidades futuras. 

Manejan un solo pronóstico del futuro, pero lo hacen con la certeza de que éste se 

volverá realidad; en caso de que no fuese así, creen que la organización será capaz 

de afrnntar exitosamente a lo inesperado. De aquí se concluye que comunmente no ~ 

nejan :nuchas alternativas. 

Dentro de la planeación de recursos, el dinero es el más :importante. La razón de -

esto es que se supane que si se consiguen fondos suficient~s, cualquier otro tipo -
1 

de recurso podrá conseguirse cuando se necesite. 

Otra característica importante es que se tiene un conocimiento muy pobre del siste

ma para el que se están planeando y no existe interés por ampliarlo. 

Planeación Optima 

Aquí se intentan hacer las cosas lo mejor posible. Para ello, se busca optimizar -

prácticas, procedimientos, programas y políticas por medio del uso de modelos mate

máticos. (l) Este uso que se hace de los modelos matemáticos es infructuoso por -

dos razones: par un lado, el desarrollo de un modelo que explique aceptablemente -

el funcionamiento de un sistema se lleva un tiempa suficientemente largo para que -

cuando se tenga listo ya sea obsoleto. Esto se debe a que el mundo real está cons

tantenente en movimiento, cosa que difícilmente se toma en consideración. Por otro 

lado, hay ciertos aspectos que par su complejidad es casi imposible su modelamiento 

l1) Para la construcción de los modelos matemáticos, se intenta cuantificar todas -
las actividades por nedio de una medida de rendimiento común. Generalmente esta 
medida es el dinero. 
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como es el caso de las relaciones htnnanas dentro de los organismos. A pesar de lo 

infructuoso de intentar conocer todo el sistema, proporciona un product valioso: 

un conocimiento más profundo de éste. 

El planeador que sigue esta filosofía trata de; a) minimizar los recursos necesa -

rios para obtener un nivel específico de rendimiento, b) maximizar el rendimiento 

que se puede obtener con los recursos disponibles, o e) tener el mejor equilibrio 

entre los costos (recursos consumidos) y los beneficios (resultados). 

Este tipo de planeación es particulannente útil en la planeación de instalaciones,

materiales, equipo y servicios, pero no así en la planeación de personal. 

No se suele considerar a la estructura de la organización como algo sobre lo que se 

tenga que trabajar arduamente, como lo muestra el hecho de que se tienda a tratar a 

la organización y sus partes como si fueran totalmente programables; no se conside

ra que la motivación de los individuos y los grupos de la organización debiera ser 

Wla parte esencial de la planeación. 

Planeaci6n Adaptativa 

Quienes adoptan este tipo de planeación, creen que el futuro no es único, sino que 

puede ser controlable dependiendo de si se tiene una actitud decidida o no a alcan

zar un futuro que convenga a los intereses de la organización. Tiene tres pilares 

que le sirven de base: 

Lo m~s importante de un plan, no es el documento final sino el proceso de -

elaborarlo, ya que a fin de cuentas es lo que penilite conocer a fondo a la 

organización. Para ello el plan debe ser elaborado por los directivos que 
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estén al frente de tal organización. 

Se debe diseñar una organización que en el futuro minimice la necesidad de 

Planeación Retrospectiva -ésto es, la planeación encaminada a corregir las 

deficiencias producidas por decisiones hechas anterionnente- y lograrlo re

duciendo las posibilidades de que ocurran tales deficiencias. 

Diseñar distintos tipos de planeación según el conocimiento que se tenga -

del futuro: de Compromiso, cuando se tenga certeza de lo que sucederá; de -

Contingencia, cuando no se tenga; y de Sensibilidad cuando se ignore compl~ 

tamente. 

11El planificador optimizador generalmente da por supuesto la estructura del sistema 

y busca tm. curso de acción que mejor resuelva el problema. El planificador adapta

dor, por su parte, trata de cambiar el sistema de manera que la conducta más eficaz 

aparezca naturalmente." (l) 

Planeación Interactiva 

Los planificadores que adoptan este tipo de filosofía, son personas que están con -

vencidas de que el futuro puede ser controlable en gran medida, dependiendo de lo -

que se haga entre hoy y cuando éste se haga realidad. Para lograr ésto, se diseña 

un futuro deseable y la forma de alcanzarlo. 

El proceso de la Planeación Interactiva se inicia con el diseño del futuro idealiz~ 

do, que "consiste en determinar creativamente y libre de restricciones e¡~futuro -

(1) Ackoff, Russell L. Un Concepto de Planeación de Fmpresas, Editorial Limusa, 
cuarta reimpresión, ~féxico, 1979. pag. 28. 



deseado no tomándose '-'1 pasa<lo ,. el pn.mentc C(')1'.•.l restricciones". f.1) Los resulta~ 

dos <le este paso son: involucra a una gran cantidad de personas intere~:adas; twnde 

a halier conconlancia entre las parte3 aparent(.'lltente antagónicas; far;:•¡ a lo~ que es 

tán comprometido:'. a formular explícitrnncnte su Cl'llcepción de los objetivos de l'l or 

g:mi:::ación, 1o que le ahru al :m(;H·,>is 1k otro;; ;: con ello facilita ln rcformub 

ción progresiva do los objetivos y el desarrollo 1.kd con:.;enso; facilit•; !a toiila de 

conciencia de las restriccitmes .:.mtoimpucstas, lo ctnl hacu m~fo fácil eliminarlas; 

los diseños y planes de sistemas, todos euros ch~mentos paren.'ll ser impracticabl0s 

cuand1.) se considt.~ran por scparad0, son factibles, o casi totalmente fa..:tibles, cua!!. 

do se consideran como un todo. 

Debido a los r[ip1.dos crunbios tecno16gtcos y soci:J.lcs se rii<;f>füm si stei'!::;.~ que sean -

capaces de aprender y adaptarse dpidamente; ésto posiblemente llC'Vl' a la nc.:t'Sidad 

de reestn1cturar la organL~aci6n del sistt!ma, a lo cual no rehuyen, 5Ír.'1 p0r 01 coI_~ 

tratio, consideran que ésto es ¡¡,;~,, du los m.:dios rrdís efectivos de achptarse a los -

cambios. 

Debe señalarse también que no solo se tiene la intenci6n de poder responder satis -

factorLunentc a los cambios extürnos, sino que t~m1bién existe ~"1 deseo de inducir -

cambios cooperativos en el m~dio ambiente· cOJ'ilo tma forma para alcanzar objetivos de 

interés a la organización. 

En cuanto al período de planeación, existe un mayor interés por el largo plazo que 

por el corto; ésto se debe a la creencia Je que los logros a corto plazo generabne!!_ 

te se pagan con pérdidas a largo plazo, en tanto que los logros a largo plazo frc -

ll) Un diseño del futuro para el futuro. Vladimir Sachs, Fundación ,Javier Barros 
Sierra, pag. 

• 
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cuentemente están precedidos con pérdidas a corto plazo. 

Para llevar a cabo correctamente esta planeación, se deben observar los siguientes 

principios en la práctica de ésta: 

Participativa. Las personas que están al frente de una organización, deben 

participar junto con los directivos en la elaboración de los planes; re - -

cuérdese que el valor de la planeación reside en el proceso, 

Coordinada. Todas las metas y objetivos de la orgaiµ.zación deben ser pla -

neados al mismo tiem¡)o; no tiene efectividad si sólo se planea alguna parte 

sin considerar la relación que guarda con las deJllfis partes. 

Integrada. Todos los planes que se llevan a cabo dentro de una organiza -

ción, deben estar regidos por un plan general, y entre ellos debe haher in

terdependencia, consciencia y claridad. 

Contínua. Debido a que el medio ambiente está cambiando constantemente, es 

necesario revisar, adaptar y modificar continuamente los planes. Esto es -

necesario si se desea que la organización realmente aprenda y se adapte. 

Sistémica. Las personas que están al frente de la planeación de una orga -

nizaci6n, deben tener una visión sistémica del medio ambiente para que el -

plan que se está elaborando no sea sol:urrente regional. 

PARTES DE IA PIA"IBA.CION 

El Dr. Ackoff considera que las siguientes partes son las más adecuadas para cons -

tituir un plan, sin que ello quiera decir que son las (micas: 
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11 Fines 

2) Medios 

3} Recursos 

4) Realización 

5) Control 

1) Fines 

Consiste en especificar objetivos y metas. 

La planeación parte del principio de que el futuro puede ser controlado, hasta cier 

to punto, a través de una participación activa presente. 

Todos los organismos o sociedades preocupados por mejorar su funcionamiento en un -

futuro detenninado y que han adoptado como instrumento para tal efecto a la planea

ción, deben, antes que nada, reconocer cual es el nivel de eficiencia ai' que están 

operando y cual será al final del período de planeación de seguir igual las cosas -

(Proyección de Referencia); ésto, con el objeto de rehusar al uso de la planeaci6n 

en caso de que se esté confonne con lo que se estima que sucederá. 

Como esto rara vez sucede, se deberá diseñar un escenario deseado, ésto es, se deb~ 

rá ser capaz de imaginar cual sería el estado en que se encontraría la organización 

para la que se planea si no existieran restricciones para alcanzarlo. En el diseño 

de un escenario deseado entran en juego la imaginación y la creatividad (Proyección 

Ideal). 

Como en lm mundo real siempre existen restricciones, no se puede pensar en alcanzar 

este escenario deseado, pero sí en acercarse a él a través de la conseC1..1ción de un 

grupo de metas (Proyección Planeada). Véase la grl'ifica 7. 

1 
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Por lo que se observa, es importante definir con claridad lo que son las metas y -

los objetivos. 

"Los estados o resultados deseados del comportamiento son los objetivos". ll) 

Los objetivos son principalmente de dos tipos: 

de rendimiento: se toman como variables medidas perfectamente cuantifica -

bles como lo serían: productividad, nivel de ventas. 

de estilo: en este tipo de objetivos entra en juego el gusto personal o el 

"estilo" con que cada organización sella sus decisiones. Tal sería el caso 

de.no adquirir productos de empresas que contaminan el medio ambiente, ele

gir una detenninada rama industrial, etc. 

"Las metas son objetivos que se desean alcanzar en un tiempO específico dentro del 

período que abarca el plan".C1J 

La formulación de metas y objetivos debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Los objetivos tienen que traducirse en metas. 

b) Las metas tienen que estar definidas con claridad para saber si en un momel! 

to dado se están cumpliendo o no. 

c) Eliminar los conflictos entre las metas o establecer un método para Sll so -

luci6n. 

(1) Russell L, Ackoff, Un C.Oncepto de Planeación de Empresas, Ed. Limusa, México, -
1979, pag. 31. 
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2) Medios 

Son los instrumentos por los que se trata de alcanzar los objetivos y las metas. 

Se tienen los siguientes medios, enumerándose de lo más particular a lo más general. 

curso de acción: es un acto específico de una persona o de un grupo. 

Práctica: es un curso de acci6n que se repite en circunstancias similares. 

Procedimiento: es una secuencia de acciones que se dirigen hacia una sola 

meta (comunmente a corto plazo), que se sigue repetidamente, 

Programa: es un conjunto elaborado de acciones interrelacionadas, general

mente más complejas que un procedimiento, dirigido hacia un objetivo espe -

cífico (generalmente a largo plazo}, que se persigue solamente una vez. 

Política: es una nonna para seleccionar un curso de acción, Una política -

apropiada es una norma qua toma en consideración las condiciones pertinen -

tes al tiempo en que se necesita la acción. 

Donde están establecidas las políticas, es necesario pronosticar durante el 

período de la planeación, los valores de las variables que son :importantes 

para su uso. De otro modo, no pusd:;: evaluarse la política ni tampoco pue -

den estimarse las necesidades de recursos que ello genera. 

La clave de la planeación que logra éxito es la creación de cursos de ac 

ción y políticas nuevas más que la evaluación de las antiguas. La clave pa

ra evaluar los cursos de acción y las políticas se encuentra en la compren

sión del sistema en C1'2estión; ésto es, en la habilidad para explicar su co!!_ 

ducta, no merrunente p3ra predecirla. 
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3J .Recursos 

Los recursos necesarios para administrar t.ma organización se enumeran a continua -

ción: 

1) Dinero 

2) Instalaciones y equipo 

3) Materiales, abastecimiento y servicios 

4) Personal 

5) Infonnación 

La planeación de recursos pasa por las siguientes tres fases: 

1a. Detenninar cuales serán las necesidades en cantidad y clase de cada recurso 

para cada año del período de planeación. 

2a. Resolver si los recursos adicionales necesarios se pueden generar o adqui -

rir y corno lograr ésto. 

3a. Distribuir los recursos que se espera están disponibles, entre los progra -

mas y unidades de la organización. 

Planeación financiera. Este es el recurso al que le dan mayor linportancia la mayo

ría de las empresas. 

Se requiere de habilidad de pronosticar la posición financiera de la empresa de ca

da año incluído en el período de planeación y poder hacerlo conforme a una gran va

riedad de suposiciones respecto de las condiciones políticas y ambientales, 
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Planeadón de l<J.s instaiacion.:.'· En esta 11l:me;.';1dón !JC debe intentar contestar -

cuestiones referidas al tamañc le la planta, su localización, lu fecha en que se -

debe iniciar su constmcción. Una vez que $C .:uente con la planta, ¿qué órdenes -

de producción se deben dar a ün de que se minimicen los costos rclaciona<los con -

la producción y el traru;porte f:t.ra to<lo el sistema de producción'?, ¿qué fuentes 

deben utilizarse para abastecer una nueva instalación?. 

Planeación de materiales y abas!ecimicntos. Es conveniente que la persona encarg~ 

da de esta planeación, tenga u., ~onocimiento respecto de los materiales que se ne-

cesitan a fin de intentar producirlos por cuenta propia cuando asi lo ameriten los 

costos o el volumen. 

Cuando una compañia proporciona gran parte de alguna materia prima o de algún com

ponente, la planeación para el ~·:..1turo obviamente debe incluir consultas con tal 

proveedor, para obtener segurL::;bs, de parte de ellos, de que continuarán abaste-

ciéndolos. 

Planeación de personal. ''El ser ~illlllano es una clase especial de recurso porque ti.!:_ 

ne la aptitud de tomar de~isfor:,·3. Por tanto, debe tener una motivación apropiada 

si ha de desempañarse debidamente en su puesto. Sin tal motivad6n, los planes h!!_ 

manos mejor tra::ados frccuenten;~J:te se dcsquid:i.n. En verdad, una organización 

que responde satisfactoria.~ente Jehe consistir en personas cuyos objetivos indivi

duales quedan plenamente satisfo.:::-,::is cuando s0 alcanzan los de la empresa."(!) 

Los temas que generalmente se tra!:an se refieren a: la detenninaci6n del número 

(1) Ackoff, Russell L. Op. cit. ¡)ag. 83. 
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mínimo de personas necesarias para ctm1plir las metas del plan; determinación del -

personal que debe ser controlado durante cada año del período de planeación; seña

lar c6rro debe distribuirse el personal nuevo en las unidades de organización; de -

tenninar c6mo contratar y seleccionar al personal con el fin de obtener los mejo -

res empleados posibles; investigar cómo capacitar y entrenar al personal a fin de: 

a) aunentar su habilidad para servir al organismo ahora y en el futuro y b) para -

satisfacer sus propias necesidades y deseos; ¿cómo diseñar las tareas a fin de que 

proporcionen tanto una productividad como una satisfacci6n máxima?; ¿cáno desarro-
, 

llar el ambiente de trabajo a fin de que cada persona sea motivada para trabajar -

cerca de los límites de su capacidad?. 

Planeaci6n de la infonnación. La información es Wl recurso que hasta hoy no se le 

ha dado mucha importancia, pero que sin embargo, es necesario considerarlo en el -

proceso de planeaci6n. 

En este proceso, se debe considerar la consulta constante de nuevos métodos de fa

bricaci:in, nuevas téaiicas de proceso o incluso nuevos equipos y materiales; ésto 

puede s~r conocido con solo consultar oportunamente un Centro de InfuLJJIQción. 

4} Realización 

Es la parte de la planeación que tiene por objeto diseñar los procedimientos para 

tomar decisiones, así como la fonna de organizarlos para que el plan pueda reali -

zarse. 

Una de las acciones más efectivas para lograr que el funcionamiento del organismo 

sea eficiente, es el estar constantamente modificando la estructura del sistema. -

Si se diseña un organismo que sea previsor, innovador y racional, se eliminará en 
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gran parte la necesidad de la planeación. Esta sería la planeación de la organiz~ 

ci6n, misma que se debería enfocar hacia los siguientes objetivos: 

Identificación de las tareas físicas y mentales que deben realizarse. 

Agrupación de las tareas en trabajos que puedan realizar bien y responsabi

lizar de ellos a algún individuo o grupo; es decir, asignar las funciones y 

responsabilidades. 

A los trabajadores de todos los niveles se les debe proporcionar: a) los -

recursos necesarios y la información que les pennita desempeñar sus labores 

con la mayor eficiencia posible, incluyendo la retroalimentación sobre su -

rendllniento actual; b) se deben usar medidas de rendimiento que sean com -

patibles con los objetivos y metas del organismo; y e) con motivación para 

desarrollarlos lo mejor que puedan. 

Estos objetivos se pueden alcanzar por medio de los siguientes pasos: 

Analizar las decisiones que se deben tomar. 

Hacer un modelo de cada decisión. 

Proporcionar la información necesaria a cada decisión y a los ejecutivos. 

Diseñar los puestos agrupando decisiones, detallando la responsabilidad de 

los mismos. 

Desarrollar medidas de rendimiento, procedimientos para utilizarlos y difll!!. 

dirlos¡ motivar al personal para que desarrolle sus labores lo mejor posi -

ble. Debe cuidarse que los incentivos produzcan los efectos deseados. 

5) Control 

Esta parte consiste en comprobar que todas las metas se están alcanzando y al ni 
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vel deseado. El Control involucra cuatro pasos: 

Pronosticar los resultados de las decisiones en fonna de medidas de rendí -

miento. 

Reunir la infonnaci6n sobre el rendimiento real. 

Comparar el rendimiento real cbn el pronosticado. 

Cuando se detecta una decisión deficiente, corregir el procedirn~ento que la 

produjo y corregir sus consecuencias hasta donde sea posible. 

Los sistemas de control, de toma de decisiones y de infonnación a los ejecutivos,

deberán estar estrechamente relacionados entre sí y simplemente ser subsistemas de 

lo que pudiera llamarse el sistema de administración. En todo caso, el sistema de 

infonnación podría ser diseñado con una mayor independencia que los ot:~os dos. 
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