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1 llLMmACI• IC ... ICA 

Le pleneeclón he sido definida de muy diversas maneras, en parte debido a les 
diferentes formas que edopta; no es 111 misma pare todas las naciones, ni 
tampoco es la misma pera una nación en épocas diferentes, es un Instrumento 
cuuo empleo obedece 11 dlsttntes realidades. 
Siguiendo el profesor Albert weterston podemos decir que la planeaclón es ·un 
Intento Inteligentemente organizado pera elegir las mejores alternativas 
disponibles tendientes a realizar metas especificas"' 

Hablando de planeeclón económica es un conjunto de medidas que Uenen como 
objettyo organizar las fuerzas productlYas, la lnYerslón pública y prlYada, 111 
oferta y la demanda, los nlYeles de ocupación y de Ylda, la distribución del 
Ingreso. 111 balanza comercial etc ... pare lograr ntmos y niveles de crecimiento 
determinados con enterlorldad. 
Es Importante distinguir entre une planeaclón que busca directamente el 
desarrollo de una economía en su conjunto de otros tipos de planeaclón, por 
ejemplo 111 llamada pleneaclón ·antlclc11c11· que facnmente podrle confundirse 
con le primera. 

Este Upo de planeaclón se aplica generalmente en los paises lndustrlalmente 
avanzados que cuenten con fuertes sectores pr1Yados y mercados sólidos. cuyo 
objetivo es lograr dentro de la estructure económica y social existente, la 
esteblltded económica, un nlYel de demande que permita le mblma utilización 
de las reservas de capital, la mano de obre y otros recursos, lncremetar la tasa 
de crecimiento y mantener Jos niveles de ocupación y de Ingreso perc6plte, asl 
como consolidar sus mercados en el exterior, la estabilidad de su moneda y los 
nlYeles de Inflación Internos. 

1 Albtrt W1tmton, Pl.ANIFICACION DEL DESARROLLO, LECCIONES DE LA EXPERIEll:IA DE 
ALBERT WATERSTON, ICl1tor11l fondD di Culture Econ6mtca 1969 Mixfco p. 39 



Significo el proceso de pl11ne11clón que procuro 111 ocupoclón pleno de los 
recursos y el progreso soclol y económico por medio de los Instituciones y con 
los estructures existentes. 

Los medidos 11dopt11d11s paro 11lc11nz11r estos objetivos 11ctú11n en gron porte por 
conducto del mercodo, 111 dem11nd11 es control11d11 con medidos monet11r111s y 
fiscales y deja al sector privado determinar la dirección del crecimiento sin 
lntentor el desarrollo e trovés de 111 1nvers16n público. El papel del Estodo se 
limito sobre todo 11 creer condiciones fovorobles poro 111 emprase pr1v11d11, 
functonondo en uno economlo predominantemente ltbre . Sueclo y Hol11nd11 son 
dos polses representotlvos de este tipo de planificación desde mediados de los 
ellos treinta. 
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PLRNIFICRCION DEL DESRRRDLLO 

La situación de los 011Jses semt-tndustr1allz11dos o no lndustr1ellzados e1<lge 
otro tipo de planificación enfocada a resolver sus propios problemas . 
.t.lgunos elementos comunes en este tipo de economla son: 

• No empleo o subempleo de los recursos. 
• une m11qu1nar111 gubernamental lenta y deficiente. 
• Une planto productiva débil. 
• Sistemas de tenencia y aproyechemlento de le tierra lnertclentes. 
• Gran desequlllbrlo en le distribución del Ingreso. 
• Grandes controles sobre las divisas u la Inversión e>ttranJere 

directa. 
• Sector pr1Yado Interno concentrado mayormente en el comercio y 

renuencia de los Industriales pera Invertir en bienes de capital y 
ampliar la planta productiva. 

• Dificultad en la balanza de pegos. 
• Un mercado rígido, no autorregulado y dependiente de grandes 

monopolios. 
• un desarrollo basado en gran medida en la tnYerslón pllbllca. 
• Altos niveles da endeudamiento. 

Existe uno estructure social. económico y gubernamental tal que producen une 
gran cantidad de embotellamientos en le producción y le dlstnbuc10n de bienes y 
servicios que Impiden el crecimiento. 

Todas estas circunstancias hacen que los cambios en la estructure tredlclonel 
económica u soclol de le mayor porte de los paises menos desarrollados sean una 
condición previa pera el desarrollo. 

En Héxlco la Ley General de Planeaclón de 1930 la concibió a ést" como: 
"La Plantrtc11clón de los Estados Unidos Mel!lcanos tiene por obJettvos: la 
coordinación y dirección da actividades de las diferentes dependencias del 
gobierno, la realización material y constructiva del desarrollo del p11fs. en une 
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forma ordenada y armónica tomando en cuenta su topografía, clima, salubridad 
pública y sus presentes y futuras necesidades" 

La Ley v1gente del 5 de enero de 1983 determ1na que en nuestro país se apl1que 
una forma da planeac1ón que busca el desarrollo económico y soc1al, el art. 3 
establece: 
"Para los efectos de esta Ley se entiende por Planeación Nac1onal del Desarrollo 
la ordenac1ón rac1ona1 y slstemllt1ca de acc1ones que, en base al ejerc1c10 de 1as 
atrlbuc1ones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoc1ón de la 
actMdad económ1ca, soc1al, polít1ca y cultural, t1ene como propós1to la 
transformac1ón de la realidad del país, de conform1dad con las normas, prln
c1p1os y objetivos que la prop1a consUtuclón y la Ley establecen. 
Mediante la planeac1ón se f1jarlln objet1vos, metas, estrategias y prioridades; se 
as1gnarlln recursos, rasponsab111dades y tiempos de ejecución, se coord1narlm 
acciones y se evaluarim resultados: 

Otros ordenam1entos que han creado d1stlntos órganos de planeaclón ya sea 
sectoriales o rag1onales contienen en sus cons1derandos el m1smo espíritu de la 
actual ley en el sentido de la neces1dad de buscar el desarrollo económico, es 
dec1r de dar a nuestros necan1smos de planeac1ón la tarea d1recta de lograr el 
cnic1m1ento y al mejoramiento en el aprovecham1ento de los recursos tanto 
naturales como financieros para elevar los niveles de vida de la población. 

La p1anlflcac1ón para el desarrollo debe buscar como primer objetivo demoler 
101 obst6culos estructurales que Impiden el creclm1ento. Estos obst6culos se 
encuentran ya Inmersos en la sociedad, se han convert1do en parte de ella. 
Nuestro país comparte con otras naciones subdesarrolladas muchas de las 
caracterlst1cas que se han enllstado con anterioridad algunas en forma mlls 
grava y otrae menos acentuadas. 
En el presente trabajo abordaremos la cuestión de la planeac16n para el 
desarrollo ya que México se encuentra en esa fase y lo haremos desde la 
perspectiva de los cambios estructurales que requ1ere para poder entrar en la 
etapa de una planeac16n Integral efectiva para el desarrollo económico. 
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PllOCHO DE LH PLHNIFICHCION DEL DESRRRDLLD. 

Le creciente tntervenctón del Estado 11 rtnes del siglo XIX se debió 11 111 
lnc11p11cld11d del c11plt11llsmo p11r11 converger los Intereses prlvedos con el Interés 
general dentro de una socleded cada vez más compleja donde el surgimiento de 
les mesas, principalmente urbanas, demandaba al Estado una estructure 
diferente en la uttltzaclón de los recursos y la distribución del Ingreso. La 
finalidad y los Intereses pollttcos del Estado, entendiendo a éste por ahora como 
111 estructura de gobierno, hen visto 111 necesidad de la organización de todos los 
recursos p11rtlcul11res y públicos pare consolidar y desarrollar su economla, 
orientar la p11rtlclp11c1ón de los distintos sectores. lograr la 11utosurtc1enc1a y 
mejorar los niveles de vida de sus nacloMles, además de afrontar la 
competencia con economlas eMtrenjeras. 

A pnnclcplos del siglo xx y debido 111 ·1ntem11clonallsmo de conflictos y 
estructures·, a la Interdependencia lntemaclonal de los reajustes económicos 
Internos, la necesidad del arbitraje gubememental entre los grupos organizados 
y las clases mayoritarias generelmente desprotegidas y la problemattca surgida 
a ntlz del ·1atssez felre·, el Estado sufre une transición del mero 
lntervenslonlsmo esporádico 111 dlrlglsmo y a la planificación sistemática, parte 
decisiva en esta trensformaclón son la primero guerra mundial, la planificación 
soviética, que produjo su primer plan quinquenal hacia 1929 habiendo 
transformado por completo su estructura pollttca, social y económica después 
de la revolución de octubre, la crisis del ·29· y las Ideas de Keynes. 

Le eMperlencla de la segunda guerra mundial orilló a los paises europeos a 
aplicar la ºplaneactón flstca· para afrontar las necesidades de la conflagración 
bélica. Frencla fue ta primera nación en Europa Occidental que atacó sus 
problemas de reconstrucción y desarrollo mediante un plan de varios ai'ios. A 
partir de los anos 40's la mayorla de las naciones Industrializadas empezaron a 
planificar sus economías siguiendo el modelo francés de planificación stn 
controles, utilizando principalmente medidas fiscales y monetarias, estudiando 

5 



111 form11 de ellmln11r los obstáculos 111 crecimiento, gener11ndo fuerz11s 
productivos públicos. 
El Estedo Interviene pere disminuir le crisis del cepttellsmo conservando eún 
muchos principios de le polltlca económica del siglo XIX como la propiedad 
privada de loa medios de producción y los principios de le libre empresa; 
reglamente le Inversión, le producción, el reporto de bienes y servicios, te 
distribución del Ingreso y el consumo. 
El modelo de Planificación frencesa ne sido Imitado por muchos países, entre 
ellos México. 

l11 lnslal11clón del Plen Mershell o de recuperación europeo pidió e c11d11 une de 
tes naciones p11rt1c1p11ntes que prep11r11r11n ptenes lntegreles de cuetro eftos y 
enueles que se convirtieron en 111 bese de le políllce y de t1111cclón del gobierno. 
En todo este lepso, te pleneeclón buscebe establecer formes de abasto e la 
población de lo més necesario: viviendo, ellmenlo, transporte e Integrar un 
esfuerzo común lndustrtet que tes permitiere Incrementar la producción de 
bienes e Ingresar rispldemenle y en les mejores condiciones posibles e le nueve 
reellded geo-pollttce y económica del mundo. Los sistemas de pleneeclón eren 
lotelmenle centrellstes y en les més de l11s veces tos pl11nes eren obllg11torlos, 
ya que tes medidas flscetes y 11du11n11tes princlp11tmente tes deben este carácter. 

le rel11lld11d económica y soclel de equellos p11íses que Jos llevó 11 epllcer te 
plenlflceclón es muy dlsllnle 11 la de las naciones subdesarrollados actualmente, 
aunque en ese momento se encontr11b11n saliendo de une guerra mundial no 
podemos otvlder que ellos eren los vencedores. Hay gren distancie entre los 
factores que efec\aben e equellas economíes y sus estructures sociales y le 
situación 11cluat de los p11lses en vías de deserrollo, aunque en los dos casos 
estemos hablando de ptenlflcaclón pare et desarrollo. 
Mientras lento, en Europa ortentel les naciones que heblen quedado bejo la 
Influencia rus11 comenzaron a planificar de acuerdo con el modelo soviético pera 
rehabilitar la expansión de sus economías neclonellzades. 

Desde mediados de los eños cincuentas 11 la fech11 h11y un elemento que h11 sido 
cl11ve en el 11uge de 111 pt11nlflceclón p11r11 el des11rrot10, nos referimos a que este 
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Instrumento he sido generalmente un requisito lndlspenHbla de los paises 
acreedores para otorgar créditos o las naciones menos desarrolladas, aunque 
éstos no apliquen este tipo de Instrumentos en sus propias economlas. En 1961 
el presidente norteamericano John F.Kennedy propuso que toda eslstenclo 
foránea de los Estodos Unidos se extendiera sobre la bese de une metódico 
ploneoclón pera el desarrolo nocional y reglonol (discurso el congreso del estodo 
de lo Unión, del 30 de Enero de 1961)2 
Lo comisión Económico de los Nociones Unidos poro Américo Lotlno (CEPAL) ha 
sido durente muchos ellos uno vigoroso defensore de lo ploniflcaclón Integro! en 
su reglón. Motivado en parte por este organismo, en agosto de 1961, se firmó lo 
declareclón de Punta del Este que Inició la Allanzo Pare el Progreso que, entre 
otros acuerdos, contenlo el de que cedo uno de les naciones de Américo Latino 
formuloro progromas lntegroles poro el desrrollo de su economla. Los paises 
lotlnoomerlconos fortolecleron sus meconlsmos de plontflcactón, entre ellos 
México. 

Algunos otros orgonlsmos financieros lntemoctoneles también condicionen el 
otorgamiento de créditos o lo formuloclón de piones de Inversión y desorrollo y 
o lo opllcaclón de éstos, como por ejemplo: el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
lntemeclonel, el Banco lnteremerlcano de Desarrollo, etc ... Actuelmente el 
problema de les deudas externas que Impiden el crecimiento y el desarrollo de 
muchas naciones ha obligado e los gobiernos o llevar e cebo ocuerdos de 
renegoclaclón aceptando polltlcas de planeaclón extranaclonales sin las cuales 
no habrle acuerdos de disminución de Intereses o de rer1nenc1em1entos 
Indispensables e Incluso en algunas ocasiones urgentes como puede ser al caso 
de Argentina, Bresll, Nlceregue o México. 

Le ocepteclón en los ellos sesentas de 111 plenlflcecliln en el 6mbtto mundlel 
como medio pera lograr los objetivos del desarrollo neclonol creó grendes 
debates sobre el como deble hacerse, pues lo necesidad de lograr le eficiencia 
pera lo sotlsfecclón de las espectotlvos de lo población osl como el 
enrrentemlento hacle otros economles dejó etr6s la disyuntiva entre hecerlo o 
no. 

2 tbfdtm p 45 
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En los últimos eftos los planes de desarrollo o conducción económica 
precttcemente son epltcados en todas las economías en distintos grados y con 
diversos objettvos dependiendo de 111 particular realtded de cede nación en le que 
confluyen necesidades económicas y sociales distintas edeml!s de atender el 
momento polltlco en el que se encuentren. 

MODELOS DE PLRNIFICRCION DEL DESARROLLO. 

Lo plentflceclón es un conjunto de medidas que tienden e organizar les fuerzas 
producttves y e le sociedad en general pera lograr el desarrollo en forme 
Integral bajo la premisa de que éste no se darlt en forma espontl!nea y bajo el 
libre Intercambio. El desarrollo es actualmente uno de los primeros objetivos 
del Estado. Una estrategia y uno politice de desarrollo estorén Integradas 
necesariamente por los objetivos de los grupos hegemónicos dentro de uno 
sociedad y por les necesidades bltslces mlnlmes de le población, asl como las 
conslderoclones neceser1es 11111 politice de comercio eKter1or. 

Hemos dicho ue que les formes y modelos de pleneeclón verlen mucho no solo de 
pele en pels, sino también dentro de una nación de une época a otra. 
Los cambios de los sistemas económicos y polltlcos recientes sobre todo en los 
paises del este europeo han roto con el esquema de dos ltpos de economle: la de 
tipo Ubre y le controleda en su tote11ded, que correspondían e les llemedes 
planificación lndlcettve y fleKlble y le plentflceclón centreltzada lmperattve y 
totallter1e respecttvemente. 
Son tres los delos Indispensables e determinar pera conocer de qué Upo de 
plenlflceclon estemos heblendo y que elcences tiene llste: 

1. Quién elabore el plan 
2. Qué cerécter tiene éste en relación con su obltgetor1edad y 
3. Desde la perspecttve económica qué niveles de éste controla. 

Hablar de plantrtcaclón centraltzade o lndlcattva como un esquema terminado y 
rígido ya no es posible. Tradicionalmente ha sido en ella un requisito 
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Indispensable que el Estado s111 el duefto de los medios da producción .El plan se 
elabora desde el centro hacia la periferia y sus consideraciones son 
obllgetorlas en ludes les ramns de la Industria, Inclusive su Inobservancia dé 
Jugar a la comisión de un delito sancionado con pena pecuniaria y hasta corporal. 
Desde el punto de vista económico el Estado controla mediante resoluciones e 
Instrucciones el nivel de ahorro, la cuantht y la composición de la producción y 
de la Inversión, asi como la estructura de los precios. Existe también un control 
central sobre la producción en tas cooperativas agricolas y sobre tos gastos del 
consumidor a través de un sistema da regulación de precios y de edmlnlstreclón 
de los créditos. 
Es epltcade la planeeclón fislca desde el centro, ya que a les Industrias se les 
dice donde deben obtener y en qull cantidad les materias primas. 
Le planificación centralizada surge principalmente de le necesidad económica de 
centralizar y aprovechar todos los recursos hacia propósitos esenciales sin 
tolerar fugas hacia metas superficiales o lndlYtdualtstas que la nueva ldeologia 
del proletariado y la conformación económica e Ideológica del mundo no podia 
aceptar en ese momento. El ejemplo modelo he sido le U.R.S.S. que lncló este 
camino en 1929 y he sido Imitada principalmente por Chine, Europa Oriental, 
Cuba y el sud-este astático. 

El otro modelo de plantflceclón es el llamado lndlcetlve, parcial o flexible y se 
epllce en economies de libre mercado o caplteltstes. 

La ptan111clón Indicativa es la única forma de ptaneaclón en una nación 
capitalista. Parece estar llgede e una capacidad económica del gobierno 
Inferior e la del cepita! privado, lo que pone en duda su dlrecte apllcaclón en los 
paises menos desarrollados. En ella el Estado no es propietario de los medios de 
producción nt ectlía directamente sobre et conjunto de actlYldades económicas 
ni sobra la producción, selvo en lo que respecta al sector público. Tiene un papel 
Importante en le producción, en la Inversión, la oferta y la demanda, a través del 
otorgamiento de créditos y en general, en le utilización de estimulos y 
dlSUaSIYOS. 
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En 11t1 tipo de planeaclón no se trata de Instrumentos flslcos, sino de politice 
económica en poder del Estado que generalmente es de tipo financiero y que 
llene un efecto directo de orientación. Hey une desaparición cesl complete de 
los controles directos, excepto por le flJeclón de precios de algunos productos 
Importantes ( electricidad, combustibles, acero, etc .. .) Los Instrumentos que 
utlltz11 son: Inversiones públicas, generalmente en Infraestructura, un erreglo 
generel del sisteme fiscel pere alterer 111 distribución de los recursos y la 
Inversión trasled&ndolos de los usos menos productivos e los m&s e Influyendo 
en la distribución del Ingreso, el control del crédito a largo y cotro plazos. Otro, 
frecuentemente uttllzado son las politices aduenales que orientnn 111 producción 
de bienes y servicios. 
Une de les princlpeles ceracterlsttcas de este tipo de pl11ne11clón es 111 discusión 
comente de le politice económica con los prlnclpeles centros de decisión 
privados: slndtcotos y grandes empresas, osl como agricultores y gonoderos. 
Este esquema se opltco actualmente en las democrectos sociales europeas y es 
el que m&s se ecerc1111 los 11pltc11dos en 111 economles mixtas. 

Este modelo de plontflcoclón que se legitima en la porttctpaclón de todos los 
grupos representativos de los sectores socl11h1s en busca de una democrecla 
p11rtlclp11t1v11, resulte 111 Igual Que en 111 pl11nlflc11ctón lmperetlve, sumamente 
centrallst11 polltlcamente hablando y antldemocrlitlca desde el punto de viste de 
le perttclpeclón soct111. En el ceso especifico de 111 pl11nlflc11clón frences11 el Dr. 
Mercos K11pl11n comenta:"L11 búsqueda de une economl11 concerteda que busca 
presentarse tnsptr11d11 en 111 democr11c111 directa 11ev11 e 111 p11rttctp11ct6n de 
diversos grupos soctoeconómlcos en les comisiones de modernización, p11r11 que 
el plan se11 común denominador de las esptreclones y posibilidades del pels. La 
pertlclpaclón ha sido mlis exitosa en cuento a los empresarios privados, menos 
s11t1sf11ctor111 p11r11 los org11ntz11ctones stndtceles con número, tnfluenct11 y papel 
Insuficientes. El peso decisivo en el proceso de planlflc11ctón lo tienen el 
gobierno y les representaciones empreserieles. Ello ha Incidido en 111 felt11 de 
confianza populer y en las acusaciones de anlldemocrecla de 111 oposición, 
respecto 11 111 orientación general del gobierno~ J 

3 Morcot K1pl1n,PLANIFICACION V CAMBIO SOCIAL, E1tudlos di Derecho Económico tomo Y, 
U.NA.M. M6x1co 1986 p. 22 
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El lndtvtdualtsmo social y económico ha sufr1do un proceso de descomposición en 
donde el Estado ha perdido su carácter de buscador del bien común y ha pasado a 
ser un grupo más que busca su propio beneficio. 

En las actuales sociedades las organizaciones predominantes son corporatlYas y 
dentro de una democracia de este tipo son los grupos y organizaciones quienes 
encauzan controlan y dlr1gen las deslctones polltlcas. la perspectlYa Jurldlca es 
muy limitada ante este fenómeno social. Partiendo de las garantlas Individuales 
y sociales entre ellas la de libre asociación (ya sea en el sector pr1Yado, laboral, 
gremial etc .. ) se crean grupos jur1dlcamente autónomos con un gran poder que se 
convierten en los Yerdaderos centros de referencia para los lndlYlduos 
aisladamente considerados, lo que nacasar1amente anula en la prlictlca cotidiana 
la tradicional Idea de los derechos Individuales; en este coso en el terreno del 
derecho público. "la democracia lndlYtduallsta del Inicial constitucionalismo, se 
transforma de este modo en la democracia de los grupos, de los partidos y de las 
grandes asociaciones. SI en el plano de la economía las grandes empresas, los 
trust, las organizaciones sindicales, se apoderan de los espacios económicos los 
partidos y los propios grupos de presión tenderán o monopollzor los espacios 
polltlcos· 4 

Hoy otro rector que propicia el surgimiento de estos grvpos como nueYos 
proYeedores de los espiraciones sociales, nos refer1mos a la decadencia 
acelerada de cuerpos de representación tradicionales como los parlamentos o en 
nuestro caso la cllmera de diputados y senadores or1glnada tanto por el desgaste 
del sistema corporatlYo de control del poder como por el Incremento desmedido 
de la esfera de Influencia del EjecutlYo en meterla económica quitándole por 
razones de ertclencla capacidad de destclón o de revisión de las politices 
económicas más Importantes habida eMcepctón de las leyes de Ingresos y 
egresos las cueles si deben ser aprobados y sancloMdas por las cllmaros. 

4 Pedro ele Ye91, p. 8 
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La lntervenstón del Estado en materia económica es un tema sumamente 
debatido desde diferentes perspectlYes, desde el punto de Ylsta de la justicia 
social y el bienestar común en contraposición con la efectiYldad que promete la 
epllceclón de les economles de mercedo. No creemos que se trete de une nueYe 
netureleze del Estedo "El Estado Interventor" sino de une nueYa forme de 
Intervenir en le Ylde económlce de le socleded, sin embergo le empllectón de les 
funciones económicas del Estado no slgnlflcen necesariamente su 
ecrecentemlento potenclel ni politice ni economlcamente hllblendo . "El Estado 
ectual oscila permanentemente entre los dos términos de le eltemetlYe: 
retlrerse y/o Intervenir m6s aún. Més que ente un Estedo omnipotente estamos 
ente un estado puesto entre le espade y la pared y con un abismo 11 sus ples·.s 
Parece ser que les nueves orientaciones económicas y polltlcas se dirigen como 
consecuencia de haber 1ncontredo a un Estado en la segunda situación de la 
hipótesis sin que necesarlemente nos deslumbremos con le promesa de le 
economía libre. 

Una Idee que se releclona con le enterlor y que expone Nlcos Poulantzas en su 
libro entes cltedo "Estado, Poder y Soclellsmo· se epllce e lo que anteriormente 
hemos estado diciendo, ante un Estado que crece y treta de fortalecerse en 
función de su poder hegemónico sobre la sociedad, el cual consigue 
autonombrandose el Estado Benefactor, el Estado que todo lo resuelYe, nos 
encontremos paredójlcamente soclededes con m6s cerencles y YIYlendo grandes 
crisis económicas y ¿que pasa?, ¿que somo muchos?, ¿que ye no 
elcanza? ... pareclere ser que en el fondo no es un probleme exclusivamente de 
1&c11ces sino en gren medida de una pésima distribución y eproYachemlento por 
lo que nosotros compertlmos la Idee de la necesidad de fortalecer le democracia 
polltica y junto con elle la democracia social como eltematlva de pleneeclón 
económica. 

5 lllcoa Poul1ntnl, ESTADO PODER Y SOCIALISl1J, ldttorl1l Sf9lo XXI aéptime edlct6n, 1987 
116xfco, p.Z33. 
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11 Allllam m LA 
llL.+.mAClll 11 ... ICD 

El México actual es resultado de su historia y de ésta la revolución de 1910 y la 
Constitución de 1917. 
La Carta Magna de 1917, en contraposición a la de 1657 abre el espacio a un 
Estado fuerte, centralista, con funciones hegemónicas en lo pol ltlco, lo m111tar, 
lo económico, lo social, lo cultural y lo Ideológico. 
Este nuevo Estado se caracteriza, desde Carranza hasta nuestros dlas por acoger 
en sus manos las grandes demandas de la sociedad. El Plan de Guadalupe en su 

. articulo segundo sostenla: 

"El primer jefe de la Revolución y encargado del poder 
ejecutivo, expedirá y pondrá en vigor, durante le luche, 
todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas e dar 
satisfacción a las necesidades económicas, sociales y pollttcas 
del pals, efectuando las reformas que la opinión pública exige 
como Indispensables para establecer un régimen que garantice 
111 lgualdad de los mexicanos entre si" 

Nacla un nuevo Estado, aquel que la const1tuclón del 17 daba nacimiento y un 
nuevo Estado, aquel que surgía de las nuevas relaciones que se desarrollaban 
dentro de la sociedad clYll. Era apremiante la consolidación del poder, el nuevo 
régimen debía Instrumentar los nuevos fines estatales, a diferencia de la época 
porflrtsta en una nueva y amplia base social, nacionalista y con una fuerte 
participación directa del Estado. 
A decir de Amaldo Córdova un nuevo estilo de hacer polltlca habla nacido:" El 
popullsmo". "En adelante las masas campesinas y obreras no sólo serien tomadas 
en cuenta para ser utmzadas como carne de caftón en la lucha para transformar 
a la sociedad, sino que en ellas, de modo esencial, se apoyaría todo intento de 
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renovación social"' y así mismo se garantizaría la estabilidad del poder ~ 
través de su organización corporativa. 

En el terreno político, el objetivo del momento es crear los canales adecuados 
par11 el dllllogo y la concertación. aueda claro que el Estado es el director de le 
polltlca económica y árbitro entre las distintas clases soclales; se hace 
evidente su preocupación por organizar los distintos sectores sociales creando 
un equilibrio político estable, política que acompañará el actuar de los dis
tintos grupos en el poder desde entonces hasta la recha. 
La reconstrucción económica del país, era un Imperativo Indiscutible a la luz 
princlpalmente de tres situaciones: 

1.-Las clases pobres mayoritarias necesitaban ver respuestas a sus 
reclamos soclales, de lD contrario la estabilidad del régimen corría 
graves peligros . 

2.-Aunado a la falta de Inversionistas privados que ante la 
lnestabtltdad no estaban dispuestos a arriesgar sus capltales, el 
rechazo del movimiento revolucionarlo a le excesiva Intervención 
del capital extranjero en nuestro país, obligó al Estado a cubrir los 
vacíos que dejarían éstos, que en muchos casos se trataba de zonas 
estratégicas para el desarrollo nacional. 

3.-Las clases medias y los capitales nacionales requerían de una 
orientación y esttmulaclón para llevar a acabo la aplicación de sus 
capitales y de su trabajo. 

En los primeros años post-revoluclonarios la Constitución fué el mecanismo de 
legitimación formal del caudillo en el poder. Al rlnallzer el régimen de 
Carranza, Obregón fué la figura caudtlllsta mlls Importante, con una amplia base 
militar y un carisma personal, en 1920 y hasta 24 ocupa la presidencia. 

"lo que México necesita es una mano de hlerro ........ sl se tiene confianza 
en mí salen sobrando los programas políticos" 2 

1 Arnoldo CórdoYI, LA IDEOLOOIA DE LA REVOLOCION MEXICANA, LA FORMACION DEL NUEVO 
REGIMEN, lnst1tuto de lll'mt10KIOnes Soel1les, UNAM ed1C10°" En 1985 Mbtco p 205. 

2 81rt1 Lernor y SUMlll Roloky, EL PODER DE LOS PRESIDENTES, ALCAll:ES Y PERSPECTIVAS 
(1910-1973) lnsttttuto Mextceno de estUd1os Polftlcos 1976 M!x1co p. 56 

14 



Obregón fort11lece los mec11nlsmos de 11cerc11mlento 11 111s m11s11s popul11res en 
busc11 de su 11poyo, logr11ndo 111 mismo tiempo medl11tlz11r el poder de los 
millt11res. Esto último fué muy lmport11nte p11r11 el gener11l, entre 1922 y 1923 
11c11b6 con todos los brotes rebeldes. 
Más por necesld11d que por convicción, el periodo obregonlst11 se c11r11ctertz11 por 
l11s polltlc11s soci11les lo que le dió 111 fuerz11 par11 manipular estas 
organizaciones que. por otro llldo creclan conslder11blemente (por ejemplo, la 
CROM p11só de siete mil aflll11dos a miss de un millón 111 fln11l de su régimen) 

"La mayor Inclusión de demandas soc1111es en la et11pa obregonlsta que en la 
época de Carr11nza no necesariamente signlflc11 un mayor radicalismo en la 
postura Ideológica personal de Obregón, sino mlls bien corresponde a la habilidad 
personal de hacer suyos los interes populares, con el fin de legitimar su poder 
ente las masas·3 

La presencia obrera va a ser un f11ctor constante en la vida política a p11rtir de 
la revolución, su Intervención jug11ril un papel determin11nte en 111 luch11 de 
facciones. A 111 fech11 el sector obrero sigue sleMo muy lmport11nte p11r11 111 
establlld11d y Yl11bllld11d de los gobiernos en tumo, 111 presencl11 de Don Fldel 
\lelázquez en los 11ctos públicos o el 11poyo que h11 prestado este sector a las 
distint11s fases del P.S.E. y 111 P.E.C.E. indudablemente ha sido clave par11 el 
desarrollo de est11s po11t1c11s económ1c11s. Sin emb11rgo los Intentos obreros por 
org11nlzarse en form11 Independiente 111 Est11do v11n 11 fr11c11s11r.En búsqued11 del 
equilibrio y 111 hegemonl11 polltlc11 ·e1 rasgo que mils c11r11cterizó 11 la 
lntervensión obregonlsta fué la estructur11clón de distintas fuerzas 
dependientes del poder or1c1a1·4 

3 tbtdtm p 65 
41bldem p. 61 
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En arreglos con Obregón, Morones fundó el partido leborlste con el único fin de 
epoyerlo en le luche electoral. Posteriormente cuando Obregón 11egó e le 
Presidencia de le República Morones y algunos de sus coleboredores fueron 
designados ministros o Jefes de Importantes organismos, Ameldo Córdova 
comente al respecto : 
Obregón Implantó ·un estilo de gobierno en el que prevelecerie la acción directa 
del gobemente y le anulación de toda forma democrlltica de elaboración de les 
decisiones polftlcas· ....... ·sin embargo aqul se debe constatar una diferencia 
decisiva entre los dos reglmenes: mientras el poder personal del porflr1smo se 
habla establecido pare proteger y promoyer un sistema de Pr1Yl1eglo, el régimen 
del caudi11o sonorense ere fruto y al mismo tiempo un eficaz promotor de la 
pollttca popultsta· 5 

A partir principalmente de los moYlmlentos de 68 empieza haber un reclamo 
social claro en la búsqueda de una yerdadera democracia sindical, en fechas 
recientes los moYlmlentos del magisterio a ntvel nacional 1nc1uran a ésta como 
una de sus principales demandas. 
En le construcción de este nueya sociedad la clase media tuyo gran bito debido 
a que poselan como grupo mayor perspectiYa social. 

La reYoluclón me~lcena no transformó la estructura económica del Mé~lco del 
porflriato, se mantuyo la propiedad pr1yada y los pr1Y11eglos de clase pero bajo 
el control de un Estado protector, patemallsta que fué concediendo e los 
dlyersos grupos sociales derechos y prerrogatlYas dependiendo de la coyuntura 
polltlca, soc1111 o económlc11 que se ruer11 presentando, un ejemplo reciente es el 
derecho 111 seguro socl111 médico que se dló a los estudiantes en 1988. 

our11nte el régimen de Obregón, y mucnos otros poster1ores, la reforma 11grar1a 
tuyo un carllcter de verdadero proceso Institucional siguiendo fielmente el 
camino de le oportuni ded y le necesidad politice. 

5 Ar!'llldo córdoVt, op clt p. Z88 
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"lo verdederemante notebla sinembergo, no es le Ideo del mejoremlanto en si, 
sino todo lo que ella Implico como medido polftlca de cerllcter Institucional y 
como Instrumento de domim1ción" 6 

Al término del régimen ooregonlst11 la revolución mexlcane ye h11bla dedo sus 
frutos: el nuevo Estado mexicano, que institucionalizó el autoriterismo, entes 
anticonstituclon11l da Porfirio Diez y, 11 través de los ertlculos 3, 27, 213, 123, 
130 y 131 se delineo como el eje central de las trensformeciones politices, 
económlces y soc1111es del pels. Dentro de este nuevo régimen 111 pieza centro! 
es el presidente que surge con un triple cerácter: Jefe del Est11do, jefe de les 
fuerzes 11rm11d11s y de Jo odmlnlstreción público, poco después hobr& de 
convertirse en el Jefe del partido. 

Nuestro historia he most!'lldo una relación estrechísima entre la establllded y 
la negemonle politice y el des11rrollo económico. ·oe acuerdo con une visión 
htstórice de conjunto, podrla 11firmarse que el punto nodel del desarrollo de 
nuestro pols lo cons\lluye la forma peculior en que pol!tlca y economía 
connuyen en el probleme·7.Sinemb11ryo, este estudio no pretende el análisis de 
ll1 realidad económtce de México stno de un sistema de concertación social. 
Este slsteme de concerteción que dé origen el Plan Necional de Desarrollo tiene 
un actor prtncipelfslmo, el Estado mexicano. El Estedo post-revoluclonerio que 
no nace ni se consume en tos debates del constltu11ente del 17, sus resgos más 
cerecterlsltcos se han tdo desarrollando e través oe los ellos postenores 11 se 
ha extendido dentro de todo un sistema político. Creemos , que en efecto el 
desarrollo económico de México ha dependido de su silueción politice, es por 
esto que 111 estudiar un mecanismo de planeación económica en nuestro peis es 
Indispensable l'lacerlo a ta luz de la realidad y las perspecttves polfttcas. 

En 1925 se inicie el gobierno de Plutarco Elíes Calles. Le situación del pefs 
sigue siendo inestable, los cambios en lodos los ilmbltos de la sociedad se 
suceden uno e otro. Celles llamó a su período el de la fase constructiva: 

6 10111em p 275 
1 Arneldo Córdow, lit FOllMACION DEL PODER POLITICO EH MEXICO, Edttorlol Ere, do<:tme 

tercero eolct6n 1966 Mbltl). P. 9 
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"A mi Juicio, y lo digo con tode buene fé - explicó cenes d(es después 
de tomer posesión - el moYlmlento reYolucloner1o he entredo en su 
fese constructlYll ·e 

As( fué pr1nclp111mente en dos 11spectos: El fln11nc1ero y el politlco. 

En cuento et primero, en 1925 se promulg11 une nueye Ley Genere! de 
Instituciones de Crédito y poco después se fund11 111 Comisión N11clonel B11ncer111; 
el primero de septiembre de ese mismo 11fto el Benco de México como b11nco único 
de emisión y en 1926 el B11nco N11clon11l de Crédito Agricol11; t11mblén se lnicl11 
un11 reforme flscel, renglón que ere urgente etecer por perte del Estedo. 

En rel11c1ón e 111 fund11clón del B11nco del Fideicomiso Goméz Morln expone: 

"'En los últ1mos ellos c11sl 111 únlc11 ruente de c11p1t111 hll stdo el 
goblemo ....... el Est11do se Ye sujeto, si quiere foment11r 111 economl11, 
111 enorme esfuerzo de est11r ref11cclon11ndo en époc11s critlc11s 
negocios enormes: 111 explot11clón de los recursos n11tur11les del p11is 
sigue qued11ndo ruer11 del control económico de Méxlco, ........ (Méx1co) 
no tiene un11 sol11 compeftl11 mexlc11ne que ser1emente puede tnsbejer 
nuestros recursos mineros, no tenemos une sol11 comp11ftie mexlc11ne 
que puede des11rrol111r 111 explot11clón técnlc11 de nuestros recursos 
forest11les; no tenemos en sum11. empres11s mexlc11n11s c11p11ces de 
11provech11r nuestros recursos n11tur11les· 9 

lo 11nter1or evidenció el nuevo c11rl!cter que debl11 tener el Est11do mexlc11no, 
11b11nder11r y 1lev11r 11 c11bo 111 promoción y defens11 de los Intereses necloneles, 
p11r11 t111 efecto empezó 11 creer métodos de crectm1ento b11s11dos en 111 r1gur11 de 
111 empres& públlc11. Est11s r11zones por l11s cu111es et Estlldo mexlc11no tomó 111 

8 Enrique Kreuze, REfORMo\R DESDE EL ORIGEN, PLUTARCO ELIAS CALLES,edttortel fondo de 
Culture Económic., 1987 Míxico p. SO 

9 Roberto Rtves SincheZ ELEMENTOS PARA UN ANALISIS HISTORICO DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL EN MEXICO 1821-1940,lnstituto Nocional de Administreción Públic. 
(INAP) primen edtct6n 1984 M6xtco. p 290 
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opción de convertirse en el promotor del desarrollo y el crecimiento siguen 
estando presentes. La última y la presente administración han cambiado los 
sistemas, las estrategias, la concepción del nacionalismo y los renglones 
pr1or1tar1os lo Que se na traduc1do últimamente en la venta de un gran número de 
empresas paraestatales, la privatización de la banca, la apertura comercial 
etc ....... Todo enmarcado por la renegoclactón de la deuda externa y la urgente 
necesidad de incorporamos al mercado mundial. 

La soc1edad emp1eza a organ1zarse en grupos reconoc1dos Jurldlcamente por el 
Estado (Confederación de Cémaras de Comercio 1917, confederación de Cémaras 
Industriales 1916, la COPARMEX 1929, ésta última se organiza fuera del marco 
corporativo apoyada por el grupo Monterrey). A falta de una burguesla 
conso11dada el Estado tomó su Jugar y representó el resultado de una correlac1ón 
de fuerzas donde el grupo gobernante era a la vez una categorla social en sí 
mismo y punto de articulación de las distintas fuerzas sociales. 

Lo Importante de todo esto es ver nacer y crecer una sociedad y un Estado que 
hoy en día buscan formas de concertación en búsqueda del mejoramiento de los 
n1veles de vida de la gran mayorla y la construcción de un proyecto nacional 
v1able tanto en el interior como en el exterior. 
La etapa del maxlmato, al Igual que las dos anteriores, presenta una forma de 
poder muy alejada del ideal democrático. En junio de 29 Calles se refiere al 
"fracaso político de la revo1uc1ón·. "A su 1u1c10 la revo1uc1ón habla triunfado ya 
en el llmblto económico y social, pero: 

• en el campo meramente político, en el terreno democrático, en el 
respeto al voto, en la pureza de origen de personas o de grupos 
electivos, na fracasado la revoluc1ón·10 

A la muerte de Obregón Calles propuso en su último Informe presidencial "pasar 
de una vez por todas de la condición histórica de pals de un hombre a la de 
nación de Instituciones y leyes" Una institución que sustituyera para siempre al 

1 O fnr1queKreuze, op clt p.94 
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"hombre Indispensable" un partido que agtutlnan1 las fuerzas revolucionarias del 
p11is y diera contlnutd11d 111 proyecto revoluctonerto. 
l11 fundación del P.N.R. modifica 111 estrutura politice del pals al aglutinar 11 
todos tos pequellos p11rtldos polltlcos con Influencia regional en una sola 
organización a nivel nacional. A través del partido se distribuye el poder entre 
los miembros de la "familia revolucionaria"; su estructura debilita el poder de 
los caudillos locales y fortalece al centro. 
Los grupos poHtlcos se debaten et poder dentro del propio P.N.R., la 
p11rttctpación social en el proceso de toma de decisiones es practlcamente 
lneKistente. El partido busca lograr mecanismos de transmisión del poder 
paclficos, mas no necesariamente democrílticos. "El P.N.R. nacía pues, no tanto 
p11ra <11sput11r a sus contrinc11ntes en las urnas el derecho del grupo 
revolucionarlo al ejercicio del poder, sino para disciplinar a la heterogénea 
coalición que formaba este grupo y pera cump11r formalmente con los rituales 
de la democracia representativa." 11 

Lll pollttca de sattsracer las grandes demandas populares continúe presente 
durante todo este período, pero a diferencia del de Obregón en el meKimato se 
busca, a través de ella, lograr el desarrollo de un Incipiente capitalismo. 

·Ahora ya sabemos que los esfuerzos realizados en beneficio de los 
obreros, no sólo no perjudican al industrial progresista y bien 
Intencionado, sino que mejoran las condiciones generales de la 
producción y aseguran el desarrollo industrial del país, y el progreso 
Intelectual y económico de los laborantes y de los gremios obreros. V 
sabemos también que es un Imperativo inaplazable mantener a los 
c11mpes1nos en la posesión de sus tierras y continuar el programa 
agrario de acuerdo con la ley, para poder crear una clase rural, 
ltbre y próspera que sirva Inclusive de acicate a la retaguardia 
técnica del latifundista, quien al no disponer de asalariados 
paupérrimos, tendrll que hacer evolucionar sus métodos de cultivo, 
con ventajas Indudables para el mismo propietario y para la 
economía general del pafs· 12 

11 Lorenzo Meo¡er U 116ctor AQu11er Cemln, 11 l/I SOMBRA DE l/I REYOLl.CION MEXICANA, Nltortal 
Ce1uArene1989 México p.129 

12 Arna1do ülrdoVe, open p 317 
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to que cemblo es el estilo en 111 polftlc11, ·111 lnstenci11 de 111 conclll11ción de les 
cleses permanece lnvorieble como propósito esenclel del orden polftlco y como 
bese del poder, pero se le ve cede vez mÍls como un elemento Indispensable p11ro 
promover el desarrollo moter1111 del pefs· 13 
En 1926 sube 11 le presidencia Eml1io Portes Gil y en 1930 P11scu111 Ortfz Rubio. 
El Estado ho Intervenido constantemente en el proceso de 111 luche de cl11ses y 111 
dlnámlc11 socl11I en gener111. Ortlz Rublo dech1r11 en su tom11 de posesión como 
presidente de 111 República aer1n1enao el papel del gobierno como: 

·coordln11dor de todas, 11bsolut11mente todas les ectlYldedes 
socl11les·14 

En 1931 se expide 111 Ley Federe! del Trebejo colocando 01 Estado como tlrtlttro 
entre los factores de le producción. Por otro l11do su tntervenstón t11mblén tiene 
este cerllcter en el c11mpo 11 través de 111 rerorm11119r11r111. 
Empresarios y trabajadores se encuentran bojo la voluntad del Estado el 
discurso popu11ste provoco desconf111nz11 en los 1nverstontst11s privados 
n11cton11les y extranjeros. En 1932 el pres1dente Rodríguez declaró: 

·te Intervención esl11t111, une de las més deb11tld11s instituciones 
modemes,se he Impuesto 11 sí mlsme greduel y firmemente en todos 
tos peíses. El Estedo moderno he 11b11ndon11do su conformación 
pur11mente polltlcci, con el fin de Intervenir dlcldtdemente en la vida 
económlce colectiva· is 

Lo pollttc11 de Calles y del MaMtm11to dló como result11do la total sujeción de los 
tr11b11j11dores 111 gobierno y le corrupción de los dirigentes obreros. Pero, 11 
diferencia de otros periodos, 111 m11ntpu111clOn obrere busceba dar 11 ta Incipiente 
Industria mexlc11m1 un plazo de gr11cl11 en su desarrollo y no tenlo como ünlco 

131Dtdem p. 316 
14 Robtrto Ri-Sénchtz, op clt p. 301 
1s101oem p. 318 
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objetivo lograr su edhesión y epoyo incondicionel e los "hombres fuertes del 
sisteme·. 
En 1934 Lázero Cárdenes llege e le presidencte. 
Su período presldenciel, el 1gue1 que otros, sugiere grendes temes de 
lnvestlgeción, pero treteremos de centremos en nuestro objetivo. 

En el período cerdeniste el Estedo refuerze su hegemoníe y su poder en forme 
constdereble. Lo hace prtnclpelmente e través del uso de une retórica populista 
y nacioneliste que se traduce en une política que tiene el mismo cerácter y por 
otro ledo,le organización corporetlviste de los prlncipeles sectores socieles con 
111 tr11nsformeción del P.N.R. en el P.R.M. 
El Est11do hizo une eltenze con las cleses populares, altonzo que se traducía en 
concesiones reales e los demandes obreres y campesinos "durante el cardenismo 
no se reeltzó une mera manipulación demagógica de dichos clases, sino un 
programo de reformas en que aquellos tienen un papel importente eunque 
subordlnedo"16.Un ejemplo que debemos subreyar de le ectuoclón orquestede 
entre gobierno y obreros fuá lo política de expropleclones que se llevó a cebo 
cembiendo en forme muy tmportente le configureción de le situeción 
estretégice de los intereses extranjeros en México, ésto principalmente con los 
grandes huelges de ferrocernleros, electrlctstes, petroleros y mineros. Este 
política de reformas vo e ser recttficade por el propio Cárdenas 111 final de su 
período y seré un elemento eleve en le sucesión presidencial. El 
lntervenstonismo estatal dentro de lo dinámice de le luche de cleses cobró un 
sentido prtmordtal. Le Justlftc11clón oflctel de este Intervención se hacíe 
exaltando el nactonaltsmo y tomando, eporentemente, el papel de "fiel" en le 
b11lenze entre les clases 

Dentro de le dlnilmlco de le consolldeción del Estedo le reestructureclón del 
pertldo goblemlsto juego un pepel muy lmportente. Le coyuntura politice se 
prestebe pere llevar e cebo lo transformación del perttdo y ortentorlo Mete 
nuevos objetivos: "Sus motivos ( de Cárdenes) fueron muy distintos e los que 
tuvo Celles en el momento de su creectón. El partido poro Cárdenas no debíe ser 
reguledor de los fuerzes revolucionarlos, ni reemplazante del poder persone! 

16 Julio L1buttde, EVOLOCION Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA POLITICO MEXICAl«l, Gecet1 unem 
ZZ de nov1embre 1979 suplmento •z9 cuer116poce vol 111 
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del caudillo regional -objetivo callista- tampoco debía ser canal de ascenso y 
fuente de progromación para el gobierno -objetivo del maxtmato-, sino que 
debía desempeñar, según la concepción del régimen, una función de apoyo 
tnstrumentaltzado al presidente de la Repúbl1ca, o bien como modelo 
conctltatorio sobre las demandas sectoriales y frente a eHas·.11 
El P.R.M. organizó a la sociedad en sectores, el campesino (esto a raíz del 
decreto presidencial del 9 de julio de 1935 que le ordenaba se avocara a la 
Inmediata organ1zac16n de los trabajadores del campo, la C.N.C. se fundó el 26 
de agosto del mismo año), el obrero, el popular y el militar. Los Intentos de 
organización autónoma de estos grupos sociales se tnterpreteban como un 
debilitamiento del Estado, más aún , como un enfrentamiento a su poder supremo 
y total, condición Indispensable pera lograr el equilibrio social político y 
económico. "El partido asumía la voluntad de abrogar por anos (por los sectores 
Integrantes del P.R.M.), a cambio de su apoyo al sistema político oficial. Solo en 
lo referente a la política electoral se verán obligados de manera expresa y 
categórica a no ejecutar acto alguno, si no es por medio del P.R.M. y con estricta 
sujeción a los estatutos reglamentos y acuerdos de los órganos superiores 
correspondientes" 1e 

El movimiento popular enmarcado y controlado por el partido perdió en gran 
medida tal carácter y si bien es cierto que este régimen apoyó en forme 
Importante a obreros y campesinos, los frenó y ató mes que ninguno otro ye que 
les Impidió estructuralmente de ahí en adelante, que se manifestaren como una 
fuerza autónoma y decisiva en le vide nacional. 
A partir de entonces y heste la feche el trebejo político del presidente del P.R.1. 
es en gran medida Incorporar e los grupos sociales dentro de alguno de los 
sectores del partido donde, ahí, dentro, y no fuera de él tendrán que dlrrlmir sus 
controversias y lograr sus espiraciones sin poner en nesgo le estabilidad del 
poder ya que reconocen al Presidente de le República como su jefe máximo. 

Por otro lado los patrones se organizaron en cámaras y confederaciones pera 
defender sus Intereses, en este caso no quedaban bajo el control del partido sino 

17 e.rt1 L1r111r v 51191111 Relokv, op clt p.119 
1 e tbtoem p. 1 zz 
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bajo el control del gobierno. En 1936 se expidió la Ley de Cámares e Industrias, 
este ley enmarcabe e los empreserios en orgenlzeclones más o menos 
controledes por el gobierno. 

En cuanto el forteleclmlento del Estedo en le vida económlce del país, les 
reformes jurldlces que se realizan en la época de Cltrdenas, le otorgan los 
instrumentos necesarios para que tenga un papel determinante en la regulaclón 
de la prop1eded y en 111 economl11, Instrumentos que son 11p11c11dos 
lnmedletamente (ley que reglamente el 11rt. 27 constitucional). Cárden11s 
concebl11 al Estado: 

"Es fundamental ver el problema económico en su integridad y advertir 
las conecclones que ligan cada una de sus partes con las demás. Sólo 
el Estado tiene un Interés general, y por eso, solo él tiene una visión 
de conjunto. La Intervención del Estlldo he de ser ceda vez mayor, 
cad11 vez más frecuente y cada vez mlis a fondo" 19 

Este Importante fortalecimiento del Estado en el campo económico se debe 
también al debilitamiento económico y político de las clases dominantes asl 
como por el descenso de las presiones económlces del extranjero. 

En 1934 se el11bor11 el primer plan se>Cenal pare el futuro gobierno ( 1934-40). se 
real izó en la segunda convención del P.N.R. 

El plan sexenal fué un instrumento que buscaba comprometer al futuro llder 
n11clon111 con dos tendencias soc1111es y polltlcas contrlldlctorias y fuertes: 
aquella defendida por los grupos económicamente poderosos, lndlspensebles 
para el desarrollo del pals y la de las cleses m11yoritarl11s con grandes 
carencias, necesarias para mantener la hegemonla y legltimidad del Estado. 
Estes dos postur11s tenf11n sus represent11ntes en el seno del P.N.R. 

19Roberto RlvesSinchez,opctt p 321 
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Desde el punto de vista técnico ·e1 plan no contenía ningún Instrumento prilctlco 
para su ejecución. Hacia la época de su preparación, México no contaba con 
ningún organismo económico o estadístko que realizera los estudios neceserios 
para traducir les Instrucciones generales del plan a términos cuantitativos: 2º 
El documento elaborado contenía cinco puntos claves: Intervencionismo estatal, 
reforma agrar1a, sindicalismo, actividad empresarial y educación nacional. En 
cuanto el primer punto se subrayó la función del Estado en la vigilancia del 
bienestar social nacional y en la conducción de la economla para el desarrollo 
del país. Desde el punto de vista politlco reforzaba su capacidad de Intervenir 
en todos los posibles conflictos y demandes sociales, regulaba por medio de su 
poder les relaciones obrero-petroneles. El plen dabe lugar a un Estado 
peternallsta que fomentaba te slndlcal1zaclón m11s1v11 de tos obreros pero 
Impedía le organización de manera independiente. ·La verdadera función del 
plan sexenel demostró en cierto sentido, una mezcla Ideológica que oscllebe de 
avanzados propósitos sociales a elementos conservadores. A partir de ello se 
proponla favorecer a los grupos mayontarlos sin vulnerar los derechas de les 
esferas pr1vtlegledes·21. El plan dló como resultado un programa populista. 

El presidente CÍlrdenas estableció pocos años después en la Secretaría de 
Gobernación une oficina técnica encargada de le realización del plan la cual 
elaboró un segundo plan sexenal para los años 194 l-46. ·En términos 
conceptuales y solo conceptuales el segundo plan sexenal representó una 
mejoría respecto al primero .... En un grado aún mils notable que el primero, el 
segundo plan sexenel tampoco pasó de ser un p111n en el papel· 

·se puede entender por que los dos planes consllían en su mayor parte 
exhortaclónes genérlces con muy pocos efectos prilcticos. En primer lugar, 
fueron elaborados sin cocnoclmlento alguno de los métodos de pleneaclón 
aplicables e una sociedad todavía muy subdesarrolleda, que sufría una escacez 

20 Miguel S. Wionczek, PLANEACION FORMAL ll«:OMPLETA, EL CASO DE MEXICO EN PLANEACION 
DEL DESARROLLO ECONOMICO edttonal fonOO de Cultura Econ6m1ce M6x1co 1964 p 26 

21 Berthe Lerner ~ SUMlll Rtlok~, op ctt p 107. Noto: El populi•mo ae define comunmentt como 
un arme or0tnlZ1Cto1111. Por su función conotttuue el tnotrumento fundamental pera 
•1ncron1zer grupos dt lntaraaes divergentes, aplicable a cuolquier corriente Ideológica no 
oennldaenel pnnctptode u111c1asesoc1a1 especfnce· 
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muy seri11 de técnicos y especi111ist11s en todos los niveles. En segundo luger, 
fueron preper11dos por 11dmlnistreclones s11lientes, en un peís cuyo sistema 
político est11blece le tr11nsmlsión p11cífic11 del poder (que p11r11 todos los efectos 
prl!cttcos es el único) pero no contiene d1spostc1ones que perm1t11n 111 
conttnuid11d de les políticas económtc11s selvo en el sentido gener11I del 
cumplimiento de le Constitución" 22 

Lo s1tu11c1ón económ1c11 desde term1n11d11 111 revolución h11st11 estos momentos es 
tnest11ble. Tr11t11remos de describir est11 problem&tlce en el período comprendido 
de 1925 11 1940 11 grandes r11sgos. 
Los niveles en el 11horro n11cion11I er11n c11st inexistentes, 111 inversión l11nlo 
noc1onol como extren)ere esceze, 111 monede tnesteble (de 1925 11 1940 111 
monede perdió su velor en 166:1:) y los niveles de inflación ellos debido 
princtpelmente 11 los sobre giros del banco centre! buscendo sustuttuír le felte 
de recursos provenientes lento de inversión, empréstitos y ehorro. El sislem11 
Impositivo es Ineficaz lo que prtv11 111 Estado de su fuente n11tur111 de recursos. 
Por otro ledo le relación con los organismos ftn11ncleros inlemecioneles no es 
buena, esto se egudlze el finel del período con le expropleción de los 
ferrocerriles y el petróleo, esí como por los efectos de le primere guerr11 
muncllel. 
L11 economía es poco sensible 11 los estímulos fin11ncleros públicos y el mercado 
es débil, deprimido y ertlftctel. En este mismo sentido, le plante Industrial es 
etr11zed11 y los niveles de crecimiento y producción muy bajos. 

Se cree 111 estructure b11nc11rt11, sobre lodo finenciere, del futuro deserrollo de 
México: 

En 1925 el Benco de México 
En 1926 el Benco N11c1on111 de Crédito Agríco111 
En 1934 Le N11cion11I Ftn11ncler11 (NAFINSA) 
En 1935 el Benco Nectomil de Crédito Ejtdel 
En 1937 el Benco N11ciom1l de Comercio Exterior 

22 Mtoue1 s. Wtonczek,op ctt p. 27 
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El gasto social se Incrementa a finales del periodo en 1936 alcanza una cifra 
récord lnsuperada hasta 1962 del 14.911 del gasto total.23 

según René vmareal la diferencia entre los Ingresos y los egresos durante el 
sexenio cardenlsta dan como balance un déficit en los últimos cinco años, para 
Héctor Agullar Camín:"A partir de C!irdenas se empezó a echar mano del déficit 
fiscal y la oferta monetaria total pasó de 454 millones de pesos en 1934 a 1 
060 en 1940 .... El "Est!ltlo activo· del cardenlsmo s1guó ensanchando la 
estructura Institucional. En 1934 Abe1ardo L. Rodríguez había creado la Nacional 
Financiera (NAFINSA), cuya tarea original era administrar los bienes raíces que 
lo crisis económica hobía dejado ol sistema bancario por quiebras de los 
prestotarios. Con C!irdenas esta función pasó a un plano secunoarlo y en cambio 
NAFINSA empezó a actuar como lo que sería en el futuro: el banco de desarrollo 
del gobierno· 24 
El crecimiento es muy pequeño. 

A la salida de Cérdenas de la presidencia las condiciones existentes condujeron 
a un nuevo ltderasgo nacional con una conducción política y económica de 
rectificacion con respecto a la cardenista. Avila Camacho y el grupo gobernante 
Incorporan metas de estabtltdad, unidad nacional, conctltaclón y conso11daclón 
para Iniciar las bases de un nuevo proceso de desarrollo económico. El discurso y 
111 acción política dejó a un lado 111 confrontación de clases sociales, la agitación 
y las luchas lntersectoria1es que tanto había explotado el cardenlsmo. • El 
ambiente combativo dun1nte el sexenio, sobre todo en relación con la reforma 
agraria, nacionalización de ferrocarriles y expropiación petrolera, desequilibró 
en parte a la estabilidad y en cierto sentido disminuyó el crecimiento 
económlco:2s 

A partir de Avila Camacho la relación entre el Estado y el sector privado va a 
presenter cambios significativos, cambios que se harén mucho m!is fuertes y 
profundos con la llegada de Miguel Alemén a la presidencia. 

23 Julio Loballde, op cit. p. 7 
Z4 Lorenzo Hei¡er v Héctor Al¡uilor camín, op cit p. 159 
Z5 Serte Lerner y Susane Ralsky, op c1t p. Z5 
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Ante Ja Imperiosa necesidad de Iniciar decididamente el desarrollo económico 
del país, la conducción política hace alianzas con los empresarios, otorgilndoles 
Incentivos de toda naturaleza, protección frente a Jos productos del extranjero, 
disminución en el peso fiscal de las industrias, inversión pública en 
Infraestructura, y lo que rué muy Importante: le medletizeción de las demandas 
obreras a través principalmente de la concertación con las cúpulas de los 
centrales laborales; un ejemplo de esto es el Pacto de Unidad Obrera de 1942 
para desarrollar esfuerzos favorables o la naciente Industrialización, 
reconociendo al titular de la Secretario de Trebejo y Previsión Social como 
árbitro para dirimir disputas lntergremioles y laborales. 

La necesidad de recurrir e lo concertación social como formo de afrontar los 
problemas de tipo económico he sido siempre recurrida, actualmente la 
situación infloclonorio y de reajustes de lo economía no podría llevarse o cabo 
sin ella, lo que varia es la tendencia, el rumbo de las desclclones económicas. 
Por otro lodo es de notarse como esto concertación se lleva a cabo con las 
cúpulas laborales, empreserleles etc ... sin que exista eún ahora un sistema de 
participación realmente democriltlco. 
Iniciando con mod1f!caclones graduales y nevilndolo e situaciones m6s 
definitivas, la política obrera o partir de 1940 va a tomar otro ceuce, se 
aumenta la capacidad erbitrel del Estedo al creerse la Secretarla del Trebejo en 
1941 ademils de las reformas que sufre la Ley Federal del Trabajo en 43. 

Durante el gobierno de Avila Camacho se crea lo C.N.O.P. para neutralizar o los 
grupos heredados del cardenlsmo • ve e significar une medlde pera dor une bese 
propia al presidente Avila Camacho y neutralizar el peso de las organizaciones 
obreras; por otra parte, a mediano plazo, le dlvers1r1coclon de las bases sociales 
del Estado va a abrir un importante canal para la incorporación de los sectores 
medios, tradicionalmente de donde surge la meyor oposición al gobierno e 
incluso va abrir un espacio a sectores de Ja burguesía agrícola y urbona." 26 

26 Julio Laba!Uda, open p. 9 
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Por otro ledo te potfttce egrerie tembién dil un giro de 160 gredos, en tes 
reformes e te C.N.C. en 1942 se hece intervenir e tos gobemedores en te elección 
de tos represententes ejidetes ente tes comisiones egrerles mlxtes, tas 
dec1s1ones en tos esuntos púbt1cos tomen cada vez mayor cer6cter de 
edmlnlstrattvas to que concentra et poder en tos funcionarios de todos tos 
niveles en detrimento de cualquier evence democrMlco. Por otro lado se 
promutge en 1940 un código agrerio que Incorpora tos derechos que estebteció 
C6rdenes per8 der gerentfas e 18 pequena propiedad agrícote y ganadere; m6s 
tarde Miguel Alemán daril tuger et amparo en melena egrerie. 

En el terreno de las relaciones con los grupos privados, en 1941 el Ejecutivo 
envíe al Congreso una lnlc1ettva de ley que separa e les c6meres Industriales de 
las de comerciantes con et objeto de tener une mayor capaclded de menipuleclón. 
En noviembre de ese mismo eño se cree le CANACINTRA que aunque forme perte 
de la CONCAMIN goza de autonomía y apoyo estatal. 
A pesar del rechazo del cepltel n8cton111 en 1945 se enunc111 un plen de 
lndustr1elización que se centrebe en le concleticlón de cleses y unlded naclonet 
y un programe donde et Estado tendríe un papel fundamental Incorporando tas 
condiciones para la participación del capital extranjero. Temblén se delinea una 
potfttce de protección a los productos nectonetes erm11 que sirvió de negoclacton 
al Estado con los grupos empresariales. 

Las relaciones con tos Estados Unidos mejoraron mucho, situación muy 
Importante debido a que nuestra economía h!I dependido siempre en gran perte 
de la suya. Durente los eños de ta guerra el 90:C del intercambio comercie! del 
peís va e ser con ese neción. 

En 1946 se reforme 18 Ley Electorel de 191 e y se central12a el control del 
proceso electoral. También se estipule que los pertldos políticos debían ser 
necloneles desepereclendo en forme deflnltlve les fuerzes potftlces locales. 

Pere el período de AYlle Cem8cho se hece un segundo plen, éste sexenel, 
incorporó tas demendes de los grupos economlcemente fuertes sin perder et 
cerilcter de revotuclonerlo. Se cree te Comisión Federe! de Pteneación Económlce 
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en 1942 con la misión de reunir datos y cifras sobre 111 producción lndustri11l del 
p11ís, slnembrego su actividad poco tuvo que ver con la planeaclón. 
Este segundo plan planteaba: "Establecer los medios y procedimientos que 
aseguren al Estado un grado cada vez m11yor de dirección e Injerencia· 21 . Este 
nuevo proyecto Industrial y económico del país no modifica el concepto de 
Estado que desde Jos primeros 11ños post-revolucionarlos se había manejado, al 
contrario las nuevas propuestas refuerzan aún más la hegemonía estatal tanto 
en lo económico como en lo político y social. El Estado se coloca mbs que nunca 
como el garante del logro de las aspiraciones del pueblo, de las grandes 
mayorías, pero al mismo tiempo pacta con los empresarios mecanismos de 
protección 11 la industria en busca del crecimiento económico. 

Como consecuencia de estas funciones durante el período avllacamechlsta, 
siendo una tendencia que continuaré en los regímenes posteriores, la burocracia 
se duplica aumentando considerablemente los gastos administrativos del Estado. 
Al crearse esta nueva categoría soc1a1 se crea un11 nueva fuerza vinculada 
estrictamente a los Interese oficiales, así se respondió a las aspiraciones de 
les clases medl as encontrando un canal de acceso al poder. Estos trabajadores 
se Incluyen en el apartado "fl" del artículo 123 de la Constitución donde sus 
derechos laborales quedan bajo el control político de la organ1zec1ón sindical 
generalmente controlada por el propio gobierno. 

"El 1 B de enero de 1946 se disuelve el P.R.M. y se funda el PR.I. que lanza la 
candld11tura de Miguel Alembn para presidente. Una novedad Importante es que 
pare la selección de candidatos al interior del p11rtldo, de gobernadores, 
senadores, diputados locales y federales y jueces, cuando estos últimos fueran 
de elección popular se harí11 por elección universal y directa. En cambio, el 
candidato e la presidencia de la república se deslgnarfa por una convención 
nacional. Sin embargo, aquella medida queda neutralizada en gran medida por que 
establece que habrá un acuerdo previo de les direcciones de los distintos 
sectores del partido sobre las candidaturas. De esta manera el Ejecutivo va a 
seguir teniendo una forma de Influir directamente· 20 El P.R.I. es una pieza clave 

27 Berta Lerner VSUS1na Ralskv, op cit pi 56. 
29 Julio Labntlda,op clt p 12 
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dentro de lo estructura y el juego polltlco de México su estudio dÍI luz a muchos 
de los lncognitos sobre como ho sido posible lo vldo pacifico en nuestro pals en 
comparación con la mayoría de los países latinoamericanos. 

Desde un principio las medidos tomadas por Alemím muestran que la politica 
gradual de rectHlcoclones hobío terminado dondo poso o los tronformoclones de 
fondo. 

Dentro del régimen de Miguel Alemiln hoy une obsesión por 111 industrielizoción 
del pels. Al no tener que sujetarse e un plan sexenel elaborado por el partido, él 
mismo elaboro su propio plan de gobierno el cual presentó y discutió con la 
soc1edod a través de lo que él denominó ·conferencies de Meso Redonda·. Estas 
eren reuniones que reollzó a trovés de todo el poís con grupos representativos de 
codo reglón en el ospecto socio\ o económico pero no político. El objetivo fué que 
el pion tuviere uno 11cept11ción mayoritario en términos mils democrilticos dondo 
la Imagen de que su progroma atenderlo a todos los Intereses y las asp1raclones 
sociales gobemondo poro todo la noción. 
Lo temático principal de estas reuniones ol iguol que de su odmlnistreclón, fué 
el progreso económico. "La política económica esbozado en el ideario de Alemiln 
seftola su disposición de extender el poder del Estodo en apoyo del crecimiento 
de lo producción. Por otro lodo hoce explicites lo protección y las garantías a los 
emprases, Industrio\ y comercial, poro oumentor sus oct!Yldodes en 111 economío 
del poís. El resto de sus estipulaciones giren en tomo 11 la productividad, y los 
únicos rasgos sociales que cont1ene el Idearlo son los marcados por la 
Constitución" 29 

Desde fines del periodo av1111camachlst11 la situación económico del poís ero muy 
dificil. Al término de 111 segunda guerra mundlol los polses que contoban con 
tecnología av11nzad11 comenzaron a recuperor sus mercados y el auge logrado 11 
consecuenclo de la guerro se vló disminuido pues México no tenío lo copocldod 
industriol necesoria paro hocer frente en formo exitosa a estos nuevos 
reajustes Internacionales. En los últimos o~os del goblero de Alemán los 

29 Berta Lerner y simno Rolsky, op cll p 208 
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economistas mexicanos se dieron cuenta de que las circunstancias que habían 
hecho posible el desarrollo de México diftctlmente podrían persistir. La 
oportunidad de exportación de mercancías mexicanas iba desapareciendo lo cual 
afectó la balanza de pagos, llevando a Alem6n a financiar sus proyectos con 
medidas lnflactonartas aumentando las presiones sociales. 
Un grupo de expertos del gobierno mexicano y del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento elaboró un estudio para el presidente que entre otras 
cosas contenía lo siguiente: "Entre 1939 y 1950, México pudo mantener una 
elevada tasa de producción, aún sin contar con un organismo, que coordinara la 
inversión, pero la economía mexicana ha llegado ya e un punto en el que, si no 
hubiese una coordinación de los proyectos, se producirían resultados distintos 
de los que se alcanzarían posteriormente sin dicha coordinación. 
Ha llegado por lo tanto, el momento de que México considere como un todo 
orgimlco el problema de su desarrollo económico y deje de abordarlo 
fragmentariamente, tratando c11da proyecto por separado." 30 

El esquema de desarrollo adoptado por Miguel Alemim conocido como el 
"Desarrollo Estabilizador· se besó en el capitel extranjero ya fuere inversión 
directa o ví11 préstamos de organismos internacionales, fué un desarrollo 
sumamente Inflacionario a la larga. ·según Harto Ramón Beteta, secretarlo de 
Hacienda y Crédito Público del régimen alemanlsta, los empréstitos reclamaban 
el pego de intereses, pero la Industria que por ese medio cobraba vida, quedaba 
p11ra siempre como propied11d del p11is donde éstos se hubiesen realizado" 31. 

Según Roberto Rlves s6nchez: "El Desarrollo Estab1llz8dor se vino a car11cter1zar 
por mantener una pandad cambtaria (del peso frente a lo divisa norteamericana) 
fijada desde 1954 a razón de 12.SO por un dólar; salarlos y precios estables, 
aunque b11jos los primeros; crecimiento regular del producto nacional (11prox. 6.5 
por ciento anual); postergación del aumento de impuestos; desequilibrio en la 
bal11nza de pagos y presiones sobre el tipo de cambio. Sin emb11rgo, el modelo 
generó fuertes contradicciones soctales que llevaron 1111got11rlo" 32 

30 Miguel s. Wionczek op cit. p 33 
! 1 Berta Lerner y SU98nll Ralsky op et! p 231 
32 tbtdem p 363 
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Avile Cemecho y Miguel Alemán siembren le Ilusión de un deserrollo sostenido e 
Independiente. El proyecto de industrlellzeción se justiflce soclelmente con le 
creencie de que el progreso contribuiríe e solucioner le escezes, le injusticie y 
el etr11zo. Este nueve rute que tome el grupo en el poder se ve mot1vllde por un 
cemblo en le correleción de fuerzes donde el sector privedo edqulere une 
lmportencie declsive. Empleze e distinguirse une breche que cede vez es más 
emplle entre "le ideologíe oficie! y le politice económice del gobierno·. 

"Para el cerdenlsmo le preocupeción dominante hebíe sido sentar les bases de 
una socleded más justa y congruente con la Revolución. Pera el joven grupo de 
civiles ligados al poder en 1946 con el presidente Alemán, la obsesión fue 
pnmero crear 111 rtqueze med1ente la sustttuctón lndustrlel de tmportectones 
tredlcioMles y repartirla luego de acuerdo con les demendes de le justicie 
soclel. Nedle puso feche 11 la segunde fase y los dirigentes oficiales y privados 
del país no parecieron interesarse realmente sino en le primera parte de le 
ecuación: acumuler cepltel. Les cifres trllducen su slnguler entuslesmo: 34 

Al fln11l de su Intervención, el avance del crecimiento económico prometía le 
esperanza de un desarrollo compartido, sinembargo, los grupos populares no 
hebíen elcenzedo grendes logros. "El crecimiento económico cepltellste montedo 
en le virtuel inmovilidad de un sistema político con fuertes rasgos autoritarios, 
dió como resultado une estructure social muy distente de le esperada en un 
régimen revolucionario comprometido con la justicia social. MéMico se unió a las 
potencias alllldes en la segunda guerra mundlel y su notable crecimiento 
económico reprodujo une estructure distributiva en la que el salario fué 
perdiendo terreno frente el capitel. El porcentaje del ingreso disponible pare 111 
mitad de las familias mils pobres de la pirámide social fue en 1950 del 19 por 
ciento. en 1957 del 16 por ciento. en 1963 del 15 por ciento y en 1975 de solo el 
13 por ciento. Por contraste, el 20 por ciento de las femilles con mayores 
recursos recibieron en 1950 el 60 por ciento del ingreso disponible, en 1956 el 
61 por ciento, en 1963 el 59 por ciento y en 1975 poco mas del 62 por ciento: 
une concentración del Ingreso muy elte 1ncluso si se la compere con 111 de otros 

34 Héctor AQU11ar Camf n y Lorenzo Me¡¡er, op ctt. p 198 
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paises letinoemericenos, que no se distinguen por su equidad pero tampoco 
hicieron una revolución"35 

La polltica agraria se habla aletergedo, esto en relación e la situación vlvltla 
durante el período cardenista y el mene jo ideológico del lenguaje revolucionario. 
A pesar de esto le C.T.M. y la C.N.C, siguieron cooperando con el régimen a través 
de sus líderes, inclusive la dirección de la C.T.M. acepte le incorporación 
eutomlltlca oe sus miembros al P.R.I. 
"Le revolución dejó de ser une fuerza real después del sexenio de Manuel Avile 
Camecho (1940-46) pero su prestigio histórico y el eure de sus 
transformaciones profundas suguió dando legitimidad a los gobiemos mexicanos 
de la segunoe mitad oel siglo xx·J6 

Por otro ledo le necesidad de la inversión privada nacional y extranjera pare 
lograr el desarrollo pusieron e este sector en une posición privilegiada de donde 
podlan conseguir concesiones ventajosas que le heclen tener ceoe vez une ruerze 
económica mils importante. 

En términos de democracia social el Estado mexicano (incluyendo gobiemo y 
pueblo) se he estructuraoo en une forme corporativa, sectorial y totalmente 
dependiente de le organización oficial, del grupo en el poder, no hey 
organizaciones sociales autónomas e excepción de los grupos privados que 
actúan siempre como grupos de presión, en cierta medida empiezan e 
conrunolrse los Intereses oe los grenoes empresanos con los de los hombres !le 
gobierno. Los grandes grupos sociales se encuentren al margen de les decisiones 
nacionales o locales, es decir no logren formar agrupaciones que tengan un peso 
social con fundamento en su representetivided democriltice sino solo como 
grupos de presión. Hay une gran corrupción sintl1cel que afecte a los intereses oe 
los sindicelizedos o de los grupos campesinos, sin respetar la participación de 
la base. 
En cuanto e las clases medias estas empiezan e encontrar canales de acceso a 
una vioa mejor a través !le la burocracia y oel crecimiento oe le inoustr1e 

35tb1dem p 194 
36tb1dem p 169 
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sinembergo el crecimiento económico artificiel y le felte de democrecie 
politice producir/in desilusión social en los e~os siguientes. 

otro aspecto que empezó e def1n1rse rué le posición que el Estado tendrle en el 
terreno de le prlictlce económica, este posición se he visto trensformede sobre 
todo en últimas fechas pero pare entonces se hable dedo un paso determinenle: 
"Desetede le industrielizeción en perle como reección el eco populer del 
cerden1smo que terminó dividiendo e le fem111a revolucionarla, los gobiernos 
dudaron sobre el papel del Estado y el grado deseable de su intervención directe 
en el proceso productivo. En principio, esa intervención se justificó como une 
serie de acciones excepcioneles y pesejeres. Creció despues le convicción 
dominante que hebrle de regir les relaciones con el sector pr1vedo por var1es 
décedes: el Estedo debía dedicerse e creer y e mentener le estructure de le 
economía intervenir lo menos posible en les érees de producción directa pera el 
mercedo y eborder solo equelles donde le empresa privada se mostrare 
desinteresada y temerosa o fuera Incapaz de mantener une presencie adecuada. 
Poco e poco, pese e les protestes empreserieles, le práctica estatal y les 
deficiencias empreseriales privedes cuajaron lo que se dió en llemer un sistema 
de ·economíe mixte· 37 

En forme totalmente opuesta les estructuras politices y soc1eles se 
mantuvieron intactas.Le presidencia se afianzó y los poderes legislativo y 
judicial nunca han logrado recuperer su lugar como Poderes de le Unión. 

De acuerdo a le lógica de contredlcc1ón en les politices económicas y socleles 
entre un presidente y su sucesor Ruíz Cortinas propone un plan de deserrollo 
económico restrictivo y estable. El objetivo de la Industrialización prevelece 
pero bejo un punto de pertide interno primordielmente estetel o le ección de los 
grupos economlcemente domlnentes. Le polltlca de un crecimiento restrictivo 
produce melester en casi todos los sectores, las clases trebejedoras el ver 
congelados sus ingresos y sufrir la inflación, los grupos economicemente 

37 Hktor A<¡utler camfn u Lorenzo Meuer op ctt. p 192 
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fuertes al ver restringido su crecimiento como consecuencia de la restrlccón 
del gasto público y todo lo que esto significa en une economla como por ejemplo 
la congelación de precios en ciertos productos; y las clases medias que ven 
coartado su nivel de vida y su ascenso en la estructura social. Los grupos 
gobernantes también se encuentran en una situación confltctlve al ver reducido 
su presupuesto y por lo hnto sus mérgenes de acción e influencia. Se nota en el 
gobierno de Ruiz Cortines la voluntad de aliviar en forma transitoria los 
desajustes económicos que causen tantos problemas sociales pero no hay un 
deseo de modificar radicalmente las políticas anteriores. 

El presidente Ruiz Cortines mandó elaborar un plan de gobierno para los años 
1953-56 e un organismo de recién creación, el comité de Inversiones (que 
recordaba el creado en 1937) el cual funcionaba bajo la autoridad de le 
Secretarla de Hacienda, el Benco de México y le Neclonel Flnenclera. El Comité 
se enfrentó de inmediato con problemas de tipo polltico y económico, en 
atención prlnclpalmente a los primeros se propuso su transferencia a les 
oficinas presidenciales debido a que la dirección de la coordinación económica y 
polltlca debla ser desempeñede por le mes elle eutorlded. Las funciones de la 
Comisión de Inversiones eran elavorar planes de inversión del sector público 
considerando les prioridades según los objettvos de le politice económica, 
social y fiscal del país y someterlo a la consideración del presidente. La 
Comisión fué epoyade por decretos presidenciales que obligaban a las dlstintes 
dependencias del gobierno a proporcionar la información que ésta les requiriera 
asl como temblén se prohibió realizar cualquier lnYerslón no sometida 
previamente 11 la Comisión de Inversiones y aprobada por el presidente. "Los 
cuatro eños de funclonemlento de la Comisión de Inversiones durante el gobierno 
de Ruíz Cortines demostraron que el organismo se encontraba bastante bien 
adaptado a le reeltded polltlca mexicana. No constHula una invocación 
revolucionaria, pues las limitaciones bajo las cuales actuó fueron muchas, no 
constituía una oficina necional de planeaclón o de programación, por que la 
iniciativa de señalar metas para toda la economía no se originaba en ella. 
Tampoco tenla facultades para formular un plen neclonel de lnYerslones 11 mes 
lergo plazo. Le Comisión ere principalmente un intermediario entre la Secretarla 
de Haciende, fuente prlnclpel de los recursos financieros, y todos los 
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destinater1os fineles de los fondos, ye fuesen Secreteríes de Estedo, orgenismos 
eutónomos o empreses."3B 

El pnmer probleme que la gestión de Miguel Alemén hereda e la Ruiz Cortinlsta 
es le de un crecimiento altamente lnflectonerto y une polfttce de tnestebtltded 
cembler1e. Pere responder e le situeclón económlce y politice Ruíz Cortinas 
propone en su plen económico, en términos generales, conceclones e les cleses 
meyor1teries que eleven su cepecided de compre, seguridad e le inversión 
pr1vede y fectltte le Importación de bienes necesenos pero le Industrie y le 
exportación de productos mexicanos. Tras un corto auge de los exportaciones 
provocado por esto devaluación y por la guerre de Coree se volvió e presentar el 
problema del déficit en el inten;emblo comercial de México con el exterior, y en 
1954 rué necesario una nueve devoluectón (le de 1946) que puso la. paridad 
respecto del dólar en 12.50 pesos. Antonio Cerrillo Flores esboza en ese año los 
finelidedes de le develueclón de le monede de le siguiente menere:"Reduclr les 
Importaciones de articulas, no Indispensables, alentar a les exportaciones, 
ellvter 11! dificil sttuectón por le Que estén pesando distintas ectlYtdedes 
económices, desenlmer e les exportaciones de cepitel, provocer une Inversión 
prlvede meyor y fortelecer los Ingresos Que el peís obtiene por Invisibles como 
el turismo." 39 

El fin de le guerra norteemericane, con Coree determina lo necesidad de optar 
por un deserrollo modesto. lo develueclón de 1954 efecto fuertemente o los 
sectores de ingresos fijos; el presidente siguiendo lo tradición se coloce en une 
posición Intermedie y es le voz de los sectores populares ente los grupos 
empresariales afirmando su legitimidad ente los priemeros y fortelecléndose 
ente los segundos. Slnembergo se cree un clima de desconfianza ante la politice 
estotel ton contredictorie. 

Més que nunca el crecimiento se ve comprometido con el extranjero. Ante le 
renuncia del presidente a adoptar medidas impositivas de significación 

38 Miguel S. Wionczek op cit. p 42 
39 Bertlla Lerner u Susene RahkU op cit. p 277 
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importente pere no ceuser melester político en los sectores de ello y medio 
Ingreso se ye le neceslded de recurrir a un creciente endeudemlento eHterno. 
Este proviene generelmente de Instituciones boncories lntemecioneles donde el 
cepHel norteemer1ceneo menl1ene su hegemonfe. 

El pepel del Estado como generador de infreestructure se fortalece y se 
incrementan los subsidios a le industrie. El pepel de le egricullure se subordine 
ente le necesided de industriellzer el peis. El descontento cempesino se 
menlf1este en forme mlls des1c1ve. Este sltuec1ón se egreve con le repetrleclón 
de breceros en 1954 todos estos rectores lleyeriln poco después e López Meteos 
e replantear su politice egrerie 

El pertido Acción Neclonel se presente en le tribune de le oposición politice 
como une opción ente los cendldetos oflcleles; su ldeologfe fundementel 
esbozede principelmente por Don Nenuel Gómez Norin no elcenze e identlficerse 
con las grendes mayories, por otro ledo los partidos opositores lo hacen yermas 
bien como un grupo de presión que solo busce logrer objetiYos de tipo económico 
y llgedo fuertemente e los Intereses de le lglesle 

En el terreno político nece en 1952 le CRDC (Confedereción Regionel Obrere y 
Cempeslne) pero no ellere en generel el penoreme soclel y polftlco. Desde su 
necimiento tiene une deficiencie que lo hará inoperente, treter de fundir los 
Intereses obreros y cempeslnos 
Le CROC nace e le sombre del gobierno y es un instrumento mes de menipuleción 
soclel, obrera y cempesine. Le creación de le CROC responde e le neceslded de 
medietizer otros grupos que representen los interes de esos sectores. En este 
mismo sentido eunque en otro terreno se cree el PARM un pert1do polftlco 
satélite del oficial que epoyerá e éste. Se Incorpore e le mujer el proceso 
electorel 

Lo político social de Ruíz Cortinas no varío en mucho del estilo seguido por sus 
antecesores, conceclones e los sectores que representen un peligro social, 
económico o político. Se ecuso e Ruíz Cortinas de que los conceclones heches en 



su gobierno se dieron después del frecezo de une pol itica represiva y que en 
nlngun momento buscó une democratización del sistema 

Al finel de este período presidencial empiezan e producirse movimientos 
l11bore1es de e1ectr1c1stes y ferrocerr11eros prtnclpalmente, junto con los 
telegreflstes y los estudiantes 

Lo més Importante de estos movimientos no son sus demandas selarteles sino 
les que promulgan por mayor democrecie sindical 
"Ante le respuesta estetel ntnguno de esos movimientos se consoltdó, todos 
terminaron por le represión. Les movtltzeciones de 56 y 59 representen el 
movimiento més vlgorozo de le clase obrern en la historia de México, después de 
16 eños de sometimiento le respuesta del Estado fué dréstice decepitendo y 
desert1culendo el movtmiento"40 

Oespues de un periodo lergo de contradicciones económicas, politices y sociales 
empiezan e flotar deficiencias de fondo, le deslluclón ante le incepeclded 
estetel de lograr une rute hecie un desarrollo se manifieste en todos los 
sectores 
El desarrollo de le economía mexlcene es muy superior el logrado por otres 
economies letlnoemericenes slnembergo, se he logrado e coste de une enorme 
desiguelded en le distribución del ingreso; el objetivo primordial del Estado 
post-revo1uc1oner10, con elgunes ecepctones fué el de lndustrlellzer el pels no 
elterer le deslguelded económlce. 

"Al intento de recionellzer le economle se sume el esfuerzo por recionellzer le 
politice etreyendo cuadros que incorporen un principio de enélisls, es decir, 
promoviendo el Ingreso de técnicos. Le presencie de técnicos en le 
edmtntstreción gerenttze que el flujo de propostclones de errtoe hecle enejo 
adquiere un tono más sistemático "41 

40 Julio Labaslido op cit. p 15 
41 Berthe Lerner u Slmna Retsku op cit. 297 
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Al inicio del sexenio de Adolfo López Mataos Hobío le expectotiYe de lo 
restauración de un gob.terno de tipo popural. De tntcto incremento el control del 
Estado en lo producción de orliculos bósicos poro distintos nimos de lo 
Industrio y por supuesto el control de los recursos Oéstcos como lo electrlcldod. 
Debido o esto tiene fuertes enfrentomlentos con los grupos industrioles. En 
1960 -61 se calculo une fugo de capitales de 2000 mtllones de pesos síntoma de 
lo desconfionzo que reino en el poís provocodo principolmente por lo 
Indefinición toeológtco y pollttco del grupo gobernonte·42 

El gobierno hace ctertes concesiones pera Jegtttmor el stndtcolismo oficial, por 
ejemplo uno nuevo ley de reporto de utilidodes. A lo burocrocio se le otorgo 
servicios de seguridad socio!. 
"El Estado mexicano yo encontrar serlos problemos en el período de López 
Moteos no solo en el terreno laboral sino también respecto o une situación 
económico dificil que llevo o un crecimiento nulo de lo economío en el oño de 
1960. Además tiene que enfrentar un contexto 1nternaclonol compllc8Clo con el 
fenómeno de lo revolución cubano" 43 El gobierno hace ciertos concesiones poro 
legtttmor el stndicoltsmo oficial, por ejemplo une nueve ley de reporto de 
ut1lidodes. A lo burocrocio se le otorgo servicios de seguridod sociol 

México firmo en Punto del Este el acuerdo conocido como lo "Allonzo poro el 
Progreso· que contenía disposiciones que obltgoben o los paises lottnoome
r1conos o fortolecer sus meconismos de ploneoción. Sinemborgo México como 
cos1 todos los paises lottnoomerlconos conttnuobon negoc1onoo en formo parclol 
con Jos distintos sectores de lo economío 
A mediados de 62 se elaboró el primer programa de inversiones programadas, no 
se conocen sus detolles solvo lo informoción periodístico publicodo sobre él, o 
lo opinión público mexlcone solo se le dló o conocer un resúmen del documento 
presentado por México onte le primero reunión enuel CIES (Consejo 
Interamericano Económico y Social de lo OEA). 

43 Julio Lalmtlde op ctt. p t 5 
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En octubre de 64 lo secretorio de Haciendo y Credtto Públ1co informo o los 
compradores extrenjeros de bonos de desarrollo de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
"En un esfuerzo tendiente a Integrar les act1vldades de los sectores público y 
privado de le economía y con el propósito, osí mismo, de conseguir un aumento 
anual mínimo de S:C (a precios constantes) en el producto necionel bruto, el 
gobierno se ho trozado un "pion de acción inmediato" poro 19153 -155. Este pion 
rormul6do en consoMncle con los principios de le carto de Punta del Este rué 
sometido o lo nómina de los nueve de lo Alianza paro el Progreso y ol Banco 
lnternacinal de Reconstrucción y Fomento, pera su evaluación embos organismos 
dieron fin o su revisión en los comienzos de 64 y los metos y progromos de 
Inversión de 1964-65 han sido cons10erados recientemente por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras similares con lo 
mira de hacer nuevos empréstitos e México, dentro de la estimación globel de 
los recursos internos y externos, requeridos poro cubrir los objetivos del 
plon·44 

En el Plan de ecclón inmediete el gobierno mexiceno externa constantemente su 
preocupación por elevor los tosos de inversión privado y público y mejorar lo 
belenzo entre crecimiento económico y demogr6flco. Buscaba un Incremento del 
producto interno bruto a una taso medie anuo! del 5:C en el quinquenio 1961-
1965 y elevarlo al 6:C anual en el 1966-1970, dado que la tasa de crecimiento 
demográfico ero en ese momento de 3. l:C onuol. El objetivo señolodo requeriría 
de un esfuerzo muy Importante en cuanto e la Inversión pública y privado. según 
uno publicación hecha por le Secretaria de Progromoción y Presupuesto y el 
Fondo de Cultura económico que ya hemos citado, "el plan de ación inmediato 
comprende uno inversión bruto de 79 200 millones de pesos, de los cuoles, 
mientras lo Inversión privada no recupere un r1tmo adecuado, se calculo que un 
poco mas de lo mitod, o sean 39 600 millones, serán inversiones del sector 
público· No obstante el plan se encuentra ante un problema real, la forma más 
eficaz de otroer inversión privado es otrovés de estímulos entre otros fiscoles 
pero es también con recursos provenientes de la recaudación de donde 

44 M1Quel s. w1onczek op cit. p 48 
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provendran las inversiones del sector público, ante esta encrucijada y la 
necesidad urgente de inversión el Estado mexicano recurre al financiamiento 
extranjero. No podemos olvidar que además de preocuparse por el crecimiento 
productivo, el gobierno lleva sobre sus hOmbros también el gasto soc1al 
Improductivo y el gesto corriente lo que acrecenta significativamente sus 
compromisos y disminuye también su liquidez. 

"El Plan de Acción Inmediata fué el primer intento de planeactón que incluyó al 
sector privado pero a pesar de los progresos que para ese entoncen había hecho 
la planeación en México no existían los elementos necesarios pera lograr. une 
planeación en el sector público, menos una que abarcara la estructura total de 
una economía mixta: 

Según Miguel S. Wionczek el plan fracazó por tres razones principalmente: 
1.-No hacía intento alguno de justificar los niveles de inversión 

acordes con un mOdelo macro económico coherente 
2.-No preveía ninguna reforma administrativa que permitiera su 

ejecución y 
3.-Tampoco proponía medidas concretas de política económica 

tendientes e alcanzar las metes del plan: 

En cuanto a le reforme administrativa no modificó le existencia de un gran 
número de centros de decisiones económicas dispersas dentro del gobierno 
rederel y el sector paraestatal. 
Además el "Plan de Acción Inmediata" rué elaborado exclusivamente por los 
técnicos del gobierno federal sin participación de los sectores privados y de los 
primeros solo los directamente encargados de su elavoración, lo que contribuyó 
ampliamente a su total lnaplicabflidad. 

"El ferviente deseo de la mayoría de los latinoamericanos es conseguir un nivel 
de vida mós elevado. Pero existe una crisis de dirección que se relacione con la 
rigidez social y con el temor de transferir el poder de las manos de unos pocos a 
instituciones de base amplia que puedan dar satisfacción a los anhelos de la 
mayoría. En cierto sentido, la voluntad de desarrollo está desigualmente 
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distribuida en rezón inversa al ingreso y a la riqueza el problema no consiste 
len solo en saber que nuevo reparto ha de hacerse del poder económico y 
político; estribo no menos en como redistribuir lll voluntad de desarrollo. La 
voluntad y 111 cepacldM de emprender reformes sociales e 1nsutuc10neles 
bósices incumben al gobierno y a los dirigentes representativos de los negocios, 
del trabejo de los propietarios y de otros intereses. "45 

"Dos factores principolmente llevaron l! los técnicos mexicanos ti replantear el 
probleme de le pleneeción: El primero ere el estencemiento de le economle 
mexicene debido e le ausencia de politices globales de desarrollo y e le melt1 
aplicación de los recursos públicos que Incrementaban los rendimientos 
decrecientes de sus mayores Inversiones y por otro lodo no hablan 
contrarrestado le falla de dlnemlsmo del mercMo Interno y demande exteme 
El segundo elemento que determinó une revisión e fondo fué le relación de 
dependencie que guardebe el deserrollo económico mexicano con los recursos 
externos principalmente los créditos públicos del exterior que pllra el periodo 
de 1959- 1963 representó el 26.4:g de 111 Inversión públlce total" 4~ 
Lópe2 Meteos ve la necesided de ecercerse e los grupos prlvedos y lo hece 
etrevés de una politice fiscel benigna hecle sus Intereses. El sector 
emperesorial privado se ve oltemente beneficiedo: ·se le ha concedido une 
polfllca de protecctontsmo que h6 respaldado tnslalactones tndustrteles 
ineficientes; se he instrumentado une eslnitegie fiscal de cerilcter regresivo y 
6 través de impuestos indirectos favorece el empreserio nacional y se ha 
dictado unt1 político de inversiones estotoles que complete e le inversión 
privada pero que encontra partida reduce el crarlscter proouctivo de la inverstón 
estetel"47. Uniendo estos hechos 6 les fecilidedes que encuentre el cepitel 
extrenjero pare invertir en nuestro pels podemos entender que en 62 se 
incrementen los inversiones y para 64 lo economía mexicone halle elcenzedo uno 
l626 de crecimiento de 10:1: anual ·por lo que toca al crecimiento económico los 
años que ven de 1940 e t 966 son los de le construcción de le base industrie! 
moderna del país, los años en que se acelere la sustitución de importaciones, la 
supeditación de le agricultura o lo Industrie, lo urbenizeción, el crecimiento 

45 ibidem p 59 
46 lbidem p so 
47 Berte lerroer y suseM R&t~ky op cit. p 306 



sostenido del 6:C enuel en promedio, Je eslebilided cembierle y el equilibrio de 
precios y selorios; son también los oños de plena vigencia o un acuerdo centrol 
del sisteme: Je ermoníe básico entre Je élite económico y le politice le epueste 
por Je construcción de un sector lndustrlel y flnenclero mexlceno." 48 

Le principal reformo emprendida por López Meteos fue de cerllcter fiscal en 
1962. Les reformes que se reelizen en su sexenio incrementen el cer6cter de 
dom1noc1ón del Estedo, el objetivo de sus reformes económicas y socletes es 
disminuir el conflicto social que plenteen no los sectores mes desfevorecidos 
del peís sino aquellos que tienen mayor conciencie poi íllce. 

Durente Je edmlnlstreclón de López Meteos. o fines de J95B, se estoblecló une 
nueve Secreteríe de Estedo, le Secreteríe de le Presldencle, le cuel serie le 
principal dependencia coordinadora de le política económica. Les elribuclones de 
le Comisión de Inversiones se le dieron e le nueve secreteríe pero con meyores 
focultedes pore le ploneoclón eutónome. Le secreterle de te Presldencle necló 
esí y no como uno Secreteríe de Estado mils debido e que te Secreteríe de 
Heclende y Crédito Público no ecepteríe une secreteríe que le qultere le mitad 
de sus etribuciones el delerminer te distribución de los recursos económicos en 
todes tes Inversiones necloneles. Le comisión de Inversiones pesó e ser le 
Dirección de Inversiones Públlces existiendo tembién uM de pleneeción Jo que 
originó desde el principio une dlcotomíe de fecuttedes entre estos dos 
Direcciones ye que dividieron une función en dos dependencies distintos 
provocando Je atrofie de tes dos, le de pteneer y te de Invertir. 

A mediedos de 1959 se expidió un decreto sollcllendo e lodes les dependencles 
que proporcioneren le informeción suficiente pere que te Secreteríe de le 
Presidencia, e !revés de su Dirección de Pteneeclón formulere un pJen de 
inversiones pere el período 1960-64. Les senclones por no eporter le 
Información eumenteron y dló facultades e le Secreteríe de Haciende pere 
ordener el !lenco Centrel congeler los fondos de les dependencies que hubiesen 

48 AQullar camfn y Lorenzo Meyer op c1t. p 240 

44 



hecho inversiones no aprobadas. También a través de los permisos de 
importación y exportación se controlaba el cumplimiento del decreto. 

L11 Dirección de Pl11neac1ón no tuvo une ecctón erecttva debido prtnctpelmente 11 
111 f111t11 de definición de sus f11cult11des y atribuciones esf como 11 no haber 
centralizado en elle le f11culted de pl11neeción en el ámbito neclonel. "otro 
acuerdo presidencial dictado en marzo de 1962, nueve meses después del 
decreto de mediados de 61, pone de relieve el hecho de que lo Secretorio de lo 
Presidencia no pudo cumplir sus funciones, y que los funcionarios mas elevados 
del gobierno federal se dieron cuenta, finalmente, de que le planeeclón 
económica nacionalmente integrada no era posible mientras lo iniciativo de 
emprenderlo se deJoro ol Juicio Independiente, to voluntad y el Interés públlco 
de docenos de grandes dependencias federales, sin mencionar, lo listo en 
continuo crecimiento de empresas de pertlclpeción estotel."49 

Al r1no1 del sexenio de López Moteas se logro contrarrestar et cltme de 
Intranquilidad que tradicionalmente se provoco en lo suceción presidencial, ésto 
se logra principalmente gracias o lo recuperación de los finenzos norteeme
riconos debido ol fin de lo guerra de Vietnam lo que permite lo expansión 
económtce de los Estados Unidos de Norteomértco hecto México osf, se db uno 
gran inversión de capiteles en les industrias nocionales. En cuento e los 
sectores medios y bojas se logre trenquilizorlos e través de une política de 
expansión de la seguridad social y de la difusión de lo educación. 
En este momento de cambio de poder los grupos de Izquierda se debtllton 
principalmente por sus enfrentamientos internos, debido o un elejomiento muy 
grande de los verdaderos problemas de les clases populares debido a su sobre 
ideologizoción y sobre todo por Ta indefinición de sus gnmdes representantes 
como el entonces expresidente Cárdenas quien se reincorpora e to esrere 
gubernamental como muestro de su no ruptura con el sistema. 

Díaz Drdóz llega a lo presidencia con uno opción poi ítico cloro, es posible 
preservar el comino del desarrollo económico, el proceso de tndustr1e11zeclón y 

49 Miguel S. WfonczeK op ctt. p 46 
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de expansión económico o partir de uno acción coordinoda del Estado y de los 
sectores económtce1mente domlne1ntes :"Le mete del desarrollo económico perece 
condicionar otros supuestos, si bien no est&n claramente manifiestos en la 
ideologla del conlltdeto. El mbs Importante es que es necesario la conservación 
de un orden político estricto que permita generar la confienze de los sectores 
que Invierten. Le combineclón de embes mete1s, el desarrollo económico 6 coste 
de un control político rígido, perece ser la opción escencial edopted11 por el 
presidente Dh1z Ordllz ·50 

Algunos problemas arrostre1dos de los modelos económicos de Jos sesentas 
empiezan e menlfesterse por ejemplo: una tasa de desempleo creciente, 
deterioro en la distribución del Ingreso, desequilibrios regionales, presión 
campesina, déficit crónico y creciente Memlls de uno concentn1c1ón 
demogréfica Importante en el D.F. 

El modelo de Diaz Ordéz es una opción de crecimiento con estabilidad en 
contraposición al desarrollo tnrtec1oner10 de épocos anteriores, slnembergo 
sigue rezagedll le participación politice de Jos sectores medios y bajos. Se 
fortalece le alianza con los grupos privados industrleles y el capitel exlrenjero, 
comprometiendo su desarrollo con le fuentes de financiamiento externo. 
A pesar ae les altas teses de crecimiento el proceso de desarrollo presantebe 
grendas contradicciones que impedían ver el camino con claridad. El crecimiento 
real y sostenido en este momento se muestra Ilusorio debido principelmente !1 le 
situeción financiera y política Internacional donde los bloques económicos 
tienen sus propios mecanismos ae defensa como las oerreres erenceterles. 

El fortalecimiento del epornto esletel resulte eleve en este estrategia 
desorrolliste, en eso época tomó euge la reformo administrotiva como une 
priorldet! lo que derh1 lugar después e un slsleme Integre! ae pteneoclón. Le 
posición de O(az Ordéz sigue siendo une búsqueda de alianzas con le inversión 
privede. 

so Berta Lerner y Stmna Ral,kV op cit. p 377 
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En el cempo de le ectlvided pleniflcedore propiemente hoblendo, Diez OrdÍlz 
Inicie un proceso de emplleclón en le vigilancia de une de les remes bllslces del 
Estedo y de le economíe del peís: les emprases descentrelizedes, lo hece 
fecultendo pere teles efectos e le secretarla del Patrimonio Neclonel. se Inicien 
en forme muy rudlmenterle y perclel elgunos Intentos de plenlflceclón en 
búsqueda de selver le situación de contredlcclón del proceso de lndus
trlelizeción del pals que se hecíe obvio. Sinembargo, estos intentos de 
recloneltzeclón tendrlln un defecto de origen que ecompellerll 8 todos los 
posteriores procesos de plenlficeclón , en ningún momento se plentee le 
necesidad de elterer les estructures politices, edmlnlstretlves y socleles. que 
frenen el desarrollo y le modemlzeclón del peís, ni elterer en mínimo gredo et 
equtllbrlo de tes fuerzas sociales. En cuento e tos Intentos de ptoneoclón 
reglonel, éstos se encuentren llmitedos por tos compromisos y los intereses 
polillcos y económicos de su reglón to que les Impide ejercer une función 
directriz y orlentedore de tipo genere!. 

Aunque el recurso e le represión no es prlvetivo del gobierno de Oíez Ordilz en 
este confluyen une serle de factores que lo hacen definirse esi. Julio Lebestlde 
sostiene lo siguiente: 
"Me perece que los fectores que hen contribuido e le esentueclón de los rasgos 
eutorlterlos dependientes y entlpopuleres del slsteme polltlco son prlnci· 
pelmente: 

t.- El temor de le burgueslo y gran porte de los sectores medios 
prlvllegiedos ente le emergencie o pertir de le úttlme décede de 
nueves fuerzes populares que presionen pare une meyor pertlclpeclón 
potítlce y económice y que aperecen e sus ojos con un cerilcter 
subversivo se trote del mismo fenómeno eunque con uno lmportente 
diferencie de gredo del proceso de redicoltzeclón hecle le derecho 
que experimenteron estos mismos grupos socletes en otros pelses de 
Américo Latine y que culminó con su epoyo a le insteureción de 
dlct8duros mtlltares. 

2.- Comblos ol Interior del oporato de Estado fundomentolmente: 
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A) Control de le cúpule por une burguesía de orfgen burocrático y que 
constituye une frección de clese economlcemente domlnente. 

B) Incremento del peso del ejército debido e su creciente in
tervención en los conll1ctos sociales. 

C) Burocrelizeción de los cuadros políticos medios y de elejemiento 
de los sectores sociales de donde surgieron. 

3.- Le lógica mlsme de le estretegte de desarrollo que se ne seguido. 
Exige esegurer le "pez social" por cualquier medio como condición 
pare que prosiga el proceso de ecumuleción de cepileJ"SI 

Les expresiones socleles de los médicos en 1965 y de estudtentes en 6B 
mostreben el grupo en el poder que les coses en le sociedad hebíen cembledo, no 
ere posible seguir tretendo de inmoviltzer les expresiones socleles de grupos 
que no encontreben ceneles de ecceso e les desiciones ni el ten esperedo reperto 
de le riqueza Mclonel. 

"le subordineclón de le burocrecle sindicel e le polítice presldenclel se 
manifestó con clerided durente el gobierno de Diez Ordez. Los órganos obreros 
oftcleles más Importantes entre ellos el Congreso del Trebejo le C.T.M. y le 
C.R.O.M. epoyeron le politice presidencial de represión el movimiento 
estudientll" s2 

Le comblneción crecimiento económico con esteblllded políttce lleveron e otres 
naciones e tomar e nuestro peís como ejemplo prometedor como le respuesta e 
sus problemas. Fué hasta 1966, con le crisis política que despertemos del sueño 
del milegro mexicano y nos enfrentemos e une plente industrial incepez de 
sobrevivir stn une fuerte protección arenceler1e, stn poslb111dedes de competir 
en los mercados internecloneles y en el interior cerente de cepeclded pere 
mejorar la belenze de pegos así como pera absorver e las nueves generaciones 
que requeríen fuentes de trebejo. "Une prolongede crisis de le economía 
Internacional e principios de Jos anos setentas, coronó le situación del ye dificil 

51 Julio Labootida op cit. p 16 
521bldam p 17 
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ponoremt1 mexicono he hizo mas clero oún que les condiciones fevorobles del 
heste entonces llamt1do "desarrollo estebl11zedor·. se hablen eroslonedo y hecíe 
falta otro propuesta· 53 El conflicto político que se expresó en forma definitivo 
en el movimiento estudtenlll relegó el prollleme t1dmlnlstrt1l1vo y de pleneeclón 
a segundo término. 

Luis Echeverría Alverez lleg11 a la presidencia en 1970. Planteó reformes en dos 
plenos el Inicio de su presidencia. une en el nivel poHtlco y otre en el 
económico. 
En éste último se enconlreba en situación muy compllcede o demás de la 
ineficiencia generolizeda de lo planta productiva, era preocupenle el cerilcler 
excestvemente dependiente del proceso de desarrollo del capltet extrenjero y el 
alto costo social que hebh1 tenido el proceso de industriallzeción con grendes 
concentraciones del Ingreso. Le generación Interne de tecnologle y le de 
empleos, represente otro de les grandes deficiencies de lo estructura industrial 
necio eses feches. 
Les finanzas públicas requerían une gran s8cudide, México siempre fué un país 
de tezes tmposltives muy beneficloses pero el cepitel, erme de negocleclon del 
gobierno con los grupos privados. 

Les distintas tendencies politices y económicas plente1m dentro de sus opciones 
un forteleclmlento del Estado tanto pera convertirse en forme m!is determlnente 
en el agente recionelizedor del proceso de desarrollo económico y no simple 
proveel!or de 1nrr11estructur11 como pere promover le <1tstrlbuc16n de los 
beneficios del deserrollo. El sector pereestetel siguió ensanchando su c11mpo de 
ect!Ylded, adoptó le politice de ebsorver empres11s privadas en quiebre pere 
conservar les fuentes de trebejo y acentuó le practica de subsidio e los 
productores privlldos y también en las tarifes de casi todos Jos servicios 
públicos e inclusive les comerclelizedores como lo CONASUPO. P11r11 1970 el 
sector público contaba con 600 empresas. el 35:g de le Inversión fije bruta 
correspondía 111 sector público, en 76 llegó 11 representar mes del 40:g. Las 
acciones y deslciones del sector público determinaban ces! todo el crecimiento 

53 Hklor AQu11er Cemfn y Lonnzo Mei¡er op clt. p 197 
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y le dirección de le economíe necionel; pere estos eños le inYersión priYede 
descendió fuertemente debido a los conflictos con el grupo gobernante de los 
que ye hemos hebledo. 

Otro punto fundemenlel fué le reguleción del papel de les lrensnacioneles en le 
economíe del país, y la falla de une reforme fiscel profunde que sanere les 
finenzas del gobierno. Finalmente el "Desarrollo eslabilizedor • sería sustituido 
por el ·oeserrollo compert1do", no debido e un proyecto coherente de reformas y 
objetiYos sino como forma de efronlar la crisis política y económica del 
principio del gobierno de Luis EcheYerríe. 

El proyecto económico ·ecneverrista· era en mucho contradlctor1o y contenía 
puntos muy tensionanles entre los grupos socieles, sobre lodo en lo que 
respecta e los grupos industrieles y agricultores privedos del norte del país: 
"las reecciones frente e los intentos reformistas y la política exterior, el 
estilo popullste y le toleranc1e reletiYe del gobierno hacle las organizaciones de 
las clases populares proYocó fuertes reacciones en la burguesía. 1976 y 1977 
son los años de mayores tensiones. 
Los conflictos entre la burguesía y el Estado se tradujeron en un fuerte 
descenso de la Inversión prlYada" 54 

En estos años se crea el Consejo Coordinador Empresarial, conslituyendose en 
forma paralela al Estado. En él estarían representadas todas las agrupaciones 
m!ls Importantes del país menos la CANACINTRA. 
El señor Ricardo Margaín Sosaya expresó claramente los sentimientos de los 
grupos privados, especialmente el grupo Monterrey cuendo en la oración fúnebre 
del señor Eugenio Garza Sada, muerto por Incipientes grupos urbanos 
guerr111eros, dijo ante el presidente: ·solo se puede actuar Impunemente cuando 
el Estado deja de mantener el orden público ... cuando se ha propiciado desde el 
poder a base de declaraciones y discursos el ataque reiterado del sector privado, 
del cual formaba parle destacada el occiso , sin otra finalidad aparente que 
fomentar la dlYtslón y el odio entre les clases sociales - 55 

54Julio Lobastidaopcit. p 20 
551b1dem p zo 
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Le insuficiencia en Jos recursos estatales y le disminución de le inversión 
privada se sustituyó con un endeudamiento fuerte y con una mayor apertura al 
cop1tal extranjero e través de estrmulos fiscales para el establecimiento de 
moquilodoras y con un decreto que permitió inversiones extranjeros en 
empresas turísticas en costes y fronteras en forme de fideicomisos. Esto solo 
silucionó el problema del desempleo que estaba generando conflictos sociales. 
El ambiente económico y pol!tlco frustró Jos planes del "Desarrollo compartido· 

Héctor Aguiter Cemfn y Lorenzo Meyer hacen un comentario que resulte revelador 
en cuanto a ta constitución de to economía mexicano poro esos oños:"Aunque los 
cifras globales de crecimiento llevan o concluir que lo estrategia económica del 
poscardenismo pareció tener éxito, otros elementos pueden modificar ese juicio. 
Une bueno porte de la Inversión en el sector més moderno de tas manufacturas 
fué extranjero. De los 101 empresas industriales mós importantes de México en 
1972, 57 tenfan porttclpoclón de capital extranjero. De los 2 622 millones de 
dólores e que ascendía entonces lo inversión extranjero directo, 2 083 estaban 
en lo industrie manufacturera. A partir de 1973, cuando la economfe mexicana 
entró en crisis, se trotó de suplir con gasto público lo bojo en el ritmo de lo 
Inversión privado noclonel y extranjero pero lo mayor tajada de esos recursos 
oficiales eran préstamos extranjeros, de modo que si lo Inversión extranjero 
directa sólo perdió importancia relativa lo hizo frente a la inversión extranjera 
indirecto, es decir ante el aumento de lo deudo externo. En 1971 esta deudo 
externa del sector público olcenzobe ye une magnitud considerable: 4,543.B 
millones de sólares y cinco años mós tarde se había cosí cuadruplicado, con 
119,600.2 millones de dólares· 56 

En el terreno poHtico se empezó e hablar de uno apertura democrbtlco. En 
contradicción con ello se hicieron grandes esfuerzos por renovar los bases 
sociales del partido oficial con su carácter corporativista "el PRI cobijaba a los 
movimientos contra el caciquismo y a Jos caciques·. El papel de órbitro del 
Estado se fortaleció a través principalmente, de Ja creación de las comisiones 

56 Héctor AQuller camio u Lorenzo Meuer op c1f. p 204 
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tripertites e nivel necionel donde esteben representedes les orgenfzecfones 
obreres, empreserfeles y el Estedo mismo pare resolver le problem&tfce 
económica entre estos sectores integrlindose el erbitreje estatal. 

Pera cuendo el presidente Echeverrla dejó el poder, el desarrollo estebilfzador y 
el desarrollo compartido serian historia. El "milegro mexfceno· empezaría a 
ponerse en duda. Un factor que hubiera sido determinante para consolidar el 
desarrollo del pefs aunque fuera a bese de Inversión pública hub1era sido una 
reforme fiscal a fondo que nunca se llevó a cabo, por la fncepaclded o 
fmposfbfltded del gobierno ente las presiones polftfces pere llevarle e cebo. 
"Posponer le reforma fiscel resultó une decisión crucfel del gobierno de Luis 
Echeverrfe. En cierta medida ese proyecto de reforme era la piedra de toque de 
todo su programe y al ebendonerlo el conjunto de su eccfón públfce perdió el 
Impulso vital" 57 

En este sexenio se aplicó la técnica de presupuesto por programa que entrañaba 
le relación costo-beneficio al asociar los recursos públicos con la obligación de 
exhibir resultados concretos y conforme a lo programado 

En el plano estatal se crearon los Comités Promotores del Desarrollo (1971-75) 
pues los problemas de la centraltzac1ón eran cada vez mlls visibles, razón que 
llevó también a crear la Comisión Nacional de Desarrollo Regional. 

La coyuntura económica de 1976 se salvó gracias al cambio de gobierno y al 
nuevo horizonte que abrió el pals la buena nueva de las grandes reservas 
petroleras las que se convirtieron en el eje de todo el proyecto de 
lndustrieltzecfón y crecimiento egrícole del país. Al ffnel de le décede de los 
setentas el grupo en el gobierno había perdido presencia ante las principales 
ruerzas sociales, pertlcularmente ante Jos grupos privados, Jos recursos 
petroleros reforzeron su papel de rector del desarrollo mexicano. La crisis de 
confianza enmarcó el cambio de gobierno en 1976. Los organismos 
internacionales empezaron a supervisar las finanzas del Estado mexicano, la 

571btdem p 224 
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economía se contrajo, se pusieron topes a los aumentos salariales y se dtó 
entrada e les fórmulas de estabilización del Fondo Monetario Internacional. 

"El sexenio de López porttllo (1976-1962) hable de probar que n1 las més 
f11vorables condiciones del mercado petrolero podian resolver el problema 
estructural de le plante productiva desintegrada y poco moderna del peis. Luego 
de cuatro años de auge sin precedentes fincados en el ingreso petrolero, el país 
recayó en une profunde crisis de financiamiento y proaucclón a perttr de 1961 
provocada por la caída de los precios internacionales del petróleo y por los 
profundos desequtltbrios fiscales, productivos, de comercio y deuda externa· se 

"El desastre ecónomlco el flneltzer el sexenio del presidente López Portmo 
precipitó la crisis y agudizó los conflictos sociales y políticos. Aunque las 
causes del desplome son conocidas, vele le pena repetir algo que con frecuencia 
se olvida: es cierto que esas causas fueron y son internacionales, m6s all6 del 
control de nuestro gobierno; también lo es que contribuyeron poderosamente e la 
bencerota varias y sertas fallas de nuestra política económica. Esas fallas no 
solo fueron técnicas sino tembtén morales y políticas. Graves errores se hebrien 
evitado si el gobierno hubiese oído las críticas y las advertencias que muchos le 
hicieron, sobre todo frente e su politice y su obstinación en emprender 
proyectos faraónicos e irreales, todo fué inútil; según una tradición de siglos, le 
sabiduría de nuestros jefes es Infinita e intocable su autoridad, el presidente 
apostó y perdió el país.59 

58 lbidem p 197 
59 La Jornada 11 cle 119G'lo de 1988 
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M'llC_. 1.11111.ATIYOI DI LA 
ft.&IMACIDll 11111 MllCO 

1917 Promulgeclón de 18 Constlluclón 
Politice de los Estedos Unidos 
Mexic8nos. (O.O. 05.02.17) 

1923 

Ley de 5ecreteríes y Deperte
mentos de Estedo. 
(0.0.25.12.17) 

Cre8clón de le Comisión N8c1onel de 
Fuerze Motríz (O.O. 02.04.23) 
Con runctones 8 18 vez de gestión y 
consultivas, se preocupa por promover 
el fomento y 8segurer el control de le 
industria generedore de energía" 1 

Creeclón del Oepertamento Admt-
nlstrettvo de Estedísttce. 
"Le estedísttce cobró importencie pere 
el mejor runctonemtento del 8P8reto 
estetel y fuá elevede el nivel de 
Depertemento Admtntstrettvo, depen
diendo directamente del ejecutivo." 2 

1 Roberto Rives Sáncbez, ELEMENTOS PARA UN ANALISIS HISTORICO DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL EN MEXICO 1621-1940, lnotituto Nocional de Admini>tnción público 
(INAP), 1964 México p 284 

2 tbldem p 287 
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1925 

1926 

Creación de las Comisiones Nacionales 
de Caminos y de Irrigación. 

Creación del Banco de México (O.O. 
31.06.25). 
Le creación de une banca central seré un 
paso definitivo para la Intervención del 
Estado en la vida económica del país 11 
través de la centralización de 111 
emisión de billetes y el manejo del 
crédito aunque en este renglón sus 
funciones son sumamente ltmttlldas, 
tiene también a su cargo la tesorerí11 
del Gobierno Fedral. Su principal función 
sería la emisión de billetes y regular la 
clrculactón monetaria en 111 Repúbltc11. 
Para Calles había quedado ·satisfecha 
otra de las condiciones de segundad 
para la reanudación del servicio de la 
deuda y, por tanto, del restablecimiento 
del crédito del país en el extranjero· 3 

Creación del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero. 

Creación de las Comisiones Especiales 
de Eficiencia. 

1926 Ley que crea el Consejo Nacional 
Económico (O.O. t 5.06.28) 

3 tb1dem p Z91 
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56 

Ley expedtde por el Ejecutivo de le 
Unión en uso de facultades eHtra
ordinarlas. 
Tendrll por objeto el estudio de los 
asuntos económicos y sociales de la 
Nación y ser& un cuerpo permanente y 
autónomo de consulta necesaria y de 
Iniciativa libre (art.1 l. 
su competencia especifica serla: Actuar 
como consultor necesario de · las 
Secretarlas de Estado y Departamentos 
Administrativos para todos los pro
yectos o estudios de carácter legis
lativo o reglamentarlo que se relacionen 
con las cuestiones de carácter eco
nómico-social del pals (art 3 Inciso al. 
Integración (art.4). 
La Integración de este órgano es 
realmente muy variada donde participan 
tanto representantes del sector público, 
como del ámbito clenllflco y cultural 
asl como de la Iniciativa privada, 
obreros, agricultores pequeños y 
eJldatarlos y representantes de otros 
grupos pequeños como los propietarios 
de predios urbanos de la República entre 
otros. Como dato Interesante, el art. 32 
nos habla de que solo los consejeros que 
formen parte de la Comisión Perma
nente o de las Subcomisiones de 
Economía Social y de Economía y Fi
n1mzas tendrlln derecho a remuneración, 
esto es Importante ya que demuestra el 
cerécter Informal del Consejo. 



Creación del Departamento de Presu
puesto de la Federación. (O.O. 06.01.26) 
se realizan diversos esfUerzos por 
racionalizar las acciones en sectores 
claves para el desarrollo. 

sustitución del presupuesto tradicional 
por el presupuesto con orientación pro
gramlitlca. 

1930 Promulgación de la Ley Sobre 
Planeaclón General de la 
República (O.O. 12.07.30). 
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Buscaba Instrumentar los medios para 
conocer las poslblltdades físicas del 
territorio mexicano, aunque en la 
definición de sus objetivos (art. 1), se 
propone melas bastante m6s amplias su 
articulado posterior nos muestra et 
reconocimiento de I~ Importancia de 
obtener un análisis de nuestra geografla 
nacional, para lo que proceder6 a 
realizar un "Plano Nacional de M~xlco· 

(art. 2 ). 
El art. 4 establece la constitución de la 
Comisión Nacional de Planeaclón como 
cuerpo consultivo de la comisión de 
Programa que se establece en el art. 9 
dependiendo de la Secretarla de Comu
nicaciones y Obras Públicas. El fin 
prlnclpal de esta comisión serla 
elaborar un plano nacional del pals 
Identificando les cerecterlstlcas prln-



cipales de las regiones económicas asl 
como puertos, carreteras etc.: 
La Integración de la Comisión Nacional 
de Planeac1ón es muy heterogénea y 
atiende basicamente a grupos de 
profeslonistas y clenUflcos asl como 
representantes de los gobiernos locales 
y la federación. 
Pretende encauzar las actiYldades del 
sector público para responder a· las 
necesidades de la sociedad. Esta ley no 
tuyo los efectos esperados debido 
principalmente a la situación económica 
del pals hacia esas fechas, sin ser 
abrogada nunca se aplicó ni reglamentó. 
Representa un esfuerzo aleJedo de la 
planeaclón económica y social, mlis bien 
expresa el deseo de determinar los 
recursos y potencialidades del país, ya 
que la lnlclat1Ya ordenadora y pla
neadora de Ort í z Rublo no se dater
ml naba por medio de la secretarlas de 
Industria y Comercio o por la de 
Hacienda, sino la hacia descansar en la 
Secretarla de Comunicaciones y Obras 
Públicas· 4 

1932 se crea la secretarla de la Eco
nomla Nacional (O.O. 15.01.32). 

4tbtllem p 302 
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Esta sustituyó a la antigua Secretaria 
de Industria, Comercio y Trabajo. Son 
Interesantes los lineamientos que 



5 tbhlem p 328 
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tendré este organismo público "La 
acttvidad de lo Secretarfe puede 
considerarse en dos grandes aspectos; 
por une parte, la acción que comprende 
el conjunto de disposiciones generales e 
indtviduales, encaminadas a organizar, 
limitar, modificar y vigilar la actividad 
privada por razones de Interés público, 
a fin de obtener el mayor provecho 
colectivo y de evitar en lo posible los 
fricciones entre los grupos que 
Intervienen en los fenómenos de 
producción, distirbución y consumo; y 
por otra, las octivldodes que tienden a 
mejorar las condiciones económicas 
mMlante una Intervención directa en 
les funciones mismas de producción y 
distribución, seo en coloboroclón con 
los particulares, bien independien
temente de ellos. Estas últimas 
funciones se vienen cumpliendo no por 
medio de actos autoritarios, sino 
principalmente a través de organismos 
e lnstttuctones destinados a constt
tutrse en factores de equlibrio y 
orientación de la actividad privada" s . 
La Dirección de Estadística pasó a 
depender de esta secretoria con objeto 
da au~iliarla en esta materia. 



1933 Expedición de la ley que 
establece el Consejo Nacional de 
Economía (D.0.31.07.33). 

sustttuye al consejo Nacional Eco
nómico creado en 1926. 
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En los considerandos de 1 a Ley se 
establece ·que en virtud del orden 
jurídico constitucional el Consejo solo 
podrá tener una función estrictamente 
consultiva·. V que a "efecto de realizar 
cabalmente sus funciones ..... se ha 
creldo necesario Integrarlo con una 
representación numerosa y genuina de 
los di versos grupos e intereses que 
figuran como factores en la actividad 
económica neclonal, juntamente con 
delegados de los Consejos Locales 
creados en las entidades federativas, 
representativos de intereses regionales, 
y ademl!s con expertos en cuestt ones 
económicas·. 
"Se cree el Consejo Nacional de 
Economía de los Estados Unidos 
Mexicanos como auxlllar técnico 
consultivo del Ejecutivo Federal y bajo 
su estricta dependencia". (Art. 1 ) 
Su competencia específica determinada 
en el art 2 de esa misma ley le dan un 
carécter de consultor e investigador de 
la situación económica y social del país. 
La consulta seria necesaria cuando se 
trate de decl si ones que erecten la vida 
ecónomica del país y solo en casos 
graves podría actuarse sin su 



intervenslón (ort. 3) Slnemborgo el 
Ejecutivo no estorlo obligodo o "ejustor 
sus decisiones ol criterio que sustente 
en sus dictámenes el consejo Noc1onol 
de Econom fo· (ort. 4 ) 
En cuento e lo tntegreclón, ésto es 
reolmente numeroso y voriodo con 
representontes de todos los sectrores 
socioles, esto vez no se considero o los 
científicos nt o los hombres del orle y 
se incluye o diferencio del onterfor o 
representontes de los tnstltuctones 
boncories (ort 7). 
Une vez m&s le forme de remuneración 
resulto lnteresonte, el ort. 25 señolo 
que· Los miembros de 10 com1s1ón Per
monente recibirán lo compensoclón que 
fl Je el Presupuesto de Egresos, por cedo 
reunión o que osiston. Los sesiones 
remmunerodos no excederán de uno por 
semono·. 

Se creo un fondo especiol en el Elenco de 
Ml!xlco de crl!d1to poro oyudo de los 
campesinos pero esto solo otrovés de su 
orgM1zec1on generalmente de tipo 
coorporoti Yo. (O.O. 2fl.Ofl.33) 

1934 Se e)(pide lo Ley Orgimlce del 
artículo 2B constitucional. 

Se expide une nueve Ley de 
Secretarlos y Deportomentos 
Administrativos (D.O. 06.04.34) 
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(abroga la del 25 de diciembre 
de 1917) 
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En este nueve ley le Secretaria de 
Economía Nacional quedó fecultede pera 
Intervenir sobre los procesos de 
producción, distribución y consumo; 
comercio exterior e Interior; turismo 
etc ... 

Se cree le Necionel Finenclera, con 
carácter de Institución Nacional de 
Crl!dtto. 

Se expide el primer Plen Sexenal 
(O.O. O 1.0 1.34) 
L6zero C6rdenes fué el prtmer 
presidente que llegó e le presidencia 
con un plan de gobierno previamente 
establecido, el cual fué elaborado por 
el P.N.R. ·en el plan se !!Jebe el papel 
del Estado como un agente activo de 
gestión y ordenación de los fenómenos 
vitales del país; no un mero custodio de 
le tntegrldeO nec1one1, de le pez y el 
orden público·. El plan es más un 
instrumento ideológico, une pleteforme 
politice que un mecanismo e través del 
cuel actuar prectlcemente, cerece de 
recursos técnicos y progremellcos. En 
ese momento ere evidente le lnce
pecided edmlnistrelive del Estado pare 
ertlculer mecentsmos oe acción 
conjunte que relemente eteceren estos 
problemas que el propio plan hacia ver, 



1935 

quizíi es por esto que en un período 
corlo se hellen expedido lentes leyes 
de Secreleríes de Esledo y 
Oepertementos Admtntstrettvos C o.o. 
06.04.34, 31.12.35, 30.12.39) 

Publtcectón de une nueve ley de 
Secreleries y Oepertemenlos de 
Esledo (O.O. 31. 12.35). 

Sigue le misme lónice que le enterior 
del 05.04.34 en el sentido de no feculter 
e ningune dependencle en perliculer 
pere llever e cebo les terees de 
pleneeción. 
Se cree le conteourie de le Federación. 

Se cree el Benco Nacional de Crédito 
Ejidel (O.O. 02.12.35) 

Creeclón de un comité especiel pere 
coordinar les politices necioneles de 
pleneeción. 

1935 Se expide le Ley de Cíimeres de 
Comercio e Industries (O.O. 
IB.OB.35) 

Se expide le Ley de Selureción 
Industrio l. 
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"feculle el ejecutivo pera menlener el 
equilibrio entre genencles, salarlos y 



1937 

precios mediente le reguleción de le 
eMpenslón de le Industrie, pere evlter le 
competencie ruinase, conserver mete
rles primes esceses, gerenttzer fuentes 
de trebejo y los Intereses de los 
consumidores· 6 

Creeción del Benco Necionel de 
Comercio EMterlor (O.O. 02.07.37) 

l 93B Acuerdo que Clll e le secreterle 
de Gobemeción le función de 
coordlneción y ejecución del 
plan (O.O. 2B.O 1.3B) 

1939 Ley Federe! de Estedístice (O.O. 
22.12.39) 
Ley de Secretarías y Depar
tamentos de Estado (O.O. 
30.12.39) 

1940 

6 tbtdem 354 
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Se repite le misma situación que en las 
dos leyes que le preceden (la del 
06.04.34 y le del 31.12.35) en el sent1Clo 
de no feculter 11 ningune dependencia en 
particular pare llever a cabo las tareas 
de planeación. 

Se reestructura NAF 1 NSA para con
vert lrl a en le principal promotore del 
desarrolo económico del país. 



1942 

1944 

Se cree le Comisión Federe! de Ple
nificeclón Económico, e perttr de les 
reformes e le estructure del Consejo 
Neclonel de Economh1. 

Se Instituyen los Canse jos MI xtos de 
Economíe Regionel. 

Se establece lo Comisión Nscionsl poro 
el Estudio de los Problemes de México 
en le Posguerre. 

Disolución de los Comisiones Nocionales 
de Pleneeción. (O.O. 31.12.44) 

1946 Ley de Secreteríss y Depsrte
mentos de Estedo 

Aludfe en su ertrculo primero e Is 
planeeclón de le politice de conjunto 
como teree de los dependenclos que 
creebe. 

1947 Ley Federel de Estsdfsttce (O.o. 
31.12.47) 

Promulgeclón de le Ley pero el 
Control de los Orgenlsmos 
Descentrslizedos y Empreses de 
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Se cree le Secreterfe de Bienes 
Nocionales e Inspección Administretive. 



Psrlicipeclón Estslsl (O.O. 
31.12.47). 
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Est11 Ley f11cult11b11 11 111 secret11rí11 de 
Hec1ende pere ·control!lr y supervlser 
les opereclones de los orgen1smos 
descentrellzados y las entidades con 
p11rticipeción estetol o fin de 
mentenerse lnlormede de su progreso 
admlnlstretlvo y esegursr su correcto 
funcionamiento económico, mediante un 
sisteme permenente de 11uditorío e 
lnspecctones técntc!ls· (L8 ley clted8). A 
reíz de esto se creeron une serie de 
comisiones destinadas a organizar y 
coordinor un conjunto de inversiones 
públicas Meta oojettvos predetermt
nsdos con criterios sectorieles e 
Integrar estos programas de inversión 
per11 el deserrollo económico y social 
buscendo une verdadere pJsneeclón 
globel. El ert. 15 feculló 8 le Secreleríe 
pare creer un órgano edmin1straliYo 
encargodo de oplicor dicha ley. 
Un poco mlls tsrde se creó en le 
Secreleríe, le Comisión Necionel de 
Inversiones. (En 1953 cambia de nombre 
o Comité de Inversiones. En 1954 poso a 
depender del Prestoente de le Repúbllce 
bojo el nombre de Comisión Necional de 
Inversiones). Encargada de controlar , 
vigilor y coordinor Jos presupuestos de 
cepHel y cuente corriente de unos 75 
orgenlsmos eutónomos y empres!ls 
estatales. Este organismos no funcionó, 



1950 Ley de Atribuciones al Ejecutivo 
Federal en Melena Económica 
(O.O. 30. 12.50) 

1951 
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pero era latente la necesidad de crear 
un stslemo de orgonlzactón y control de 
aquel laberinto administrativo que eran 
los organismos del Estado que 
perliclpaban en la eclividad económica. 

Proyecto de Inversiones del Gobierno 
Federal y Dependencias 
Descentralizadas 1947-1952 

Atribuye al Ejecutivo Federal la 
recullad para imponer precios méximos 
al mayoreo o menudeo siempre sobre la 
bese de una ulilfdad razonable .. : (art. 
2). Los erlfculos, empresas, actividades 
comerciales o industriales a los que se 
aplica son definidos en el arl. 1 de la 
misma. 
En sus orlfculos 4 y 5 lo faculta para 
afronler situaciones de escaces o 
encarecimiento y acaparamiento de los 
bienes mencionados en su primer 
artículo. 
En general es una ley que focullo al 
Ejecutivo para controlar, renglones 
bésicos del comercio y la producción de 
ciertos bienes. 

Aparecen los unidades de Orgonizoción y 
Métodos y se otorga a la Secretorio de 



1953 

Acuerdo que faculte 111 Ejecutivo 
N11clon11l p11r11 legisl11r en me
terte de comercio exterior y 
regular Je economía necionel. 
(O.O. 28.03.51) 

Bienes Necioneles la responsebillded de 
nctuer como oficina centre! de 
orgenizeción y métodos. 

se crea en la secretarla de Hacienda y 
Crédito Público el Comité de Inver
siones (entes le Comisión Neclonel de 
Inversiones). 

Programe Neclonel de Inversiones 
1953-1956. 
Este plen significa un ev11nce meto
dológico sustancie! ye que se besa en un 
sistema de contebiltded necionel y 
cosidere variables económlces. 

1954 Acuerdo que adscrt be a 1 a 
Presidencia de la República le 
Comisión de Inversiones (O.O. 29 
.10.54) 

Este ecuerdo hece depender e le 
Comisión Necionel de Inversiones 
dtrectemente del Presidente de le Repú
blica quitándole este función e le 
secreterla de Haciende y Crédito públtco 
donde se encontrebe entes, sus 
funciones no cembten sustencielmente 



siendo principelmente estudier los 
proyectos de Inversiones que le fueren 
sometidos por le distintes dependenctes 
de 111 edmlnlstreclón públlce. reellzer 
conjuntemente estudios de cerilcter 
económico y sociel e efecto de presenter 
111 Ejecutivo Federe! un proyecto globel y 
coordinedo de les Inversiones públices 
(ert. 3), en este último renglón st verie 
con respecto 11 sus funciones enteriores 
y es qutzÍI este últime función g1obe-
11zedore le que provoce su 1nc11p11cld8d 
edministretlve y politice. 
El erlículo 5 dispone: • Todos les 
inversiones que pretenden reelizer les 
Secreterles y Oepertmentos de Estedo, 
orgenlsmos descentrellzedos y emprases 
de pertlclpeclón estetel, deberán ser 
conslderedes prevlemente por le 
Comisión de Inversiones, le que 
someteré su progreme el Presidente de 
le Repúbllce.... • y el 6 "Pere que le 
Secreteríe de Heciende y Crédito Público 
eutorlce erogeclones relettves o Inver
siones públlces, e les solicitudes de 
eutortzectón que se formulen por este 
concepto se deberé enexer le opinión de 
le Comisión de Inversiones· 

195B Ley de Secreteríes y 
Oepertementos Admtnlstretlvos 
(O.O. 24. 12.SB). 

69 



70 

Este nueve ley de Secretarias y 
Departamentos de Estado desarrolle el 
primer intento formal para integrar un 
proceso de programación con bases 
homogéneas y generales. Cree la 
Secretaría de la Presidencia (ert. 16) 
que absorvió a la Comisión de 
Inversiones. Les rrocclones 11, 111, IV y 
V del señalado artículo detallan las 
funciones que tendrá dicha Secretaria 
que son por primera vez especí
ficamente de planeación, coordinación 
de programas, recolección de infor
mación, planeación del gesto público e 
Inversiones buscando el fomento del 
desarrollo regional y local. Asi mismo 
se le confiere la facultad de vigilar le 
Inversión pública y le de les orga
nizaciones descentralizadas y empresas 
de participación estatal. 
A juicio de Vlllagordoa aún cuando la 
Secretaria de la Presidencia contaba 
con facultades de planeaclón central 
para sollcttar Información de todos los 
reponsables del ejercicio del gasto, la 
misma no pudo efectuar un plan global 
de desarrollo puesto que no se contaba 
con le estructura capaz de asegurar una 
coordinación eficaz de las tareas 
encaminadas a elaborar el plan, ni 
existía apoyo legal que pudiera vincular 
el régimen de responsabtlldad en la 
función pública con respecto a le 
observancia del plan· 



El fracazo de le Secreteríe de la 
Presldencio se debió también o que no 
concentró en form11 exclusiva les t11re11s 
de planeeción y control, un ejemplo de 
esto es que le misma ley creó le 
Secretario del Patrimonio Nocional con 
importantes funciones de control sobre 
las operec1ones del sector pereestetel, 
como resultado de este difusión de 
funciones se motivaría lo creación de 
organismos pl11nificedores dentro de 
cf!dn secretarla o Departamento de 
Estado. 

1959 Acuerdo presldenclel que dispone 
que les Secreterles, Depar
tamentos de Estado, los orga
nismos descentra! izados y em
presas de participación estatal 
deberim elaborar su programe de 
inversión pera 1960-64 (O.O. 
30.06.59) 
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Los considerandos del acuerdo expresan 
\e preocupación de lo edminislreción 
pública por "estimular el desarrollo 
económico y social del país en beneficio 
de los mbs amplios sectores de la 
población" así como le necesidad de 
coordinar los inversiones del sector 
público. 
Paro lograr esto exige a las Secretarlas 
y Departamentos de Estado, organismos 
descentralizados y empresas de 



pertlclpeclón pereestetel eleborer 
programes de inversión enueles p&re el 
periodo de 1960-64 
El artículo tercero determine los 
objetivos que deberirn buscer dichos 
plenes, dentro de ellos se incluye le 
búsqueda de le coordinación con le 
Inversión prlvede esl como corregir le 
desigual distribución del ingreso 
neclonel entre le población entre otros. 
Faculte e le Secreteríe de Heciende y 
Crédito Público pero neger erogaciones 
presupuesteles e inversiones no epro
'iedes por el Presidente de le República 
(ert. 6). Esto se lleveríe e cebo e trevés 
ele le Secreterle ele le Presidencia (ert. 
14). Así mismo le Secreteríe de 
Haciende podríe ordenar el Benco de 
México le inmovilizeción de fondos 
cuenoo estos seen ut1ll26C!os pere 
finencier inversiones que no heyen sido 
eprobedes conforme e este acuerdo. 

Reformes e le Ley de Atri
buciones el Ejecutivo Federal en 
Melerie Económico. (O.O. 
06.03.59) 

196 t Se publice el acuerdo pare le 
Pleneeción del Desarrollo Eco
nómico y Soclel del País (O.O. 
07.07.61). 
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Acuerdo que obliga a la Secretarías y 
Departamentos de Estado a formular 
planes de acción a efecto de conjuntar 
esfuerzos en le eleborectón de pro
gramas coordinados para el desarrollo 
económico y social. (O.O. 02.08.61) 
Estos planes tenderían al desarrollo 
económico y social del paf s. facultando 
a la Secretaría de la Presidencia para 
fijar los procedimientos que normeríen 
la acción conjunta del sector público. 

Se establece une Comisión lnter
secretarial formada por la Secretaría de 
Haciende y crédito Público y la de la 
Presidencia. Encargada de formular 
planes nocionales de desarrollo eco
nómico y social a corto mediano y largo 
plazo y calcular el monto estructure y 
financiamiento del gesto y de lo inver
sión nocional necesarios para que el 
desenvolvimiento del país se realizara 
con un ritmo satisfactorio y en forma 
tal que hiciera posible une mejoría en 
los niveles de vida de los grandes 
sectores populares. Se refería o lo 
planeaclón del sector público exclu
sivamente. Dicha comisión elaboró el 
Plan de Acción Inmediata 1962-64. Este 
plan ero necesario poro tener acceso o 
créditos externos contemplados en la 
llamada "Alianza Para el Progreso· 
Conferencia Lationoemericana firmada 



por Mblco en Punte del Este documento 
que solo sirvió como guía de trabajo 
pera le Secretaría de Haciende y Crédito 
Públtco. (02.03.62) "El plan de acchln 
inmediete 1962-1964, .... estuvo orien
\ado a se~alar le naturaleza y el monto 
de un plen de inversiones públicas y 
prlvedes que debíe promover el Estado 
con el fin de ecelerer el crecimiento 
económico del país en el periodo 
considerado, sentando les beses pare el 
deserrollo futuro. El plan mencloneb8 le 
insuficlencie de le inversión brute 
\otal, y advierte que la Inversión 
pública no puede subsanar las 
deflclenclas de le lnverslón privada, por 
le imposibillded de obtener flnencia
mlento no Inflacionario y por no invadir 
los espacios ocupados por el sector 
pnvado ...... flja como objetivo prlnclpal 
que el PIB crezce como mínimo a une 
\asa media anual de s:g, Además de los 
montos de inversión requeridos pera el 
cump11mlento de dicho objetivo, el plan 
considere les formes mils edecuedes de 
financiamiento -destacando los créditos 
~xlernos-y el acceso de México o los 
fondos financieros del programa Altanza 
Pero el Progreso."7 
También elaboró el Plan de Desarrolo 
Económico y Social de 1966-70 para le 

7 ANTOLOGIA DE LA PLANEACION EN MEXICO 1917-1985. 3.-L03 ProgromM de de38rrollo Y lo 
Inversión Público ( 1958-1970), S.Cretarío de programación y Preoupueoto, Fondo de Cultura 
Económico México 1985 Hoja anexa. 
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1963 

1965 

6 lloberto Rives Sancho> op cit. p. 36 7 
75 

gestión gubernementel de Gustevo 
Diez Ordéz; dicho plan trató de 
vinculer e le Iniciativa prlvade e 
trevés de estrmulos. "Planteaba 
modernlzer le edministreción 
pública, pues este era el principal 
instrumento del gobierno pera 
epltcer su política económica y 
socieJ."6 

Proyecto de ley del Senedo de le 
República Ley Federal de Planeac1ón 
(Diario de debates del 29 de 
octubre). 
Le exposición de motivos 
consideraba a le planeac1ón como un 
principio de le revolución mexicana 
en el México moderno, así mismo 
reconocía como indispenseble la 
necesidad de establecer 
formelmente el proceso de pla
neaclón. Mantenía como un factor 
eleve le intervención del Ejecutivo 
en la formulación, aprobación. 
epliceción y revisión del plan. Este 
proyecto no fué aprobado se supone 
por lo evanzado del período de 
Adolfo López Meteos. 

Se crea la Comisión Coordinadora de la 
política Industrial del sector público. 



1966 Progremc de Deserrollo Económico y 
Social de México 1966-70. 
Formuledo por le Comisión lnter
secreterlel. Este no consultó e le 
lnicietive Privede ni e los sectores 
populeres ni sociales. En cuento o le 
primere le señelebc metes y objetivos. 
En genere! les metes del Plen esteben 
haches sobre beses irreales tenlo en lo 
Que se refiere o lo inversión público 
como privede, edemás estes no eren 
lnstrumentedes técnicemente 
Originedo en los Asembleos de 
Programación convocadas por el 
Presidente Gustevo Diez Ordáz. 

Se publice le Ley pore el Control 
por perle del Gobierno Federal de 
1os Orgenismos Descentrelizedos 
y Empreses de Perticlpeclón 
Estetel (O.O. 04.01.66) 
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Fecultó e le Secreteríe del Petrimonio 
Necionel pere controlar y vigilar e les 
entidades públicos osí como verificar el 
correcto cumplimiento de les 
disposiciones de lo Secretorio de le 
Presidencle en meterle de 1nvers1&n y 
lineamientos generales. 
Recae en le Secretaría del Patrimonio 
Necionol el control y vigiloncio por 
medio de oudltorfes permanentes e 
inspección técnica. 



1966 Estebleclmiento de le Comisión de 
Estudios del Territorio Nacional 
(CETENAL). 

Este fué un peso lmportente pere el 
futuro de la planeación. Le Comisión 
inició el levantamiento eeréo foto
greml!trlco de todo el pefs como punto 
de partida pera hacer un Inventario .de 
los recursos naturales de nuestro peis. 

1970 Reforme e le Ley pare el Control 
de organismos oescentrellzedos 
y Empresas de Participación 
Estatal (O.O. 31.12.70). 

A través de este reforme el Ejecutivo 
Duscó mayor control sobre el sector 
pereestetel pues ere evidente le falte 
de coordlneclón entre éste y el sector 
central sobre todo ente le creación de 
múltiples fideicomisos, fondos, 
comisiones etc ... esl como le creación 
de empresas con funciones sociales 
como el INFONAVIT o el FONACOT. 
Continúe recayendo en le secretaria del 
Patrimonio Nacional le facultad de 
control de los organismos y empresas 
de participación estatal. Además debían 
presentar ente elle sus presupuestos y 
programes de operación. 

Creación del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior IMCE (O.O. 31.12.70) 

1971 Publicación de las "Bases para el 
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1973 

Programe de Reforme Admi
nlstret lve del Gobierno Federal 
1971-76" 

Se esteblecen unldMes de 

progremeclón en cede une de les 
Secreterfes y Depertementos de Estado, 
Orgenlsmos Descentralizados y Empre
sas de Pertlclpec1ón Estetel e relz de 
su publicación. 
Programa de Inversión Financiamiento 
del Sector Público Federal 1971-1976 
rormuleoo por le sub comisión de 
lnverslón-Flnenclemlento, lntegrede 
por le Secreterles de Haciende y 
Crédito Público, de la Presidencia y de 
patrimonio Neclonel. 

Se inicie la creación de los Comités 
Promotores del Crecimiento (COPRODE) 
en todes les entldedes federetlves (O.O. 
32 junio). Este proceso culmlneril en 
1975. 

Programe de Inversiones Públicas pere 
el Desarrollo Rurel (PlDER) 

Acuerdo de Progremeción de 
Inversiones Federales por En
tidad Federativa. (O.O 29.05.73) 

7EI 

En consideración e la 1nsurtc1enc1a de 
1 os recursos económicos con los que 
cuenta el Estado el Presidente Luis 
Echeverría Alvarez emite un acuerdo 
Que buscaba coordinar le ecclón de las 



1975 Decreto que crea la Comisión de 
Desarrollo Regional (O.O. 26.01. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE lA 

NO DEBE 
BIBUOltf.A 

secretarías, Departamentos de Estado, 
Organismos Descentralizados, empresas 
y fideicomisos del sector público 
federal y los Comités Promotores del 
Desarrollo Socio-Económico de las 
Entidades Federativas • para que cada 
uno de ellos remitan anualmente el c. 
Presidente de la República una pro
posición de programa de inversiones 
federales para la Entidad corres
pondiente, a fin de que el Ejecutivo 
Feoeral cuente con mayores elementos 
de juicio para la asignación de 
recursos· (art 1). 

El acuerdo plantea todo un mecanismo 
de Integración de Información y 
propuestas para la inversión del 
presupuesto público en las entidades 
federativas, así como para las 
inversiones de las lnstlluctones del 
sector público federal, todo este 
mecanismo quedaba en manos de la 
Secretaría de la Presidencia. 

Este decreto es Interesante debido a 
que en sus considerandos involucra por 
primera vez ta participación de ta 
ciudadanía en general a través de foros 
para que ·con un sentido democrbtlco 
representantes de tas ect iYi dedes 
públicas y privadas analicen en libre 
di&logo los m6s importantes cuestiones 
economices y sociales de Interés 
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generar. Tembtin reconoce le n1c1Btd11d 
de 111 descentrallzectón de les 11ctt
Ytd11des economtces y 111 ·necestded de 
Instituir mecanismos en tos que se 
propocte 111 coleborectón de le 
ctud11d11nl11" 
Stn embargo le Comisión se tntegrabe 
por representantes de 111 edmlnstraclón 
pública central, prestdténdole el secre
terto de le presldencte y representantes 
de organismos ftnancteros asl como 
empreses que presten servicios fun· 
dem1ntales pera el dHerrollo Indus
trial y soctel, todos del sector públtco. 

Plen llflslco de Gobierno 1976-62 
aprobado el 25 d1 septtembre d11975 
por le VIII Asamblea Nectonel Ordtnarle 
del P.R.I. 
Este pten contuYo un capitulo tltuledo 
Pleneactón Democrflttca. Le conc1pctón 
que de elle eMprese este documento 
sllri luego recogtde por el lle. Miguel de 
111 Madrid Hurtado 111 e11y11r111 11 nlYel 
consllluctonel. 

Elaboractón de Planes Estatales de 
Desarrollo pera les 31 Enttdedes 
FedlrattYas a cargo de los COPRODES. 
En el Distrito Federal se elaboren esl 
mtsmo planes de desarrollo en dtsttntas 
fines. 

Elaboractón del primer presupuesto con 
orlentactón programática a tntctallY11 
de Jos6 López Port t1I o. 



1976 Reformo o le Ley Orgónlco de le 
Admlntstroclón Pública Federal 
Arts. 9 y 32 (29.12.76). 

"' 

Se lncoíl>Ort por primero vez en forme 
eicpllclta, el propósito de progromer les 
occ1ones del Estado. crea 10 secretarlo 
de Programación y Presupuesto (ort. 32) 
e le que le corresponderle: fr. 1 "Recebar 
los datos y eleboror con le p11rtl
c1ooc1ón en su ceso de los grupos 
socleles lnteresedos, los planes nacio
nales, sectorleles y regionales de 
dese1T01lo económico y social, el plan 
general del gesto pllbllco de le 
Administración Públtce Federal y los 
programes especie les que fl je el 
Presidente de le República· 

Puede considerarse a este dependencia 
como causetteblente de la ya eictlnta 
Secretarla de 111 Presidencia pues 
atiende 111 meyorla de les facultades 
que legalmente eren competencia de ese 
dependencia. Adlclonelmenle el legls
ledor le atribuyó funciones que heblan 
correspondido e les Secretarlas de 
Haciende, Potnmonlo Neclonel e 
Industrie y Comercio. 
Los ertlculos mlts relevantes de la 
const1tuc1ón acerca de les tareas que 
desempellerle este Secretarla serien el 
65, 73, 74, 74,75, 126 y les leyes mes 
Importantes que la apoyarlan, le 
Drg6n1ce de 10 contedurle ae le Feae-
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ración; la de lnspectlón de Contratos y 
Obres Públicas; la de Inspección de 
Adquisiciones; la de Control por parte 
del Gobierno Fedentl de los Organismos 
Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal y la Orgllnlca de 
la T esorerhs. 
La e111stenc1a de tres dependencias del 
Ejecutivo encargades de planeaclón de 
las actividades públicas, de su flnen
ctemlento y de su control, respec
tivamente, Impidió mucnes veces que 
astes funciones que constituyen una 
terea continua en lo admlnlslnittvo, se 
llevrin e cabo de manere coherente y 
oportuna. Le pteneaclón del gesto 
público y de las Inversiones a cargo de 
la Secretarla de la Presldencle, la 
presupu1staclón del gasto corriente en 
la Secreterle de Haciende y le progra
mación y el control de 1118 entidades 
peraestateles en la Secreterie del Pe
lrlmonlo Nacional, obligaron a ensayar 
diversos mecanismos lntersecre
tllrleles, cuyos aciertos y dificultades 
llevan finalmente e proponer le 
lntegreclón de estas funciones bajo un 
solo responsable. 
Se busca que sea le Secretarla de 
Progremeclón y Presupuesto le encar
gada de elaboror los planes nacionales y 
regloneles de desarrollo económico y 
social, asl como de programar su 
financiamiento (lento por lo que toca a 
la Inversión como al gasto corriente) y 
oe eva1uer tos resul ledos oe su gestión. 



1977 Reforma a la Constitución Poll
\lce de los Estados Unidos Mexi
conos ert. 65. 

1976 

Pasó a ser el ectuel 74 fr. IV que 
f&culta a la cllmar& de Diputados para 
lo aprobación de le cuento pública 
enuel, esf como el presupuesto de 
egresos de le federación (O.O. 06.12.77) 

Publiceción del Plan de Acción 
1nmeo1ete pare le promoción y 
desarrollo de le Industrie pequeña y 
mediana (D.0.19.05.76) 
Es un plan que busc11 vincular los apoyos 
flnanc1eros al desarrollo de le Industria 
pequeña y mediana. Sinembargo es 
totalmente Impreciso en cuanto a 
formes de llevar e cabo toles 
propósitos. 

1979 Acuerdo que conslltuye lo 
Coordinación de Proyectos de 
Desarrollo. 
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Adscrita directamente el Presidente de 
lo República como unidad de asesoría y 
epoyo técnico. 
"lo coordinación de proyectos de 
Desarrollo llevará a cebo estudios y 
vigilaró le congruencia de las acciones 
necesarias pera le Integración y diseño 
de proyectos y programas de 
desarrollo: (art 2) 
Dentro de los considerandos se hoce 
mención a le necesaria participación de 
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los sectores socio!, público y prlvodo 
en los programes. Es como muchos en su 
moterlo Impreciso y omblguo. 

Crnclón de lo Comisión Noclonol de 
Desorrollo Agrolndustrtol (D.O. 
21.06.79) 
su objetivo ser6 lo ploneoclón, el 
fomento y lo evoluoclón del desorrollo 
ogrolndustrtol, esl como lo 
coordlneclón de lo occlón público que se 
emprende en 111 meterte. 
Le Comisión tenlo lo función de 
"proponer el Pion Noclonol de Desorrollo 
Agrolndustr101· (art 2 fr. 1) 
La comlsttln se tntegrobo por un 
representante de les siguientes 
secretarlos de estodo: Asentomtentos y 
Recursos Hldréullcos, Hacienda y 
Cridtto Público, Potrtomonto y Fomento 
lndustrlol, Comercio, Trebejo y 
previsión Social, Reformo Agrario, 
odem6s del 8onco de MéKlco y el 8onco 
Rural. <An. 3). Ademlls de los mtebros 
tttulores se podio lnvltor o portlclpor 
en ello o otros dependenclos de lo 
Admlnlstreclón Público Federe! 
Centrellzlldo u poreestot11l. Tomblén o 
repre11ntontes de codo uno de los 
gobiernos de los Estodos 11sf como de 
los municipios, orgontzoclones le
galmente constituidos de obreros. 
compHtnos lndustrloles profeslonlstos 
y demás representantes de los 
sectrores público y privado. 



1960 Decreto que apruebe el Plen 
Global de Desarrollo 1960-62 
(O.O. 17.04.60) 

Creeción de los COPLADES, en 
sus ti lución de los COPRODES 
(O.O. 15.04.60). 

1961 Reforme e le Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicenos ert. 90 (0.0.21.04.61) 

1962 Reformas e los artículos 
25,26,27,26 y 73 de la 
Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Reforma a la Ley Orgánica de la 
Administreción Públice Federe!. 
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Se cree la secretarle de Programación y 
Presupuesto destacendo fundamen
talmente los propósitos de formalizar 
111 pleneeclón. Se feculte e diche 
secretarla a ·proyectar le pleneeción 
niicionel" y "esteblecer le metodologíe y 
los procedlmlentosde participación y 
consulte de los sectores sociel y 
privado, en las act1Y1dedes de 
planeeción" y • esteblecer le meto
dología y los procedimientos de perti
cipeción y consulte de los sectores 
social y privado, en les actividades oe 
p 1 aneeci ón". 



Reformas de Miguel de le Madrid 
Hurtado e le Constitución (D.O. 
03.02.63) 
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111 l9GlllAI A Lll AITICULGI 
•· •· n ' • amr1111C1•-\Lll 

-...&IUCI• mlllCIATICA 
PAIA a mMIDl.10 llACl.W.• 

Lo trodtctón constltuclonollsto en nuestro pofs se remonto o principios del siglo 
posado. LD concepción y estructuro que se le ha dodo al Estado ho variado mucho; 
hemos tenido Constituciones en donde se establece uno formo de orgonlzoclón 
polittco republtcono, federo! como lo de 1624, 1657 o lo de 1917 y otros 
centrollstos como los siete leyes constttuclonoles de 1636. 
Lo posición del Es todo y su Intervención en lo v1d11 y 10 dlnllmlco de 10 economfo 
en lo socledod tomblén ho voriodo según codo l!poco, nos referiremos 
excluslvomente o los Constituciones de 1657 y 1917. 
A lo constitución de 1657 se le ho dodo por corocterizorlo como un cuerpo de 
leyes de corte liberal y 10 es sobre todo en 10 que respecto 01 copftu10 de 
llbertodes y goronlfos lndtvtduoles. Tomblén debido o que sus princlpoles 
promotores eron ldenttftcodos como el grupo ltbenil de oquel momento; sin 
emborgo hoy olgunos ontecedentes lnteresontes en lo que respecto o lo 
concepción de lo propledod privodo de lo llerro prtnclpolmente. 

Siguiendo los estudios de Jorge Soyeg Helú en los debotes de lo referido ley 
supremo tgnoclo Romfrez hoce plonteomlentos con un profundo sentido soclol, 
por su porte lo cuestión ogrorto; lo propledod de to tlerro vlst11 desde un11 
fllosoffo ltberol e lndMduoltsto es cuestlonodo por Don Ponclono Arrtogo. Don 
José Mo. del Costtllo V. quién en un voto portlculor presentodo o lo osombleo 
enfotlzobo: • ... de vosotros, se~ores dlputodos, espero (el pueblo) que tengofs el 
votar de ofrontor los peligros de lo sttuoctón. que no os 1tm1lefs o los rórmutos 
de uno orgonlzoclón meromente políllco, o por mejor decir, que odopteis eso 
mismo orgonlzoclón o nuestros mismos necesldodes soctoles. Hoced que elle se 
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cree el afecto popular, algo que identifique la Constitución con los Intereses de 
los hombres y de los pueblos. 
¿ Cómo se han de establecer y afirmar las Instituciones liberales, si hay una 
mayorfa de ciudadanos para quienes la ltbertad es una quimera y tal yez un 
absurdo? 
Por mas que se tema a las cuestiones de propiedad, es preciso confesar que en 
ella se encuentra la resolución de casi todos nuestros problemas sociales, y es 
preciso también confesar que los pueblos nos han enYlado aquf, no a asustamos 
con la graYedad de las cuestiones, sino a resolyerlas para bien de ellos· En este 
sentido continuarla poster1ormente: 

lodo ciudadano que carezca de trabajo tiene derecho a adqulr1r un espacio de 
tierra cuyo cultlYo le proporcione la subsistencia y por el cual pagaré mientras 
ne pueda redimir el capital, una pensión que no exceda del 3~ anual sobre el 
Yalor del terreno .... • 

El 26 de junto de 1656 en un Yoto particular Don Ponctano Amaga sostuYo: 
"t11entras que pocos lndiYlduos estlln en posesión de Inmensos e Incultos 
terrenos, que podrfan dar subsistencia para muchos mtllones de hombres, un 
pueblo numeroso, crecida mayorla de ciudadanos, gime en la mlls hOrrenda 
pobreza, sin propiedad, sin hogar sin lndustr1a ni trabajo. 
Ese pueblo no puede ser libre ni republlcano,nl mucho menos Yenturoso, por míis 
que cien constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos, 
teorfas bellfslmas, pero Impracticables, en consecuencia del absurdo sistema 
económico de la sociedad" Y continúa: • El derecho de propiedad, consiste en la 
ocupación o posesión, teniendo los requtslstos legales; pero no se declara, 
confirma y perfecciona, sino por medio del trabajo y la producción. La 
acumulación en poder de una o pocas personas, de grandes posesiones 
terrttor1ales, sin trabajo, sin cultlyo ni producción, perjudica el bien común y es 
contrar1a a la fndole del gobierno republicano y democrlltlco· '· 

1Jor91 S.1j09 Ht1ú,INTRODOCCION 11 LA HISTORIA CONSTITOCIONllL DE MEXICO, UNllM ENEP 
Acat1An M6x1ro 1983 ps. 9Z, 93 ~ 94. 
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La constitución de 1917 en su texto original estableció en su artículo 27 un 
punto tmportante que constderemos fundamental en le personalidad del nuevo 
Estado Mexicano, Ja fonna de propiedad originaria de la Nación, la de la 
propiedad prtvada como derivada y sujeta al Interés público, la propiedad social 
y le propiedad colectiva. Nos llama la atenctón que el Dr. Jorge Carptzo dentro de 
su capitulo "Las Desclclones Fundamentales· en su libro "Le Constitución 
Mexicana de 1917" no considere al artículo 27 como una de ellas sino solo como 
parte de tos derechos del hombre como tntegrante de un grupo social. 

Acercéndonos a la materici de plcineaclón económlcci es hasta 19B2 cuando se le 
d& un orden constitucional. Las reformas a ese ordenamiento realizadas en el 
régimen de Miguel de la Madrid Hurtado en 19B2 a B6 se enmarcan en la siete 
tesis formuladas por aquél cuando realizaba su campaña política como candidato 
a la presidencia de la República como candidato del Partido Revoluclonarto 
Institucional. Las siete tesis son: a) Nacionalismo Revolucionario b) 
Democratización Integral e) sociedad lgualttaria d) Renovación moral e) 
Descentralización de la vida nacional f) Desarrollo, empleo y combate a la 
Inflación g) Planeaclón democrétlca. 

Durante el gobierno de De la Madrid se modificaron cerca de· 40 artlculos 
constitucionales que según datos de José María Calderón significan • cerca del 
15ll del total de refonnas que se le han hecho al texto constltuctonel desde 
1917 a la fecha" . 2 En materia de economía se refonnaron los artículos 16, 25, 
26, 27 al cual se adicionaron las frecclones XIX y XX, 2B y 73 fr. XXIX, a le que se 
le adicionaron los incisos D, E y F. Los cuatro artículos a los que nos referimos 
(25, 26 27 y 2B) formen aunque no formal si sustancialmente el capítulo 
económico de la Constitución sin olvidar algunos otros preceptos que resulten 
relevantes en le meterte. 

Les reformas en meterte económica se mantienen en el tenor de un cambio en le 
visión del proyecto económico y un reforzamiento del poder central. 

2 hthllo Guttírrez Gmo coord. TESTll'IJNIOS DE LA CRISIS, 2.- LA CRISIS DEL ESTADO DEL 
BIENESTAR, ed1tor1oe1 slolo XXI 1988 M!x1co p 97 
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En las reformes al articulo 25 se atribuye al Estado la· rectoria de los procesos 
económicos y sociales·, esto en relación a ordenamientos anteriores, da al 
111ctor privado el reconocimiento de aliado con al Estado, rompe con la tradición 
·soctallsta· de los precedentes regfmenes. V ahOra eKPl icttamente se le otorga la 
"rectoria de los procesos económicos y sociales·. 
"la Rectoria del Estado sobre los procesos económicos y sociales que tengan 
lugar en el país otorgan al Poder Ejecutivo a través de un conjunto de 
tnstttuctones entre las Que destacan el "Gabinete Espec1a11zado de Economia·, 
(Integrado por la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y 
Presupuesto , de la Contraloria General de la República, de Energia Minas e 
Industria Paroestatal, de Comercio y Fomento Industrial y de Trabajo y 
Previsión social), y sobre todo, la comisión tntersecretar1al de "Gasto 
Flnanaclamlento" (Integrada por la Secretarias de Hacienda y Crédito Público de 
Programación y Presupuesto y de la Contraloria General de la República) la 
capacidad de fungir como el comando económico de la Empresa Estado Nacional 
al tener atribuciones pare dtseftar e Intervenir en los procesos económicos 
estratégicos del pais, como son los de la definición y la formulación de la 
politlca económica· J. 

Es Importante pans la comprensión de esta refom111 definir el concepto que 
contiene de Estado no cotncldlmos con la Idea que el lle. Eduardo Andn1de 
Sánchez tiene sobre •ste en el comentario que hace al art. 25 en "La 
Constitución MeKlcana Comentada" publicada por el Instituto de Investigaciones 
Jurfdlcas de la UNAM al Interpretarlo como "la estructuro organlzaclonal; el 
complejo normativo y operativo que regule les conductas·. Desde nuestro punto 
de vista el Estado en este precepto si es considerado como únicamente el 
gobierno, en palabras de el lle. Andrade "la parte dirigente del Estado" ; 
apoyamos esta Idea en la propia redacción del articulo al que nos referimos 
sobre todo en los pbrraros segundo y quinto. 

Por otro lado en este mismo comentario se sostine la Idea de que el precepto • 
continúa el proceso de avance del Estado social de derecho". Entiendo que esta 
aseveración se nace sobre la base de aquel Estado neutro ante los Intereses de 

3 lb1dem p 99 
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los grupos sociales que se enfrentan entre si y que ser6 desde esta perspectiva 
el vtgtlente de une mfls juste dlstr1buclón del Ingreso. Un precepto o sus 
modificaciones deben anallza11>e no solo con la Información que sus propias 
palabras nos dan sino a la luz de toda la realidad prlmoldlalmente politice que lo 
envuelve; as por esto que a pesar del propio texto constitucional le realidad del 
momento y le experiencia de su aplicación nos sugieren que si existe un 
rompimiento con aquel suspuesto Estado social de derecho que como dice el 
propio lle. Andrade se Introdujo desde 1917, creemos que es un precepto que 
tiende mucho m6s hacia el Individualismo liberal. 

Las refromas al art. 26 sientan las bases de la Ley de Planeaclón y del Sistema 
Nacional de Planeaclón Democr6ttca y constituye el Instrumento pera articular y 
generalizar a nivel de las Entidades Federativas los proyectos federales. 
El nuevo articulo 26 reordena "las funciones del Estado en materia de 
planeaclón, conducción coordinación y orientación de la economía nacional que, a 
la vez defina formes de partlclpoclón soclol en los distintos 6mbltos de lo 
economía conservando el Estado, en todo caso la conducción del proceso 
económico. Asl la planeaclón que se propuso al país es uno planeaclón concebida 
esencialmente como un Importantísimo Instrumento polltlco." ~ 

Las reformas en materia económica se relacionan con las que se llevaron o cabo 
en meterlo de procesos electorales y de reforme municipal. En el segundo caso 
las reformas al artículo 115 retoman la Idea de la autonomía municipal en 
cuanto al manejo de su hacienda y la elección libre de sus autoridades, estas 
reformas han descargado sobre los municipios no solo el manejo de sus propios 
recursos económicos sino también el manejo de sus carencias en esto materia 
desconcentnmdo no solo la autonomía económica y política sino también el 
conflicto social generado por la reducción y el déficit del gasto público. 

En cuento al articulo 27 en les fracciones KIK y KM que se le adicionaron en esta 
reforme se otorga al Estado la facultad, en forma de obligación, de planear y 
organizar· la producción agropecuaria su lndustrlaltzaclón y comerclaltzaclón, 

4 fodtrico Rtvn Htroln, LA PLANIFICACION FEDERAL DENTRO DEL CONTEXTO POLICUL TURAL DE 
MEXICO, Estudios de derecho económico, tomo Y UPMM 1986 M6x1ro p 68 
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conslderlmdoles de Interés público·. Este feculted no he sido reglementede y en 
Ylste de los últimos sucesos perece ser que le tendencle es hecle le 
modlflceclón lntegrel de la propleded rurel y por tanto de la lnterYenclón del 
Estado en esta materia. 

Hemos hebledo ya de lo complejo que resulta el deserrollo económico de une 
neclón y de nuestro desecuenlo con la Idee de que éste se esté dendo a treYés de 
formas democrllttcas en los términos en los que lo planteen las reformes e los 
ertlculos constitucionales comentedos. Al analizar le Ley de Planeeclón y el 
Sistema Nacional de Planeclón Democrlltlce profundlzeremos en este meterla. 
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la Ley de Ploneaclón es un ordenomlento jurldlco que trato de dar formo lego! 11 
dos Ideos y reclomos de la socledod en 111 fecha en 111 que se promulga: 

ello p11rt1c1p11e1ón democrlltlce en 11111ld11 del pols. 

b) La ordenoctón de le Ylde económica del mismo. 

Los antecedentes sociales y económicos 11 este momento nos dan los causes. 

El Instrumento edoptedo no es nuevo ni en Méiclco ni en el mundo: lo planeectón 
económica. Pero se le agrega un 11djett110 el de "democr6tlca· y noca esl el 
concepto de "Planeoctón Democróttco pare el oesorrollo N11c1onar. 

Le Ley de Pleneeclón busca establecer les beses jurldlces necesertas pera lle1111r 
11 cebo el proceso de pleneecl6n económica en los términos en que éste fué 
Introducida en le Consutucllln en les reformas a los ortlculos 25, 2fl, 27 y 26 
del 29 de diciembre de 1962. 
Le ley se plonteo 11 si mismo regular en forme Integral todos las reoltdedes que 
confluyen en el logro de la pleneeclón económico n11clon111. 

La concepción de Estado como responsoble del desarrollo económico nocional no 
se modifica con respecto 11 le Idea que 111 Constitución he tenido desde 1917 
Inclusive su Intervención se acentúe. Aunque podría pensarse en un Estado 
coordinador de le perllclpoctón social y públtce en el desarrollo económico, no 
es esl como se le planteo sino como un epareto gubemementel, y dentro de él un 
e jecut1110 con todas las facultades y eje centre! en cuento o desarrollo 
económico se refiere; por ejemplo: el artículo tercero de le ley define lo que 
det>erll entenderse por Plentttcactón Nocional del Desarrollo y 111 limite 11 eiclstlr 
y funcionar "en bese el ejercicio de les atribuciones del Ejecutivo Federal en 
molerle de regulación y promoción de le ectMded económica, social, politice y 
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cultural". El articulo cuarto responsabiliza al propio Ejecutivo en la conducción 
de la planeaclón nacional del desarrollo, éste lo hace a traYés principalmente de 
le Secretaria da Programación y Presupuesto a quién se le atribuye la 
coordinación de las actlYldades de la planeeclón, asi como la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo; as( mismo proyectar y coordinar la planeaclón 
regional y elaborar los programas anuales globales y los programas regionales y 
especiales, tomando en consideración • las propuestas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los 
Estados, asi como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales 
Interesados· (art. t 4 fr.I, 11, 111 y \11). 

Por lo tanto el que tiene la últ1m11 p11lt1bra stn ntngune restricción Jurldtce en 
cuento 11 pl11ne11r el desarrollo económico del peis es el Ejecutivo Federal 11 
treYés de 111 Secrat11rl11 de Progremectón y Presupuesto y 111 Secretarla de 
Hacienda en cuanto a politices fiscales, financieras y moneterias. Las únicas 
restr1cctones que tiene son "tomar en cuente las propuestes de les dependencias 
y entidades de le Administración Pública Federal y da los Gobiernos da los 
Estedos esl como los planteamientos que se formulen por los grupos socteles 
Interesadas· (art. 14), el plazo en que debe ser publicado que es de sets meses 
·contedoa a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la 
República· (art. 21) y la Ylgencte que no puada exceder del periodo constitucional 
que le corresponda. Ante el Congreso de 111 Unión debe remitir el Plan pera que 
éste ·10 examine y opine· sobra él; esl mismo ·111 enviar 11 111 Cámara de 
Diputados les tnlctttYes de leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de 
Egresos, lnformerá del contenido general da dicha Iniciativas y proyectos y su 
relación con los programes enueles· (ert. 7 y 6 ). 

Le Ley al contrario de lo que sus propósitos seftaten es centre1tz11dora tanto 
dentro de 111 propte Admlntstreclón Pública 11 treyés de les dependencias 
coordinadores de sectores como en el ámbito del pecto federal y 11t11c11 111 
democracia social et excluir 11 111 meyorle de éste en la formulación, ejecución, 
control y evaluación del Plen. 
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Les consecuencias polftlces y económicas de 111 centrellzectón de 111 feculled de 
lome de desciciones son por todos conocidos. En bese el Pion Noctomtl de 
Deserrollo 111os Progremas Operettvos Anuales (Que lsntrumenten 11111nter1or) se 
dtstnbuyen los recursos. Dentro de 111 Admtnlslrectón Pública Federe! se llega el 
e1<ceso de determinar en forme Independiente 111 Consejo de Administración de 
las empresas poreestotoles los recursos, las pr1oridades y obvlomente el 
presidente del mismo. 
Aunque algunas de estas acciones quieren justtrtcerse aludiendo el necesano 
control que se hizo eYldente e relz del proceso de endeudamiento en forma 
desonlenado, creemos que estén cometiendo excesos de control que perjudlcon el 
desarrollo seno y real de dichas empresas. le outogesttón de sus asuntos 
tntamoa qua se refieran e aplicación de recursos, prioridades, programes, 
objetlYOs, autosuficiencia y aulonomle en el menejo de sus flnenzes es ye une 
necesidad urgente pare el desorrollo del sector poreestetel, lmportantlslmo en 
la reellded económtce de MéKtco. 

En cuento 11111 autonomle de los Estedos Federettyos, se ve disminuida en forme 
muy Importante ye que dentro de le dlnómtca de absorción por parte de 111 
Feclereclón de un gren porcentaje de los Ingresos de los gobiernos estatales 11111 
redistribución a trevés de los Conventos Unlcos de Desarrollo el Plan Neclonel de 
Desarrollo ocupe un lugar fundamente! sin que en su elaboración perUclpen en 
form11 democrótlca y con clerts fuem1 obllgstorie los gobiernos estatales. En 
forme leterel el marco de la ley los Esl11dos deberlen tener cepectded politice 
negociadora suftclanla pare que sus Interesas, es decir, los Intereses de cad11 
Entidad Federauv11 fueran respetados y 1lev11dos a cebo slnembergo esto no es 
posible debido al slstem11 de imposición y manipulación de los gobemedores 
esteteles y de los congresos 1oc111es. 

Por lo que respecte e la perttclp11clón de 111 sociedad en general, éste se plantee 
e trevés de las organizaciones representativas de los grupos soclolmente 
or¡¡entzedos. En el capitulo de 11ntecedentes podemos ver como se hen Ido 
conflgur11ndo los grupos da poder y de presión y como al coorporetMsmo que se 
h11 Ido construyendo por ellos hoce tnecceslble e les beses cuelquter 
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participación democrática de las bases sociales para que se logre un desarrollo 
lnlegral y dentro de '1, económico. La elección libre de los comisarios ejldeles. 
la no reelección de Jos lideres sindicales, el mejoramiento de la educación en 
lodos sus niveles es el principio de una verdadera Ylde democrlltlca en Jos 
términos del ert. tercero constitucional, slnembrago la Ley de Pleneaclón, 
ºpleneeclón democrllllca• no establece ronnas de coordinación enlre los grupos 
sociales, ni siquiera enlre el Estado y los grupos privados, 6stos últimos actúan 
como grupos de presión dependiendo de le situación financiera y social en la que 
se encuetre el pals. 
Siendo secreteno de Programación y Presupuesto el lle. Miguel de la Madrid 
Hurtado durante el sexenio del lle. José López Portlllo dlselló, fomentó y 
desarrolló 10 que en el se1<en10 stgulenle tomarle carácter constlluctonel. En 
vanos documentos de ese enlonces se heble y se refiere a la pleneactón como 
forma de lograr el desarrollo e Inclusive describe lo que serle después perte de 
le Ley de planeaclón derivada de la reforma al art. 26 constitucional, el Sistema 
Nacional de Pleneacldn un ejemplo de esto se encuentra en el Plan Global de 
Desarrollo 19110-62. 

La Ley de Planeaclón crea el ·sistema Nacional de Planeaclón•. En el capitulo 
segundo se esleblece su netura1ez11, objetivos y funcionamiento. 
El mecanismo que esteblcece plantee lres distintos elcences en le pleneaclón:"el 
primero de ellos se refiere e les acciones de le edmlnlstreclón pública (ert. 1 fr. 
1 de la ley). El segundo son las bases para la planeaclón de las acciones de la 
Administración Pública Federal y su coordinación con les Entidades Federativas 
(art 1 fr. 11), por último la terecera que se refiere a la planeaclón d1 1111 
acciones del Ejecutivo Federal y las de aquellos particulares y grupos sociales 
que ·contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del programe· s 
En el primer ceso ·es un ordenamiento de epllceclón directa y obllg11toH11 pare le 
Administración Pública Central y peraestetel. En el segundo y tercero, se busca 
une linee de acuerdo, por diversos medios (convenios, contratos etc .. .) con 
entidades autónomas e Independientes· 6 (arts. 33 y 34 de le propia ley) 

Sfedrrtco llto¡n Hon1les, lA PLAHEllCION fEDfl!Al DENTRO DEL CONTOOO POLICULTURAL OE 
MEXICO,en Estlldi"' dt Derecho Económico tomo V Ullo\111986 México p 69 
6 tblilem p. 69 
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En una publicación hecha conjuntamente por la Secretarla de Programación y 
Presupuesto y el Fondo de Culture Económica se define al sistema como un 
·conjunto articulado de relaciones funcionales, que establecen las dependencias 
11 entidades del sector público entre si, con las organizaciones de los diversos 
grupos sociales y con las autoridades de las entidades federativas, a fin de 
efecture acciones de común acuerdo. El sistema comprende mecanismos 
permanentes de participación a través de los cuales los grupos organizados de la 
sociedad 11 la población en general, hacen propuestas, plantean demandas, 
formalizan acuerdos y tomen parte activa en el proceso de le pleneaclón"7 

El sistema genere un proceso a través del cual se distinguen actividades 
especificas en cuatro etapas: 

.......... Se refiere a aquellas actlYldades que sa desarrollan en la 
alaboraclón del Plan Nacional y programas de mediano plazo. Comprende la 
preparación de diagnósticos económicos y sociales de car6cter global, sectorial, 
Institucional y regional; la definición de los objetivos y las prioridades del 
desarrollo. Pare logar ésto se aplica un sistema de consulta en tres lineas 
fundamentalmente: 

e) con la sociedad 
b) con los Estados 
c) dentro de la propia administración pública . 

............. Es un conjunto de actlYldades que buscan traducir los planes 
globales nacionales a programas de mediano plazo y éstos a objetivos y metas 
de corto plazo elaborando programas de car6cter anual que serán la referencia 
básica de atención de los distintos agentes que participan en él. 
"La actlYldad fumlamental de esta etapa consiste en precisar metas y acclones 
para avanzar anualmente en el cumplimiento de los objetivos definidos pare el 
mediano plazo; definir los Instrumentos de polltlca económica y social, asignar 
recursos, determinar a los responsables de la ejecución del Plan y los 

7 ANTOLOGIA 0[ LA PLANOCION [N MfXICO, PROGRAMAS 0[ Df:SARRDLLO Y LA JNY[RSION 
PUBLICA 1958· l 970, Secrtltrit dt PrOJ1rtmtet6n v Prooup ... to, edttorltl Fondo dt Culture 
fcollÓmtCltomo 3 A 25 
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Progromos. Lo lnstrumentoclón se fundomento en lo progromoclón onuol en su 
lineo openitlvo y presupuestono·e 

El morco de ref1renc10 poro 111 prog111m11c16n 11nu111 estfl dedo por los 
or11ntoclones ganeniles del PND y los progremos de medleno plozo, por lo 
sltuoclón de coyuntura que lmpeni en el momento de su eloborecl6n y por los 
previsiones que se tengon en el futuro cerceno. Sus propósitos son estoblecer 
los cr1ter1os de politice económico y soclol pani el periodo, anuollzar 
cuontttottvo y cuolltattvomanta los objetivos pollttcos y estroteglos 
estoblecldos en los PMP, fljor los pr1or1dades anuales que or1entarlln la 
11tructure del gasto público y proporclonor los elementos suficientes pare que 
las dependenc1os y entidades de la Administración Pública Federal definen sus 
progremos de tnibejo. 

Los Programes Operativos Anuetes (POA) servlrlln de enlace de congruencia entre 
los programas naclonoles y el presupuesto cuyo naturolezo es sectonal y 
edmlnlstratlvo. 
EKlste un POit. consldenido el POA mocro que se conoce como "Cr1ter1os 
Generales de Pollttca Económica" pare el Proyecto de Egresos de la Federación y 
la Leu de Ingresos. 

Clllnl: EKlstan mecanismos da tipo preventivo y correctivo. 
Dentro de tos cuales existen el: 

e) Control normativo y admlnlsr11t1vo 
b) Control económico y social. 

El pr1mero estfl destinado 11 vlgtler el cumplimiento por porte de les 
dependencles y entldedes de le Administración Públtce Federal de le 
normat1Y1d11d que r1gen sus acciones y openiclones. Aberce mútttples aspectos: 
contebles, administrativos, financieros y jurldlcos. El control se ejerce en el 
seno del slstemo de control y evolueclón gubemomentol (SICEG) que coordine la 
SECOGEF esl como por le SPP y le SHCP en sus respectlves competencles. 

e lb1dem p 41 
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El control económico y soclel est6 dastlnedo e vlgller por un ledo qua &Klste 
congruencle entre el Plen y los programes que se generan en le slsteme y, por 
otro lado, que los efectos económicos y socleles de la ejecución de los 
programes y praspuastos por parte de les dependencias y entidades de le APF se 
dirijan hecle le reellzeclón da 101 objetivos y pr1or1dedas de le pleneeclón 
neclonel . 

..... _.._De acuerdo con le Ley de Pleneeclón le evelueclón se neve e cebo el 
tilrmlno di cede ciclo enual. S1 dltlnguen cuetro tipos: 

a)Programartlco Presupuesta!. Tiene como su fuente de an6llsls el 
Presupuesto de Egresos da le Federación. 

b)Le eveluecl6n de le gestión de le administración pública federal. Le 
Ley Org6nlca de la Admnlnlstraclón Pública Federal atribuye a la 
SECOGEF le obligación de Informar anualmente el titular del 
ejecutivo 11 resultado da este tipo di evaluación. 

c)La evaluación contable, expresada en la Cuenta de la Hacienda 
Pllbllce Federal. Se pone énfasis en el enllllsls contable que muestra 
los resultados de la gestión financiera del sector público federal 
controlado presupuestalmente con referencia e los Ingresos públicos 
y le forma en que se ejerce el presupuesto. 

d)Por último la evaluación economice-social. se concentra en la 
problemlltlca de los sectores productivos y sociales, pnvlleglendo 
rl an6llsls del estado en que se encuentra la sociedad y sus 
actividades productivas Independientemente de las deslclones de 
politice adoptadas por la Administración Pública. Los resultados de 
este tipo de evelueclón constituyen el dlegnóstlco actualizado de le 
situación económica, social y politice del pals. 
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Le 1v11lu11clón se lleve 11 cebo en un esquema participativo 1n el que se 
Incorporan 11 los responsable de 111 ejecución en la evaluación y se lleva a cebo en 
todos los niveles Institucionales: 

En el nivel Institucional, les entidades pera estatales efectúan sus evaluaciones 
bajo el marco de los objetivos y prlor1dades de su programa Institucional y con 
los correspondientes de los programas de mediano y corto plazo del sector al 
que est&n Inscritas. Estas evaluaciones son presentadas 11 los coordinadores de 
sector pera ser Incorporadas en los respectivos Informes sectoriales de 
evaluación. 
Los Informes sectoriales se conforman con las evaluaciones de las entidades 
coordinadas dentro del sector ev111uando a su vez sus propias ectlYldlldes para 
Integrar poet1rlorm1nte al Informa de aveluaclón sectorial Esta Informa se debe 
presentar para la elaboración del documento de cobertura nacional global, que 
serll el Informe que se presentarll en Marzo de cada ano. 

La programación tiene cuatro ·vertientes• o formas: 
e) La obltgeclón. 
b) La coordinación 
c> Le concertación 
d) Le Inducción. 

a) Les acciones obltgatorlas son las que desarrollan las dependencias y 

entidades de la APF. Los Instrumentos mas representativos de esta vertiente son 
101 programes presupuesto de cada dependencia o entidad, el presupuesto federal 
y las leyes de Ingresos de la Federación. También los acuerdos Institucionales 
que celebran dependencias y entidades entre sf, la Ley Drg6nlca de la 
Administración Pública Federal y los Reglamentos de la dependencias y 
entidades. 

En cuanto a las responsablltdades que nacen de esta ley, son las siguientes: 

Art 611 Dbltge al Ejecutivo 11 Informar al Congreso de le Unión de las 
deslclones adoptadas pare 111 ejecución del plan nacional de 
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dlaerrollo y di loa programea 11ctorlalea. Asl mismo debe enviar a la 
comisión perm11n11nte en el mes de marzo de cada afio un Informe de la 
1jecucl6n del plan y los prognimas especlflcos. 

El art. llR eatablece 111 obligación de los Secretarlos de Estado y Jefes 
de Depllrtementos Admlnlstrettvos de der cuente anualmente al 
Congreso de la Unión del estado que guardan sus nspecttvos ramos 
referidos 11 las ecclones del plen; ademfls de 111 f11cu1t11d del Congreso 
pera ctter a los Secretarlos de Estado, Jefes de Departamentos 
Administrativos y Directores o administradores de entidades 
peraestatales para que den Informes a ese cuerpo legislativo. 
Pere11111mente 111 Ley Federal de responsabllld11des de los servidores 
Públicos \llg1nt1 hace mención en su art. 47 fr. 11 di la obllgact6n de 
los servldorls públicos en cumplir y hecer cumplir los planes y 
programas de sus respectivas lnas. El art. 7 fr. VII de la propia ley 
(111 di ploneeclón) considera el Incumplimiento del plan como ceusa 
de reaponseblllded polltlca y dll el Ejecutivo Federal le única acción 
1fect1va. 

b) Lit coonun1c16n se de&11rrolla entre las dependencles y entidades de 111 APF y 
les tntldedea f1d1ratlv111 lo que prodUc• los Conventos Unlcoa de Deserrollo que 
se celebren entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales. Su fundemento 
constltuctonal se encuentra en el articulo 26. Esto no se aplica al D.D.F. 

e) Concertación: Se refiere a los convenios o contratos que se celebren con los 
partlculeres o les representectones de los grupos socleles que se besen en los 
planes de mediano plazo y los POA. 

d) La Inducción se refiere a Instrumentos económicos, sociales, normativos y 
administrativos que utiliza el gobierno federe! para Inducir determinados 
comportamientos de tos sectores social y pr1vado. Dentro de esta vertiente se 
ubican a nivel neclonal entre otras las politices de gesto público, flnenclere, 
fiscal, de empleo y monetar1a. 
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Com1pond1 11 111 S1creterl11 de Progremeclón y Presupuesto la formuleclón del 
plen con fecultlldte pere receber opiniones de le propia 11dmlnlstreclón públlc11 
central, p11re11tatal y de loe grupos Interesados (art. 14 fr. 11) también SI 
Incluye 111 p11rt1c1p11clón di los gobiernos esteteles 11 munlclpeles 11 por último le 
pertlclpecl6n soclel (cep. 11 de le ley) 11 trevh de los "foros de consulte populer" 

Estructura Institucional 

El sistema SI Integre por les dependencias y entidades de la amlnlstrecl6n 
púb1lc11 federal, por los organismos de coordinación entre 111 Federación 11 los 
Estedos 11 Municipios y por les representaciones de los grupos socleles que 
participen en 1119 ectlYldedes de pleneeclón. 
En la 11trvcture del sistema se Ylnculan funcionalmente tres nlYeles: Global, 
sectorial 1 1nsltluc1on111: 

El primero da ellos comprende les dependencias que efectúen actiYldedes 
referidas a los aspectos mlls generales de la economh1 y la sociedad, 
principalmente la SPP. 111SHCPy111 SCOGEF. 

El nlYel sectorial corresponde a le dlYlslón ectual de le dmlnlstreclón pública 
que allende aspectos especlflcos de la economla y la sociedad. 

En el nivel Institucional se encuentren las entidades paraestatales de la 
Administración P(lbllca, organismos descentrallzedos, empresas de 
parttclpeclón estatal, fondos y fideicomisos que se ubican en el sector 
edmlnlstrettvo que corresponde e les 11cttv1d11des productivas o de servicios. en 
este nivel le pleneeclón estll llmltade a que el Presidente de 111 República 
eMpresemente determine 111 necesidad y le capacidad dentro de cada Institución e 
les que nos hemos referido de phmear, el resto debe ajusterse 11 lo preylsto en el 
PMP de su sector 11 el progr11m1111nu11l de c11d11 periodo. 
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Le Ley di Pleneectón 11b11rc11 muchos otros aspectos sobre todo de c11r6ct1r 
eclmtntetrett"'o etnembergo en este bre'i'e comentarlo hemos querido abordar su 
an61tsls desde la óptica de sus ptantemtentos democrllttcos. 
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Existe en 111 hlstor111 1eg1s111t1v11 de nuestro pefs 111 convicción de considerar 111 
derecho social como 111 11ltematlva Idónea para ejecutar por la vfa Institucional 
el proyecto nacional de dasarro11o. 

La preocupación de los distintos gobiernos que se hlln sucedido despul!s de 111 
nwolucl6n ha sido buscar el desarrollo económico para resolver situaciones de 
tipo social 11preml11ntes y en casos extremas. 

Le confonneclón de 111 sociedad en Ml!xlco as sumamente dasaqulllbred11, 111 gran 
meyorfe d1 le rtqu1ze del pela s1 encuentre en poces menos y íatea hen 11&tedo e 
111 espectetlv11 de les deslclones gubam11mant11les en meterle económica. 

Por diversas ctrcunst11nc111s qua se enellzen mlls 11 fondo en el segundo capitulo 
d11 l11 t11l1, 11 11 E1t11do quien he tenido y tiene 111 betut11 del des111T01lo y de 111 
dlnflmlc11 de 111 vide económica en México. Desde 111 promulgecl6n de le 
Constttuclón de 1917 el Estado surge como el principal agente en la vida social 
de M&xlco, en al terreno económico al articulo 27 pr1nc1p111mante lo ubica como 
el centro, el eje del desarrolo económico. 
Su hegemonfe se cerecterlze por un fuerte centreltsmo lo que provoca un 
desequilibrio profundo a nlvel regional. 
Les polfllcas económicas posteriores e 111 revolución hen sido muchas, en 
principio la reconstrucción del país y la construcción del sistema bancario, 
posteriormente el cumplimiento de las promesas revolucionarias y 
consltluclonales, después la Industrialización, "el milagro mexicano", el 
"desarrollo est11blllz11dor" . ·e1 desarrollo compartido·, el auge del petróleo, 111 
"administración de la riqueza" y la pleneeclón democrlltlca, ahora le 
modemlzecl6n. 
Slnembargo este proceso no ha sido progresivo. En los aspectos fundamentales 
hll sido contradictorio. 
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LL•g•do• ,, HMtnlo d• Miguel di ID MDdr1d Hurtado (1982-1988), 511 Pr&HnlD D 
ID plon1aclón democr&tlca como el camino para superar la crisis de 112. Al 
retrocldtr podemos yer que en Mélllco la planeaclón 1111 tenido dos Yertlentes que 
la caracterizan: la urgencia de un mejoramiento económico y la urgencia de 
democracia social. 
El primer aspecto se Ylncula hasta la presidencia de Miguel Alemán Valdéz 
eMcluslYamente con el control y organización de las empresas paraestatales, el 
mejor aproYechamlento del gasto público y el desarrollo de proyectos aislados. 
La leglslaclón en la meterla es ampllslma. 

El proyecto de lndUstrtallzaclón que corre de mediados de los cuarentas marce 
un modelo centralizador y concentrador del poder que a proYocado serlos 
dnequlllbrlos estructurales, regionales y sociales promoYldo por un Estado 
paternallsta y autoritario. 

Desde la perspectlYa de la democracia ni la politlca ni la social han sido el 
objetlYo de los gobiernos post-reYoluclonertos ni de los grupos sociales 
poderosos. 

La estructura centralizada del sistema polltlco mexicano, el mantenimiento del 
poder en manos del partido gobernante desde 1924 y 111 abrumadora Importancia 
del ejecutivo deberian representar una extraordinaria ventaja para lograr los 
objetlYOS de la politice económica y del desarrollo en términos de continuidad. 
Slnembargo 111 Yentaja potencial de un gobierno central fuerte fundamentalmente 
del ejecutivo se anule debido 11 la dificultad de lograr la unidad de acción en un 
gobierno donde el poder politlco es difuso, con una estructura gubernamental sin 
gabinete donde los problemas son tratados por el responsable de cada área en 
particular que además se encuentran sujetos 11 la lucha poi itlca del pais. 
A la luz de la experiencia es en extremo Improbable que México pueda efectuar la 
ejecución ordenada de la planeaclón de su desarrollo a menos que se establezcan 
algunas reformas fundamentales y completas en la administración pública y en 
la estructura legal e Institucional del sector público. 
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El desarrollo económico programado y lo reformo odmlnlstrollva son problemas 
correlattvos. 

Les reformas necllos e fines de 1982 a tos ert1cu1os 25, 26, 27 y 28 
constttuclonelas Introdujeron el llamado "Capitulo Económico·. 
El Estado adquiere formalmente lo rectoría del desarrollo neclonel (ert. 25) y 
debe henrio a travts de la planeaclón democrática. El art. 26 de este 
onlenemlento dlJ lugar e la Ley de Pleneeclón y al Sistema Nacional de 
Planeactón Democr6tlca el cual deberé llevarse a cebo Incluyendo e todos. los 
sectores de le sociedad y considerando es! mismo 11 tos agentes del pecto 
federal. 

Le definición qua 111 ley nos dá de "Planeeclón Nocional del Oasorrono· se refiere 
e lo coordinación y ordenación de acciones partiendo de 1111 fecultedes del 
Ejecutivo Federal en meterte económico paro buscar le transformación de lo 
reellded del pals. Este reforma o la consutuctón busca adecuar el orden 
normativo a 1111 llllgenclas económlc111 del momento pero edam6a atendiendo 
también e las eKlgencles y expectetlves de participación democrltttce politice y 
social de lo sociedad. 

Desda el punto de vista meramente técnico la ley perece un conjunto da buenos 
propósitos, se eleja de su epllcabllldad desde nuestro punto de viste por su 
cricter excesivamente globallzedor y centralista. Cumplir con sus requeri
mientos prltcttcos no es dificil pero llevar el pals y conducirlo realmente en 111 

dinámica económica a través del Sistema Nectonel de Phmeeclón está muy 
elejedo de la resllded. 
Los factores económicos y polltlcos impredecibles son muchos y aún los 
predecibles en gron parte son tncontrolables. 

Hemos tenido dos ejemplos de concerteclón social erectlYa en meterte 
económica: el Pecto de Solidaridad Económica de fines del sexenio posado y el 
Pecto de Est11blllded y crecimiento Económico de prlnctptos del presente. En 
ellos los objetivos a cumplir eren reales y tangibles, ademós de especfrtcos y 
limitados por un ledo y los variables monejedas eren controlables por los grupos 
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limitados por un ledo y les ver1ebles manejadas eran controlables por los grupos 
representados en les negociaciones, eso es específico pero la conducción de la 
economla nacional atrevés de un plan nacional de desarrollo, por más ambicioso 
que 6ste sea es Imposible en una sociedad heteroglmea flslce, social y 
culturelmente hablando, en un pals con entidades federativas diametralmente 
opuestas tnclustve en su historia, en su formación e lntegreclón a le República. 
A contrer1o sensu creo que este modelo de planeaclón lejos de promover su 
desarrollo provoca su estancamiento lo que debilita a la federación. 

En el renglón de la Admlnlstreclón Pública Federal el centrellsmo también hll 
hecho estregos al Impedir el desarrollo normal y naturel del sector pareestatal, 
sujetando a estas empresas a desc1c1ones de tipo pollttcas y no empresariales, 
matando su autonomía de gestión y manejando su desarrollo artificialmente lo 
que ha proYocado a la larga déficit y paradojlcamente desempleo. 

En el aspecto de responsabntdades no comparto la Idea de que éste sea el camino 
hacia el éxito, la planeaclón debe ser erecttYa por si misma. 

la Yelocldad en la dinámica económica hace Imposible la planeaclón oportuna, es 
por esto que las deslclones económicas m6s Importantes astan y deben estar en 
manos del ejecuttyo, pero de un ejecullYo limitado dentro del circulo de la ley, 
una ley que no le lnmoyntze y que tampoco lo haga un ttreno, un dictador; 
buscamos entonces una armonía social que contenga los elementos adecuados a 
nuestra historia y nuestro presente. 

Podríamos empezar por el camino de replantear la dlstr1buclón del poder tanto 
entre los órganos de representación tradicionales como entre los nuevos 
rectores que emergen cada dla, pero hemos de considerar que ésto de 111 
distribución del poder es también un buen propósito, el poder es siempre 
ambicionado, nadie que lo tenga estará dispuesto a dlstr1bulrlo, aún sobre los 
ordenamientos jurídicos, lo que hace necesar1a la voluntad pollllc11 re11l de 
lnstttuclonarlo reclonalmente reformando algunas atribuciones constttuc1ona1es 
que nultflcan toda posible teoría al respecto. Este camino tine necesar1amente 
dos escalas, la dlstr1buclón de la r1quez11 y la descentralización. 
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