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I 

LA PLANEACION MEXICANA: VIEJA EXPERIENCIA 

Nadie podria negar con fundamento que los intentos de planeacion 
economica y social de Mexico por parte del sector oficial configuran 
ya un asunto poco novedoso. 

En un recuento muy resumido de las experiencias previas al Plan 
Global de Desarrollo 1980-1982, presentado a mediados de abril 
uLtimo por decreto del Ejecutivo Federal, no podrian dejar de in
cluirse las siguientes: 

1) el Plan Sexenal de' Gobierno, 1934-1940; 
2) el Segundo Plan Sexenal, 1941-1946; 
3) el Programa Nacional de Inversiones, 1953-1958; 
4) el Plan de Acci6n Inmediata, 1962-1964; 
5)' el Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social, 1966

1970; 
6) el Plan Basico de Gobierno (elaborado por el PRI en 1975); 
7) el Plan Nacional de Desarrollo Urbano; 
8) el Plan Nacional de Desarrollo Industrial; 
9) el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero; 
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10) el Plan Nacional de Turismo;
 
11) el Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia;
 
12) el Programa del Sector Educativo, y
 
13) el Programa Nacional del Empleo.
 

Las ultimas siete experiencias que se mencionan corresponden al 
actual regimen gubernamental y son, por supuesto, el antecedente in
mediato y en buena parte el fundamento del Plan Global de Desa
rrollo, 1980-1982. 

En los ya no pocos inten:tos de planeaci6n n,acional, han cam
peado reiteradamente como asuntos prioritarios, entre otros, los si
guientes: 1) la aceleraci6n de la reforma agraria y el impulso deci
dido al desarrollo agropecuario; 2) la optimizaci6n en el uso de los 
recursos hidraulicos; 3) el desarrollo de la riqueza forestal; 4) la 
dinamizaci6n del proceso ocupacional y de educacion publica; 5) 
el combate sin tregua a las enfermedade's endemicas; 6) la moder
n,izacion acelerada de las estructuras de poder y gobernaci6n; 7) la 
consolidaci6n del proceso nacionalizador de los recursos del suelo 
yel subsue1o; 8) el desaliento a la monopolizacion de la propiedad 
territorial; 9) el reforzamiento del rango nacional de la explotaci6n, 
generaci6n y aprovechamiento de los energeticos; 10) la industria
lizaci6n como pivote del desarrollo nacional; 11) el desarrollo de la 
red infraestructural a escala nacional con enfasis en las comunicacio
nes y transportes; 12) el desarrollo y complementaridad de la ha
cienda publica, la banca publica y la privada; 13) la adecuaci6n 
continua del regimen monetario a los requerimientos del desarrollo 
capitalista; 14) el desarrollo de las comunidades; 15) el impuIso a 
una mejor integraci6n del mercado interno; 16) el estimulo a las 
exportaciones y al turismo extranjero; 17) la diversificacion de la 
industria de transformacion; 18) la previsi6n y la prevenci6n socia
les; 19) la proyecci6n social del d.lculo inversionista y financiero; 
20) el control y abatimiento del incremento de'mognifico; 21) e1 
estimulo fiscal a los programas de vivienda; 22) el fomento al con
sumo de las m,asas, etcetera, etcetera. 

Si bien en los planes citados puede advertirse un alto grado de 
coincidencia en el orden prioritario de sus objetivos, la explicacion 
o justificacion historica de las respectivas emisiones no tuvo por que 
ser nece'sariamente la misma. 

El Plan Sexenal de Gobierno 1934-1940 fue en verdad la opor
tunidad para la entrada a paso firme en la politica de masas del 
Estado mexicano, politica que entonces represe'ntaba la unica via 
para convertir en proceso social la doctrina constitucional de moder
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nizaci6n capitalista acelerada. Con el comienzan a plantaxse las bases 
reales de la economia mixta. 

El Segundo Plan Sexenal s6lo sirvi6 a la manera de ropaje en 
quese cubriera el ascenso de un regimen en el que, Constituci6n y 
leyes reglamentarias aparte,. la norma fundamental de gobiemo fue 
el decreto. Por ello, no fue mas que letra muerta en muchos de sus 
aspectos. 

Si en el primero se postulaba como deber del gobiemo el dar a 
todos los ciudadanos una justicia expedita e imparciaI, en eI se
gundo se contemplaba la unidad de acci6n de las de,pendencias 
gubemamentales para ofrecer al presidente de la Republica todos los 
elementos necesarios para que realizara la coordinaci6n de la obra 
de conjunto, y ha sido hasta ahora el mas importante de los prece
dentes de la planeaci6n nacional. 

En efecto, a difere'ncia del Primer Plan Sexenal que fue elabo
rado en el senD y por iniciativa del PNR, y del Segundo Plan Sexe
nal que fue formulado por el Comite Ejecutivo Nacional del ya 
PRM, el Programa Nacional de Inversiones 1953-1958 fue prepara
do en la Comisi6n Nacional de Inversiones que funcionaba bajo la 
jefatura y responsabilidad directa del presidente de la Republica. 
Mientras que el Plan de Acci6n Inmediata 1962-1964 fue preparado 
dentro. del «orden» que estableda la Alianza para el Progreso y como 
requisito para acceder el credito en ella previsto; si bien este plan 
fue responsabilidad directa de la Presidencia, esta la deleg6 en la 
Secretaria de Hacienda y en la entonces 8ecretaria de la propia 
Presidencia. 

El Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 1966-1970 
fue preparado igualmente en e1 seno del Poder Ejecutivo Federal 
por conducto de la Comisi6n Intersecretarial para la Formulaci6n 
de Planes, y perseguia el objetivo basico de maximizar la eficiencia 
productiva de toda inversi6n con miras a estimular la iniciativa 
privada. 

A pesar de que en cada coyuntura electoral a los poderes nacio
nales se mantuvo la practica partidista de celebraci6n de juntas esta
tales y locales de planeaci6n econ6mica, no fue sino hasta 1975 que 
la iniciativa en materia de planeaci6n fue retomada enfaticamente 
por el partido oficial. El Plan Basico de Gobiernoentonces elabora
do por el PRI, dej6 como secuela, entre otros, los siete planes que 
en terminos generales convergen en eI Plan Global de Desarrollo 
1980-1982. 
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II 

INESTABILIDAD INTERNACIONAL: ENaUADRE
 
PROIMPERIALISTA NACIONAL
 

Una somera consideraci6n de las condiciones que hist6ricamente 
hicieron necesaria y posible la formulaci6n de este Plan Global de 
Desarrollo 1980-1982 no puede soslayar las siguientes circunstancias: 

La inestab1e situaci6n econ6mica capitalista registrada a 10 largo 
de los anos setenta, evidente en la desaceleraci6n del crecimiento 
econ6mico de los paises desarrollados que se aun6 a los elevados 
niveles de inflaci6n y el acelerado desmembramiento del orden in
ternacional pactado al termino de la Segunda Guerra Mundial,dej6 
sentir todo su e'fecto en economiascomo la de Mexico cuyos proble
mas estructurales, que ya exhibian el agotamiento de la estrategia 
de desarrollo seguida intemamente, se vieron agravados por los sig
nos de una crisis manifiesta en 'la insuficiencia productiva, las con
tradicciones del mercado financiero y cambiario, la galopante alza 
de precios y la insuficiente coordinaci6n de las politicas seguidas por 
las grandes potencias. 

8i bien el menor crecimiento de las· economias desarrolladas y sus 
problemas intemos coadyuvaron al fortalecimiento de su tradicional 
proteccionismo y esto afect6 negativa y simultilneamente a todos los 
paises subdesarrollados, particularmente en sus aspectos comercial, 
financiero, tecno16gico y politico, hasta configurar una severa· limi
taci6n a sus posibilidades de exportaci6n y crecimiento, puede decirse 
tambien que abri6 en ellos y sigue ampliando, en la medida de su 
persistencia, los grandes proyectos de arribo a la economia mundial 
del siglo XXI. 

Paises como Angola en Africa., Iran en Asia 0 Nicaragua y el 
Salvador en Centroamenca, que por ausencia de proyectos politicos 
de inspiraci6n nacional 0 merced al recrudecimiento del neocolonia
lismo permanecieron en 10 que va del siglo xx sujetos a los designios 
de viejas y nuevas «autocracias.» proimperialistas, en la propia de
cada de los setenta y gracias a la inconformidad popular inaugura
ron un inconfundible aunque dificil proceso hacia la liberaci6n na
cional; mientras que paises como Espana en Europa Occidental 0 

Venezuela y Mexico en America Latina apoyados en un vasto pro
ceso politico e institucional y en el alto caracter estrategico de su 
estructura productiva y de su situaci6n geografica, reforzaron' su 
encuadramiento en los limite'S del <<modelo» capitalista. 

Empero hoy que se inicia la decada de los ochenta, en este Ultimo 
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grupo de paises es cada vez mas clara la conciencia de que la eco
nomia, calpitalista profundiza en una crisis sin precedente. Que la 
productividad se eneuentra en un franco periodo de estancamiento; 
que es mas bien la especulacion la que rige el movimiento interna
cional y nacional: de efectos y valores; que el sistema monetario 
intemacional esta tocando irremisiblemente sus limites y que arrastra 
a la quiebra a la mayoria de las economias dependientes; que las 
principales medidas de poHtica economica tienen marco entre las 
prioridades que se plantea la economia de monopolio, y que esta 
exige hoy y esta dispuesta a conseguir que la accion y hasta la exis
tencia, de muchos de los mecanismos de control estatal sean barrid05 
como obstaculo a sus grandes -lineas de comportamiento. 

El que las estructuras de poder de estos paises hayan optado por 
reforzar su encuadre capitalista no es prenda, sin embargo, de con
formidad popular, por mas que, como en el caso de Mexico, la dis
yuntiva entre economia de mercado puro y economia con participa
ciOn y dire'ccion estatal haya sido resuelta en favor de la ultima 
desde haee casi medio siglo por la accion politica del Estado mismo. 
En n.uestro pais, hay que subrayarlo, el Plan Global de Desarrollo 
1980-1982 tiene precisamente el sustento ideologico de la economia 
mixta que subyace' al «contrato social» mexicano. 

Y si se ha de hablar, como se hace en el euerpo del propio Plan 
Global, de tal contrato, se tiene que advertir que el que rige en 
Mexico es e1 fruto primigenio del movimiento social de principios 
de este siglo; movimiento que por su clara orientacion hacia la mo-' 
dernizacion capita:ista nacional co~firio al Estado las responsabilida
des de rectoria y gestion economica, por 10 cual Ie otorgo eI derecho 
de transmitir a los particulares a; titulo de prop!edad privada todas 
las potencialidades geofisicas de la nacion y las posibilidades de ser 
organizada su explotacion y la por principio precaria distribucion 
de ~us beneficios. Por ello, no en valde el propio Plan Global de 
Desarrollo puntualiza mas de una vez 10 que en la constituci6n 
politica de los Estados Unidos Mexicanos es doctrina econ6mica: en 
el pais se admiten todas las formas de propiedad, 10 que da: posibili
dad hist6rica a la economia mixrta en que el propio pais se adentra 
desde los mos tre'inta. 

EI Plan Global de Desarrollo 1980-1982, se da en el gran marco 
de esa corriente de politica. economica global y secular. 

i Sera que una vez mas, en M'exico, un plan de desarrollo se 
contrae a la dimension de conjunto congruente de medidas de poli
tica econ6mica con arreglo a la racionalidad capitalista: de mas largo 
plazo?; i 0 sera que simple y senciUamente en esta ocasion se ha de-
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cretado un plan como altemativa coyuntural al intento de fonnalizar 
la entrada de la economia mexicana al Acuerdo General sobre Aran· 
celes y Comercio (GATI)? 

Desde luego, el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, el proceso 
de afinaci6n con base en la practica a que llamo el Poder Ejecutivo 
durante la misma pre5entaci6n y el avance intemo y extemo de los 
signos de la crisis habrein de dar la respuesta aUn antes de 1982; 
pero veamos: 

III 

iY EL PAPEL DEL ESTADO? 

La oportuna «Consulta Nacional» condujo a desechar el ingreso 
de la economia mexicaria al seno del GATI en vista de las siguientes 
grandes razones: 

•	 Porque de hacerlo, la poHtica de comercio exterior en 10 
futuro hubiera quedado su,peditada a las reglas de' esc or
ganismo, mismas que han estado y estaran sujetas a los in
tereses de las grandes potencias; 

•	 porque, como en 1947 en que se registr6 la primera ne'ga
tiva, todavia la baja competitividad de las exportaciones 
les impide obtener ventajas y enfrentar las desventajas de 
abrir las fronte'ras econ6micas, cancelando los de por sl 
modestos resultados del proceso de industrializaci6n; 

•	 porque los paises industrialiZados que son miembros del GATI 
han reforzado su tradicidnal proteccionismo, sobre todo res
pecto de las economias subdesarrolladas como la mexicana, 
aun en contra de las reglas en que se basa el Acuerdo; 

•	 pOI"que las compai'iias transnacionales que capitalizan apro
ximadamente el 70% de nuestras exportaciones de manu
facturas sedan las principales beneficiarias de dicho ingreso; 

•	 porque las ve'rdaderas trabas al comercio exterior de Mexi
co no son los aranceles sino las tales compa,i'iias transnacio
nales que dan a la economia nacional un alto contenido 
monop61ico, y los multiples subterfugios a que recurren pa
ra volver inocuo el sistema de aranceles; 

•	 porque la estructura industrial de Mexico no abastece ade
cuadamente siquiera al mercado intemo por 10 que pareei6 
ilusorio el lance «exportador» del ingreso al GATI, y porque 
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la mayoria de las m~ufacturas corresponden' a empresas 
extra,njeras que seguramente no estan dispuestas a compe
tirse a S1 mismas en el mercado mundiaI; 

•	 porque en todo caso d pais hubiera tenido que continuar 
exportando materias primas y aIimentos, mientras se cieme 
sobre la poblaci6n nacional la crisis alimentaria y se aplaza 
la industrializaci6n; 

•	 en suma, porque con el ingreso Mexico hubiera perdido Ja 
parte de la soberania que Ie queda en materia de politica 
econ6mica, a manos del capital transnacionaJ.1 

No existe, pue's, razon para considerar aI Plan Global de Desa
rrono 1980-1982 como alternativa al GAIT porque para concebir y 
poner en marcha una poIitica econ6mica global, ya no digamos con
traria, sino tan s610 ligeramente disimbola respecto de los intereses 
(Ie las potencias hege'monicas capitalistas, no bastan las precarias 
virtudes de la economia mixta, para no hablar ya, como desafortu
nadamente se hace en el cuerpo del propio Plan Global, del "regimen 
(Ie libre concurrencia que mantiene el sistema de mercado", mismo 
que, segun el documento en que se contiene, "debe quedar ga
rantizado". 

Y no basta la precaria economia mixta porque hoy hasta viejos 
partidarios de la participaci6n estatal abrigan' serias dudas de que 
sea e'sa modalidad Ia que permita al pais remontar el subdesarrollo, 
y el secreto de tales dudas esta en el caracter del Estado, en la com
posici6n de su personal politico, en la ideologia que este sustenta 
y en la funcionalidad del sistema partidista mexicano, independien
temente de las mas recientes reformas a la po:Jitica. 

Y es que el Plan Global de Desarrollo mexicano, seglin se asienta 
en el enorme y no par necesidad abstracto documento en que se dio 
a conocer, "no sera instrumento de acci6n en perjuicio de ninguna 
clase social"; su acci6n obligatoria se circunscribe al ambito del sec~ 

tor jJublico y se manifiesta en y entre sectores, mediante la concer
tOlci6n de actividades. La cooperaci6n para convertirlo en realidad 
resuItara de un proceso de convenctimiento, negociaci6n y participa
cion libre, es decir, de participaci6n a abstenci6n de los sectores 
social y privado, pues, como 10 he mencionado, de 10 que se trata 
es de, que quede garantizado "el regimen de libre concurrencia que 
mantiene e1 sistema de mercado". 
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Pero si entre las metas fundamentales del' Plan Global se cuen
tan: a) fortaIecer a todos los sectores sociales; b) generar empleo 
e'n un ambiente de justicia; c) reorientar la estructura productiva; 
d) desarrollar el sistema agropecuario; e) elevar el nivel de vida de 
las znasa.s; f) reducir el ritmo de inflaci6n; g) ampliar y mejorar la 
educaci6n basica de los ninos y adultos, y h) utilizar los excedentes 
petroleros en beneficio del pueblo; cabria reflexionar en cuaI podria 
ser el papel del regimen de libre concurrencia, sabre todo en un pais 
que no puede contarla siquiera entre sus experiendas historicas; 
cual el papel del Estado aqui donde el sistema de mercado se rige por 
la competencia monopolistica; cual el papel del gobiemo donde su 
propio «sistema aIimentario» no, se atreve a tocar ni de soslayo la 
estructura agraria. 

IV 

LA CONSTITUCI6N ES EL VERDADERO PLAN GLOBAL 

Una reflexi6n valida en tome al Plan Global de Desarrollo 1980
82, hoy que todavia asistimos a su fase de arranque, tiene que aba;!"
car por 10 menos los siguientes aspectos: 

I} la critica situaci6n, capitalista mundiaI en que se encuadra 
lao economia mexicana y que ha llevado a todas las poten
cias a experimentar un grave descenso en su ritmo de desa
rrollo junto a la simultanea agudizaci6n del proceso infla
cionario y la insuficiencia productiva; 

2)	 el recrudecimiento de los canales de control comercial y 
financiero de las grandes potencias, hacia las -economias 
dependientes como la de Mexico, a traves de e'ntidades co
moel Fonda Monetario Intemacional, el Banco Mundia,l, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, etcetera; 

3)	 Jas presiones econ6micas y politicas a que hansometido los 
magnates de la politica y las finanzas norteamericanos tanto 
a paises de Europa Occidental como a los de America La
tina, y sobre todo a Mexico, para sujetarlos de mejor ma
nera a sus intereses hegemomcos; 

4)	 el claro interes de los Estados Unidos y Jap6n en benefi
ciarse con los excedentes agropecuarios y petroleros de Me
xico, as1 como intensificar la explotacion de nuestros recur
sos minerales y pesqueros; 
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5)	 el escaso avance tecnolOgico interno que impide a corto 
plazo una elevacion sustancial de los niveles de productivi
dad y de beneficio en las principales ramas de actividad 
economica; 

6)	 los embates de distintos segmentos del sector privado hacia 
la politica economica oficial, tendientes a hacer menguat' 
la accion de los canales de control estatal sobre el proceso 
economico interno, aunados a las improvisaciones y los erro
res politicos que dejan ver con relativa frecuencia no pocos 
politicos y funcionarios mexicanos; 

7)	 las limitaciones que el propio Plan Global plantea cuando 
estable'ce que es obligatorio solo para el sector publico y que 
sera sOlo a traves del convencimiento y la buena volurttad 
se tratara de inducir una actitud positiva en los sectores 
social y privado, y 

8)	 la ya escasa oportunidad temporal del regimen lopezportillis
ta para erigir y consolidar acClones tendientes a provocar un 
quiebre sustancial en la fuerte tendencia concentradora y cen
tralizadora del proceso economico nacional. 

Mucho mas que un simple instrumento de trabajo, como parece 
de'sprenderse del tone empleado ,por el Poder Ejecutivo Federal en 
su Ilamado a abrirle un proceso de perfeccionamiento, el Plan Global 
es la maxima e~resi6n de la politica econ6mica, en la cual se rcco
ge, conforma y consolida la ideologia oficial y se eleva al rango de 
orie'ntacion de todo el proceso social, proponiendo las vias necesarias 
para hacerlo en condiciones de eficacia y eficiencia. De ahi que su 
fuerza para alentar e inducir el desarrollo no sea otra que el regimen 
juridico en que se encuadra. 

Llevadas las cosas al extremo, podria decirse que e1 verdadero 
Plan Global de DesarroIlo es la Constituci6n General de la Republi
ca, y la legislaci6n y reglamentaci6n que engendra. Sin embargo, 
porque Mexico no es solo un regimen juridico sino tambien una es
tructura politica con asiento en un vasto y complejo proceso econo
mico y social, el Plan Global de Desarrollo 1980-82 tiene una expli
cacion y una justificaci6n historica, precisamente hoy que la crisis 
capitalista afe'cta a la economia nacional en un nivel y can una 
fuerza sin precedente. 

Precisamente por ella es necesario, hoy mas que nunca, remontar 
el estadio de los enunciados totalizadores y simplistas para comenzar 
a llamar a las cosas por su nombre. La mejor pe'rspectiva para el 

Plan Global, esta ligada a la expresion directa y sin eufemismos de 
nuestros graves problemas n~ionales. 

Con el Plan Global, Mexico parece haber cobrado concienci'a de 
que es uno de los grandes pa.lses del mundo: por su poblacion; por 
Su infraestructura, por su producto social. Restaria hacer extension 
de esa conciencia a todos los sectores, a toda la juventud, a toda la 
niiiez pues, hasta por esa grandeza, Mexico no debe diferir por mas 
tiempo la soluci6n a sus grande'S problemas. 

Y si para intentar la solucion el Plan Global de Desarrollo 1980

1982se ha apoyado en las reformas politica, economica y adminis

trativa previas, su mejor perspectiva esta fincada tambien en la
 
profundizacion de tales reformas. Pongamos por ejemplo que la ley
 
del IVA sera tanto mas funcional al cumplimiento del Plan Global
 
cuanto mas se reforme y modernice la estructura fiscal de Mexico.
 

I.. La negativa al GATT sera tanto mejor factor de alie'nto al propio
 
Plan cuanto mas avance y se homogenice la productividad industrial.
 

v 

LAS INVERSIONES Y EL PRODUCTO NACIONAL 

En el Plan Global de Desarrollo 1980-82 la constante fundamen
tal es la tasa promedio anual de crecimiento; esto es, el 8%. Y ha
bida cuenta de que el Plan preve sus propios mecanismos de COITeC

cion y ajuste sabre la marcha, tal tasa debera tenerse presente en 
cada momento para reorientar toda la actividad economica nacional 
o cualquiera de sus segmentos, en un sentido que permita deslindar 
con claridad, dentro del campo de las inversiones necesarias, quet· 
es 10 productivo y que 10 improductivo. 

EI hecho de que se haya previsto el 8% como tasa de crecimiento 
no implica que el ritmo, es decir la velocidad del propio crecimien
to mexicano, no pueda variar estacional 0 aun anualmente, 10 que 
haria variar como efecto la tasa prevista; y en tal caso, sera necesario 
crear 0 reforzar la acci6n de los mecanismos 0 coeficientes de ajuste. 
Por mencionarsOlo unos cuantos de esos mecanismos, podemos agre
gar 10 siguiente: 

Cuanto mas elevada sea la tasa de crecimiento, mas alta debera 
ser .Ja proporci6n relativa de la inversion productiva respecto al pro
ducto nacional. Al hacer la correccion con referencia a los niveles 
previstos, no debera perderse de vista que una mayor proporci6n 
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relativa de la inversion productiva respecto al producto nacional 
afectara desfavorablemente al consumo y a la inversion improductiva, 
y que esto puede generar el descontento de la ciu:dadania, por mas 
que a largo plazo genere mejores niveles de vida. 

Pe'ro habra que tener siempre presente que si la inversion pro
ductiva se establece a niveles muy elevados respecto al producto 
nacional, es altamente probable un desequilibrio de la balanza co
mercial con el exterior, 10 que puede comprometer a largo plazo 
la propia tasa de crecimiento del producto, y hasta e1 volumen de las 
exportaciones ,petroleras previstas. 

EI «secreto» del equilibrio, ,podria decirse, radica en la previa 
seleccion de un adecuado coeficiente de capital --como parece ser 
el caso del Plan Global de DesarroIIo-, para poder adelantarse a 
los acontecimientos mediante un manejo hipotetico de los diversos 
niveles a que podria establecerse el propio coeficiente seg-un las pro
babies contingencias. Digamos, por ejemplo, frente a un crecimiento 
desmesurado de los inventarios. 

Podria encontrarse que la participacion relativa de la inversi6n 
productiva, mas el incremento de los inventarios, en el ingreso na
cional sea tan eIevada que haga impracticable el Plan Global debido 
a las reducciones del consumo y la inversion improductiva que nor
malmente son mtlY altas en el corto plazo. Si esto fuera asi habria 
que estar alerta pues como se esta trabajando con coeficie'ntes hipo
teticos de capital, podria probarse esa variante 0 cambiar de coefi
ciente para el periodo subsiguiente, digamos de un seme'stre al si
guiente. 

No menos importante que distinguir la inversion improductiva 
de la productiva es distinguir las actividades economicas determinadas 

~' 

,par la oferta (aquella que por la proporcion en que combinan capital 
con fuerza de trabajo tienen un limite superior en su tasa de creci
miento) de las determinadas por la demanda (las que pueden aU
mentar su produccion cualquiera que sea el requerimiento de la 
demanda). Y no 10 es menos porque si bien para IIevar adelante 
el Plan Global los principales problemas no son propiamente tecnicos 
sino politicos, suponiendo una determinada tasa de inversion global, 
el numero de unidades productivas en construccion necesarias para la 
obtencion del 8% como tasa de crecimiento sera proporcional al pe
riodo de vigencia rea/, del Plan; y si este es muy largo, siendo muy 
grande el n6mero de unida,des productivas, el personal altame'nte 
calificado necesario para su buena marcha puede resuitar insuficien
teo Suponiendo que a pesar de esto se mantuvie'ra una alta tasa de 
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inversion, el resuitado equivaldria a un congelamiento de capital, 10 
que implicaria probablemente la imposibilidad de alcanzar el 8%. 

Todo 10 anterior induce a pensar que uno de los principales as
pectos de la eficacia y la eficiencia del Plan Global de De'sarroIIo 
1980-82 reside en la presencia, durante su ejecucion, de los cua,dros 
aitamente capacitados para IIevarlo de;! papel al proceso real que vive 
la sociedad mexicana, y de la 6ensibilidad de los mismos para en
gendrar y mantener la confianza en el proceso; cuestion esta de la 
mayor importancia. 

VI 

lSUSTITUCI6N 0 RESTAURACI6N 
DE LA ECONOMIA MIXTA? 

En resumen podria decirse que la planeacion que hoy es posible 
dar a la economia mexicana no admite mas que dos posibilidades: 
a) la restauracion del regimen de economia mixta, bastante deteriQ-o 
rado durante los uitimos tres ailos, 0 b) la sustitucion de tal regimen. 

EI decreto que da presencia al Plan Global 6e ubica dentro de 
la primera. Nada indica, sin embargo, que todo sera un exito. 

Para que la ubicaci6n dentro de la primera posibilidad cumpla 
con los grandes objetivos de eficacia y eficiencia economica y social, 
deberan cumplirse por 10 menos las siguientes condiciones: 

1.	 En materia de producci6n: a) Dentro deJ periodo en que el 
Plan Global proyecta desarrollar al pais, en la fase de arran
que dar prioridad a los bienes de consumo (alimentos, vestido, 
vivienda, servicios publicos, etcetera), hasta alcanzar exceden
tes tangibles susceptibles de exportacion; b) elevar la produc
cion agropecuaria por habitante de manera que en el periodo 
corto se incrementen los excedentes destinados a la industria; 
c) resolver de' tal manera las necesidades sociales de consumo 
que en la fase intermedia del Plan sea posibl~ incrementar 
paulatinamente los nive1es de industrializacion y en la fase 
final se ponga el enfasis en la produccion de medios de pro
duccion; d) evitar los estrangulamientos y fricciones de sec
tor a sector de suerte que la doble corriente de insumos y prQ-o 
ductos sea fluida; e) ampliar el sector nacionalizado de la 



236 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

actividad econ6miea; f) tender a eoncentrar en ella produc
cion y g) ampliar y reforzar el proceso de mexieanizaci6n de 
'la industria y el comereio. 

2.	 En mat.eria de invers~o1lJes: a) Asegurar una tasa media de in
version, superior al 22% del ingreso nacional; b) sujetar la 
inversion industrial a los criterios de productividad y eeleri
dad para alcanzar los resultados previstos y la reduc.ci6n rapida 
de los eostos. 

3.	 En m,ateria de lC'ome'rcio: a) COmpIetar el proce~so de sustitu
ci6n de importaciones de materias primas, alimentos y par
tes d,e ensamble; b) impulsar s610 la importaci6n se'lectiva de 
bienes de capital; c) en 10 inte'rno dar mayor atenci6n al sis
tema de distribucion gubemamental con miraSJ a ampliarlo a 
todos los medios sociales; d) alentar, estimular y hasta im·
pulsar el sistema cooperativo en la produccion. 

4.	 En materia de ocupacion: a) Tender a increme'ntar acelera
damente las tasas de ocupaeion; b) abrir un proceso que ele
ve las categorias laborales de las actuales generaeiones de tra
bajadores; c) considerar a los aspectos financieros del Plan 
Global s6lo como complementarios de los aSipectos reales, y 
d) p1rocurarel equilibrio presupuestal y ejercer los mecanismos 
p,ara combatir la inflaci6n. 

Hasta aqui no se ha perdido de vista que la planific.aci6n nacio
nal esta dandose dentro de' los Hmites de la precaria economia mixta, 
por 10 cual, para ,ser cierta, no podra dejar de poner todo su enfasis 
en los aspectos sefialados. 

De otra manera no podra pasar de conjunto congruente de me
didas de poHtica economica obligatorias para el Estado y no s610 li
bres sino, como expresaba al p.rincipio, hasta combatibles para e1 sec
tor	 privado, mientras elseetor social como, hasta ahora, se m,anten
dra m,as 0 menos al margen de los beneficios del proceso economico. 
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