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INTRODUCCION 

P�r qué Planificar ? Por qué y cómo es que se han dado los procesos de planifi-

cación en América Latiná? Cuáles son los resultados y/o limitaciones de dichos 

procesos? .Cómo es que se explican dichos resultados ? Qué cambios y/o ajustes 

deberran hacerse en su implementación ? Qué conclusiones.se pueden deducir de 

estas experiencias ? • 

He aqur algt.mas de las principales interrogantes· que nos podemos hacer respecto 

de la Planificación en Amérr-ca Latina y en especial en el Perú. 

Las respuestas a dichas interrogantes pretendemos darlas- en parte, a través del pre

sente traba¡o, paro lo cual se procederá a sistematizar y desarrollar los principales 

aspectos de la problemática en cuestión, asumiendo conceptos básicos e interpretg 

ciones planteadas por algunos de los autores consultados, y que hacemos propios, 

o modificamos y adaptamos, de acuerdo a nuestra ·propia interpretación y expe

riencia.

Así, se mostrará que "desarrollo" y 11sub desarrollo 11 ·son dos conceptos interdepen

dientes e: h�stóricar'nente indesl igables; asr como lo son para los parses subdesarro

llados los conceptos de desarrollo y planificación, estando ligado este úlfimo co� 

cepto a la·mayor intervención del F:stado, la que históricamente siempre se ha dado 

influ)e ndo dé manera significativa en el devenir de las sociedades. De acuerdo a 

ello preténdemos explicar cómo es que se dá históricamente la gestión de la pro

ducción ccq:,itc;Jlista y dentro de ello-cómo es que se explica la intervención del 

Estado y-como c::onsecuencia:.última, cómo es que se acepta la planificación en los 
' . 

 

países capltalistas.. 
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Igualmente pretendemos explicitar los principales requisitos tanto teóricos como de 

carácter político, s:>ciol é institucional a tener en cuerta para la implementación 

de los procesos de planificación nacional, destacando las principales facetas o 

pautas metodológicas para su correcta epi icación • 

Una vez precisada la naturaleza de los procesos de planificación de nuestros paí

ses, entendido el contexto en que se dan y los requisitos que se debe tener en 

cuenta para su correcta aplicación, se procederá o señalar e explicar el por qué 

de las principales limitaciones y críticas que se hacen a los procesos de planifica 
... 

ción en América Latina:, para, en función de ello, proponer algunas medidas que 

coadyuven a wperar algunas de las restricciones señaladas y se pueda, en conse

cuencia, mejorar los resultados de la planificación que se lleva a cabo en nuestros 

pa1ses. 

F.n resumen, las respuestas a las interrogantes planteadas respecto de los Procesos 

de Planificación en América Latina, nos permitirán demostrar la importancia que 

tienen dichos procesos en la implementación de una verdadera estrategia de desa

rrollo nacional para países como el Perú, convirtiéndose ello en el principal obje

tivo del presente trabajo, aunado a la necesidad de plantear medidas correctivos 

que coadyuven a la mejor implementación de los procesos de planifkación. 

T�MARIO 

F.n la realización del presente trabajo se ha previsto s0is capítulos que se desarro 

liarán de la siguiente manera : 

Capítulo 1 Desarrollo y Planificación 

En la medida que para los países latinoamericanos entendemos el "desarrollo" y la 

"planificación" como conceptos indesligables, se parte en este primer capítulo por 



111 

onali�or lo evolución histórica del concepto y resultados de los procesos de desa

rrollo, lo que nos perni tiró definir con mayor claridad el marco conceptual y teó

rico de lo planificación. 

Capítulo 11 : Morco l;iistórico de la Planificación 

En este cap{tulo se explicará la evolución global de los procesos de planificación, 

destacando los procesos en América Latina y, muy especialmente, en el Perú; lo 

cual nos proporcionará un mayor contexto de análisis que nos permitirá inferir el 

por qué de lo "planificación" en Américo Latina y, por ende, en el Perú. Para 

ello se analizará lo evolución de la gestión de la producción en lo sociedad capi

talista y el creciente rol de intervención del !::stado, aceptado, explícitamente o 

implícitamente, según la época y lugar. 

Capítulo 111 : Marco Metodológico de la Planificación 

F:ste capítulo comprenderá el desarrolle, y análisis de los principales aspectos con

ceptuales y metodológicos de tocio proceso de planificación,: destacando sus prin

cipios y requisitos básicos, en especial los referidos a la integral idad del proceso 

( planes : globales, sectoriales, regionales) y a su temporalidad ( planes : de largo, 

mediano y corto plazo). Igualmente se explicará las fases funcionales de lo pla

nificación (diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación), destacando aspec

tos que, normalmente, son insuficientemente tratados. 

Capítulo IV : �valuación del Rol de lo Planificación 

':n consideración al marco referencial desarrollado en los capítulos anteriores, y 

tomando en cuenta aspectos socio políticos e institucionales, se procederá a evo� 

luar el rol cumplido por los procesos de pion ificación en América Latina y en esp� 

cial en el Perú, identificando y expl icondo sus principales deficiencias y limita

ciones. 
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Cap�tulo V y VI : Conclusiones y Recomendaciones 

l:n base al ,análisis y evaluación realizada en los capítulos anteriores, se proce� 

derá a inferi r las principales conclusiones y, en función· a ello, se planteará reco 

mendaciones que ooadyuven a la viabilización y optimización de los resultados de 

los procesos de Planificación· en América Latina y muy especialmente en el Perú • 
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1. DESARROLLO Y PLANIFICACION

1. 1 Resultado de los distintos modelos de Desarrollo J/

Paro la mejór comprensión del proceso de Desarrollo, en necesario o-

nalizorlo según sus variantes y resultados ao el tiempo; OSI : 

Anterior a lo Segunda GUerra Mundial las cuestiones dP. desarrollo sólo 

ocupaban un lugar secundario en el pensamiento de los teóricos de la e

conomía, en espedal en los princfpales países capital is tas • Hasta en

tonces lo economía capitalista se había ocupado sobre todo de los problo

mcsdel equilibrio, debido o que en esos países el desarrollo económico 

oparecÍo como un dato del que no había que preocuparse demasiado. 

Históricamente el rasgo más significativo del modelo capitalista de desa

rrollo había sido la acumulación de capital y la inversión productiva re� 

1 izada por las clases medias urbanas de los países de !=:u ropa Occidental, 

que acumularon una cierta cantidad de riqueza; pero que, a diferencia de 

las clases feudales, no. la dedicaron al consumo suntuario, sino a lo inver 

sión productiva. !:ste fue el inicio del desarrollo capitalista. 

Los benefiC:=ios del comercio y la producción, así como de las operacio

nes financieras de la clase medio, se.convirtieron en la base de lo inver

sión que condujo al desarrollo capitalista, a lo que se añadió la explota

ción de las colonias, que adquirió muchas veces la forma de un gran sa

queo, conviertiéndose en un factor muy importante para el desarrollo de 

las metrópolis • 

.!( Oskar Lange "Lo F.conomía en las Sociedades Modernas" 
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Adicionalmente a estos fact·ores cabe citar el rol cumplido por el l=stado, quien 

facilitó parte de la acumulación. f.:I i=stado, en especial en los primeros mo

mentos del desarrollo ·capitalista, desempeñaba un papel importante, bien sea 

directamente por sus inversiones en ferrocarriles, servicios públicos .o incluso 

empresas industriales y comerciales, o bien mediante subvenciones a empresas 

privadas. 

·· 1:sta forma de desarrollo capitalista se dió de manera desigual, produciéndose di

ferencias significativas en el grado de desarrollo de los países; situación que

se pretendió corregir mediante la inversión internacional de capitales que de

bía entrar en juego para acelerar el desarrollo de los países más atrasados y, en

donde la taso de beneficio era más elevada que en los más adelantados. Esto

implicaba un estímulo paro el movimiento de capitales de aquellos países con

abundancia de los mismos, hacia aquellos en que el capital fuera relativamente

escaso. Hasta la prime ro guerra mundial, éste fue el modelo considerado por los

economistas de todas la s escuelas como norma universal, especie de ley que se

ñalaba el camino a seguir para todos los países.

El desarrollo del capitalismo monopolista y el imperialismo hici�ron que re-

sultara imposible para los países subdesarrollados seguir la senda tradicional de 

desarrollo. S:I motivo fundamental fue el hecho de que en las metrópolis, con 

el desarrollo de grandes monopolios capital is tas, sus partícipes perdieron interés 

por las inversiones en los países subdesarrollados, pues éstas podían dar como 

resultodo presiones competitivas sobre las posiciones adquiridas de monopolio. 

· La consecuencia fue que las inversiones de capital de los países más adelanta -

dos en los subdesarrollados, adquirieran un carácter específico. Se destinaron

a la explotación de recursos naturales que podÍan ser utilizados en las metrópo

lis como materias primas, así como al incremento de la producción de alimentes

a fin de abastecer a la población de los países desarrollados a precios bajos ,

para en base a la explotación de la periferia, abaratar costos e incrementar la

productividad de los porses centrales, ante la imposibilidad de mantener sala

rios fijos.
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Dentro de este esquema, parte de la inversión 1a destinó también a la cons

trucción de la infraestructura económica, ya sea red de comunicaciones,pue_i: 

tos y otr:as instalaciones necesaria_s para el mantenimiento de relaciones eco

nómicas con el exterior. 

De esta forma pues,: parte. importante de la producción de los países subdesa -

rrollados se orientó al exter ior, bajo la forma de materias primas y productos 

alimenticios, mientras que los beneficios de las inversiones de capital extran

jero no se reinvierten en los países subdesarrollados sino que se repatrian a 

los países exportadores de capital. Si se reinvierten, es en la explotación de 

materias primas y alimentos o, en la construcción de infraestructura;casi nunca 

se dedican en forma digna de mención a las inversiones industriales las cuales 

son el elemento dinámico real del desarrollo capitalista moderno. l:ste es el 

motivo fundamental por el que los países subdesorrollcdos no pueden seguir la 

senda clásico de desarrollo capitalista. 

A esto debe añadirse como otro motivo, ei hecho de que muchas V8Ces las 

grandes potenc ios capitalistas apoyan por razones poi íticas a determinados 

grupos de poder económico {grandes terratenientes por ejemplo) c;le los países 

subdesarrollados, que les servÍan para mantener su influencia económica y 

política. 

Salvo algunas excepciones, la mera repetición de la senda clásica de desa -

rrollo resultaba imposible para los países atrasados, empezando a aparecer nu� 

vas interpr etaciones, que niegan la validez de las alternativas clásicas. De� 

tro de este con texto es que se crean los prirm ros estados socialistas, cuyo ins

tauración se logra a través de una revolución, que casi siempre se inicia con 

dos medidas : la nacionalización del sector capitalista industrial, comercial, 

financiero y de transporte ya existente, constituyendo con él la base del nuevo 

sector socialista, y la reformo agraria, que elimina las relaciones feudales en 

la agricultura, reparte la tierra entre los campesinos .e introduce más tarde el 



-4-

desarrollo cooperativo de la producción agrícola. Estas des acciones propor-

cionan la base para la acumulación de recursos destinados a la inversión pro-

ductiva; 

Las industrias , sociedades comerciales, bancos y empresas de transporte nocicz

nolizados constituyen una fuente de acumulación de beneficios con que fino!:! 

ciar nuevas inversiones industriales. A medida que aumenta el número de 

establecimientos fabriles, este paquete de ganancias se hace mayor, utilizán

dolo nuevamente en la inversión productiva. De este modo, el sector naciong 

1 izado crece mediante la reinversión de sus prapios benaficios, y se inicia un 

proceso de crecimiento autosostenido. Sin embargo1 por el hecho de tratarse 

de países subdesarrollados, la industria no era parte muy importante de la ec2 

nomío de estos países, y no bastaba para proporcionar todos los recursos nec� 

sarios para las amplias inversiones a realizar, constituyéndose la aportación 

de los campesinos en una fuente adicional de recursos. 

A pesar de las diferencias señaladas entre los modelos de desarrollo capitalista 
' 

y socialista, hay quienes sostienen que "ambos sistemas económicos se hacen 

más análogos que distintos II ..!� Y que "ambos sistemas se hallan en proceso de

desarrollo, y que muchos de estos cambios acusan la tendencia a la aproxima

ción. Ambos sistemas avanzan en el sentido de un Óptimo determinado, en el 

ºd d • • 
1 • 1 • 1 • 1 

• 11 
21sent, o e un sistema meror que e copita 1smo puro y e socia 1smo puro .-

1:stos conceptos constituyen la base de la llamada "teoría de la convergencia" . 

· Los teóricos de la convergencia conciben un nuevo sistema económico deno

minado 1
1integraf 11

, que supuestamente es la síntesis del capitalismo y . socia

lismo, pero sobre una base capitalista, sobre la base de la propiedad privada

de los medios de producción •

.!/ Walter S. Buckingham 11Theoritical Economic Systems A comparative analysis 11 

New York, 1958, Pag. 26 
2/ Jan Timbergen "Frente al Porvenir" 
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El defecto metodológico fundamental de la concepción de la "síntesis"..!/ t6h

siste en el enfoque ideal i�to y voluntarista de las perspectivas deldesarrollo 

económico de la sociedad • Los partidarios 9e la teoría de la convergencia ra 
. . 

-

zonan de lo siguiente manera : el capitalismo moderno tiene ciertos defectos, 

pero, o la vez ciertas virtudes, el socialismo posee también sus defectos y vir

tudes, la marcha dé las cosas es de tal índole que los hombres han de hacerse 

cargo de ello y, uno vez comprendido eso, sintetizarán las virtudes de los dos 

sistemas económicos, suprimirán los defectos y crearán un régimen económico 

"óptimo II de la sociedad. 

No obstante, en la realidad, el desarrollo económico de la sociedad no escosa 

de libre elección o del I ibre albedrío de los hombres. La convergencia de 

las leyes económicas objetivas del capitalismo conduce a que dentro del marco 

del modo capitalista de producción se formen, por una parte las premisas ma

teriales y organizativas para el tránsito al socialismo y, por otra, se desarrolles· 

y se ahonda más la contradicción entre el carácter social de la producción y 

la forma capitalista de apropiación, contradicción que sólo puede resolverse 

mediante el paso del capitalismo al socialismo. 

1. 2 Concepción de Desarrollo

El análisis histórico del desarrollo nos demuestra que su concepción ha ido va

riando, pudien:lo distinguirse los siguientes principales enfoques : 

1 • 2. 1 1:1 Desarrollo como crecimiento 

Los qué sustentan este enfoque definen el desorrrollo básicamente en 

términos del nivel y ritmo de crecimiento del ingreso per-cápita. 

Y l:noj Bregue! 11TeorÍo de la convergenciá de los dos sistemas económicos", en 
La Revolución Tecno Científica : Aspectos y Perspectivas Sociales 
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F.sta concopción lleva a establecer listas de países clasificados de a

cuerdo con su ni�el de ingreso per-cápita medio, indicando que los 

países que están por encima de cierto nivel arbitrario serán conside

rados países desarrollados, y los que están por debajo de este nivel, 

países poco desarrollados. 

Quienes utilizan este tipo de p�nsamiento han estado generalmente 

muy influenciados por las modernas teorías macrodinámicas, deriva -

das fundamentalmente de la teoría de Keynes. 1:ste P.Conomista, vi

viendo en medi o de una profunda y prolongada depresión económic a, 

veía la problemática de su época principalmente en términos de la 

necesidad de superar los altos niveles de desempleo. 

Las teorÍas del crecimiento han asignado un papel fundamental al 

1:stado en la política económica, ya sea para que estimule las inver•. 

siones privadas o real ice nuevas inversiones públicas¡ o para que ma!:! 

tengan en general, un nivel de gastos públ icos elevado, según lo 

exija el nivel de la demanda efectiva. 

La mayorÍa de autores que toma como punto de partida· las teorías del 

crecimiento para anal izar algunos aspectos de la problemática del 

desarrollo, centran su atención en cuestiones relacionadas con la 

inversión; tales como la tasa Óptima de inversión, la selección de 

.· tecnologias, los criterios de prioridad en la asignación de los recur -

sos, la movilización de los ahorros, etc. 

1:sta concepción ha tenido mucha influencia sobre los modelos que 

se utilizan para la elaboración de planes de desarrollo en los países 

subr·desarrol lados. tstos planes centran su atención en· la necesidad 

de incrementar las inversiones y distribuirlas de cierta manera a fin

de lograr un determinado ritmo de crecimiento del ingreso pei-cápita, 



1.2.2 

-7-

ignorándose aspecto; relativos a la productividad de las invarsiones,a

las condiciones institucionales, sociales, poffticas y de todo orden que

.han de influir sobre la efectividcd y sobre el grado de utilización de

la capacidad productiva instalada y, de los recursos humanos y natu

rales, así como las consecuencias de dichas inversiones en térmi nos de
/ 

las condiciones de vida de la población, de la distribución del in-

greso_ y de la concentración de la propiedad, etc.

De esta manera el problema de los países sub�desarrollados residirfo

prácticamente en su escasa capacidad de inversión y su desarrollo

parecerÍa quedar asegurado co.n la elevación de las tasas de ahorro e
. . ., mvers1on.

El DP.sarrollo como Etapa

Los quP. plantean esta concepción, parten de observaciones objetivas

sobre las características que frecuentemente presentan las economías

sub-desarrolladas, y han ubicado su atención preferentemente-en alg�

nas de ellas, conviertiéndola enseguida en el pilar de su. interpreta

ción del sub-desarrollo y en la base de su estrategia de desarrollo.

Señalan por ejemplo, que se trata de economías en donde existe

excedente genart:Jlizodo de mano de obra (W .Arthur Lewis) !{ 
un

que

· se trato de países cuya estructura productiva se encuentra escasamente

diversificada (Col in Ciar!<) 2� que se trata de sistemas que se han es

pecializado en la exportación de un escaso número de materias pri�

mas (Prebisch) Y; que faltan en la población las actitudes, motivad�

nes, valores y. rasgos de personalidad conducentes a de_sarrollar la

1/ W .Arthur Lcwis
2/ Colin Ciar!<

TeorÍa del Desarrollo ':conórnico. Pag .465
Las Concl icione·s del Progreso !: conóm ico • Pag • 250
El Intercambio Desigual - ILPES3/ Prebisch Raúl 
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iniciativa y el logro personal (Me .Clel land,Hagen) .!( han señalado 

la estrechez del ·mercado derivado de la escasa productividad preva

lecientf':! cuando falta capital (191 círculo vicioso de la pobreza) 

Ragnar Nurkse � han observado que existe falta d8 �opacidad de 

tomar decisiones de inversión aún cuando existen oportunidades y 
 

. 3/rP,cursos (H irchsman) -. 

De estas teorías, se extrae a su vez, las correspondientes conclusiones, 

respecto a la política a seguir para superar dicho estado de sub'."'desa 

rrollo. A este mismo cuerpo de t"3orías del sub-desarrollo, concebi= 

das corno explicaciones de uno etapa o situación particular correspo!' 

den también algunos esfuerzos de generalización como los enfoques 

de Rostow V-.'. 
4

� que conciben el desarrollo como una secu<;ncia hi_!

tórica de etapas característfcos, qu 8 general mente coincid�n con a

quellas que pueden observarse en el desarrollo histórico de los países 

hoy desarrollados. 

De acuerdo con esta formo de análisis se concibe el desarrollo como 

una tucesión de etapas, en que se va desde lo más primitivo o tradi -

cional a lo más desarroll_ado o moderno, pasando por varios niveles 

que tienen particulares características. 

Según ello, se concibe el desarrollo de las sociedades sub-desarroll� 

das como el camino hacia el tipo de sociedad que se considera implI 

cita o explícitamente como ejemplo o ideal : la actual sociedad 

industrial • 

.!/ Me Clelland La sociedad ambiciosa y factores sicológicos en el Desarrollo 
� 

.. . .conomaco. 
2/ Nurkse Ragnar Problema de formación de capital en los países insufici�nte -

mente desarrollados. Pag. 14 y 17. 
3/ Hirchman Alberto La ':strategia del Desarrollo l:conómico. 
Y Rostow VValter "Las etapa� del D�sarrol lo l=conómico". 
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El enfoque anterior que da lugar a lo que podrÍa denominarse "teorías 

del subdesarrollo", represento un avance con respecto al enfoque del 

desarrollo como crecimiento, puesto que incorpora algunas caracterís

ticas destacadas de las economías sub-desarrolladas, Por otro lado,no 

se limita a los aspectos económicos sino que toma en cuenta igualmerte 

algunos aspectos dé orden institucional y de la estructura social como 
= 

variables importantes en el análisis. Sin embargo, al exagerar la pre 
ponderancia de alguna de las características del sub-desarrollo en de� 
medro de las restantes, y al tratar aisladamente algunas de las varia -

bles escogidas como principales, no logra explicar el proceso de descr 

rrol lo en su con junto. 

El Desarrollo como un proceso global estructural 

A través de la obra real izada principalmente por la CF.PAL y diversos 

autores individuales asociados en una u otra forma a esta institución, 

se ha ilegado a identificar una especie de pensamiento latinoamerica

no denominado "estructuralista", que propugna que el acento de la 

política de desarrollo debe estar centrada en un conjunto de reformas 

estructurales, donde el Estado desempeña una función orientadora, pr� 

motora y elanificadora, debiendo realizar una reforma sustancial de 

las modalidades de financiamiento externo y del comercio internacio

nal. 

Se trata de concebir la evolución de las economías y de las socieda -

des latinoamericanas como un proceso de cambios, en oposición a la 

concepción mecahisista del desarrollo por etapas que considera a las 

sociedades como si fueran entidades aisladas, desprovistas de relacio = 

nes internacionales. De acuerdo a ello se incorpora todas las varia - 

bles socio-econó micas internas y externas que se consideran pertinen- 

tes; rep•sando de esta manera el esquema analítico para el estudio del 

desarrollo y del subdesarrollo,sobre las nociones de.1'proceso 11 de "es=

' . ' \  ·. · .- ·  . 

tructura•.1 yde "sistema" ·
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Asr se postula que el sub-desarrollo es parte del proceso histórico y 
. .

global del desarrollo, que el desarrollo y el sub-desarrollo son dos ca-

ras de un mismo proceso histórico universal, que ambo� procesos son 

históricamente simultáneos, que están vinculados fundonalmente; es 

decir, qu� interactúan y se condicionan mutuamente, y que su expre

sión geográfica concreta se observa en la existencia de lo que podría

mos· denominar dos grandes mundos : por una parte, los estados nacio

nales industriales, avcnzados, desarrollados, "centros 11, y por otro, · los 

estados nacionales sub-desarrollados, atrasados, pobres, periféricos, 

dependientes. 

F.I desarrollo y el sub=desarrollo pueden comprenderse, como estructu

ras parciales, pero interdependientes, que conforman un sistema Único. 

La caracterrstica principal que diferencia ambas estructuras, es que lo 

estructura desarrollada, en virtud de su capacidad endógeno de cre

cimiento, es la dominante, y lo sub-desarrollada, dado el carácter in= 

ducido de su dinámica, es dependiente; y esto se aplica tonto 

parses como dentro de un país. 

entre 

F. I problema fundamental del desarrollo de una estructura sub-desarr2

1 lada, aparece así como I a necesidad de superar su estado de depen -

dencia, transformando su estructura en el sentido de lograr una mayor 

autonomra. 

De acuerdo al análisis de los enfoques presentados podemos concluir lo siguiente 

El desarrollo no sólo impHca el aspecto económico sino también lo social y 

polrtico. 

El motivo central del desarrollo es el hombre, por lo tanto todo desarrollo debe 

asegurar un bienestar general izado. 
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El desarrollo es un acto intencionado y por lo tanto no espontáneo 

�I desarrollo para· las economías sub-desarrolladas implica necesaria 

·mente cambio.

J:I desarrollo implica a la vez crecimiento y adecuada distribución; en

este sentido si bi en se debe procurar el más rápido crecimiento de las
/ 

inversiones, se debe conciliar con sus efectos en las condiciones de vida

de la· población, de la distribución del ingreso y de la concentración de

la propiedad.

F.I desarrollo y el subdesarrollo son procesos interdependientes, por. lo

tanto se condicionan mutuamente.

Lo disminución de la dependencia es un requisito fundamental a consid�

rar en todo proceso de desarrollo •

Correspóndele al Estado el papel de director y promotor del desarrollo.

F.I desarrollo es una acción que compromete a la sociedad en su con

junto, por lo CJJ e se impone una porticipac ión orgaaizada y creciente de

la población en el proceso.

Como síntesis podemos decir que para el caso de las sociedades. latinoameric9 

nas el desarrollo debe concebirse nec�sariamente como un proceso deliberado 

de cambio social y de eliminación de la dependencia , que persigue como fi

nalidad última la igualación de las oportunidades sociales, políticas y econó

micas, tanto en el plano nacional como en relación con sociedades con pa

trones más elevados de bienestar material. 

1.3 Planificación del Desarrollo 

La realidad de los países latinoamericanos reflejada en las distancias crecien

tes con los países desarrollados, en la desigualdad en la distribución de los 

ingresos, en el constante deterioro de las condiciones de vida de amplios sec

tores de la población, en la brecha comercial financiera externa,en el proceso 
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de urbanización y marginación, en los niveles de desocupación, en los dese

quilibrios regiohales, etc¡, nos ilustran las alarmantes dimensiones y tendencias 

de nuestros problemas, planteándonos como necesidad urgente emprender tareas 

de gran envergadura que permitan la movilización consciente de las energfos de 

todalasociedad,a,í como el cálculo y la previsión para hacer más efectiva la 

política económic� social y en general el esfuerzo para superar las condicio

nes del subd�sarrollo. En este sentido surge la planificación como el pro

ceso que permite opfimizar y raci onalizar el funcionamiento del sistema eco

nómico social; en oposición al desarrollo espontáneo, evitando de esta forma 

sus principales manifestaciones, a saber : desperdicio de recursos productivos, 

embotellamientos causados por la expansión insuficiente de algunos sectores, 

desequilibrios persistentes, presiones inflacionarias, etc. 

La_ necesicb d de solucionar estos problemas mediante un desarrollo planificado, 

se hace más apremiante al comprobar la existencia de condiciones históricas e

institucionales bastante diferentes de las que posibilitaron el desarrollo de los 

países de Europa Occidental y América del Norte; entre el las : 

La imperfección del mercado, baio la forma de monopolios .y oligopolios, 

junto con obstáculos institucionales que no permiten la adecuada movi·· 

1 ización de los factores productivos. 

Los problemas específicos de lo economÍa moderna, derivados en gran 

parte de la dependencia creciente de procesos tecnológicos cada vez 

· más complejos que hacen más incierta. y riesgosa las inversiones.

La debilidad de gran parte del sector empresaria l nacional y su constante

presión sobre los organismos de gobierno a los que se transfieren cre

cientes responsabilidades.

Los problemas estructurales que generan desigualdades en la distribución

de I ingreso entre personas y regi ones, y que dan origen a uno estructura

productiva inadecuada y a una insuficiente tasa de ahorro, etc.
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Dad.a la complejidad de la problemática a soluciondr las funciones que le co

rresponde cumplir o la planificación son tanto de naturaleza económica como 

l ..
.po 1t1ca.

Desde el punto de vista económico, la planificación permite neutralizar o 

eliminar los distorsiones del mercado, corregir las deficiencias y limitaciones 
./ 

de lo iniciativo empresarial y orientar las deficiencias y I imitaciones básicas 

del sistema económico. 

Desde el punto de vista político, al presentar una visión de la sociedad fu

tura que se pretende construir, la planificación da sentido y orientación arpr� 

ceso de cambio social. 

F.n relación a los aspectos económicos correspóndele a la ·planificación real i

zar dos tareas fundamentales : l/ 

1.3. 1 Moví I ización de los recursos 

F.sta tarea consiste en encontrar la· forma y medios más adecuados 

que posibiliten la más rápida y eficiente movilización de los recur

. sos económicos hacia lá inversión productiva, sin atentar contra los 

objetivos básicos de desarrollo planteados. 

1:n la r�alización de estas tareas se puede optar o combinar los si

guientes procedimientos : 

La creación de incentivos paro que el ahorro privado se oriente 

a la inversión, mediante el estímulo a los industriales, comer

ciantes, terratenientes y grupos financieros privados para que 

destinen parte considerable de sus rentas a la consecución de 

un desarrollo más rápido de la economÍa, utilizando para ello 

diversos procedimientos como : gravar la utilización improduc 

tiva de la riqueza,ahorro forzaclo,limitaciones al reparto de 

1/ Oskar Lange "La F:conomía en las Sociedades Modernas" 
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dividendos y a la utilización de los beneficios de forma 

productiva, suscripciones forzosas, etc. 

no 

La importación de capital extrcn jero como fuer-ate importante 

de financiación de inversiones productivas. 

La nacional izad Ón de los recursos naturales de propiedad ex

tranjera, utilizando sus beneficios como propósitos inversores . 

La nacionalización de determinadas empresas industriales)ns

tituciones financieras y comerciales, destinando sus ganancias 

a la inversión. 

Orientación de las Inversiones 

la segunda cuestión que se presenta al planificador es la 11orienta � 

ción de lcis Inversiones"; tema en el que cabe distinguir tres subpro-

blemas : asignar las inversiones de órma que se consiga el más ra-

pido crecimiento de la producción, garantizar un desarrollo equili -

brado de los diversos sectores, y asegurar un empleo eficiente de los 

recursos , evitando todo derroche. 

a) l:I primer subproblema es el más importante. Se refiere a la

elección de aquel los tipos de inversiones que permitan un in

cremento más rápido de la capacidad productiva. Esto im

plica la concentración de la inversión en aquellos sectoresque

permitirán subsiguientes aumentos de la producción, es decir,

las inch,strias productoras de medios de producción. En otros

términos, fa capacidad productiva de la eoonomía sólo puede

aumentar por el desarrollo de las industrias productoras de bie

nes de capital.
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Esto se puede logr0r ,directa o indirectamente. En el primer caso 

mediante la cohstrucción de centrales eleétricas, altos hornos, de� 

sarrollo de las industrias pesadas, el desarrollo de la producción de 

materias primas, etc. f:n el segundo caso se trata de· contar con la 

ayuda del comercio exterior. En vez de invertir directamente en 

la producción de determinadas máquinas, podemos adquirirlas en 

el- exterior a base d� invertir en la producción de bienes exporta � 

bles que permitan pagar importaciones. La aplicación de uno u 

otro sistema o de su combinación depende de las condiciones exis

tentes, de las posibilidades de desarrollo de la producción de esos 

medios, y de los bienes de exportación. Si se opta por el segundo 

camino para elevar la capacidad productiva del país, el producto 

de las exportaciones ha de destinarse realmente a la importación de 

maquinaria, acero y otros medios. 

Si bien este tipo de inversiones son necesarias, no son las Únicas¡ 

debiendo añadirse dos tipos de inversiones complementarias. Así, 

habrá que invertir en la agricultura paro aumentar la producción 

de alimentos. La cxperienc ia demuestra que para asegurar el ere� 

cimiento industrial, el del empleo correspondiente, el de transpor � 

tes, etc., se requiere disponer de un considerable excedénte de 

productos agrícolas para la alimentación de la población no campe. 

sino. Por otro lado, al aumentar el nivel de vida con la creación 

de puestos de trabajo, debe dedicarse medios de inversión a las in

dustrias productoras de bienes de aonsumo • 

Las inversiones en biai es de capital, las inversiones_ en alimentos y 

las inversiones en bienes de consumo básico, son los tres principa= 

les tipos de inversión necesarios para el crecimiento. f: 1 primero es 

estratégico, constituye en cierta forma el motor del desarrollo; los 

otros dos son complementarios, necesarios para que el desarrollo e

conómico se produzca sin perturbaciones. 
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Por último, falta citar un tipo especial de inversión, aquella a re� 

lizar en la infr�estructur a general de la economía : red de comuni� 

caciones, carreteras, servicios públicos. Se trata, igual que antes, 

de inversiones complementarias, necesarias para evitar perturbaci� 

nes, pe� no capaces de producir desarrollo por sf mismas. Uno de 

los problemas de los países subdesarrollados resulta::10 d.,-i mode.lo ex

portador adoptado como estrategia de desarrollo, fue que se cons � 

truyó gran parte de esa infraestructura orientada tan sólo a favore

cer la explotación colonial, pero en modo alguno al desarrollo de 

la capacidad productiva. 

b) El equilibrio o balance de la inversión y producción de los difere�

tes sectores constituye otro importante aspecto de la planificación.

Para ello se debe garantiz.ar el cumplimiento de dos tipos de rela = 

ciones de equilibrios : el balance material (físico) y el balance fl

nanciero (monetario).

F.I balance material consiste en la adecuada relación entre inver = 

sión y producto. En los pafses con experiencia planificadora se

cuenta con coeficientes de inversión, que indican la cantidad in =

vertida y su composición en diversos tipos de productos, necesaria

para obtener un incremento de determinado bien, en una magnitud

adecuada. Por ejemplo, cantidades de hierro, de carbón, de ene!

gÍa eléctrica necesarias, para obtener un incremento de la pr.odu�

ción de acero en una tonelada. Sobre esta base se establece la

relación de balance entre el aumento planeado de la producción

de los diversos sectores y la cantidad y tipo de inversio nes necesa

rias para ello. Es preciso también mantener un balance de produc= 

tos a nivel de sectores, puesto que los productos de un sector cons

tituyen insumos de otros. La extracción de hierro por ejemplo es

la base de la siderurgia.
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Es preciso el est_ablecimiento de un balance material para que la pr� 

. ducción de las distintas ramas puedo discurrir sin perturbaciones, ra� 

zÓn por la cual este requisito a, nstituye uno condición básica de 

consistencia interna del plan. Si no se cumple, aparecen estrangu

lamientos,.. No puede darse cumplimiento a lo planeado si se prese� 

tan obstáculos frsicos tales como escasez de materias primas,dé fuerza 

de trabajo o semejantes. 

F.I segundo tipo de balance consiste en asegurar el equilibrio mone

tario, que permito establecer una adecuada proporcionalidad entre 

las rentas disponibles· (salarios, rentas de los agricultores y otras) y 

la oferta de bienes de consumo. Si el \O lumen de renta dedicado 

a fines de consumo es mayor que la oferta disponible de bienes de 

consumo, se originan t"off'l&.Íones inflacionistas. El balance financi� 

ro debe garantizar la igualdad entre la parte de la renta dedicada 

al consum o y la producción de bim es consumibles. Tiene además 

que asegurar el balance entre la parte de la renta destinada a la 

inversión privada y los bienes de inversión puestos a disposición de 

los inversionistas privados. Por último, debe haber también un ba

lance entre los medios financieros que el sector público dedica a 

la inversión y el conjunto de bienes-que haya que producir o impo_!: 

tar para realizarla. Como complemento de estos balances hoy que 

establecer un equilibrio de pagos al extranjero e ingresos provenie� 

tes del exta- ior. F.stos balances financieros constituyen una pttrte 

importante de la planificación. De la misma forma que un déficit 

en un balance material significa una perturbaoi Ón del proceso pr� 

ductivo, un desajuste en un balance financiero producirá perturba

ciones de la oferta y demanda itJoterial, perjudicando en último .. 

término al proceso productivo. 



,c) 1:1 empleo eficiente de los recursos es otra cuesHón básica a ase

gurar mediante la planificación; relacionándose dicho tema con la 

utilización de un adecuado sistema de precios. 

La función del sistema de precios en una economía planificada es 

fundamental, const'ituyéndose en un instrumento contable básico 

pai:a determinar los costos de producción y el valor de Jos productos 

a efectos comparativos. Para el cumplimiento de esta función es 

necesario contar con un sistema de precios adecuado, que refleje el 

costo social, y a corto plazo la escasez de los diversos medios de 

producción, así como la importancia social de los distintos produc

tos. Sin un sistema de precios eA este sentido, la contabilidad na

cional tendrfo sign ifi-cac ión económica I imi toda. 

De acuerdo a lo hasta aquí desarrollado, se puede inferir lo siguiente 

Tras la idea de la planificación está el reconocimiento de que la libre 

operación de las fuerzas de mercado no conduce automáticamente a una 

asignación Óptima de los recursos productivos, ni lleva en consecuencia 

al ritmo más rápido del creoimiento del ingreso ni a su mejor distribución. 

Mediante la planificación se busca en último térmi no una respuesta que 

corrija .o sustituyo lo que las fuerzas de mercado no pueden proporcionar 

por sí solas. 

La planifi cación debe influir y orientar el comportamiento de los princip9 

les agentes económicos de la producción, de modo que sus decisiones, ya 

sean públicas o privadas, tiendan a adoptarse no sobre la base de las con 

d icion�_pr�sentes y�ransi tQria�_d_� l_rn_'?"._�gc_:lgL9 __ bgJ<? J _g _ere_s_ión_?�- _n�c:�_!_-:-_
dades inmediatas, y a menudo improvisado, sino bajo las condiciones de 
---------------·--·-···- ·· ·---- .. . -· . . . .  ·- . 

. - --· ---·-· - ··-- -·· . - .  - · ·  

un desarrollo planificado que asegure un tratamiento más adecuado a los
---·--· ·· · 

. .  · · ·· ·  - . .  · ··- ---- .
. · --··· ··- · -- ---- ·--- ----- .. . 

problemas c_� tralesA�I cle�orr,()llo • 
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' Bajo las condiciones de un desarrollo planificado se darán determinadas 

orientaciones de política económica, de manera que se tienda a través 

de ella, a crear las condiciones para que las decisiones iodividuales se 

acerquen a las que resultan más aconsejables desd0 el punto de vista de 

la economía eh su conjunto. 

�n el campo económico la planificación tiene como tareas fundamen ta � 

les la adecuada movilización de los recursos y la orientación más eficien
. -

te de las inversiones, lo que implica disponer do cierta información · de 

base y manejar cierto instrumental de política económica. 

La planificación, más que una alternativa, constituye para los países la

tinoamericanos una imperiosa necesidad, por lo que "no existe en estos 

países opción alguna entre planificar y no planificar, sino entre planificar 

bien o planificar mal 11 !/. 

A manera de síntesis se puede definir la planificación, como la actividad 

que pretende precisar objetivos coherentes y prioridades ál desarrollo e

conómico y social, y determinar los medios apropiados para· alcanzar ta=

1 es objetivos • 

.!/ Antonio Del fin Neto 11 Planejamento para u desenvolvemento económico" 
Sao Paulo, Livairfo, pag. 13�·14 • 
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11 •. MARCO HISTORlCO DJ:: LA PLANIFICACION

2. 1 Evolución de los Procesos de Planificacion

2. 1. 1 f:volución Global 

Como se ha afirmado anteriormente, lo planificación busca en 

último instancia corregir o sustituir lo que las fuerzas de merca

do no pueden asegurar por sr solas; desde este punto de vista, es 

importante analizar la evolución histórica de los procesos de 

planificación considerando como uno de los factores condicio

nantes principales lo política económico seguida, reflejado en 

la mayor o menor predominancia de los mecanismos de mercado. 

Así· , 

Los escritores I lamados mercantilistas de los siglos XVI, XVII y 

XVIII consideraron el poder y lo abundancia como los objetivos 

adecuados paro las nuevas naciones'estado de turopa, y propu= 

sieron medidas toles como : lo regulación de la industria y los 

mercados, fijación de precios, los aranceles, los subsidios, lo 

explotación de las colonias y el uso de cualquier otro dispositivo 

que pareciera apropiado. Fue según principios mercantilistas 

que se fundaron las colonias americanas, creadas con la mira de 

que desempeñaron ciertas funciones "planeadas" en beneficio de 

lo metrópoli; tales como proveerla de materias primas, consumir 

sus manufacturas y ayudar a la defensa de lo "madre patria". 

De act,01rdo a estas acciones, se puede decir que si bien en estos 

tiempos no se dió una planificación na�ional, sí se implementa -

ron medidas tendentes a regular el funcionamiento de las eco= 

nomías nacionales y de las sociedades en su confunto. 
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' Posteriormente, prod!,Jcto de la concepc;ión clásica de que la Socie dad 

era gobero:ida por una racionalidad interna a largo plazo, se consideró 

al F.stado como algo aparte de la sociedad; argumentándose que-no era 

necesaria la intervención estatal, ya que las relaciones humanas eran 

guiadas por ef mecanismo automático del mercado, que era el medio más 

eficaz de asignación de recursos para lograr la producción Óptima. De 

acuerdo a ello se consideró que la acción de los gobiernos debía circun! 

cribirse a la defensa, a la justicia y a ci�rtos servicios sociales básicos 

como carreteras, acuñación de moneda, educación y servicio postal. 

Durante esta época pues, se dejó de lado todo tipo de acción que pu � 

diera interferir en el funcionamiento del 11 1 ibre morcado". 

Dentro de este contexto, la primera guerra mundial fue un importante 

estímulo para la atención nacional de los problemas del sistema econó -

mico, especialmente al desempleo y la inflación. El esfuerzo bélico se 

real izó a través de diversas dependencias y autoridades, con controles 

en gran medida voluntarios y con coordinaciones parciales. 

Con la instauración en 1917 del primer Estado Socialista se puso en vi

gencia un sistema económico y social que r0nunciaba al uso del meca� 

nismo de mercado, instaurándose en 1922 la planificación como un sus

tituto a dicho mecanismo. 

Producto de esta primera experiencia y de los problemas surgidos en la 

aplicación de los mecanismos de mercado, es que comenzaron a plan � 

tearse en los países capitalistas, especialmente en EE.UU., algunas pr� 

posiciones sobre la necesidad de racional izar la producción y los proc� 

dimientos del mercado; impla, tar una administración científica y con

cretar acuerdos salariales, entre otras medidas, a fin de mejorar la efi

ciencia y el ordenamiento· de la economía noci onal. Dentro de estas 
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proposiciones se llegó a plantear, inclusive, que debido a las innume 

rabies imperfeccionés en los mercados, el bienestar público requería de 

un alto grado de control social ..!/. 

Al agudizarse la crisis de los años 30, entró en vigor en 1933 en F.stados 

_ Unidos la Ley Nacional de Recuperación Industrial (LNRI), del Presi= 

dente Franklin D. Roosvelt; que incorporaha muchas de las nociones de 

planificación que se mencionaban en ese tiempo. 

Dicho Ley incluía radicales reformas sociales y de recuperaciÓf:I econó� 

mica, entre ellas : aumento del uso de la capacidad productiva; restric

ción de la inversión privada en nuevas plantas y realización de obras 

públicas para estimular la ind,ustria pesada; fijación de salarios mínimos 

que no provocarán el cierre permanente de ninguna pla,ta; reducción 

radical de las horas de trabajo y niveles de vida más altos en un plazo 

de dos años; fijación de precios y preservación de I a I ibertad de comp� 

tencia; y, finalmente, regulación detallada de las prácticas industria -

les, incluyendo control de precios y producción pór la i.nduatr:-ia; sin el 

desarrollo de prácticas monopolísticas 21. Este conjunto da medidas

tuvo poco tiempo de aplicación, ya que en 1935 fue declarada anticons 

ti tuciona 1 

La Segunda Guerra Mundial hizo que a, gran parte de los países capi =

tal istas, especialmente en Estados Unidos, se asumiera de hecho la planl 

ficación. Los artículos, servicios y factores de producción fueron regu- , 

lados, racionados y controlados, con un rigor y una, disciplina difícil -

mente imaginados hasta entonces 21 

.hhn Manci u Clark "Desmovil ization of war time economic control" 

C raufurd D. Goodwin "La' Planificación de la Econom Ía Nacional : Repaso de 
su historia" en Perspectivas Económicas 1976, N º 15, Pag. 12 y 13 
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A principios de 1946, el Presidente Harry S. Truman eliminó virtualmente las 

reglamentaciones de tiempo de guerra, poniendo fin a la primera "experiencia 

de planificación ahamente centralizada en EE.UU."; sin embargo, Truman se 

vio en· la necesidad de incluir como requisito para los países receptores de la 

ayuda técnica norteamericana, la elaboración de planes· de desarrollo, dán-
/ 

. 

dose incluso ayuda para formular tales planes. 

Durante la Segundo Guerra 1V1undial y en los años inmediatamente posteriores 

a ella, tuvieron amplia aceptación las teorías económicas de J.M. K·eynes, 

quien demostró que en fases críticas el poder del Estado podria enfrentarse a 

los procesos económicos de la sociedad, de manera que el sistema mismo se 

mantuviera funcionando regularment e, sin ser víctima de los ciclos económicos 

y sin abolir la empresa privada. 

De esta manera se acrecen tó el interés por la planificación nacional, dando 

corrio resultado su adopción oficial en el Reino Unido, Francia, Dinamarca, 

Noruega, Suecia, Holanda y Japón. En años recientes, Bélgica, Italia, lrlan= 

da e Islandia han adoptado ocasionalmente piona· nacionales , cuadrienales o

quinquenales. 

La planificación oficial pasó por altibajos en el Reino Unido y en Dinamarca, 

donde su popularidad ha estado oscilando con lo suerte de los partidos laboris-

tas o socialistas de estos países. Aquellos países en que la plcn ificación na-

cional ha perdurado desde mediados del decenio de 1940 son Francia, Holanda, 

Noruega, Suecia y Japón. En ellos se ha aplicado sin interrupciones planes a

nuales y a plazo medio para orientar la fijación de prioridades nacionales y 

formular polJticas económicas. 

En los países menos desarrollados, la plat1ificación nacional desde 1945 ha oscJ 

lado entre la planificación indicativo mvy elaborada de la India, Paquistán e 

Israel, ha�ta una planificación bastante rudimentario circunscrita fundamental

mente a la elaboración de proyectos en los países africanos. 
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- 24 -

En relación a América Latina 

Solamente desde mediados de la década de los cincuenta, aparece una 

preocupación general izada por regir la polrtica de desarrollo m�diante pi� 

nes genP.rales que partan de una visión de conjunto de la economía para 
/ 

elftabl�cer las prioridades e interrelaciones de las distintos sectores produ� 

ti vos. Hubo a·lg-unos intentos a.nteriorcs dt!l preparar plahes generales, pero 

normalmente no superaron los enunciadosgoncral�s de un programo-político. 

Fs. la conciencia creciente sobre la necesidad de acelerar el desarrollo, 

frente a la estrechez económica de un período de debilitamiento en los 

mercados de exportación, especialmente a partir de 1955, lo que llevó a 

la difusión de la tesis de la planificación que implicaba el reconocimiento 

de que el mercado no es el factor Único o principal en las decisiones que 

orientan la asignación de los recursos, y que por lo tanto es neceserio la 

intervención activa del Estado en el Sistema Económico. 

Todas estas concepciones fueron desarrolladas desde 1948 por la Comisión 

Económica para América Latina (CE PAL) de las Naciones Unidas, quien 

en su responsabilidad de sistematizar la interpretación del desarrollo eco

nómico, demostró la inviabilidad de la etapa de crecimiento hacia afuera, 

planteando en oposición a estas ideas las bases de crecimiento hacia ade!' 

tro, destacando la necesidad de s1.mtituir importaciones, impulsar la expa!! 

sión industrial, aumentar la productividad y la producción agrícolas y se=

ñalar los cambios de estructura necesarios, donde la planificación es con= 

siderada como instrumento fundamental de toda poi ítica de desarrollo. 

Teniendo como antecedente esta situación, es que en 1961 se suscribe la 

Carta de Punta del Este entre EE.UU. y los países latinoamericanos, y en 

donde la planificación es recomendada y adoptada como instrumento para 

la asignación de recursos y para e I diseño de la política económica. 



_¿ISTEMAS DE PLANIFICACION _IN _AMJIRICA IA...!,!NA 

---·-- --------

PAIS (1) 

v 1AHo de creaci6n
del 
l. Cxganism o

de Planific.
2. Sistema Actual

��� 
1. 1961
2. Setiembre

1966.

1 

�LIVIA 

l. 1953

I 
2. Julio 1963

(2) 

ORGANISMOS QUE 
LA ORIENT ACION 

(COMPOSICION) 

- Consejo Nacional 
rrollo:
CONADE

1JJAN 

de Des� 

¡ (Presitiente Naci6n 
1 tros). 

Y Minis-.. 

Consejo Nacfonal d e Desarro 
llo Econ6mico y Social : 
C.N,.D.E. s.

1 
(3) 

ORGANISMOS TECNICOS 

Secretaría de CONADE. 

Secretarfa Nacional de 
Planificaci6n y Cocrdi
naci6n (SNPC) 

(Presidente República y Min_!_s
tros con responsabilidades e-

[ -��
n6mlcas y sociales). 

-----
HRAst!. 

- ·1. 1956
1 2. Julio 19f3
'· 

l. Ministerio de Planeamiento
y Coordinaci6n econ6mica. ·

! M. P.C,E.- Consejo Coqsul
. 1 -

tivo de Baneam lento. Ase-
soría de Estudios de reforma 
Administrativa-Comisi6n de 
Coordinaci6n de Alianza para 
el Progreso • 

Corto Plazo: Grupos del 
Ministerio de Planeamien 
to. 
Largo Plazo: Escritorio de 
Pesquisa Económica. 

(4) (5) 

R..ANES EIABORADOS 
(RiSPONSABLES) CARACTERISTICAS AGTUALES 

i 

Plan Nacional de Desarrollo 65- 69 l (CONADE); Plan Nacional de De-

sarrcllo 70-74 (CONADE); Plan Na-
cional de Desarrollo 71-75 (R-eside� 
cia Naci6n); Plan Trienal para la 
:Reconstrucci6n y Liberaci6n Nacio-
nal '74-77 ( Poiier Ejecutivo Naci�n) 

Plan de Desarrollo Econ.- Social i2 
1 

El Plan Quinquenal 19'Hi-1980 se ha dividido en dos ¡
-71 Ounta Nactonal Planeam. )Plan! etapast la primera de desarrollo econ6mico funda -
Bienal de Desarrollo 63-64(SNPC). 1 mentalmente y la segunda de desarrollo social. Los 
Plan Nacional de Desarrolle econ.- i recursos para financiar este plan provienen fundamen 
social 7&-8(, (Ministerio I!anifica - ¡ talmente del Sector flk.li•ol

-

ción y Coordinaci6nJJ Plan Ql.linq� 
nal de �esarrollc Econ. - Social 72 ! 
.-7J (C�_P.E�)!-�la����� 1 -t, 
Desenvolvimiento Económico So - ¡' "Brasil busca establcscer una imagen objetivo, que
cial (MPCE)• Programa Estra.tégic_o 

1 

�rmita garantbar los prop6s1tos de bienestar y ali
de Desenvolvimiento 0ll-70 (MICE) mente. Todo esto a partir de una economía de m� _ 
Frfmer Plan Nacional de Desarrono cado apoyada fundamentalmente en el SectDr Pri- '
72-74. segundo ílan Nacional de I vado. Sin embargo, el proceso de planificación e-
Desarrollo 75-79. 

1 

con6mico y social j_uega un papel preponderante 
que cuenta con el respaldo gubernamental. En 
materia de crecimiento, a pesar de· que este ha si
do notable, no ha sidc estable ni p�porciaial para 
la tolalidad de los sectores. 
Tanto en el corto como en el largo plazo se dispone 
de diversos . mecanismos de carácter fiscal y mone
tario que incentivan el desarrollo de determinad•s 
industrias y re�iones • 

/ ! • •• 



COLOMBIA 

1, 1951 
2, Diciembre 

1963. 

Consejo Nacional de Política . 
Econ6mica {.Presidente, Mints 
tros con responsabilidades ec2 
n6micas, Jefe de Planeamien
to, Gerentes del Banco de la 

Reptíblica y de la Federaci6n 
de Gafe feteleros), 
Grupo de Consulta Económica 

(ocho miembros elegidos por 
el pzesidente a propuesta de 

Departamento Administrativo 
de Planeaci6n : DAP. 

Plan General de Desarrollo Econ6m J
co y Social 1sc1 (DAP}- Plan cuatri
enal de inversiones- pfiblicas nacio� 
les 61- 64 (DAP)t Plan de Desarrollo 
�9-72(DNF)- Plan de Desarrollo Eco
nómico y Social 70-73 (DNF)-Plan 
cuatrienal de Inversiones 72-75 (D, 
¡AP)• Plan de desarrollo social, eco
n6m ico y regional 75-78 (DNP). 

------
entidad�emia_l_e_s .... ). _______ ...... -----------·····- __ . ----------1------------------------1

COSTA RICA 

l. 1963
2, -Enero 1963

Ministerio de Planificac16n Co Ministerio de Planifica�6n -

mité Técnico dt: Evaluación (Oficina de Planifictsci6n) 
de Proyectos de Inversión (Mi
nistro,, altos funcionarios y a-
sociaciones privadas) Comisión 
Consultiva de Planes Uefes de 
Departamento del Ministerio 

Plan de Desarrollo Económico y So
cial 65·68 (o. P.) Programa cuatrienal 
de Inversiones Píibllcas i5- 68- Previsto 
nes del Desarrollo Económ:co y Social 
69-72 ( o. P, )� Programas Sectoriales 
Diagnóstico s glol>ales y sectoriale s! 

Costa Rica considera necesario para lograr que 

la planificaci6n sea f·Ut!cipafü·a. Igualmente 
considera necesario reforzar las acciones que pe_! 
mitan coordinar las instancias regional y secto-

1 rial y sobre todos los vínculos entre el corto y el 
largo plazo. Asimismo considera necesario ha 
cer una autocr!tica sobre los errores cometidos 
en los procesos de planificación. 

�,-. \ ·_,_._:' : 
de Planificación y representa_!! 

L+-�;;�-----1--res de organismos privad_o_s __ ). ________ --··------------·---·----------- __________________________ 
Junta Central de Planificaci6n 
JUCEH..AN (Primer Ministro y 
ministros responsables de or -
ganismos centrales económi
cos. 

Secretaría T€cnica de 
JUCEPLAN, En tareas de 
control el Banco Nacio -
nal de Cuba. 

A partir de la revolución social y ecoo.6mica que llevó al control total de los me.dios de 
producción por parte del Estado, el Gobierno busc6 por todos los medios posibles el alcao.zat 
el _bienestar para toda la pablaci6n. 
En 1962 apareció el primer Plan de Desarrollo con profundas características cooperativas. 
En una segunda etapa (1965-75) se realiz6 un esfuerzo para que a partir de los planes a-
nuales la perspectiva de largo pla:.1t- comenzara a convertirse en una realidad. En este 
'sentido, diversos planes sectoriales buscaron ante todo un rápido nivel de industrialización 
pero siempre apoyados y ,asados en el Sector Agrícola. 
En una fase posterior, debido a los aspectos cíclicos de la industria azucarera fue necesa -
rio preveer con una mayor dedicación las futuras tende[_lcias del mercado Internacional. 1 
Asf la planificación se institucionaliza y se proyecta más allá de los aspectos puramente 1 
coyunturales. f raclas a la centralizac16n total del proceso planificador, el Estado asigna nuevas tareas 

funciones a e.1da una de las empresas y organismos de int�r€s social. Fruto de esta 
fase superior comienza a venirse una descentralizaci6n progresiva. 

_____ l _____ _ 
, a Junta de Planificaci6n es la encargada de formular los conceptos técnicos sobre el im-

_ _______ .._ ______________ t_
ªc

_
t
_
o
_
d
_
e

_
lAs diferentes inversione s en el orden econ6mico y social. 

/! ••• 



--------- -----·- --------- --- --f-··· -· ------------+--------=--------------...----------------

f_H!!,_� 
l. 1939
2. Agosto

Comité Econ6mico MiniJ I Oficina de Planificaci6n 
tros que preside el Ministro Nacional : OFN 
de Hacienda• Oficina de � 

1961 nificac16n Nacional {ODE -
PLAN). 

1 r-- ---- --------- ---- --·-- . - ---------.--

¡ ECUADOR Junta Nacional de Plani 
1. 19M·· ficacicSn Econ6mica (Mi-
2. Abril nisttos con responsabilidad 

1962 Econ6mica, Gerentes del 
Banco Nacionalde Fornen 
to y Ban-:.o Cer:lttal y tres el� 

Secretar!a General de Pla-

nificacicSn Económica 

_______ __. _____ d�t.nos relevantes. __ . ,-i--- ___ ---·----------

Programa General de Desarrollo Eco
n6mico 196P (Corporaci6n Fomento 
de la producci6n : CFP- Programa N2 
éional de Desarrollo Econ6mlco 61 -
70 (CFI}-Plan de Inversi6n 7�'16 (O. 
PN)- Estra�gia de desarrollo espacial 
de largo plazo (OPN)-It!mer Plan N!_ 
clonal indicativo de desarrollo 75-90 
(OPN)- Plan Nacional Indicativo de D� 
sarollollo : 7 6- 81 ( OPN)- Estrategia � 
cional de Desarrollo Fegfonal 75-90 ( 
( ONP)· Estrategia Nacional de Desarro
llo Económico y Social fblftlcas de 
largo plazo 1977 ( OPN)- Planes Secto
riales. 

Chile. anali:16 la compatlt>ilidad de la Planif1ca
ci6n con un sistema de qiercado. il Gobierno C1l! 
leno )a iniciado un proceso de desarrolló en do_!! 
de la asignaci6n de los recursos está entregada al 
Sistema de Precios, •�pliendoel Estado un rol 
subsidiario. 
Dentro de este contexto a la Planificac16n le cabe 
1m portante rol 
El Proceso de Planificaci6n en Chile ha de enten
derse como el conjunto de medidas y políticas que 
forman un todo coherente destinado a lograr los ºE
jetivos wásicos que el gobierno de ese pa!s se ba 
planteado. 
De esta manera la flanificac16n está ti-ientada a 
implementar y lograr un mejor funcionamiento 
de los mercados, y por otro a guiar las acciones 
que se requieran e/. subsidio de �ste. 
As! la planificaci6n guil.fá y dará el m11.rco gene� 
ral dentro del cual desarrolla su acción el sector 
privado, a la vez que dará los criterios de ac�i6q 
del Estado en los casos de monopolio, etc. 
Por otro lado la planiflcaci6n ha tomado en Chile 
una carácter imperativo entados aquellos c:a.;os en 
que el mercado es !Clupaz de hacerle.,_ Se rer-�re 
esto a todas las políticas da�t.fatribución de in
gresos, asistencia social y obras de lnfraestruc� 
ra, etc. 
Esto conduce a la necesidad de que el ILffiS, re
conociQ:tic. esta Mrl!nfda:j de criterios orie_! 
te su asesoría, eapacltación, investigación , 
etc. a servir e� forma t€cnlca las peticiones que 

1roveu_gan de los distintos pa!ses. --- -- --- -

�, Plan General de Desarrollo Econó
mica y Social del Ecuador (1966) 
(Junta Nacional de Planificaci6n 
y Coordinaci 6n; J NPC)'- Plan in
tegral de Transformaci6n y desa
rrollo 73- 77 (JNEC)- Planes Sec� 
riales. 

I l ••• 



J!L SALVADOR 1.19i2 2. abril 1962

GUATEMALA l. 19542. noviembre1954

Consejo Nacional de Plani- Oficina T!cnica de Plan!- Primer Plan de Desatrollo Econ6mtco y· · El'salvador recomienda qm se ponga especial ficaci6n y Coordinaci6n E-- ficaci6n dirigida por un Social C5-69 (CNPC)'- Jlograma X.us - arenci6n a los aspectos de ejecuci6n de los p�conómica : CNPCE, Presf - Sec�:ario Ejecutivo. trfal del Plan Nacional de Desarroll� nes. · · dente, Ministro de Hacien• · Econ6mico y Social 65- 69 (CNPCE). Respecto al Estado actual de· la Planificaci6n se da, Economía, Agricultura Plan Nacional de Bienestar para todos seflala que el Instrumento Plan de Desarrollo y Ganadería, Trabajo y Pr� 1978-1982. de que se dispone actualmente incorpora la fi-visión Social y Obras Pfibli- · losoff'a y la· política de gobierno y que sus ca-cas, Residente Banco Central racter!sticas más importantes es que involucra de Reserva y dos representaE la ejecuci6n del plan al defender 51 proyectos tes dP, la empresa privada y I estratégicos con incidencia en casi todos los se2 el g,;cretario ejecutivo. tcres econ6micos y sociales. Estos �ogram.as 1 estratégicos incluyen objetivos generales, ob-
-·-----1-- ----------+--·--· ___ ___ je�ivos es�c!fico!, metas y financiamiento.! Consejo Nacional de Planifl- Í Secretaría General del Plan de Desarrollo Econ6m1co de Gua- La experiencia de Planificación en G l!Atemala cación Económica de la Pre sidencia de la Repfblica : CNPE (Ministro de Econom!a y Trabajo, Hacienda y Gr� <lito Riblico, Comuriicaciones y obras ptiblicas, Agricultura, Salud pfblica y,!} sistencia Social, Residente del Banco de cautemala , del Instituto de Fomento de 

1 Consejo Nacional de P� temala 55-6<' (CNPE)•Plan de Desar� es una de las primeras en América Latina. Con nif1caci6n Económica llo Económico y Social de Guatemala la experiencia acumulada, los planes actualmen 
1 €5- 69 (GNPE) Planes operativos anua - te son mejor formulados y ejecutados. En est� ! les en Guatemala, Crientaciones Me- momentos se está en una nueva fase de fcrtale-11 todol6gicos 1971 (CNPE). cimiento atendienco aspectos presupuestales, de 1nformaci6n y de recursos humanos, Dada la imponancia que se otorga a la organi� ción sectorial se han definido 14 sectores econ6 mico-sociales. 

1 
la producción y tres dele� dos del presidente de la Re-

Se destaca igualmente la relaci6n existente entt e plan y presupuesto y las medidas para la r� cionalizaclón del Sector Rfulico. - -+��lica1._ ________
1

_ ·-·--- - Plan de Acción Económi�a y Social�T' HAITI l. 19622. Julio 19€3
Comisariato Nacional de De ! CONADEP sallorro y Planificac16n : CONADEP. es- 69 (CONADEP)- Plan Financiero de los programas de desarrollo 73- 74 (CCr . NADEP)-Plan CUinquenal 76-81 (CCr 1

1 , NADEP)'- Planes Sectorial.o� 
----- -----4--·-··---···-·------·-t-·------------- -- --·- 1 . 

--- __ ,. ________ _ Ji_s)ND�_!AS ' Consejo Suprer!or ce r>!n!Ci- Secretaría T�cnica del Plan Nacional de Desarrollo Econ6mi- ! Previa a la elaboración del Plan 74- 78 se crey6 °l. 1954 j cación Econ6mica : CSPE �onsejo Scf·erior de Pla" co y Social de Honduras 65- 69:Comejo ! necesario definir una estrategia que result6 ser de 2• 1 b 1965 t (Pre;idente de la lepfblica, nlficación Econ6mica (di Nacional de Economía (CNE)- Plan de ¡ 15 años, para lo cual previamente se cubrieron• oc u re 1 - 1 Secretarios de Estado de Ec_2 r!gidos por un Secretario I electtificaci6n ¡ las siguientes etapas : (a) Preparacl6n de una i-
-----------· 

nomfa y Hacienda;ComuI},! Ejecutivo con Jerarquía ¡ Plan Nacional de Desarrollo de 7'Y 78 ¡ magen a 1072 de la situaci6n económica y so-cacíones y obras p1iblicas; Re- Ministerial), 1 j cial del país. (b) el diseflo de opciones básicas er.tscs �¿,-turtles;lte!ident.e� de I globales y sectcrfales• (c) La discusi6n a nivel --�ª�1.10 Ce,nr�l !._º_:_F_orr._,t._"m_�_ .... I ____________ _,_ __ _ _ __________ ,.___.__ol!úco de les difereutes posibilidades. __ 
/ I. •e 



._..._ ....... ------,-----.,..--------------t-------------- ---�------·-----
MEXICO -�---

1. 1958 
2. Marzo 1962

Com isi6n Intersectorial de 
Pla¡:t;a_;ili"Jr. del Desarro
llo (representante de la S� 
antaria de la Presidencia 
y de la de Hacienda y Cr� 
dita Público). 

Oficina T€cnica de la Co
m isi6n Inrersectorial. 

Estrategia de Desarrollo -Evaluaci6n 
Y perspectivas i0-90 (Gobierno del � 
tado de Jalisco)- Estrategia de desar� 
llo. Plan de inversi6n pGblica. Anliisis 
y relaci6n de obras 71-74 (Gobierno del
�tado de JaJ.ic� - P'JAr. lr.-dustt�l: fo:r-
tflizantes, fetr6leo• ,�erugka •�75. 

. ··- ... ..:.:· . ::.:.-::=.=.:,,;.=--�.-.-

En el pasado en un período casi sin inflaci6n y 
con un esquema inmnacional más tranquilo, si 
bien existfa una.actividad qe Planificaci6n, ella 
no tenfa la relevancia que ahora se le está asig
nando desde 15'7'1 •. 
Dentro de las acciones de planificaci6n, se pone 
énfasis en los aspectos sociales, no esperando que 
el crecimiento produzca automáticamente el be-
neficio de las mayorías nacionales • 
. Se seflal6 que la organizaci6n de la planificaci6n 
se ha adecuado a los nuevos req�rimientos, d� 

NICARAGUA 

l. 1%2

Consejo Nacional de Econo
mfa. Hacienda, Fomento y
Agricultura, Presidente del 
Banco Central y del !lineo 
Nacional, Oficina de Plani
ficación de la Presidencia 
de la Replíblica. 

sola dependencia administrativa los procesos de 

b 
_J_:acando fa importancia de haber entregado en una

___ ____________ la�!lci61!, presupuestaci6n_J ev��ación. 1 
Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Eco
mfa (dependiente del Mi
nisterio de Economía.). 

Nacional de Desarrollo Econ6-

2. febrero 1952

mico y Social de Nicaragua : 65- 69 
(Oficina de Planificaci6n); preparado 
con asesorfa de la Misi6n Conjunta 
de programaci6n para Centro Am�ri
ca. - Han Nacional de reconstruc -
ci6n y desarrollo 1973 (Comité Coor-

------ ______________________ dinado� de la Planiffcaci6n Nacional)�·-�-------------------� 
PANAMA 

l. 1959
2. junio 1959

Dirección Genetf.l de Plani
ficación y Administración 
del Ministerio de la Fresiden 
cia. 

Direcci6n Ge!Wl'al de P� Estrategia para el Desarrollo Nacional 
nificación y Adminisua- 70-80 (DGPA).- Plan Nacional de� 
ción (DGP A). Departamen sarrollo 7i-ll' (Ministerio de Planifi-

1 
-

! tos de Hanificaci6n, Presu caci6n y Política Econ6mica). -Estra-
1 puesto, Organización Ad_- tegia de desarrollo regional a medf! 

_______ _______ 
1 m1nistraci6n de Personal no y largo plazo_1_9_74--'-(_N_N_U_U ___ )_. ________ -------------------t

PARAGUAY 

l. 1948
2. setiembre

19C2

Consejo Nacional de Coor- j Secretaría Técnica de Pl_! Plan Nacional de Desarrolló Económ1-
dinaci6n Ecormnica (Pres!- ' niffcaci6n del Desarrollo ca y Social para el bleclo 65-16: Se-
dente de la Repfiblica, Mi- Econ6mico y Social de la cretar!a (STPDES). -Segundo Plan Na-
nistros de Hacienda y Eco- Presidencia de la Repfibli- cional de Desarrollo Económico y §9

nom!a, Residente y un re- ca (STFDES) (Secretario! cial 67-i8 (STP)-Plan del Sector Pú-
presentante de la Junta Mo ¡· jecutivo ). blfco 71-75 (STI)-Plan Nacional de 

1 netaria del Banco de Par;- . Desarrollo Económico y Social 77-U 

J 
guay. Con voz consultiva ! (ST�-Plan Nacional de Recursos Hu-

! dos miembros de la Cima- ¡ manos y Empleo 77-81 (STP). 
l I 

ra de representantes • ::1 , 1 

1 Presidente puede a1ignar 1 ¡ 
L. j otros tres �ros. 

__ ---·-· -------+---- _________ _,,__ ____________________ J
/l ••• 



·l,96e
octubre 1962

RE�� 
DOMINICANA

l. 1962
2. Noviembre

1965

Coos 
Ecoo, 
te d 
de H 
men 
caci, 
tenc 
Trab 
de la 
Jefe 
Plan 

Csns 
llo 
ca, 
bra 
nes 
Sal 
Tra 
co 
nic 
bro 
val 

�Jo Nacfonalde D61Aaollo 
,mico y Social (&esiden-
. la Reptíblica, Minfstros 
Lcienda y Comercio, F,2 
:, y Obras P6blicas, Edu-
,n PCiblica, Salud y As_!s 
3 Socialt Agricultura, 
ijo y Asuntos Indígenas 
s Fuerzas Armadas y el 
Iel Instituto Nacional de 
ficaci6n). 

:ional de Desano� 
Li:e de la Repfibl! 
>s de Finanzas, .P
s y Comunicaci2
.tura, Educaci6n,
isi6n Social y
ibernador del Bao
y Secretario Té�
ldencia, mlem·
1s; Director Nacio
f1caci6n y Direc-

------- --� � de .fces�<:._s_!o). 

URUGUAY Ofi 
&e 
Co: 
Mi 
nackr •
r� 
di\ 

al'"
o·�

flllt 
J. 

llaneamiento y 
dirigida por una 
Ltegrada por los 
� Hacienda: Ga-
g�ura, Jnd�stth 
; Trabajo. y segur!-
1 · Q>ra3 P'blJcas, s� 
:fa11 m.nspcttes, c2 
1;,s y tl Dir�ctor de 
:¡be la. preside. 
-

Iostftuio Nacional ile �nt-
ficacf6n (Jefe con jerarquía 
de mtnistro)-Consejo Con -
sultlvo de Planif1cacl6n 
(presidido por el Jefe del In¿ 
tituto e integrado por repr� 
sentantes de empresarios, 
trabajadores. profesionales , 
y universidades). ! 

Secretariado Técnico de la 
Presidencia de la Repfiblica 
(dirigido por un Secretarlo 
Técnico). 

-- ' 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

' 

Plan NaciOQ.81 d� Qesarrollo Econ6mfco 
y Social de1 Perii _-62-71 (BClt Ban de 
Desari:oilo Econ6mfco y Soc.fal 67-70 · 
(INP)-Estrategia de Desarrollo Nacional 
a largo plazo (INP con asesoría · del 
U.PES). 
Plan Econ6mico Anual 197C. (INP)-Plan 
Nacional de Desarrollo para 1971-1975 
(INP)-Planes bienales 1971·1972; 1973· 
l 974; 19'75-1976. - aan de Mediano Pl_!
zo 1971-1975�-Banes biemles -1977-
1978; 1979-1980; 1980-1921,
Proyecto de Plan a Largo Plazo 1990
Planes sectodales y regionales. Diag-
n6stico de la realidad Nacional,;

Perspectivas de la econ6mía dominica-
na para el período 67-68 (ST- ONP)- Pr_g 
grama de Inversiones Públicas 6:3-70 
(ST- ONP)º -&oyecciones macroecon6 -
micas y del Sector Ptfüllco 19'iC (ONP) 
Plataforma para el desarrollo econ6mi-
co y social 63-85 (ONI} El desarrollo 
econ6mico y social de la Rep(íblica Do-
mlnicana 73-74 ( ONP)-Estrategia para el 
Desarrollo soci� econ6mlco 76-C6 (ONP) 

Plan Nacional de Desarrollo _Econ6mico 
y Social de la Reptiblica Oriental del 
Uruguay 65-67- Itan Naclo.nal de Desa·· 
rrollo Econ6mico y Social 65-74 (Co� 
si6n de Inv_ersiones y Desarrollo Econ6--
co)- Plan de Desarr9llo del Sector Agr<:7" 
pecuario. 

·-

1 

. . 

La planiflcacl�n pe?UAna retponde a nn proceso 
peculiar y. ba�nte diferenc;:iado del resto de par-
ses. . En pdmsr lugar ha dejado 'de ser un sin;!-
ple instrumento de formulaci6n de proyectos pi.-
ra convertirse en una funci6n fundamental del 
Estado. En segtmdo lugar es Integral al tratar de 
incluir los diversos aspectos de la problem4tica 
nacional a trav�s de diversas variables macroe-
con6m�cas. Igualmente Jerarquiza la actividad 
estatal en todas 10.i 6rdenes. A su vez, los · 

sectores sociales no se conciben como un és-
fuerzo margiar� sino como algo estn1ctural sin 
lo cual el Estado no tendrf& raz6n de ser. los 
planes se conciben como un esfuerzo continua-
do�--· De otra parte las labores de· evaiuaci6n y 
seguimiento constituyen esft:erzo permanente 
tel Gobierno Central. 

1 
¡ 
1 

1 

l 

11 ..... 
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1958
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Presidente de la Repfiblica 
en Consejo de Ministros. 

Oficina Central de Coo�I 
:1aci6n y Planificaci6n. 
(OCCP) 

Ple.11 Cuatrienal 60- 64 (Presidente) 
Plan de Desarrollo Econ6m ico y 
Social 1962 (OCC?)-Plan de la Na
c16n 63-6C (OCCP)-Plan de Nac16n 
65-t!8(0CC) -IV Plan de la Naci6n
70-74 (OCCP)-V Plan de Desarrollo
Econ6mico y social 1975 (OCCP).

) 1 
L.-.. --- . ___ L __ _ 
FUENTE (1.), (2) y (3) : Estudio Econ6mlco de América Latina, 1964 (C/CN 12/711/Rev. 1) NNUU. 

(4) Flanes de Desarrollo de América Latina y el Caribe existentes en Biblioteca CEPAL / ILPES 1971

La planificac16n social y Econ6mica juega denuo 1
de la economf'a venezolana un papel fundamental 
e insustituible. Como meta prioritaria se busca 
sl bienestar y creciente panicipaci6n de la po -
blacióa en el quehacer nacional. 
En materia de bienes y serv�cios el Estado ha asu
mido el control de los recursos básicos para garan
tizar el mayor im¡:.acto social y equidad de la df! 
tribuc16n del ingreso. 
Existe todabfa una falta de cottimddad en los pl� 
nes N»ci�s.ccn � � los cambios de dire_!: 
ci6n pol!tica. Perl6dicaml:'nte se elaborán planes 
sin tener en cuenta los �x!tos y fracasos de los ªE 
(etlores • A pesar de lais numerosas dificaltades 
se está convencido que la planificación es el me
jor instrumento para alcanz·ar los objetivos propu� 
to::. 

(1) 1nfcrrneRan1fn T€cnlca en ·• .wlafJftcaci6n 15 - 16 Noviembre 1978; II Conferencia de Ministros y Jefes de Planificaci6n en América Latina. 1978.
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La Carta de Punta del Este expresa una serie de propósitos que de hecho 

suponfon una formu'lación de programas y a la vez se establece formalme� 

te la obligación de los países de preparar pla(les de desarrollo económico 

y social para guiar su poi ítica externa y servir de punto de partida a una 

acción multisectorial de cooperación internacional. 

La Carta de Punta del Este y el Programa de la Alianza para el Progreso 

que se funda en ella, trajeron como inmediata consecuencia la creación 

de Órganos centrales de planificación en la casi totalidad de los países de 

América Latina, y la pr�paración de planes generales de desarrollo en la 

mayorfo de el los. 

En relación al Porú 

En la década del 50 se dieron algunas experiencias previas de "planifica

ción parcial" en el país, reflejadas en la elaboración de algunos proyec -

tos y programas espec1ficos ejec utados por el Gobierno Central y Sub=Se� 

tor Público independiente. 

Así podemos citar la creación en noviembre de 1952 y la ampliación de 

sus funciones en agosto de 1955, de una Comisión lntersectorial que tuvo 

por objeto coordinar, revisar y aprobar los planes de irrigación, caminos y 

colonización en sus aspectos técnicos, económicos y financieros. Poste -

riormente en agosto de 1958, se creó una Comisión Técnica de Inversiones 

integrada por los repr,sentantes de los ministerios de Hacienda y Comercio, 

Fomento y Obras Públicas, Agricu-ltura, Salud Pública y Asistencia Social, 

Educación Pública y la Secretarfo del Fondo Nacional de Desarrollo Eco

nómico; cuyas funciones eran : el estudio de planes de inversión pública, 

la coordinación de la política financiera y económica con el Programa de 

Inversiones Públicas, el estudio de los recursos requeridos y financiación 

adecuada, y el asesoramiento a la Comisión de Irrigación, Caminos y Colo 
. . .,. mzac1on. 
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, A fines de la década del 5J, la firma Arthur D. Litte, por encargo del Go 

bierno Peruano real izó un estudio orientado a dar pautas que facilitaran el 

desarrollo industrial c1 nivel nacional y que sirvió de base para la elabor_si 

ción de la Ley de Promoción Industrial de 1959, que era en esencia un m� 

delo basado en la sustitución de importaciones que preconizaba un rol 

más activo del Sector Público en el desarrollo del país. 

Dentro de estos antecedentes de la planificad ón en el Perú, podemos señ� 

lar el Plan PerÚ-VÍa, elaborado en 1960 por e I Ministerio de Fomento y 

Obras Públicas, y que contemplaba el desarrollo agrícola, industrial, hidr� 

eléctrico y minero de una importante zona del centro del país. 

Finalmente, se puede citar como antecedente más inmediato de la planifi� 

cacíón oficial en el Perú, la creación en 1961, de la Oficina Central de 

Estudios y Programas dentro del Ministerio de Hacien da y Comercio, a la 

que se le asignó como funciones : determinar prioridades de programas de 

desarrollo, preparar planes anuales de inversión, coordinar la inversión, 

la política económica y financiera, así como la <i!Sistencia técnica en el 

canpo del desarrollo económico y social. Esta Oficina fue resultado de 

lo acordado en la reunión extraordinaria del Consejo Interamericano Ec� 

nómico y Social, reunido en ese año en Punta del Este, Uruguay.., Dicha 

Oficina encargó al Banco Central de Reserva del Perú la elaboración del 

Plan Naciona l de Desarrollo Económico Social del país, para el período 

1962= 1971. 

El plan elaborado planteó algunos objetivos generales como : alcal!lzar 

una tasa de crecimiento del producto de 5. 9% promedio anual; corregir 

los desequilibrios entre producción e inversiÓní mejorar el nivel de ingr� 

sos de divisas mediante el incentivo a las exportaciones y el fomento a 

la inversión extranjera, el incremento del consumo privado, la reducción 

de los gastos corrientes del sector público, y el incremento de los gastos 
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de inversión en lo que se refiere al fomento agropecuario e industrial • 

Todo ello reflejaoa la intención de no intervenir en el funci onamiento ec� 

nómico y más bien continuar con una poi ítica económica Jiberal � 

F.I 19 de Octubre de 1962 la Junta Militar que gobernaba el país dictó 

el Decreto Ley 14220 por el que se creó formalmente el "Sistema Nacio 

nal de 'Planificación del Desarrollo Económico y Social II como respuesta 

en parte, a los compromisos asumidos en la Alianza para el Progreso. 

Este Decreto Ley establece que el Sistema eitá dirigido a nivel político 

por el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, integrado por 

el Presidente de la República y por los Ministros de Estado en I as carteras 

de asuntos económicos y de asuntos sociales, así como por el Jefe del Ins

tituto Nacional de Plcnificación ( 1 N P ). Las funciones del Instituto, 

Órgano técnico central del Sistema, se refieren a la formulación y evalu2 

ción de planes de desarrollo para el largo, mediano y corto plazo. Como 

dependencias del Instituto se dispone la creación de Oficinas Regionales 

de Planificación, que tratarán los aspectos de la planificación regional en 

determinados ámbitos geográficos del país. 

A nivel de los ministerios responsables de asuntos económicos y sociales, 

se dispone el funcionamiento de oficinas sectoriales de planificación con 

responsabilidades de formular y evaluar planes del Sector correspondiente. 

Estas Oficinas son dependencias administrativas del ministerio respectivo, 

pero están obligadas a seguir las orientaciones técnicas emanados del INP. 

Completando el esquema organizacional se crea el Consejo Consultivo de 

Planificación, en el que se encuentra representada la Universidad Perua� 

na y el Sector Privado (empresarios, trabajadores y gremios prof�sionales), 

el cual realmente no ha funcionado. 
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' Como complemento de la norma básica de la planificación peruana se 

expide, de acuerdo a lo acordado en Punta del Este, el 21 de diciembre 

de 1962, el Decreto Ley 14260, por el que se crea el Presupuesto por 

Programas, en cuya formulación y evaluación participan en formo deter -

minonte el I NP y las Oficinas Sectoriales de Planificación. 

Una vez establecido el Sistema Nacional de Planificación, vino al Perú 

una misión tripartita : OEA - BID - CE PAL, que elaboró un plan bienal 

de emergencia de las inversiones públicas y un programa de clesarrol lo de 

. mediano plazo, actuando los técnicos peruanos prácticamente como per

sonal de apoyo. 

El 16 de enero de 1964 se promul�ó la "Ley Orgánica del Presupuesto Fu� 

cional de la República" (N º 14816) que perfecciona el D .L. 14260 y 

mediante la cual se le reconoce "formaÍmente" al Estado las facultades de 

.regulación de la actividad económica y de orientación y promoción del 

Desarrollo Nacional;convirtiéndose el presupuesto por programas en un 

instrumento de planificación, ya que este debe ser formulado en función 

de las metas de los planes nacionales. 

El primer trabajo formal que elaboró el INP fue el diagnóstico de la rea-

1 idad económica publicado en 1963, en donde se presenta de una manera 

general la situación económica y social del pars, analizándose el compo! 

tam iento de algunas varia bles macroeconóm i cas. 

Posteriormente, se elaboró el "Programa de Inversiones Públicas 1964 -

1965 que se presentó en dos •. volúmenes. E I primero pi anteaba proyecci� 

nes y metas globales, asr como las inversiones públicos, su financiamiento 

y la ejecución presupuestaria. El segundo volumen se refería o los progra 

mas sectoriales de : Agricultura, Industria, Electricidad, Transportes, Tu

rismo, Pesque rÍa, Educación, Salud y Vivienda. 



E I Programo de Inversiones Públicos 1964� 1965 constituye un progreso 

en materia de ordenámiento de los gastos públicos !( ya que por pri

mero vez se presenta en un solo documento los programas y planes se� 

toriales, lo que por lo menos "formalmente" constituye un avance en 

el esfuerzo por racionalizar y optimizar el funcionamiento del aparato 

gubernamental. Sin embargo, habría que seft::llar que al interior del pro

grama existra falta de coherencia, esp�ciolmente entre los objetivos y las 

acciones consideradas. 

Estas deficiencias, en cierto modo propias de la falta de experiencia pi� 

nificadora, se agravaron dado la implementación de ciertas tesis sin sufi

ciente fundamento como !a nueva concepción vial, que llevó o concentrar 

los esfuerzos en este tipo de obras en sacrificio de otros más necesarias y 

cuyo financiamiento dependÍa del Comité Interamericano de la Alianza 

para e I Progreso • 

Este Programo bienal 1964-1965 fue continuado con el "Programo de In

versiones Públicas 196611

, cuyo propósito fundamental era el ordenamiento 

del gasto público, dándose la diferencio fundamental con el .anterior pro

gramo en el mayor crecimiento que se postulaba para los sectores econó -

micos (agricultura, industria), en relación a los sectores sociales. 

Posteriormente y con una perspectivo de mediano plazo se elaboró el Plan 

de Desarrollo Económico y Social 1967-1970, que se presentó en cuatro 

volúmenes; el ·1 ro. de el los constituía-el documert o orientador en el que 

se planteaba lo situación económica y social del país, el 2do. volumen 

incluÍa los lineamientos generales del plan y previsiones a 1980, en el ::?er. 

volumen se hacÍa un análisis del �ector público,y el 4to. volumen estaba 

referido al Inventario General de Proyectos. Los objetho s principales de 

este plan eran el incremento de la producción y productividad, la mejor 

.!/ Virgilio Roel "Lo Planificación Económica en el Perú" Pag. 95



distribución del ingreso y de la ocupación y la reducción de la vulnera -

bilidad externa, esta última entendida básicamente como el mejoramiento 

de nuestra balanza comercial. 

En este plan se le asigna al Estado un papel más activo previéndose que 

su participación en las inversiones totales debÍa pasar de aproximada -

mente 15% en 1967 a 25% en 1970, concentrándose dichas inversiones 

en los sectores básicos y en los sectores de infraestructura. En él 4to.vo

lumen se hdcÍa básicamente una enumeración de los proyectos existentes 

y por lo tanto no respondÍan a lo ¡:-lanteado en el plan, éonviertiéndose 

éste en sólo un ef:lsayo sobre la posible evolución de la economfo peruana. 

Este plan, asr como los anteriores programas, adotecfon de dos defectos b§ 

sicos : no habÍa suficiente coherencia al interior del mismo plan y existía 

en la práctica un divorcio evidente entre lo planteado en los planes y lo 

finalmente ejecutado; lo que en última instancia refleja el hecho de 

considerar a la planificación como algo simplemente formal. 

Producido el golpe militar del 3 de octubre de 1968, el nuevo Gobierno 

reconoce respecto a la planificacú5n en el''Plan Inca" el hecho de que 

intereses de grupo la han mantenido como simple formalismo, habiéndola 

concebido en función del crecimiento económico y no para el desarrollo 

socio-económico. En razón de ello se ·plantea "una planificación inte= 

gral y permanente, de carácter obligatorio para el sectar público y alta

mente orientadora, en lo prioritario, para el sector privado", para lo cual 

entre otros acciones se deberá institucionalizar el Sistema de Planifica

ción dentro de la Administración Pública. Esta concepción sobre la pl9 

nificación es ratificada en el PIC1l Tupac Amaru (Decreto Supremo 020-

77-PM ) .
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'Dentro de este contexto y teniendo como referencia el marco político dado 

por el Gobierno Militar instaurado en 1968, reflejado en el Manifiesto,Es

tatuto y Plan Inca; se continuó con la elaboración de planes nacionales de 

Desarrollo. 

El primer documento elaborado con el nuevo Gobierno lo constituye la 

11F.strateg.ia del Desarrollo Nacional a Largo Plazo 11, aprobada por el Co� 

sejo Nacional de Desarrollo Económico y Social el 19 de Noviembre de 

1968, pero cuya elaboración se había iniciado en el Instituto Nacional 

de Planificación desde mediados de 1967, y bajo la directa asesorÍa de 

un grupo de expertos de la CE PAL. 

Este documento plantea en primer liigar los antecedentes del desarrollo p� 

ruano y en función a ello establece lc-;s siguientes aspectos esencialC&s de 

la sociedad que se quiere lograr ( imagen-objetivo) : 

Desarrollo más intenso que tienda al logro de una mayor integración 

de la población reduciendo la marginalidad social. _ 

Ampliación del mercado interno. 

Mejor distribución espacial de la población propiciando polos de 

desarrollo. 

Transformación de las estructuras económicas y sociales que limi� 

tan el desarrollo. 

Modificación de la estructura del Estado y su tecnificación a fin 

de que cumpla un rol promotor del desarrollo, etc. 

Estos planteamientos se acompañan con algunas proyecciones demográfi -

cas y de crecimiento del ingreso y su distribución, diferenciándose estas 

proyecciones de las consideradas en el plan 1962-1971 en su carácter no 

pasivo. 
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La estrategia planteadá en este plan, supone un conjunto de reformas es

tructurales, entre el las : una reestructuración de la propiedad agrícola y 

del sector minero que permitan por un lado incrementar el mercado interno 

vía mejores ingresos de los campesinos, y por otro aumentar la participa

ción nocional en los ingresos generados por la minerÍa; así mismo supone 

la dinamización y reestructuración del sector industrial mediante el incr� 

mento del mercado interno, la sustitución programada de importaciones. y 

el aprm,echamiento intensivo de los recursos naturales industrializables, 

entre otros. Igualmente se plantea la transformación del sector público 

a fin de que lidere el desarrollo, lo que demanda la reforma de la admi

nistración pública; así como la modificación en la captación y orienta ,.. 

· ción de los ingresos fiscales.

A pesar de que el plan así elaborado resulta todavía muy general, tiene la 

virtud de integrar los distintos factores a tener en cuenta en un proceso de 

desarrollo, y por lo tanto constituye un buen documento referencial que 

por su trascendencia debió ser ampliamente discutido y observado, a fin 

de servir de base a planes de menor alcánce temporal. 

Dentro del contexto dado por este plan de largo plazo, se elaboró el Plan 

de Desarrollo 1971-1975. En él s.e define de partida una concepción de 

desarrollo, que si bien no niega la necesidad del crecimiento económico, 

lo sujeta a la necesidad de cambios en las estructuras socio-económicas 

del país. En función a ello aparecen en este plan una serie de plantea -

mientos sobre cambios en la economía y la sociedcid que no hab(an sido 

considerados en anteriores p I anM. 

Una vez definida la concepción de desarrollo, el plan plantea les siguie� 

tes propósitos permanentes : 

Conformación de una sociedad más justa, sin privilegios, exenta 

de discriminación y marginación económica,social,política o cul
tural •.• 
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Desarrollo acelerado y sostenido, sustentado fundamentalmente en 

las potencialidades internas del país, a través de una estructura 

productiva articulada e integrada • ••. 

Afianzamiento de la soberanÍa nacional, lo que implica reducir 

drásticamente las actuales condiciones de dependencia generali -

zada y de vulnerabilidad de la economía, garantizando el control 

nqciooal de los recursos internos •.• 

A continuación de dichos propósitos permanentes de desarrollo, se esta

blece un conjunto de objetivos genéricos, entre los que se puede citar : 

Participación de las mayorÍas nacionales en las decisiones básicas 

Transferencia de la propiedad rural en todo el país 

Incremento sustct1 cial del nivel de salud de la población 

Incremento máximo de la producción y productividad ••• 

Establecimiento de industrias motrices integradas ••• 

- · Incremento sustancial de la ocupación 

Fortalecimiento de la acción del sector público como agente prin

cipal del desarrollo. 

Etc. 

En cuanto a las acciones de poi ítica a implementar, se pone énfasis en lo 

que respecta a los sectores sociales, al desarrollo regional y a los sectores 

productivos estratégicos para el desarrollo, y muy especialmente en la n� 

cesidad de transformar la estructura del Estado a fin de que asuma el rol 

conductor del desarrollo que se le asigna en el plan. 

En conjut'lto el Plan Global 1971�1975 y lc,s respectivos planes sectoria� 

les constituyeron un avance metodológico tanto en cuanto a la integrali

dad de los factores a considerar en todo plan nacional, como en cuanto a 

lo com¡ol idación de acciones, lo que por lo menos "formalmente" le da 

cierta,coherencia al Plan. Sin embargo es de señalar la folta de un pro=

grama económico financiero que acompañe al plan para asegurar su cum� 

plimiento. 
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Dentro de este marco orientador constituído por el Plan 1971-19'"/5, se 

elaboraron planes bienales, en cuya elaboración y contenido se han dado 

ciertas diferencias; así: 

El Plan 1971-1972 se formuló entre el Ministerio de Economía y Finanzas 

y el Instituto Nacional de Planificad ón, en coordinación con las Ofici -

nas Sectqriales de Planificación y el Banco Central de Reserva y Banco 

de la Nación. Este plan establece objetivos, metas y estrategia, no in

cluyendo medidas de poi ítica económica a tomar en los aspectos secto

rial y regional, y establece el p-esupuesto económico nacional, a partir 

del cual se formulan el presupuesto público, el de corre rd o exterior, el 

monetario y el de caja, no incluyéndose un programa de inversiones. 

El Plan Bienal 1973-1974, es efectuado por el Sistema Nacional de Plan

nificación, pero al igual que el plan anterior, carece de una mayor espe

cificidad, principalrre nte por no considerar el programa financiero respe� 

tivo .. Sin embargo considera los aspectos sectoriales, incluidos sus pro

gramas de inversiones y objetivos más reducidos que los del anterior plan, 

pero aún así demasiados generales. 

El Plan Bienal 1974-1975, no incluye objetivos ni concepción integral, 

pero hace. un mayor grado de desagregación de las acciones de política 

indicándose responsables administrativos para su implementación,peroque 

al igual que los anteriores planes no se compatibiliza con el programa fi

nanciero, el cual no es considerado en el plan. Se incluyen metas en 

cuanto a reformas estructurale5., prestación de servicios sociales y produ� 

ción de bienes esenciales. 

Dentro de esta tónica se han elaborado el plan de mediano plazo 1975 -

1978 y los planes bienolos 1976-1977,1977-1978,1979-1980yl98()..��&.o ca 
. 

-

racterísticas de estos últimos planes bienales es que las metas y acciones 

de poi ítica son más específicas poro el primer año del plan teniendo un 
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carácter de previsión muy global lo referido al segundo año, a la vez que 

'cada plan bienal parte del último año del anterior plan y que no son a� 

compai'iados de los respectivos progra111as financieros. 

La crisis económica financiera del Perú de esb& últimas años se refleja en 

estos planes bienales, los cuales son concebidos como acciones orientadas 

a conseguir bás i comente los equilibrios financieros tanto de carácter in -

terno como externo, cerrando las brechas respectivas, a excepción del 

último plan que plantea acciones para la reactivación de· la eeonomfo. 

Cabe señalar que todos estos planes elaborados a nivel nacionol han sido 

acomp añades por planes regionales, los que en todo caso no han estado 

adecuadamente armonizados con los planes globales, pe.ro. que han ido pe_i: 

feccionándose en su elaboración metodológica. 

Adicional mente a I a e I aboración de planes se han perfeccionado y real i = 

zado nuevos diagnósticos de la realidad nacional, tanto de carácter glo -

bol, sectorial y regional. Paralelamente se ha desarrollado un mec@ismo 

de evaluación de planes, constituído básicamente pcr informes socio-e� 

nómicos elaborados trimestralmente, y por informes coyunturales. 

2 .2 Planificación en la Sociedad Capitalista 

..!/ 

A diferencia de latí economías socialistas, donde la Planificación es consecuencia 

directa de la aplicación de la Ley del Desarrollo Armónico y Proporcional de la 
.,,. • 1 l / 1 .,,. • 1 • 1 1 • fº º ,. h ºd d econom1a nac1ona - , en os pa1ses cap1ta 1stas a p ani 1cac1on a I o avanzan o

y variando en su aplicación. 

El Capitalismo, sobre todo en la fase expansionista de su desarrollo, ha aumentado 

en forma gigantes ca la escala de la actividad laboral de los hombres, ha compli

cado, diferenciado e integrado la producción, ha divErsificado · y multiplicado 

Proporcionalidad o corirespondencia,contínua y constante,entre las distintas esferas 
y ramas de la economía nacional. 



todas las esferas de la vida social; como consecuencia de ello ha crecido 

correlativamente el papel de la gestión de la aG:tividad lal::n ral y social de 

1 os hombres • 

El crecimiento de la gestión es más trpico del capitalismo monopolista, en 

el que la especialización de la producción, la división del trabajo y, corr� 

lativamente, las concepciones integradoras han logrado un al to grado de 

desarrollo. En esta fase surge ya no sólo la necesidad de dirigir o gober � 

nar unas u otras empresas sino agrupad ones de empresas, con10n:ios,trusts, 

ramas enteras de la producción y, en última instancia, la producción en 

conjunto. 

2. 2 .1 La gestión de la producción capitalista moderna 

La gestión siendo atributo necesario de la producción capitalista, 

no permanece inmutable. Su carácter, sus medios y su s I rmites se 

modifican con los cambios que experiire nta el propio capitalismo, 

con el desarrollo del modo capitalista de producción. 

De acuerdo al desarrollo del si&tema de gestión de la producción 

bajo el capitalismo, cabe distinguir tres etapas : 

La primera corresponde al período de formulación del modo de pr� 

ducción capitalista, es decir se remonta al perfodo de la manufac

tura ca.apitalista, de las prirre ras fábricas; en el las, la función de 

gestión corre a cargo del propietario. Este dirige la empresa, or= 

ganiza la producción, los suministros materiales y técnicos, el tr� 

bajo, la venta, es decir, resue1ve todos los problemas relaciona = 

dos con los aspectos socio-económico, técnico y organizativos de 

la producción. 
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La gestión se efectúa dentro del marce- de una empresa cor.creta, , por 

cuanto no existe todavía la concentración del capital. En cuanto a toda 

la producción capitalista considerada en con junto, las Ú'nicas fuerzas que 

la dirigen en este caso son las fuerzas del mercado. El Est�do no inter

viene todavfo en los procesos de la reproducción "!apital ista y, prospera la 

. libre iniciativa. 

La sugunda etapa está relacionada con el progreso técnico, con el cre

cimiento y la complejización de la producción, con el comienzo de la 

concentración de la producción y de la propiedad. Esta etapa correspon 

de al peri'odo de la génesis del imperialismo, !! de la transfo�mación d:I 

capitalismo premonopolista en capitalismo monopolista. 

El propietario se I ibera parcialmente, e incluso totalmente, en los casos 

en que se ha desarrollado mucho la conceptración de la función directa 

de gestión, y, más que nada, de las funciones de gestión técnica y org2 

nizativa de la producción • Son trpicos de esta etapa los primeros inte� 

tos de gestionar el aspecto téonico y administrativo de la producción s2 

bre ciertas bases científicas. Esto no significa sin embargo, que el ca= 

pitalista se aparte del todo de la gestión de la producción. 

El Estado se mantiene todavfo al margen de los procesos de reproducción 

capitalista, aunque ya a principios de nuestro siglo se registran los pri

meros intentos de intervención. 

Finalmente, la tercera etapa, la actual, relacionada con la formación 

del capitalismo monopolista de Estado. En esta etapa el capital se con -

centra en grado extraordinariamente alto, se propaga el capital por acci2 

nes. La producción se ha complicado tanto que ni el capitalista persona! · 

mente, ni con uno o dos ayudcmtes, está en condiciones de dirigir eficaz

mente la empresa que le pertenece, ni mucho menos el monopolio. Se 

V.G. Afanasiev 11D irección Científica de la Sociedad : la Gestión en la 
Sociedad Capitalista 11

• 
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constituye gradualmente un instituto de organizadores profesionalc:; de la 

'producción, administradores, gerentes, managers. 

E I desarrollo del capitalismo premonopol ista hasta transformarse en capit2 

lismo monopolista y las contínuas crisis del capitalismo, han hecho que el 

mercado y las relaciones de competencia resultantes del juego de la oferta 

y la demanda, resulten ya insuficientes para conservar elSt1terwt.o;··r sin 

hablar ya de su desarrollo. Los monopolios se han visto forzados a recu = 

rrir a la ayuda del Estado y encargarle la función de la ingeren cia directa 

en el proceso de la reproducción capitalista en concordancia con sus ben� 

ficios. 

De esta manera, a la par con la administración de empresas y consorcios en 

la época �el capitalismo monopolista, se desarrollan la teorfo y la práctica 

de la intervención del Estado y la regulación estatal de todo el proceso de 

la producción capitalista. Uno de los principales economistas que trató de 

resolver este problema fue J. Maynor Keynes � quien se planteó salvar el 

capitalismo y asegurar su existencia mediante la intervención del Estado en 

la vida económica. A diferencia de economistas anteriores, que habían 

afirmado que el mecanismo del mercado era un regulador automático, se

guro y capaz de garantizar la total ocupación y el funcionamiento eficaz 

de todos los factores de la producción; Keynes hizo en nstar que el meca

nismo de mercado no era muy firme y que no estaba en condiciones de ase 

gurar la ocupación de los factores materiales y humanos de lo producción, 

Keynes estimaba que el papel de regulación debÍa darse o través de la in

tervención del Estado en el proceso de la producción c1tpitalista, lo que 

implicaba en términos concretos, la regulación estatal y la consiguiente 

programación estatal de las inversiones. De esta manera pues, la teorÍa 

y la práctica de la programación y regulación monopolista de Estado han 

adquirido gran difusión en el mundo capitalista. 

j .M. Keynes 11The General Theory of Employement interest and Money 11 
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La intervención del Estado en la producción capitalista 

La producción moderna está prof�ndamente diferenciada en distintas ra� 

mas que se especializan en determinados tipos de art"ículos. _ En la medida 

de la diferenciación y del surgimiento de nuevas ramas, crece!el papel de 

la coordinación interramal y de las relaciones de c��peración, no sólo 

entre diferentes ramas, sino entre zonas económicas enteras. Dicho en 

otros tér�inos, 11la modernización de la producción da lugar necescria

mente a la integración y a la centralización de la producción".!./. 

En las condiciones creados por la r�volución técno�científica han surgido 

y siguen surgiendo nuevas ramas de la producción (la energÍa otómi ca, la 

electrónica, lo coheterfo y otras) que no se pueden organizar y fomentar 

intensamente con los recursos de un sólo monopolio, sin hablar ya de un 

capitalista individual. Para ello se necesitan agrupaciones, se requiere 

la -concentración de inmensos recursos monetarios y materiales, así como 

de los esfuerzos de grandes colectividades de hombres de ciencias. 

La militarización de la economía durante l·os·guerras mundiales y la ca� 

rrera armamentista en el período postbélico, han origi nado necesariamente 

la intervención ·centralizad� del Estado en la producción de material de 

guerra y I as ramas afines. 

Dado el aurre nto de la propiedad del F.stado, nacido de la nacionaliza = 

ción capitalista y cada vez más extendida en los países occidentales;so

bre todo en los de Europa; el capitalista indivi dual o el monopolistá ya 

no es el único dueño de los medios de producción. La propiedad del Es

tado constituye la base económica de la regulación monopolista de Estado. 

V .C. Afanasiev 11Dir�cción Científica de la Sociedad". 
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La intervención del. Estado en los:·países capital'istas·desórrolladós se Hmi 

taba, hasta hace poco, a la aplicación prindpcilmente de medidof anticrl 

sis : ampliación de las compras estatales, freno de la producción de ar

tículos de uso y consumo, cdntendón de la oferta en. el merecido, crea -

ción de reservas estatales por encima de lc¡¡s normas establecidas ·con el 

objeto de eliminar los prodlJctos de superproducción, subsidio a empresas, 

trusts y_ consorcios en precaria: ,sltu(ición económica,�tc. 

En la actualidad, el papel regulador del Estado se extiende, además a 

otras fases de. la producción,.�Q¡>italista. Se adopta medidos con el fin de 

ejercer. un efecto �ctiyo tanto en los índices cuantitativos como en la 

estructvra de la producción, lo di$tribución y la circulación. 

Lo esfera de la planifi�qción y regulación ��!qtales abarca ante todo, la 
---- - - ·- . .. .. ·---�- . --- - _,, __ . �- . . - -- --· .. - --- .. -------- ---------- -

�__eiedE_d._.�el E_�_�ad
e>

,_ la� empres�. ��c!_�nal!zodos. Ahora bien, la esfera ¿,-·

de la_r�guloción rebasa a menudoiel marco.de la propiedad estatal. En 

pa_rticuiar , est9 a.-'::rilal-ifiesta en los países desarrollados, en lo coordina

ción, �el_ programa de inversiones entre el Estado y las firmas privodas,en 

la distr.ibución de. los pediqos eotte las empresas estatales y las firmas pr! 

vados, en la distribución conjunto de.Jos matérias primas y los recursos. 

E I Estado se encarga de organizar la� investigaciones cim tíficas a tono 

con las exi9encias del progreso cientffico�técnico. Es sabicb que las nu� 

vas ramas no prometen, al principo, grandes ganancias. En muy roras oc2 

síonés una nueva .roma resulta apenas rentable desde el comienzo mi smo, 

sin hablar yo de grandes lucros. E I capitalismo no se apresura o colocar 

sus recursos en las nuevas rama�, ya que no desea poner en peligro su ca

pital. Por eso, el Estado se ve forzad, a subsidiar intensamente estas= ra

mas y fomentar su desarrollo a cuenta del presupuesto nacional, a cuenta 

de los recursos abonados por los contribuyentes. Luego, cuando la em -

presa comienza a marchar por su cu �nta y a reportar ganancias, se vende 

a un propietario privado a prec:io módico o queda en propiedad del Estado. 



� 41 -

La otra peculiaridad de la programación de la producción capit� 

lista moderna _consiste en la ampliación de su cobertura. Antes, 

la programación se practicaba en el marco de una empresa o de 

un consorcio, ahora, soh frecuentes los casos de programación a 

escala nacional. 

2 .3 Aceptación de la Planificación 

.!/ 
. 2/

Aunque el desarrollo objetivo de la producción y de la sociedad modernas 

exige inperiosamente un fomento planificado, entre los teóricos del capita

lismo falta todavía una mayor unidad de criterio sobre la plcn ificación. 

Un grupo se _pronuncia abiertamente en contra de la planificación, viendo 

en ella un peligro para las bases mismas del capitalismo y para la existen -

cia de este régimen. "La planificación y el capitalismo son absolutamente 

incompatibles, escribe por ejemplo, L. Von Mises� defensor celoso de la 

idea de que las fuerzas ciegas del mercado son el único regulador de la 

economía capital isl·a, asimismo sostiene que no existe otra plcn ificación en 

aras de la libertad y el bienestar general, que no sea el de dejar campo de 

acción I ibre al sistema del mercado 11 

Igualmente el economista alemán Henry C. Waltich � basándose en las 

experiencias de Japón y de la República Federal de Alem�nia, llega a la 

conclusión que la economía dirigida serÍa incompatible con la economía de 

mercado libre de los Estados Unidos. 

A pesar de la existancia de ideas como las citadas, es cada vez mayor el 

número de economistas, poi íticos y hombres de negocios que hao comenzado 

a comprender que las fuerzas ciegas del mercado y las leyes de la anarquía 

· y la competenc,ia no responden a las exisgencias del desarrollo moderno de

L. Von Mises. Planning for Freedman and other Ess"y and Adresses 11 

Wallich Henry C. ;iEI Desarrollo Económico y Am�rica Latina 11• 
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la producción y la vida social moderna. Se necesitan medidas especiales, 

extraordinarias, para asegurar el curso normal de los -¡,recesos de la repro -

ducción capitalista. De ahí la téndenc1a a la programaci ón y la regulación. 

Asf, es de destacar al escritor estadounidense Thorstein Veble� 1: quie_n a 

principios de la década de 1920 planteó que en un sistema capitalista podíá·

existir una amplia gama de contradicciones e inconsistenci'as que el sis-

tema de mércado I ibre no llegaba a identificar. Dentro de esta corriente 

de pensamiento iniciada por Veblen podemos citar a Westey Michell � 

quien en su estudio de la economía partÍa del principio que el sistema de 

precios era un dispositivo que lejos de moverse con suavidad, se hal faba con 

frecuencia en dificultades, concluyendo que una economía que se regula a 

sí misma tiene defectos orgánicos, requiriéndose por lo tanto de una ac

ción correctiva por parte del EstodQ_. 

1 1 1 • R 3/ f. 1 1 • fº ·" 1
1• gua mente e economista W. ostow -, a 1rma que a p an, 1cac1on es me 

vitable para un gobierno moderno, sobre todo si se desea utilizar la energía 

de los capitalistas para organizar una parte considerable de la labor econó

mica cotidiana de la sociedad que dirige 11. 

11La planificación económica es el rasgo más definitivo del nuevo capitalis

mo" esdrbe A•· Shonfield 4/_ "La principal demanda de nuestlO régimen e

conómico 11-afirma J. Rosenfarb,-es la demanda de coordinación, de direc

ción y gestión unificada a escala de toda economía siendo el Estado, el 

que puede cumplir esta función" • 

. Veblen Thorstein "Contemporany Economic Thought 11
• 

Westey Michel "La Planificación de la EconomÍa Nacional : Repaso de su 
historia" en Perspectivas Económicas 1976/N º 15. Pag. 11 
Rostow Walter 11Planning for freedum" New Haver 1960, Pag. 23 
Shonfield A. "Modern Capitalism. The changing palace of public and 
private power" London N.Y. Toronto 1965. Pag. 121. 
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A la vez que comprenden la necesidad de la planificación económica y

social, gran parte de est.os teóricos de la gestión de la producción capitali! 

ta estiman que es p'lenamente corripatibl e con la propiedad privada cap ita -

lista y las fuerzas ciegas del mercado. Así, pronunciándose en pro de la 

planificación dent·ro del marco del capitalismo,W.Rcstownoadmfto la menor 

idea de liquidación de las condiciones básica:. de la propiedad y del con

trol �rivado. F.I i'lan, como escribe H. Bernard Y conserva la esencia de

las relaciones capitalistas de producción y de los mecanismos capitalistas 

del mercado". 

De lo anal izado, se comprende que la idea de gestionar y planificar la 

producción moderna y del desarrollo de la sociedad, no puede suscitar ac� 

tualmente mayores objeciones; sin embargo qweda la interrogante.por resoJ 

ver en las economías capitalistas, sobre la posibi lidad de conjugar a ple= 

nitud la gestión del desarrollo de toda sociedad, con la propiedad pri

vada y I as fuerzas ciegas del mercado . 

H. Bernard. La Planification, F.uropéene et le mouvement sociaHst (informe
hecho en junio de 1960 en un coloquio del Instituto Gramsci).



111. MARCO METODOLOGICO DE LA PI.A NIFICACION

y 

A fin de completar el esquema de an·álisis que permita evaluar los logros y li 

mitaciones de los procesos de planificación en América Latina, se procederá a 

sistematizar y desarrollar los principales aspectos metodológicos a tener en 

cuenta en todo proceso de planificación. 

3 .1 La Elección Económica 

La elección económica constituye el problema control de la planifica-

ción, y está referido en forma general, a las decisiones a tomar res-

pecto de las necesidades a satisfacer (qué producir) y los medios a uti-

lizar (cómo producir). 

Las elecciones económicas en una Sociedad son responsabilidad de un 

gran número do individuos : los consumidores por una parte y los produc

tores por otra • 

Los consumidores deciden sus elecciones en función de la importancia re_!, 

pectiva que ellos atribuyen a sus diferentes necesidades y, al nivel do

precios de los productos y según los niveles de sus ingresos. Para el 

caso de los empresarios sus elecciones están en función de los precios re 

lativos de los diferentes medios do producción, de los niveles de sala� 

rios, de las tasas do beneficio y de la tasa de interés por un lado; y por 

otro en función do los precios de venta de los productos que ellos pro� 

duc(;ln. Es atreves do estas elecciones como so influye sobre los precios 

de los productos do cons(.mo, y de los medios de producción. 

Dicha importancia no os producto muchos veces do una racionalidad strictus 
census, sino más bien es consecuencia de la educación, de las tradiciones, de 
los hábitos, o de las prc:=siones sobre los consumidores, especialmente por la 
publicidad y que so manifiesta en determinados patrones de consumo no acordes 
en algunos casos con la realidad nacional. 



,El hecho de que estas elecciones sean el resultado, la mayor parte de los

_voces ,da dociskmez osponónaosdc uno multiplicidad d(i individuos yque las 

mismos decisiones ostón condicionadas por los factores distorsionantcs dd 

mercado (monopolios, oligopólios), da como rcsultado una irracionalidad 

en lo producción y el consiguiente despilfarro de recursos. 

La olecc_ión de las necesidades a satisfacer y los modios a utilizar, son 

dos problemas que en la práctica cstón estrechamente ligados, las solu

ciones dadas a uno influyen sobre las decisiones a tomar en el otro. Así 
. . 

en una situación cstótico; al momento de fijar o establecer metas, es 

decir al determinar cuantitativamente las necesidades a satisfacer, es-

tamos en definitiva definiendo la estructura de la producción, así como 

la importancia relativa de los diferentes romos de producción especializ� 

das en la satisfacción de las diferentes necesidades; lo que a su vez sig

nifica que se ha determinado lo repartición de los fuerzas de trabajo en 

tre las diferentes romos de la producción. Recíprocamente la deter

minación de los medios de producción, implica a la vez la determinación 

de las combinaciones de producción o de los coeficientes técnicos. Todo 

estos es cierto si suponemos, como se ha dicho, una situación estótica, 

donde las combinaciones de producción son consideradas invariables; sin 

cm.borgo esto es diforcnte en una situación dinámica, donde las combina_

cienes de la producción son cambiantes.

Así:, en una situación dinámica, si se produce cambios en lo combina -

ción de los factores de producción, so da dos consecuencias directas : 

a) Se modifico el tiempo de trabajo necesario paro la producción de un

objeto cualquiera, en consecuencia la repartición de las fuerzas de

trabajo entre las diferentes romas de la producción tambien se modi

fica.



b) Igualmente la modificación de las combinaciones de la producción

influye sobre las necesidades de medios materiales de producción

y de las fuerzas de trabajo, lo que determino cambios en la reparrlci6n

do les foorasde trabo¡� 0nfrc !o� diforontos romas d.J lo prt,du<;c;lón.

La eficicocia del funcionamiento de un sistema socio-económico cual-

quiera, está en función directa de la naturaleza y forma de los elec-

ciones económicas que se hagan de modo tal, que al lograr una mayor 

racionalidad en dichas decisiones se logre uno mayor eficiencia en el 

sistema. Para e.lle, es necesario que las elecciones económicas se 

hagan dentro de una acción planificada. 

Con lo anterior no se niega que un sistema socio-económico no pueda fu� 
cionar sin planificación, sino que dicho funcionamiento no será el mós 

conveniente ni racional; y si se treta economías en desarrollo, 

problemas no sólo no se solucionarán sino que inclusive se agravarán. 

3 .2 Planificación y Plan Nacional 

los 

Como actividad tendente a orientar el desarrollo de un país y por lo tan 

to o asegurar el logro de objetivos económicos y sociales coherentes, la 

p·lanificación debe conducir a la expresión cuantificada de una política 

económica y social, que se concrete en planes de largo y/o mediano pi� 
zo y se ejecute en planes de corto plazo. 

El plan viene a ser un conjunto de decisiones explicitas y coherentes, por 

los cuales un agente económico (el Estado) determina la uitlización de 

un conjunto de recursos para lograr un conjunto de objetivos que se fijan 

paro un período determinado. 



'Paro el caso de los economías en desarrollo, el Plan además de las va

riables económicas debe considerar en forma explicita los aspectos so

ciales, culturales, institucionales, políticos entre otros. . Es decir que 

para lograr que el plan sea un instrumento efectivo debe estimularse di

recta e indirectamente a los factores determinantes del ritmo y dirección 

de I desarro l lo • 

En la elaboración de todo plan de desarrollo debe tenerse en cuenta los 

principios básicos siguiertes : 

a) Racionalidad : Está referido a buscar la mejor solución a los pr!:

blemas planteados según las limitaciones existentes. La variedad

de posibilidades o alternativas de actuar debe ser sopesada en sus

venta ¡as o inconveniencias y reducida, a través de un razonamiento

sistemático, a una conducta final coherente que permita el aprove -

chamiento máximo de los recursos.

b) Proporcionalidad : Este principio está muy ligado al de la racion<:_

lidad. Consiste en mantener una adecuado correspondencia o pro-

porcionalidad, de manera continua y consciente, entre las dife-

rentes ramas y sectores de la económfa nacional a fin de asegurar la

máxima eficacia del sistema. Para la mantención de este requisito

suele utilizarse determinadas técnicas auxiliares, como son los mé

todos de balance de materiales y mano de obra que no sólo ayudan a

establecer las proporciones adecuadas para el periodo del plan, �

no que también f::e rmite detectar los puntos débiles de la economía

y proveer con la debida anticipación su solución.

e) Previsión : Se refiere al hecho que todo pion debe tener un hori

zonte temporal claramente establecido, y que dentro de él es ne�

cesario establecer la guia de un desarrollo futuro. La programación
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no viene a ser sino la "previsión" del futuro, para lo cual se fifon 

plazos definidos ·para la efecución de las acciones que se planifica. 

La previsión surge del análisis y diagnóstico del pasado y del pre

sente así como de la proyección de las tendencias observadas y la 

modificac�ón de las mismas según las necesidades del cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

En razón del horizonte ten:iporol al que estén referidos los planes 

de desarrollo, éstos pueden clasifica.-se como de largo, mediano o 

corto plazo. 

Los piones de largo plazo comprenden normalmente periodos de diez 

a 20 años. Este tipo de planes sirve para fijar objetivos lejanos, 

que normalmente se lograr con esfuerzos prolongados; tales objetivos 

permiten definir la dirección de la sociedad deseada, plra lo que 

se establece algunas proporciones básicas tanto de Tndole económico 

como social que Sü espera obtener al final del periodo del plan. Es 
-

tos objetivos tienen la c�ráctcrística de no ser fijos ni rigurosamente 

cuantificados 1 pero permiten definir, dados ciertos supuestos, la 

dirección que la economía y la sociedad deberán seguir en periodos 

más cortos. 

Los planes de mediano plazo comprenden normalmente períodos de 

4 a 7 años, y constituyen la fase operativa de los piones de largo pi� 

zo, por lo que tienen un carácter más cuantitativo y especifico. 

Los planes de corto plazo están referidos generalmente a uno o dos 

años. Dichos planes tienen presente la imagen objetivo del largo 

plazo, los pasos intermedios que se plantean en el mediano pla� y 

muy especialmente las condiciones presentes del corto plazo. 



,d) Universalidad : Este principio está referido especialmente a la e� 
tención del plan� En virtud de este principio, la planificación d� 
be abarcar las diferentes fases o etapas del proceso económico, so� 

cial y administrativo. Como la sociedad y la econo�ia se desen-

vuelven en una mutua y constante interacción, la planificación Pª.!. 
cial frusta la posibilidad de dar coherencia a la conducta del Es-

tado y de las empresas. 

e) Unidad : Como consecuencia del anterior principio surge el re-

quisito de la unidad de los planGs, es decir que estén integrados

entre si y formen un todo orgánico y compatible. El principio _ de

unidad está estrechamente ligado al concepto de la coordinación.

Ello debe seguir como efecto de la debido integración de los pla

nes sectoriales y regionales en el plan global, y dar como conse-

.. cuenda un proceso de ejecución, qúe impida el malgasto de re-

cursos en acciones duplicadas e indebidamente ajustadas. 

El plan global está referido al sistema socio�económico en su con

junto, a cuyo nivel se maneja las variables macro tales- como pobl<;_ 
cióri ,población económicamente activa, producto bruto nacional, i� 
greso nacional, inversión nacional, exportaciones, importaciones 

etc. Este plan nos permite tener una idea global de como las ac

ciones contempladas en él, van a influir en la situación de la Socie 

dad en su conjunto. 

Los planes parciales surgen como consecuencia de la necesidad de 

precisar lo anunciado en pion global a nivel de los principales sec

tores económicos y sociales y de las principales regiones- gcogró� 

fices. De esto formo los planes sectoriales y regionales le dan 

consistencia y contenido real al plan global, sirviendo a lo vez pa

ra rcqjustarl-o. 



f) Continuidad : Está referido al hecho que la planificación debe

ser considerada éomo un proceso y no como una simple actividad

lo que permite que los planes puedan corregirse y reformularse. La

planificación no tiene fin en el tiempo; en efecto mientras existan

las empresas,el Estado y las familias, habrá acciones por realizar,

pudiendo variar los objetivos de los planes, el énfasis en la acción,

los plazos fijados, ¡::ero la necesidad de obtener el máximo rendi-

miento de los recursos no desaparecerá. la planificación es en 

consecuencia un proceso de duración ilmltado. La falta de con

tinuidad en los planes va contra la idea misma de la planificación ; 

el abandono de ciertas metas implica malgastar los r ecursos que se 

estaban empleando y atentar contra la eficiencia en su uti I ización 

y producir en consecuencia el despilfarro. 

3 .3 Fases Funcionales de la Planificación 

ie reconoce como fases funcionales de lo planificación al diagnóstico
1 

la formulación, la efecución y la evaluación y reformulación de planes 

y programas. 

3 .3. 1 D iag nóstico 

Es la primera fase del proceso de la planificación, que consiste 

en describir, analizar y evaluar enforma integral
1 

el funcion� 

miento histórico y actual del sistema económico social, a fin de 

detectar los principales problemas de estructura y de funcio

namiento que obstaculizan el desarrollo socio-económico del 

país. 

Se puede distinguir o diferenciar tres etapas en la elaboración 

de los dianósticos : 
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a. Descripción : Consiste en reunir y dsistematizar la informa�

ción cuantitativa necesaria para el conocimiento del sistema

económico social en estudio. La información básica referida a

· los aspectos económicos_ se encuentran en los esquemas corrien=

tes de contabilidad social; las cuentas de prcx:I uctos o ingresos,

los cuadros de relaciones interindustriales, la balanza de pagos,

_flujo de fondos, balance nacional, etc. En la medida en que

se carezca de algunos de estos esquemas seró necesario ela-

borar,al menos, las estimaciones relativas a las variables más 

importantes. Adicional a esta información habrá que sistema

tizar todos los datos referidos a la fuerza de trabajo, así c:omo 

lo referido a los niveles de ocupación y desocupación. Igual

mente habrá que reunir información sobre los principales fac

tores que defin�n los condiciones de vida de la población (ali-

mentación, vivienda, salud, edúcación y otros bienes y ser-

vicios de uso corriente) y de acuerdo a ello señalar la mag-

nitud de los déficits más pronunciados. 

También habrá que considerar todo lo referente a los recursos 

natl;fcdes, su disponibilidad, grado de conocimiento y apro-

vechamiento, así como otras informaciones complementarias bá 
-

siéas, incluidos los antecedentes más relevantes sobre la orga-

nización administrativa en su sentido más amplio, y a la propia 

estructura jurídica. 

b. Análisis : Consiste en explicar el funcionamiento del sistema

económico social de lo realidad en estudio. El análisis de

las característicos del desarrollo anterior tendrá que comprender

entre otras , una caracterización del ritmo de crecimiento a lo

largo de un período suficientemente significativo, del ingreso



Técnicas previas a 
la elaboraciÓh' ,· 

de un Pion 

j. 

-� �:

\ 

) Datos por reunir 

B) Obtención de los datos

C) Presentación de los datos -

1 • Campo Demogró fico 

2. Campo Producci�\,

3 . Campo Comercio Exterior 

4. Recursos y SlS empleos

�

. Población presente del país 
Distribución geográ�i ca de I a pobl aci Ón 
Estructura por edades 
Estructura social y profesional ... . 

{ Principales producc;�nes 

{ Trayectoria Importación y ':xportación 

.... Consumo final corriente 
Inversiones : fijas y en stock 
Consumos Intermedios 
Exportaciones 

5. Circulación de Productos y Distribución de los Ingres os

6. Conocimiento Potencialidades

Mediante un censo 
Mediante muestreos estadísticos 

l. Elaboración de Cuadro

2. Coeficierites y relaciones Técnicas,
Económicas y Sociales

3. Presentación Cartográfica

{ 
Sup<:" ficies Cultiv�da� y_Cultivables
Lluvias, cuencas h,draul teas 
Yacimientos mineros,etc. 

f Contabilidad Nacional

i Productividad Trabajo diferentes sectores 
Rendimientos agrícolas y de ganado 
Coeficientes : capital y técnicos 
Coeficiente -Ela�t .demanda-ingreso-precio 

{ Datos Económicos y Sociales 



y la riqueza y sus relacionGs e interrelaciones con las demós 

variables económicas. Asimismo se deberá identificar .y ca

racterizar los cambios que hubieren ocurrido en la distribución 

del ingreso, de la influencia ejercida por e I sector · externo, 

de la participación directa del sector público, sus fuentes de 

ingreso y distribución de los gastos; de los desequilibrios ob-

servados,cn tútrolnos de prcsi0:nos inflacionarias, problemas de b� 

lance de pagos o diferenciaciones regionales muy acentuadas¡ y 

de una evaluación de la política económica que se ha seguido, 

su persistencia, sus orientaciones básicas y su eficacia. 

Para la mayor bondad del análisis, este debe hacerse a partir dc 

un modelo teórico o modelo hipotético básico, el cual deberá 

c•u 6 r h· todos·· los aspectos fundamentales del sistema 

económico y social. Dicho modelo debe ser consecueneia cm 

gran parte del ord�namiento secuencial de las distintas hipó

tesis que se formulan para explicar el comportamiento de los 

principales aspectos o factores del sistema económico social en 

estudio. 

Así podemos podemos entender e interpretar que un sistema ec� 
nómico�social cualquiera está conformado por fTes estructuras b� 

sicas : la esfTuctura jurídico-política, la estructura económica 

y la estructura social y que el funcionamiento del sistema está 

determinado por el grado de desarrollo dG estas estructuras y 

por el tipo y formas de relación que se den entre ellas. 

Cada una de estas estructuras constan de elementos que desem� 

peñan roles específicos y que interactúan entre si. El rol 

que cumplen los elementos (las leyes, las instituciones, los re

cursos humanos y naturales; el capital, la tecnología
,. 

las clases 
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sociales, etc.) do estas estructuras está determinado básica-

mento por las relaciones de producción que se dan en la es-
tructura económica, los que o su vez están determinadas por las 
formas do propiedad de los medios de producción. 

Las relaciones de producción tambi6n demandan un determinado 

comportamiento de los elementos de la estructura jurídica, po

lítica y de la estructura social. En el primer caso, las leyes 

y las instituciones jugarán un rol de protección sobre el tipo 

de relaciones de producción predominantes, y en el segundo, 

implicarán una determinada organización de lo sociedad. 

Es pues con el recurso de un modelo teórico do dcrstirrollo enba,e 

a las concepcio!1es anteriormente señalados, como se podr6 reo_!, 

mente realizar un buen an6lisis, de manero tal que nos permite 

identificar los verdaderos y principales problemas de una so

ciedad, así como los causas de los mismos. 

e. Prognosis : Consiste en establecer el desarrollo del sistemoen

la ausencia dG cambios estructurales o cualitativos.

La prognosis ofrece oportunidad p:t ro dejar estabilizados los va

lores de ciertos parámetros o determinadas variables cuyo com ...

portamiento futuro está afectado en alto grado por ocontecimie!!.

tos anteriores y actuales, y sobre los que en consecuencia difí

cilmente puedo influirse do manera significativa a través de las

acciones planificadas del futuro inmediato. El crecimiento de

la población y fuerzo de trabajo, por ejemplo, es fácilmente

previsible, una vez que se cuGnta con informaciones sobre las

tendencias de los principales índices demográficos y la estruc

tura actual de la población por edades. De igual manera,esta
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etapa puede incorporar una proyección de los compromisos ya 

adquiridos en materia de amortización, intereses y remesas de 

utilidades de capitales extranjeros, así como de otras variables 

similares. 

De manera más general, la prognosis puede apoyarse en una 

proyección autom6tica del crecimiento anterior os doclr, trazondo 

un cuadro do lo quo svrícr la c-conomia en un pcrfodo futwro-si s.o ma.!: 
tuviesen ritmos y modalidades de crecimiento similares a los que 

se hayan registrado en determinado período posado. Un aná 

lisis de este tipo puede cont buir o precisar los principales obs 

tóculos y problemas que probablemente se presentarán m6s ade

lante, así como la forma en que posiblemente tuvieron que mo

dificarse algunas relaciones cuyo comportamiento difícilmente 

podrá seguir mostrando tendencia similares a las del pasado (por 

ejemplo, la elasticidad-ingreso de las importaciones, la re

lación producto-capital, o la relación de precios de intercam

bio exterior). 

En suma, el diagnóstico está encaminado tanto a la sistematización 

de un cúmulo de información cuantitativa sobre lo situación pre

sente y sus tendencias, como a precisar los principales obstáculos el

tructurales al desarrollo, de manera tal que contribuya o definir 

Íos objetivos, polític s y estrategia adecuada para disminuirlas y/o

eliminarlas. Es natural que muchos -:Je los aspectos que se re

salten en los conclusiones del diagnóstico sobre obstáculos al desa

rrollo no sean sólo factores estricttlmente económicos, sino que o m!
nudo quedan ligadas a aspectos sociales y políticos, y en general 

a problemas de carácter institucional. 



3 .3 .2 Formulación de Planes 

Es la fase de preparación misma del plan, en la que se identifica y se

lecciona los objetivos-a alcanzar en un periodo y espacio determinado, 

así como los medios ¡:aro lograr dichos objetivos. 

a. Etapas en la formulación del plan

Toda estructuración de un plan tiene que responder a ciertos obje

tivos fundamentales que deben precisarse con bastante anticipación,

a fin de dejar establecido un morco de referencia indispensable para

las etapas siguientes. Ello no implica que dichas decisiones no

puedan revisarse y eventualmente rectificarse en etapas posteriores ,

una vez que se dispongo de mayores elementos de juicio sobre las

consecuencias y requisitos que directa o indirectamente plantean los

objetivos iniciales, los que quedarán definitivamente precisados en

el proceso mismo de elaboración del plan.

La definición preliminar de obietivos y metas tendrá que apoyarse

principalmente en las conclusiones del diagnóstico; pudiendo con

siderarse varias alternativas de solución a los problemas identificados

proponiendo limites mínimos y máximos de eliminación de los prin

cipales déficits detectados� que recojan los aspiraciones sobre lo in
. -

tensidad y modalidades de desarrollo que se quisiera alcanzar. Todo

el lo con la idea de examinar después sus consecuencias y las posi

bilidades prácticas de materializarlas.

La definición preliminar de objetivos y metas podría limitarse a la

postulación de determinado ritmo de aumento del producto global,

a formularse en términos de cierta expansión del consumo, o de ca'!!.

bios en la distribución de aquél, por sectores sociales o regionales,

0 metas especificas d0 mejoramiento en las condiciones de vida, etc. 
-----------

Tan tc, de índole económi.co como social, político e institucional.
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!:ste tipo preliminar de proyecciones nos permite 

Proporcionar ios elementos para una primera evaluación de las 

consecuencias y exigencias que quedan planteadas por la defini -

ción de objetivos y metas así. formuladas; por e·jemplo cómo de

berá aumentar el coeficiente de inversión bruta, para obtener una 

determinada meta de crecimiento del producto. 

Confirmar la viabilidad de los ojbetivos y metas y ofrecer ole

mentos de juicio para su rectificación, con lo cual será posible 

�jar establecido, por lo menos en forma preliminar, los valores 

de ese grupo de variables fundamentales. 

En una segunda etapa se deberó elaborar los planes por ramas; p� 
ra lo cual deberó señalarse las unidades de producción que su

ministrarán los recursos necesarios, así como dGtcrminar si debo 

crearse nuevas unidades de producción o desarrollar las antiguas. 

Para esto es preciso resolver problemas de localización y pro

blemas de selección de técnicas. 

Por lo tanto, debe efectuarse un conjunto de nuevas selecciones, 

referidas especialmente a los medios que se utilizaran para al

canzar los objetivos provisionalmente fijados. Tales se lec-

cic>rnes descansarán principalmente en consideraciones técnicas 

y económicas relativas a las características propios de las dife

rentes ramas en la economía que se pretende desarrollar • Se 

tomará en consideración, especialmente, el nivel técnico de las 

empresas existentes y se preveerá la construcción de las capa

cidades dG producción destinados a estar disponibles en los años 

siguientes. 

Una vez que los diferentes planes por rama han sido al menos provi 

sionalmente elaborados. a partir de los objetvios fijados en el oroye,:
to de pion, se procederá a verificar la coherancltideestos diforentes 

·!



plahes por rctmél tenlelido en cuenta un conjunto de detalles que el pr� 

ye�to inicial no podía tener en cuenta con precisión. 

b • . Pruebas de Coherencia de los Plctl es 

Aunque a lo largo de toda la elaboración de los objetivos provisionales 

ha debido hacerse un esfuerzo por establecer cifras coherentes entre si 

y poliricos técnicamente realizables, es preciso someter a estos obje

tivos a ciertos pruebas de coherencia. 

i. Coherencia entre los recursos y los Aprovechamientos Corrientes.

Se comprobará si el consumo previsto de los diferentes productos

considerados en el plan, estarán efectivamente disponibles, consi

derando para ello los datos que se te.nga de los proyectos de produ�

ción y de los volumenes de importación y exportación esperados.

Las evaluaciones de esta naturaleza deben.referirse, no solamente

a los consumos finales, sino también a los consumos intermedios ;

es decir a los necesarios para la obtención de las difierentes pro

ducciones finales.

1 

A fin de efectuar estos verificaciones se recurriró a cierto número

de instrumentos técnicos tales como la contabilidad social que tr�
taró de establecer de manera más o menos detallada, los cuentas

nacionales del año final del plan. Asimismo se utilizará cuadros
piospectivos de relaciones interindustriales, teniE.ndo en cuenta

los cambios técnicos por ocurrir en el periodo de preparación y de

culminación del plan.

Si las diferentes técnicas que pretenden probar la coherencia de los
objetivos provisionales demuestran que estos no son coherentes

ser6 necesario modificar algunos de estos objetivos a fin de llegar

a través de aproximaciones sucesivos a un conjunto coherente.



No obstante, si la coherencia interna al nivel de los recursos y

de las utilizaciones corrientes es condición necesaria, no es con 

dición suficiente paro dar consistencia al plan, ya que debe te

ner en cuenta también las exigencias monetarias, entre otras. 

ii. Coherencia a N ive I de los Flujos Monetarios. A este nivel

las coherencias que d eben ser verificadas lo s erán, especialmente,

mediante un balance financiero prospectivo y un balance provisor

de los ingresos y de los gastos previstos de la población.

El establecimiento de estos balances es resultado, por una parte , 

de los objetivos de producción de bienes y de servicios para los 

diferentes sectores, de las previsiones de necesidades de mano 

de obra, e igualmente de las decisiones tomadas al nivel de la 

política de salarios y de precios. 

A este nivel so intentcráridiforentes ajustes, utilizando balances 

prospectivos de ingresos y de flujos financieros. Si ninguno 

de estos ajustes pudiese conducir a la formulación de una polí

tica aceptable de precios y de rentas, se estaría _en la obligación 

de modificar algunas de los previsiones al nivel de las magnitudes 

físicas. 

3.3.3 Ejecución de Planes 

La ejecución de los planes es la fase del proceso de planificación, don

de se concreto y operativiza los acciones planteadas en la formulación ;

dependiendo su eficacia de : (a) la coherencia entre los objetivos y me 

tas propuestas y las medidas seleccionadas, así como (b) del grado de 

concreción de la acción prevista. De acuerdo o el lo I lo señalado en 

(a) es responsabilidad directa de los organismos de planificación, mien

tras que lo seña lado en (b) es responsabilidad de los entes ejecutores mismos. 



Si bien el requisito de coherencia entre acciones y objetivos se cumple 

en la fase de formu.lación de los piones, es necesario considerar adicio

nalmente un coniunto de acciones que coadywen a una adecuada im

plementación, del plan. En tal sentido, se debe plantear y promo -

ver, no sólo en la etapa de formulación sino en el momento mismo de im 

plementación de los planes, la adopción de una serie de instrumentos de 

polil-i�o económica y social que viabilice la ejecución de los planes.

Dentro de estd necesidad, deberá tenerse en cuenta como parte impor

tante de los planes, la inclusión de un programa financiero donde se 

considere el presupuesto público como el elemento fundamental de con

creción de metas y políticas, que deberé estar estrechamente ligado a 

un programa priorizado de inversiones. Así mismo deberá proponerse 

una serie de acciones vinculados a la estructura del Estado, orientadas no 

sólo a optimizar su funcionamiento, sino también a asegurar la 

mentación misma de I plan. 

imple-

La conformidad de la acción real con la acción prevista es resp:)nsabili

dad directa, como se ha dicho, de los distintos entes ejecutores de las 

acciones contempladas en los planes; sin embargo cabria señalar algunos 

acciones de los organismos planificadores que en algunos casos inciden 

significativamente en esta etapa de ejecución, como son la participación 

en las modificaciones y ª!Jlpliaciones presupuestales, así como en la opi

nión sobre determinados dispositivos legales que inciden en lo contem� 

piado en los planes. 

Finalmente cabe señalar la necesidad de exigir que los entes ejecutores 

planifiquen y programen con un adecuado nivel de especificidad las ac

ciones que les compete según los planes, considerando e implementando 

los meconismos de coordinación más adecuados para ello. 



3 .3 .4 Evaluación y reformulación de planes 

Lo evaluación y reformulación do planes es la última fase de la planific�

ción que trata de : 

a. Medir el grado de cumplimiento de las acciones previstas en los pla-

nes y determinar las causas que han imposibilitado o dificultado su

implementación.

b. Analizar los efectos de las medidas implementadas r en relación a los

objetivos y metas propugnadas (análisis r0trospectivo), a fin de certi

ficar la validez o grado de efectividad de esas medidas, así como de

los objetivos y metas propuestas.

c. Examinar las posibilidades de cumplimiento de los postulados en el

plan (análisis prospectivo) en el resto de su periodo de vigencia, y

en función de dio plantear los reajustes y reprogramaciones necesa

rias.

d. Contar con mejores elementos de juicio para la elaboración de pos

teriores planes, sirviendo de base a la v0z para la actualización do les

diagnósticos globales y sectoriales.

Para el cumplimiento de estas tareas, se hace necesario instituir un pro� 

ceso permanente de evaluación de planes y programas, que posibilite su 

realización periódica y sistemática. 

Este proceso de evaluación debe permitir por ejemplo que las deficien

cias detectadas a nivel de un sector cualquiera no sólo sirven para hacer 

los reajustes necesarios en el sector en que se dan, sino que también Pe.!,

mitan proveer los desaj1.5tes indirectos que pudieran producirse en otros

sectores y por lo tanto poder prevcer los reajustes necesarios en ellos.



Para el mejor funcionamtento de este proceso de evaÍ�ación de planes 

serd necesario simplificar y agilizar los mecanismos de coordinación in

tersectorial e implementar un adecuado sistema de indicadores económicos 

Y sociales, que posibilite tener una idea bastante clara.y oportuna de 

las acciones principales contemplados en los planes, así como de hechos 

coyunturales de significativas impl icancias. 

De acuerdo a lo planteado, pcd riamos definir. la elaboración de dos 

tipos de informet que nos permitan la concreción de todo lo anteriormen 

te señalado. 

Un primer tipo de informe estária refeddo a hechos coyunturales que los 

sectores administrativos (económicos y sociales) consideren de impor

tcir.icia y que son trasmitidos al nivel central del Sistema de Planifica

ción, dado que las impliconcias de los he;chos detectados, así como los 

soluciones de los mismos,escapan del ·ámbito administrativo de un solo 

sector. Este tipo de informe no tendría una periodicidad fija y se pre

sentaría cuando las circunstancias así lo ameriten. 

Un segundo tipo de informe estaría referido a la evaluación de los puntos 

o aspectos más importantes considerados en los planes, como es el caso

por ejemplo, del programa de producción y abastecimiento de bienes .y

servicios esenciales, s iendo su naturaleza obligatoria y su periodicidad

trimestral o cuatrimestral. El informe final que se haró para todo el

año del plan estar6 referido no sólo a su grado de cumplimiento, sino

también a señalar los errores cometidos por defectos en la implementación

misma, como por ¿eficiencias en la fase de formulación de los planes; al

mismo tiempo deberá proporcionar elementos de juicio que sirvan para

certificar la validez de los objetivos y acciones principales del plan, so

bre todo los que se plantean con un carácter permanente.



Estos tipos de evaluaciones están referidas fundamentalmente a los 

planes de corto plazo. En relación a los planes de mediano plazo y I°! 

go plazo, su evaluación correspondiente estará ligada principalmente a 

la actualización permanente de los diagnósticos, en lo,qw deberá tenersa 

en cuenta los principal.es aspectos conter,iclos en estos planes no· justificó_!!

dose su elaboración para períodos cortos por contener dichos planes en 

gran parte objetivos que difícilmente se concret n en el corto plazo, co 

mo por ejemplo el logro de determinados cambios en la estructura pro

ductiva, o la medición de los efectos ,aales de laReformaA:gra,ia, entre 

otros. 



IV. l:VALUACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION 1:N

LATINOAMJ:RICA 

La ':!valuación do los procesos de planificación en los países de lotinoamé

rica y en particular en el Perú se hará a la luz de sus exigencias teóricas 

y metodológicas; así como en relación a las principales variables que con 

dicionan su aplicación, tanto de tipo económico como social, político e 

institucional. 

4. 1 En relación a la concepción de Desarrollo y Planificación 

En los países occidentales, el acto de 1
1preveer 11 el futuro en sus 

µrincipdos aspectos es posible en cierto grado, pero dada la concee 

ción de desarrollo que se tiene en estos países, la planificación no 

se considera como estrictamente esencial, dentro del funcionamiento 

de una economía de mercado. El aeto de planificar es considerado 

en cierta forma cono una opción para racional izar más eficiente -

mente el proceso de desarrollo cuya alternativa sería la orientación 

que le imprimiese el mismo mercado con las distorsiones implícitas 

en él, y la rutina de la administración estatal. 

Esta concepción está I igada al hecho de que en los países industri!:!

!izados el mecanismo de mercado aparece menos insatisfactorio en

el plano interno que en aquellos países caracterizados por la depe�

dencia y el atraso; y que a su vez en el plano internacional las

relaciones comerciales favorecen a los países desarrollados, por lo

que éstos no sienten la urgencia de modificar esta situad ón.

De acuerdo a ello, la planificación en los paíaes occidentales in -

dustrial izados, cuando existe; suele ser un mecanismo de cálculo y
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previsión que complementa la orientación a corto plazo basada en el mer

cqdo_ y que pretende corregir algunas de sus perturbaciones más notorias. 

El subdesarrollo de los países latinoamericanos refl.ejado principalmente 

en el deterioro constante en las condiciones de vida de a_mplios sectores 

de la población, en las desigualdades en la distribución del ingreso y con -

sumo y en los crecientes niveles de desocupación y subocupación entre 

otros problemas, posibilitaron el cuestionamiento del modelo de desarrollo 

seguido hasta prácticamente mediados de la década del 50, planteándose 

como respuesta la necesidad de propiciar el desarrollo "hacia adentro" . e

introducir una serie de cambios estructurales para lograr el desarrollo na

c;:ion0I, lo cual implicaba en última instancia renunciar a la concepción 

práctieamente voluntarista que se tenía del desarrollo, propugnando por el 

contrario que éste tenía que ser necesariamente un acto intencionado, paro 

lo que la planificación se convertía en el medio clave paro su implementg 
.� c1on. 

En aplicación a estas ideas comenzaron a darse algunas experiencias par

ciales de planificación, reconociéndose en principio que era necesario plo!:! 

teor una planificación integral que ayudara a implementar los cambios que 

eran necesarios introducir en las sociedades latinoamericanas. Dentro de 

este contexto es que se implementa la Alianza paro el Progreso que con

cibe y propugna lo elaboración de "planes de desarrollo" entendidos fundg 

mentalmente como una adecuada programación de proyectos de inversión, 

especialmente de infraestructura; exigiendo en adelanto los organismos i!:!

ternad onales- de finaociamiento, la presentación de aste tipo de docume!:! 

tos como requisito previo para toda gestión de crédito. 

Ello explica en parte como es que, la concepción de desarrollo que propu� 
naba la introducción de una serie de cambios estructurales y eliminación 

de la dependencia entre otros, perdiera fuerza; y como consecuencia la e_! 

trategia de desarrollo derivará en gran parte en la elaboración de planes 
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parciales con un gran sesgo en la programacion de inversiones especialme� 

te de carácter infraestructura! y de servicios sociales. 

Adicionalmente los grupos de poder nacionales "beneficiados" en gran 

parte por el grado de subdesarrollo de los países latinoamericanos, no a -

poyan .ningún tipo de planificación que signifique en última instancia 

cuestionar el status qúo vigente, escudándose para ello en concepciones 

acade,:nicistas de que �I mercado es el mejor asignadcr de los recursos y 

que el Estado debe asumir sólo el papel de regulador de la economía. 

El hecho de. no reconocer explícitamente que el desarrollo para el caso 

de las sociedades latinoamericanas debe entenderse como "un proceso dell 

berado de·cnmbio social, que persigue como finalidad última la igualación 

de las oportunidades sociales, políticas y económicas; para lo que deben 

eliminarse o disminuir drásticamente las relaciones de dependencias y para 

lo que el l:stado debe desempeñar el pop.el de promotor y orientador de 

todo el proceso"; ha hecho que la planificación que es por excelencia el 

principal medio de gestión del 1:stado, no haya tenido por lo menos "forma! 

mente" el reconocimiento de su importancia y respaldo necesario en la 

mayor parte de los países de América Latina. 

Es así como las características de la planificación en nuestros países han 

venido variando en el tiempo. En el caso del Perú la planificación en sus 

comienzos adquirió un carácter prácticamente formal, en la medida que·los 

planes y programas de inversión aprobados no fueron tomados mayormente 

en cuenta, y se negó toda posibilidad de participación activa del Estado en 

la economía nacional, como consecuencia de la política económica liberal 

implementada, que asumía que la libre fuerza del mercado conducía al Óp

timo económico, aceptando como medidas fundamentales para impulsar el 

"desarrollo" (� corrección de ciertos desequi I ibricss financieros, así como 

mejorar el nivel de ingreso por exportaciones mediante el fomento a la in

versión extranjera, la reducción de los gastos corrientes del sector público 



-66-

� otras acciones similares, sin considerar explícitamente medidas de 

tipo estructural que tendieran a modificar el status quo. 

Producido el golpe militar de 1968, se comenzó a plantear cambios 

en la estrategia tradicional de desarrollo, concibi�ndose a éste 

como "un proceso que antepone las transformaciones estructurales 

al crecimiento económico, buscando conciliar ambos requerimien

·tos, y que reconoce como tarea fundamental de la planificación el

orientar el proceso de desarrollo, debiendo tenerse en cuenta para

ello dos factores centrales: 1fos condiciones específicas de lo situa

ción nacional, y la orientación política del Estado'� *

De este modo para el caso de la planificación en el Perú, se pla!}

tea explícitamente a partir de estos años que los problemas de desa

rrol lo, de la planificación y de la orientación poi ífica del Estado

son inseparables.

La manifiesta interdependencia de estas acciones demanda entre

otros requisitos para el éxito de la planificación, que los principa

les entes del gobierno actúen coordinadamente bajo. las mismos co�

cepciones básicas; lo que deberá reflejars� por ejemplo en un 

programa de proyectos de inversión 9�9r9es con los objetivos y 

metas propuestas; todo el lo acompqf1o.qo de un adecuado programa 

finaneiero. A I no cumplirse a cabal idad estos requisitos, espec iaJ 

mente el último, se ha producido para el caso peruano, una serie 

de desequilibrios y hasta contradicciones entre lo planteado en 

los planes de desarrollo y lo efectivamente realizado. 

* Plan Naciona, de Desarrollo para 1971-1975. Volumen 1: Plan Global (Págs. 7y 8).



4.2 
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k�, relpcipn;�,.Ía�, fqseA fµncpl<:?Holes dei proceso de plcinittcoci6n 

4.2.1 Diagnóstico 

Al implantarse los procesos de planificación, y tratar entre . otras 

cosas, de aplicarse métodos que relacionan entre sí variables 

macroeconómicas, financieras, físicas y de valor agregado; así 

como de analizar los efectos de dichas variables sobre los sec

tores económicos y viceversa, quedó de manifiesto la grave defl 

cienci a en materia estadística y de información en la mayor 

parte de los países latinoamericanos. 

Esta deficiencia se referÍa tanto a la cantidad de información de 

que se disponía, como a su calidad; razón por la c:pe gran parte 

del esfuerzo de planificación hubo de orientarse hO!eia la real i-

zación de un considerable ti-abajo en el campo estadístico ast 

como de análisis de la realidad nacional, lográndose algunos apor

tes valiosos (investigaciones estacfísticas, cuentas nacionoles, rela

ciones interindustriales, prospección de recursos nat.urales, etc.). 

Sin .embargo la excesiva importancia concedida a la recopilación 

y estudio de la información necesaria para los fines de pla nifica

ción, le restó posibilidades al proceso mismo de planificación, adi 

cionalmente a que los diagnósticos elaborados no proporcionaron 

la base suficiente para la formulación de planes. 

El diagnóstico, etapa funcional con la que se inicia el proceso de 

planificación, impl ice adquirir un conocimiento de la realidad ec� 

nómica social tan profundo como sea posible, que sirva de base 

para interpretar las características esenciales del funcionamiento 

y evolución de la economía y la sociedad en su conjunto,de manera 

tal de poder conocer los motivos que determina la conducta de 
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lo� dgehto!; ot:oriottireos; Id c6nfOl'thdci6n de las estrud�ráS 

poder Y sus modalidades de acción, la distribución del ingreso 

sus consecuencias sobre los medios para impulsar la formación 

capital y muchos otros aspe�tos más. 

.,. 
de 

de 

En la medida que los diagnósticos no han respondido a estas exige� 

cias, los planes elaborados se sustentaron en consideraciones teóri

cas muchas veces desvinculadas de la realidad, comprometiendo de 

· esta manera su ejecución.

Estas características, válidas para la mayor parte de los diagnósti

cos real izados con finesde•planificación en Am�rica Latina, no

son ajenas a los diagnósticos preparados en el Perú. A lo largo de

la existencia del S istemo Nacional de de Planificación, se han

elaborado disgnósticos globales, sectoriales y regionales, cuya base

teórico no ha sido uniforme en el tiempo. En alguoos casos los

diagnósticos se limitaron o una simple descripción de los aconteci-

mientos históricos, en otros a hacer inventarios exhaustivos de los

recursos naturales existentes y a una cal ificacon y cuantificación

global de los niveles de vida alcanzados por la soci�dad. Poste-

riormente producto de I a concepción estructural ista del desarrollo,

se ha pretendido explicar los desequi I ibrios estructurales mediante

un análisis sectorial de lo economía que no ha permitido una co

nexión. causal de los ¡:roblemos y por lo tanto ha dificu ltado la in

terpretación integral del funcionam.iento del Sis.temo Económico.

Social.. Esto último se ha venido tratando de superar, mediante la

elaboración y puesta en práctko de nuevos esquemas de análisis•,

que vienen coadyuvando a uno mejor interpretación de la proble

mática nacional priorizando problemas e identificando causas, lo

cual permite finalmente una mejor clarificación de los objetivos ng

cionales O considerar en los piones de desarrollo. A pesar de los

* 
- •:Mesa Redon da sobre Metoclologia de Anáfisis Regional"ORDF.N-INP 1973,
- Metodología del Diagnóstico de lo Realidad Nacional . INP 1977 .



avances logrados es necesario rec.onocer la necesidad aún de 

profundizar más estos estudios, a fin de dar mayor validez a algu

nas afirmacíones todavía insuficientemente demostradas. 

4. 2. 2 Formu I ación de PI anes

Es en la formulación de planes, dondP. se concentra la tarea prin-

. cipal de la planificación, cual es identificar y seleccionar objeti

vos a alcanzar y medios a utilizar para lograr la mayor eficacia y

rae ionalidad del funcionamiento del sistema socio-económico,que es. 

en última instancia la finalidad central de la planificación. Es en 

consecuencia, el que va o expl icor en parte los resultados de los 

procesos de planificoción;osí en relaci Ón a 

o. Objetivos y Prioridades del Desarrollo

Los objetivos que se precisan en los planes de desarrollo, son 

consecuencia de las prioridades establecidas para el desarrollo 

nacional. Para el caso de las economías latinoamericanas, 

estas prioridades han sido en gran parte resultqdo de la inter

pretación del desarrollo económico hecho por la CEPAL,quien 

planteó como prioridades : la necesidad de sustituir importa-

. ciones, impulsar la expansión industrial, el aumento de la 

productividad y producción agrícola, la mejora sustancial de 

las condiciones de vida de la población, lo implementación de 

cambios de estructuras necesarios, entre otros; sin plantear 

explícitamente medidas para eliminar la dependencia econó

mica, social y política. 

Estas prioridades en menor o mayor grado fueron tomadas en 

cuenta, por lo menos en su aspecto formal en los planes de de

sarrollo elaborados por gran parte de los países latinoamerica

nos; reflejándose normalmente dichas prioridades en objetivos 



generales que no especifican las medidas que debfon emplearse 

para obtener los resul todos deseados dejando de esta manera un 

gran vacío entre las orientaciones generales de los planes y las 

metas macrocconómi cas de una parte y su instrumP.n tal izac ión en 

políticas concretas (monetaria,cambiaria y fiscal) y planes oper9 

ti vos de otra. 

F.n el caso de la planificación en el Perú, los objetivos plantea -

dos representan muchas veces las buenos deseos de los planifica

dores más que las posibilidades reales de lograrlos, ya sea por la 

carencia de un efectivo respaldo gubernamental, explicado entre 

otras causas por la falta de unidad de criterios; o porque los obje

tivos propuestos no cuentan con . los modios indispensables para lo

grarlos. 

En relación a la naturaleza y ma·griitud de los objetivos considera

dos en los planes de desarrollo del Perú, podemos señalar las si

guientes dificultades : 

- No siempre son consecuencia directa de la pro�lemática dete�

toda en los diagnós!"icos.

- No siempre están perfectamente priorizados y armonizados, .en

pcrtc, como consocuondo de una dcfid ente o no concordada

interpretación de la problemática nacional, además de la exis

tencia de determinados parámetros.

- No todos los objetivos son lo sufici cntemcnte claros y precisos,

por falta de un mayor corocimicnto de la realidad y/o . por

falta .de un mayor aporte o precisión de los sectores y .demás

entidades vinculadas directamente C?n la problemática a resol

ver.



- No siempre los objetivos toman en cuenta los medios disponi -

bles para lograrlos.

- No siempre se somete los objetivos a ciertas pruebas de con

sistencia que demuestren su validez (por ejemplo cuánto de

inversión es necesaria para lograr cubrir la m�ta propuesta de

nuevos empleos, partiendo de un promedio de soles por puesto

de trabajo); estando todo esto I igado al manejo actualizado

de un mínimo de información estadística indispMsable , y al uso

de ciertos instrumentos de análisis y coherencia, como son los

indicadores de relaciones interindustriales o los balances de

materiales y mano de obra entre otros.

Esta situación d� como re�ultado planes muy generales sobre 

los cuales suele haber consenso "formal" ya que se considera 

grandes objetivos como : crecer aceleradamente, disminuir la 

vulnerabilidad del comercio éxterior, redistribuir más justame� 

te el · ingreso, etc.; sin embargo cuando se trata de proponer 

medidas más específicas de política económica, comienzan a 

surgir o a manifestarse más claramente diferencias de criterio al 

respecto; haciéndose muchas veces patente los antagonismos entre 

los distintos grupos o personas que intervienen en la formulacf8n de 

losplanes; lo que no hace otra cosa que poner en evidencia que 

es en la discusión y aprobación de medidas concretas cuando 

realmente se sanciona un plan. 

Si muchos de los objetivos generales cor.siderados en los planes, 

se especificaran con mayor detalle, es posible que los responsa

bles poi íticos de sancionar el plan no lo harían tán fácilmente, 

como ocurre muchas veces; porque en ese caso -$e estaría expl i -

citando en el plan, algunas medidas que podrían afectar sus pro

pios intereses o los de ciertos grupos de poder que ejercen influe� 

cia sobre ciertos esferas del gobierno, o simplemente porque se 

quiere evitar posibles conflictos con estos grupos. 
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Es así como, entre la rápida aceptación del plan y su difioultad

puesta en marcha, se produce una brecha que mueve a la desazón 

Y exceptic.ismo sobre la planificación, tanto en los planificado

res y gobernantes mismos, como en ciertos sectores de IC1 pobla -

ción; ya que muchas veces estas dificultades conducen al virtual 

abandono del plan. 

b. Temporalidad de los Planes

De acuerdo a los principios de previsión y unidad, los Planes 

. deben tener un horizonte.temporal defini do y éstes integrados 

entre sí. Según ello los Planes de largo, mediano y corto plazo, 

aunque tienen naturaleza diferentes, requieren cada uno d("ellos 

de los otros, por lo que deberá tenerse necesariamente una con

cepción unitaria de estos tres planes. 

F.n muchas experiencias de planificación llevadas a cabo en 

Am�rica Latina se descuidó la unidad mencionada. Se dió prefe

rencia a la formulación de planes a mediano plazo, sin hacer de

bidamente explícitos los planteamientos a largo plazo, y sin co� 

siderar suficientemente la importancia de los problemas inmedia

tos. 

Los planes a mediano plazo adquirieron una calidad metodoló

gica razonable, pero en general, no respondían a una estrategia 

estudiada en detalle y ajustada a situaciones concretas,. por lo 

que las acciones de poi ítica recomendadas tenían una orienta

ción poco clara e imprecisa. 

En relación a los planes de corto plazo, es necesario tener en 

cuenta que una de las principales preocupaciones de los gobier

nos, es sustentarse como poder; y dado que CI\ el mediano y largo 
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pldzb hb Se encUéntrd fácflrrí�nte bi'gUttiéhtos convfncentes pd�a 

movil htc1r las dose� 11bddles y los E}rupbg dé poder, lti eesHón subi 

hdnishtdl tiende en consecuencia a·condicionarse esencialmente por 

la política contingente, es decir por los problemas coyunturales sa

crificando por el lo muchas veces los objetivos de largo alcance. 

Esta falta de perspectiva para el caso del Perú, ha incidido en la 

poca claridad de mucho de los objetivos planteados y en las con

tradicciones habidas con ciertas acciones implementadas; . como. 

por ejemplo propugnar una mayor indcpendenc ia eco n Ómica y 

considerar a l'a vez crecientes préstamos externos, o propugnar una 

más justa distribución de los ingresos para el caso de los campesi

nos vía fundamentalmente la reforma agraria y por otro lado no 

considerar medidas adecuadas sobre la comercialización de pro -

duetos agropecuarios, etc. 

Implementación de Planes 

Una de las deficiencias más notorias de los primeros planes en el 

al igual que en la mayor parte de Latinoamérica ha sido la formo 

se consideró la polftica económica y social. 

Los planes,,cómo se ha dicho anteriormente, expresaban propósitos 

Perú 

como 

sin 

señalar medidas concretas. Más aún, planificación y política económi

ca llegaron a concebirse como disciplinas independientes aunque com -

plementarias en el contexto de un plan, al extremo de establecer una 

cierta secuencia,primaro dol plan y luágo k., que por ontoncos se dió en llamar 

"su implementación", como algo posterior a él. Tal implementación se 

vinculaba con el pion mediante consideraciones muy generales. 

Esto no posibilitó un análisis profundo de los instrumentos y medidas que 

hicieran posible alcanzar las metas de crecimiento globales y sectoriales 

propuestas,debilitando con ello las posibilidades de ejecución de los pi� 

nes. 



En muchos casos en Am�rica Latina el planificador ha trabajado como 

si contara con un_ sistema económico de decisiones centralizadas y al

mismo tiempo ha ignorado algunos de los instrumentos reales que dispo

nen la mayoría de los países de la región para incluir directamente so

bre la actividad económica-social descentralizada. Sin embargc::>, hay 

que reconocer que, on muchas cosas, cuando los plani-ficadores trataron 

de hacer un mejor uso del instrumento tributario por ejemplo, los ejecu

tores poi íticos no lo permitieron o no lo consideraron viable. 

Dadas estsis circunstancias podemos opinar que la ejecución pocas veces 

respondió al plan formulado, sino también a los compromisos asumidos por 

los gobernantes o parte de la burocracia con las fuerzas actuantes en el 

sistema económico-social, de donde lo que no fue concertado en la form� 

loción terminó siéndolo en la ejecución. 

Esta situación se e,c?lica en gran parte, por las condid ones de inestabi

lidad económica, social y ·política que caracteriza a los países latinoa

mericanos, que hace que estos tengan que recurrir al uso de ciertos ins -

trumentos de política económica, como soportes, para lograr respaldo 

político en busca de una estabilidad mínima. Es así como o menudo las 

medidas económicas que son necesarias para lograr los objetivos propues 

tos en los planes, se ven desvirtuados en su aplicación, y por lo tanto la 

política fiscal, el empleo público, los aranceles, los salarios, los pre -

cios, etc. reflejan las concesiones que se hacen a ciertos centros de po

der. Esto hace fracasar el esquema de coherencia que el planificador 

vuelca en el Pion poro hacer que los objetivos y los instrumentos sean 

compatibles. 

Para el caso del Porú y resto de países de Latinoamérka, la situación 

socio-económica y el maroo institucional y administrativo, han,sido 

factores de vital gravitación en el cumplimianto de los planes de desa-

rrollo, así : 
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Marco Socio Poi ítico 

La coherenc!a entre metas y recursos, que se trata de lograr al 

formular los planes de desarrollo, se lleva a cabo partiendo de su

puestos que se inscriben en el área socio-política,.los cuales si no 

son explícitos y estudiados específicamente, pueden negar la vio� 

1 idad de los planes. 

·Para el caso de la elaboración de planes, en el Perú y gran parte

del contexto latinoamericano, este análisis conducente a determi

nar I a factibi I idad de los pianes, no se real izo, lo que da al pi anj

ficodor una aparente I ibertad para plantear objeti�os ambiciosos,

sin tener en cuenta la posible acción de los grupos sociales y de

los centros de interés que se sentirán afectados por las poi íticas y

medidas que los planes contienen •

En muchos países latinoamericanós se formularon planes con obje

tivos que implicaban medidas drásticas en relación a la tenencia 

de la tierra, de reestructuración del sistema impositivo y .otras 

refonnas de esta índole en los camp0s monetario y crediticio, que 

no pudieron llevarse a cabo por las presiones a que los gobier

nos se ven sometidos por los grupos de poder económico. 

Con frecuencia en torno a los representantes del gobierno se dé 

un juego de transacciones que lleva a una forma sistemática de 

"concertación" de las medidas concretar que se trata de aplicar, 

as, : 

En el caso del sector público, los ministerios ejercen presiones 

obstacul izadoras, que hacen que los que tienen mayor fuerzas, 

logren una participación mayor que la conveniente en determina

das actividades, y que como resultado se distraiga recursos para 

otras obras de carácter más urgente o prioritario. 



En el caso del sector privado, éste ejerce acciones prácticamente 

en todas las.áreas donde actúa, ya sea demandando la ejecución de 

determinadas obras que no son siempre las más necesarias para el 

país pero que les va o reportar benefici os, o también demandando 

altas tasas de protección a la industria nacional que hacen que és

tas se vuelvan muchas veces ineficientes, o exigiendo exoneracio-

. nes tributarias que merman la captación de ingresos fiscales y que

redurd a para ejecución de obras ya programadas en los planes 

de desarrollo. 

De este modo, la racionalidad formal de los planes elaborodos,ge

nera muchas veces un conflicto con I a raci onal id ad rro ter.;i::i I de los 

grufl) s de interés dominantes. 

_ FinoJmente si bien los organismos de planificación tuvieron quizás 

la ma)O r dificultad para el cumpl imur,to de sus funciones debido 

a las características propias del sistema socio politiro en que se 

actuaba, sin .embargo .es necesario señalar que .los planificadores, 

en algunos casos no han. sido capaces de ampliar y detallar más I a 

estrategia. global de desarrollo propuesta por alguoos grupos polí

ticos que accedieron a los gobiernos y que proponían algunos caí!! 

bios en 1.as estructuras políticas, económkas y sociales.predomina� 

tes, ni hcm logrado transformar la formulación de los planes en de

cisiones administrativas .legales que los implemente. En este sen

tido l.os organismos de Plcn ificación han cumplido probablemente 

una labor demasiado pasiva ya que en su mayor parte sólo han o

pinado sobre distirt os dispositivos legales, pe ro no han promovido 

en forma adecuada la dación de determjnadas leyes fundamenta

les, cuya implementación coadyuvarían al cumplimiento de los 

planes. 
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Marco institucional y administrativo 

En el cumplimiento de la función asesora a la autoridad ejecutiva 

asignada al planificador en latinoamérica, ésta se ha basado nor

malmente en su propio esquema de racionalidad, el que no siempre 

ha coincidido con la racionalidad de la administración pública, la 

cual se qncuen tra o su vez, muchas veces comprometida con ciertos 

. tipos de soluciones que corresponde a su manera tradicional de ac

tuor o al grado de compromiso ·adquirido con ciertas personalidades, 

o instituciones que configuran determinados grupos de presión .Estas

incompatibilidades han orig nado un cierto enfrentamiento entre el 

planificador y el burócrata tradicional, tomando dicho enfrenta

miento diversas form�s, muchas de las cuales subsisten aún y ento� 

pecen la eficiencia de los mecanismos de planificación y como 

consecuencia la ejecución de los planes. 

Este r�lativo. divorcio entre el planificador y cie;to sector de la bu

rocracia, se agravo debido a que los mecanismos de planificad Ón en 

la mayor ¡:xJrte de los países de latinocmérica no se integraron en el 

engranaje de la administración pública, sino más bien se .le superpu

sieron con \t1 nculaciones funcionales en lás jerarquías más altas de 

la misma. En este sentida' no se profundizó en eJ análisis de cómo . 

debían alterarse las funciones de importantcsorgonismos de la esfera 

pública al insertarse en un proceso de planificación; Así, por citar 

un sólo ejemplo, quedó fue�a del análisis cómo debía alterar su fun

cionamiento el Banco Central de Reserva, cuyos procedimientos res

ponden fundament al mente a concepciones monetaristas que en mu -

chos casos no se concilian· con los supuestos, objetivos y estrategia 

planteados en los planes. 

Como consecuencia de esta situación los planes no reflejan la part,i 

cipación o el mayor grado de participación que pudo existir,cuando 
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se discutieron la concepción y el diseño del plan, entre los meca

nismos de planificación y organismos tales como las corporaciones 

de fomento, bancos centrales, ministerios de economía y finanzas 

y otrgs empresas estatales y entidades operativas; -lo que se mani

fiesta en la permanencia de procedimientos y normas de funciona

miento de estas instituciones que no facilitan precisamente la reo-

. 1 ización de los planes, cuando no llegan a entorpecerla. Igual

mente las técnicas utilizadas no hcn facilitado la resolución de 

este problema institucional, pues no han permitido esb blecer con 

claridad relaciones entre las trayectorias de las variables físicas 

proyectadas en los plónes y las políticas monetario, cambiaría, de 

precios, salarios, etc. 

Evaluación de Planes 

Los planes no se consideraron desde el comienzo como planteamientos 

rrgidos, antes bien se les estimó sujetos o modificaciones cuando sucedi2 

ron cambios significativos no contemplados en su diseño y que el plan 

debfo incorporar. De acuer do a ello, se concebía pues, ·un proceso co!'

tínuo de reformulaciones. 

Estas consideraciones, sin embargo, no se ·tradujeron por parte de las ofj 

cinos de planificación en una acción acorde con ellas, que permitiera 

implementar un sistema permanente de evaluación de los piones, que no 

sólo tratara de confirmar el grado decumpl imient o de los objetivos y 

metas propuesttis, sino que además pudiera percirir los cambios en I a si

tuación prevista a fin de pi antear los reajustes necesarios. En el caso 

de los países que lograron por lo menos en el terreno formol, aprobar un 

sistema de evaluació·n de planes; estos no pueden cumplir su cometido, 

entre otras cosas por la falta de información confiable y oportuno, y por 

el escaso apoyo otorgado por la administración ·responsable de emitidos 

informes respectivos. 
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Para el caso del Perú, vista la necesidad de un seguimiento de los planes 

de desarrollo; se comenzó en 1971 a montar un sistema de evaluaciones 

coyunturales, previstas inicialmente con un carácter mensual y posterior 

mente trimestral. La realización de dichas evaluaciones tropezó con 

una serie de dificultades desde la definición del modelo del informe a 

implementar, como la procis.ión y obtención confiable y oportuna con 

que trabajar. Con el transcurrir de los años dicho sistema se ha ido per

feccionando, pasando de la descripción puntual al análisis de la situación 

socio-económica del país cada tres meses, y posteriormente a la evalua

ción del grado de cumpl imianto de los planes propuestos, así como a la 

determinación de sus principales dificultades de implementación, y a la 

inclusión de sugerencias de solución, si bien éstas en algunos casos son 

de carácter muy general. 

La oficialización de dicho sistema de evaluación se hizo a través del 

Decreto Supremo N º 009-75-PM, que aprobó el Plan de Desa;rollo 1975 

-1976, y en el que se establece que el respectivo Plan Global y los pi�

nes sectoriales correspondientes serán evaluados cada tres meses, a fin

de realizar los ajustes que fueran pertinentes, obl igándoseles a las direc

ciones generales de los miniiterios y otros organismos púl::Ucos del Sector,

a remitir oportunamente la inf ormación que les fuese solicitada par:o tal

fin.

En la medida que en la práctica se presentan problemas coyunturalesque 

por su trascendencia son de urgente atención , es·que s e. implementó Pº! 
teriormente un sistema de informes coyuntural es que tenfo. por objetivo 

trasmitir por intermedio del Instituto Nacional de Planificación, al más 

alto nivel poi ítico, did,os problemas para viobil izar su más rápida solu

ción O través de las coordinaciones intersectorioles respectivas. 
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F.n términos generales se puede deci r quo ol sistema do evaluación por

manente de los planes ha sido formalmente bien disoPlado, sin embargo 

es necesario hacerlo algunos ajustes y sobro todo resaltar su importancia 

como instrumento correcto�, a fin do evitar su oxcosivo burocratismo,trg 

tondo do que on dichos informes se pl·cantoon on forma más precisa las s� 

luciones a los probl ornas encontrados, y asegurando que los entes efecu

tores cons lderon sori amonte di chas recomondaci onos. 
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Vi. CONCLUSIONES 

Et1 relaci61'1 al análisis y evaluación de los procesos de planificación especial

mente en América Latina, se puede obtener los siguientes conclusiones : 

1. La naturaleza y características de la expansión del Sistema Capitalista ex

plica en gran porte el crecimiento diferenciado de los páises, y por lo

tanto l<:1 conformación actual de los llamados países desarrollados y subde

sarro liados •

2. El Desarrollo para el caso de las economías latinoamericanas -:lebe enten

derse necesariamente como la realización de un proceso deliberado de

cambio social, que persigue como finalidad última la igualación de las ºPº!.
tunidodes sociales, políticos y económicas, lo que implica entre otras cosos

eliminar o disminuir drásticamente las condiciones de dependencia 

mico-social y político y que el Estado o�umo el papel de promotor y 

tador del desarrollo. 

econo-

orien 

3 .. El rol del Estado en los economíasscapitalistas ha ido variando según las 

épocas y circunstancias; de jugar en la época mercantilista un rol de regu

lación del mercado y fijación de precios y subsidios, pasó o desempef'lar en. 

la época clásica un rol circunscrito solamente o la defensa, administración 

de ¡usticia y ciertos servicios sociales básicos; paro posteriormente, en 

aplicación de las teorías keynesianos aceptar que en épocas criticas debería 

intervenir para afrontar los problemas económicos de la Sociedad. 

4. Las continuos y crecientes crisis d�I capitalismo; la prácticamente imposi

bilidad de los llamados países subdesarrollados paro seguir la senda trodicio

nal de los países desarrollados; la formación de estados socialistas; los gra

ves problemas de post guerra, entre otros factores, hacen que a finales de

la década del 50 sea aceptado la planificación como un instrumento impor -

tante poro coadyuvar al logro del desarrollo nacional.
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5� En la actualidad, dado (jtie �h los pdises indüsttloltzados ettpltclistds el 

6. 

mecantsmo de mercado aparece menos insatisfactorio en el plano -interno que 

en los países subdesarrollados, y que en el plano intcrnacronal los rela-

ciones de intercambio los favorecen es que en algunos de tales países, 

acto de planificar es considerado en cierta forma como una acción no 

trictamente necesario para orientar o conducir e I proceso de desarrollo. 

el 

e s-

Sin emb_argo, se puede considerar que la aplicación de la "planificación"en 

las economías capitalistas es en gran parte uno reapuesta a la necesidad de· 
expansión del sistema mismo. Las persistentes crisis del capitalismo han 

puesto en evidencia que las relaciones de competencia resultantes del juego 

de la oferto y la demando devienen en ineficientes para sostener el sistema, 

por lo que se ha tenido que recurrir a la ayuda del Estado y otorgarle alg� 
nos veces ingerencia directa en el proceso de producción, pero manteniendo 

los beneficios del capital. 

7. · Los graves problemas del subdesarrollo reflejados en las distancias crecientes

con los países desarrollados; en las desigualdades en la distribución del in

greso; en el deterioro constante de las condiciones de vida de amplios sec

tores de lo población; en los crecientes niveles de desocupación; en la comfl 

probación de la imperfección de los mecanismos de mercado; en las ere- · 

cientes complicaciopet de la economía moderna; en la debilidad de gran PJ.!

te del sector em�resarial · nacional; y, en general, en la agudización de

los problemas estructural�s de la sociedad, llevaron desde mediados de la 

década del 50 a los países latinoamericanos a cuestionar el tradicional mo

delo de desarrollo hacia afuera y el status que vigente planteando como 

contraFartida el cambio en el patrón de desarrollo, para lo que se consideró 

necesario la movili7ación consciente de energias a través de la planifi

cación nacional, que se constituye en el proceso mediante el cual se opti

miza y racionaliza el funcionamiento del sistema socio-económico, siendo 

necesario pera ello la activa y directa participación del Estado. 
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8. Desde el punto de vista socio-político, al sustentar una visión del tipo de

sociedad que se pretende construir, la planificación da sentido y orienta-

ción al proceso de cambio sociol, ofreciendo los siguientes venta¡as; en re-

loción o una estrategia de desarrollo no planificado:

a. Coadyuva la aceptación de los sacrificios del presente .e induce a la
,.

movilización colectivo necesaria para el esfuerzo del desarrollo; paro

lo que necesariamente deb3 idearse mecanismos que permitan dicha mo

vi lización.

b. Facilito al establecimiento de una división racional de funciones entre

el sector público y la empresa privada y, oportunamente, entre lo em

presa nacional y la empresa extran ;ero •

c. Posibilito identificar aquellos costos del desarrollo (urbanización, con

taminación ambiental, etc.) que podrían ser evitados o reducidos, en

gran parte, mediante una acción normativo del Estado.

9. En los países latinoamericanos· lo planificación más que una opción es una

necesidad, por lo que se puede decir que paro nuestros pafses no existe al

ternativo entre planificar o no planificar, sino entre planificar bien o pla

nificar mal.

10. En términos generales, se puede decir que la planificación ha logrado ace,e.

tación en gran parte de los países latinoamericanos, diferencióndose los

distintos procesos en cuanto a su concepción y aplicación, coincidiendo 9!

neralmente, por lo menos en términos declarativos en que es compatible en

términos generales con la porpiedad privada y la vigencia de las fuerzas de.

mercado.
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11. Lo elección económica constituye el problema central de todo proceso de

'planificación y está referido, en forma general, a las decisiones o tomar res

pecto de las necesidades o satisfacer (qué producir) y los medios a utilizar

(cómo producir). En este sentido, la eHciencia en un sistema socio-econó

mico está en función directa de lo naturaleza y formo de las elecciones e�
nómicas, de modo de obtener una mayor racionalidad en dichos decisiones.

12. Este coniunto de elecciones se reflejan en los piones de desarrollo, en los

cuales Je explicita un con¡unto de decisiones coherentes, a través de los

cuales el ( o los) principal (es) agentes económicos (el Estado fundamental

mente)� determina la utilización de un con¡unto de recursos para lograr un

coniunto de ob¡etivos que se fijan poro un período determinado.

13. En el Perú se instauro oficialmente la Planificación en 1962, pudiendo dife

renciarse dos períodos característicos en su aplicación "formol", como re

sultado de las distintas concepciones de desarrollo.

Así, se puede hablar de un primer periodo que va desde 1962 hasta 1968, en 

que los "planes" elaborados reflejaban la intención de no intervenir en el 

funcionamiento del sistema económico y continuar prácticamente con una po 
-

lítica liberal modernizante, con la que se pretendía cumplir con los reqlli-

sitos exigidos por lor organismos de financiamiento internacionales pero la 

captación de préstamos orientados o proyectos de inversión básicamente de 

infraestructura y/ o de carácter social, así como fX1 ro lograr un cierto orde-

namiento del gasto públ-ico y en alguna medida reducir la dependencia ex

terna pero mirado fundamentalmente por el lado de la Balanza Comercial , 

sin plantear explícitamente variaciones en el statu quo. 

El segundo período se puede reconocer desd 1969 a la actualidad con algu

nos variantes en estos últimos afies. En este período se considera "formal

mente" la planificación como el principal medio de gestión del Estado paro 
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orientar y promover el desarrollo nacional, entendido éste no sólo como ere
, -

cimiento sino también· como lo implementación de acciones fundamentales o
rientodos o la modificación de las estructuras y relaciones básicas del siste-
ma que se constituyen en uno de los principales obstáculos paro el auténtico 
desarrollo nacional. 

14. Algunos �e los planes formulados en Amét"ica Latina, especialmente en el

Perú a partir de 1969 postulaban objetivos básicos como por ejemplo: ale°!!.
zar un sistema social más justo; modificar la estructura de lo propiedad y
producción, especialmente en la agricultura; reestructura al sector público

y aumentar su participación en lo economía nacional; etc., que en gran

parte no se han alcanzado y por lo que se suele criticar.a la planificación

por su aparente incapacidad pero lograr materializar estas transformaciones

del s istema socio-económico.

15� El fundamento de esto critico central, parte de suponer o la planificación 

por encima del sistema político institucional y no como porte de éf. Como 

obviamente ello es falso, no puede atribuírsele por lo tonto o la planifica

ción la falto de solución o los problemas , sino al sistema cs?cial y político 

que. no ha respondido o los requerimientos de lo planificación. 

16. De lo constatación de esta realidad se concluye como tesis básica que,pcro

evaluar la planificación, debe ante todo ubicársele en el contexto socio

po I itco en que ha actuado, y no fuero de él. Como muchos de sus defec

tos son propios del sistema en que opera, mientras en éste no se creen cier

tos condiciones mínimas, no es posible esperar milagros de lo planificación.

17. Este deslinde de lo responsabilidad de la planificación en el proceso de de

sarrollo de Loth:ioamérico, no debe prescindir del reconocimiento de que si
bien la esencia de los distintos obstáculos que han enfrentado, residen en

la naturaleza mismo del sistema que se pretende- modificar o cambiar ,existen
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todavía algunos vacíos que cubrir y defectos que subsanar, producto de la 

manera como hasta ahora se han venido implementando los procesos de pla

nificación en nuestros países. 

18. Dentro de este tipo de limitaciones podemos resaltar los siguientes :

a. Incompleta o deficiente interpretación de la realidad nacional. debido

a pro�lemas de adecuada información; pero sobre a concepciones equi 

vocadas de los diagnósticos; que no han posibilitado una interpretación

integral del sistema socio-económico, que permito entre otros aspectos

identificar los motivos que determinan la conducta de los agentes eco

nómicos, la conformación de las estructuras de poder y sus modalidades

de acción, la distribución del ingreso y su consecuencia sobre lo me-

dios para impulsar la formación de capital etc.

b. Inadecuada consistencia al interior de los piones, reflejada en lo no co
,, 

-

rrespondencia entre la problemático detectada y los objetivos propues 

tos, y/o entre los obf�tivos y metas postulados y lo$ acciones consider�

das, y los recursos realmente disponibles. A ello se ha aunado la

falta de una adecuada priorización y precisión de objetivos Y, acciones.

-c. Dado que tradicionalmente se ha concebido que al sistema de planifi

cación no le corresponde mayores responsabilidades en la ejecución de 

los planes; ello ha motivado que no se preste un adecuado apoyo para 

su implementación, como por ejemplo el establecimiento de adecuados 

y efectivos mecanismos de evaluación y control de planes, o lo inter -

vención mós activo del sistema en el proceso de elaboración de deter

minados dispositivos legales. 

19. A la luz de los presentes conclusiones es necesario plantear una serie de o�
cienes {estrategia) que permitan superor\o minimizar los problemas sef'iolados.
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VI. RECOMENDACIONES

Reconocida lo nec�sidad y urgenóia de la Planificación en nuestos países, 

así como explicada la naturaleza de sus principales limitaciones, se propone 

las siguientes medidas o condiciones a tener en cuenta, a fin de lograr una 

más adecuada concepción e implementación de los procesos de Planificación 

en América Latina • 

6 .1 En relación a la concepción 

Defícil sería concebir, mucho más en lc:is condiciones actuales, un vi

goroso y verdadero proceso de desarrollo sin cambios profundos en el 

funcionamiento del sistema y en los distintos entes que lo conforman. 

Estos cambios s� relad onan no sólo con los aspectos administrativos,si

no también con la capad dad de generar vias factibles de solución 

que permitan anticiparse a situaciones futuras que podrían distorsionar 

el resultado de las políticos que seí'ialen nuevas acciones de apoyo que 

consoliden dicho proceso de desarrollo. 

En la elaboración de los planes de desarrollo, .deberá tenerse en cuen

ta que de acuerdo a la oportunidad, profundidad y velocidad que se 

desee imprimir al proceso de cambios, se impondrán exigencias espe -

dales sobre la conducción poi Ítico y económica, yo que ¡unto con el 

cambio de las estructuras de poder vigentes y con la movilizad Ón .de 

las fuerzas sociales que apoyen los cambios, debe ma, tenerse un grado 

de eficiencia en el funcionamiento del sistema económico que permita 

satisfacer la necesidad de las mayorías; razón por la cual no se puede 

prescindir de determinados "logros" económicos a corte plazo. 
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La planificación debe ser vista desde este ángulo . Su vigencia en el 

futuro dependerá de que se considere y al mismo tiempo se asegure su 

significativo participación en lo conducción económico y soci'al del 

país. El aparato administrativo del Estado y el sistema de pion ificación 

en su conjuntt> se irán convirtiendo así, cada vez más, �n instrumentos 

fundamentales para hecer frente al problema del subdesarrollo. 

En el plano teórico se puede decir que lo planificación trota de some

ter lo marcha de la economía a un conjunto de decisiones coordinadas, 

para lo que se hoce necesario que el Estado controle gran parte de las 

actividades claves de la economÍa • �� ya que la existencia de grandes 

empresas privadas en estos sectores trae como consecuencia que la orie!! 

tación de estas actividades esté determinada esencialmente por los decj 

siones del sector empresarial privado, las que si blen· es cierto, podrían 

responder a algunas de las exigencias y consideraciones del plan,siempre 

tenderán o hacer prevalecer sus int ereses particulares que muchas veces 

están en contradicción con los intereses sociales (nacionales). Estas ª=

tividades claves de 1� economía, no solarr.-.,te. son .importantes por SI 

mismas, sino también por su influencia en la marcha de los otros sectores 

de I a econom Ía • 

En lo medida que estas actividades dominantes de la economía generen 

y utilicen un considerable nivel del excedente económico, las técnicas 

que se apliquen en los sectores o en las empresas que conforman estas 

actividades dominantes, así como la política de precios y de salarios que 

en ellos se ejerciten, tienen uno influencio decisiva sobre el desenvol

vimiento del con junto del sistema económico 

El Estado, al tener en sus manos las"actividades básicas o fundamenta-· 

les de la economía", estará en condiciones de definir una poi ítica 

Industrias básicas productoras de insumos esenciales par� las activi9ad�� pro
ductivas,como son: la siderurgia,la petroquímica,la metalurgia _

.,.,.-;-·_·y;;,Jh�,
fís{ca 

. 
no fe- 

rrosa,química básica,cemento,etc. 
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coordinada de precios, de ingresos y de organización de las corrientes 

comerciales, que contribuya a la realiza_ción efectiva del plan de 

desarrollo, facilitando la concertación de programas de producción con 

el resto de los sectores de propiedad. 

Determinar las proporciones correctas que conviene dar a los diferen-

tes sectores (estatal,cooperativo y privado) de la economía, constituye 

por su puesto un problema político y un problema técnico que debe ser 

resuelto sobre una base oientífica. Las soluciones dadas o este proble

ma tienen repercusiones objetivas sobre la realidad concreto en la cual 

el plan debe realizarse . 

Para que el Estado pueda realmente manejar estas activldades básicas 

es necesario, entre otras cosas, que disponga de un aparato. de informg 

ció�, de estadísticas, de contabilidad y de dirección real, así como de 

fiscal i zac ión y control, que I e permita : 

Tomar decisiones macroeconómicas, sobre la bese de un conoci -

miento bastante preciso de lo que paso efectivamente en las dife

rentes empresas que operan a nivel del pci"ís . 

Hacer cumplir efectivamente estas decisfones combinándolos ade

cuadamente, según su carácter central izado y/o descentra! izado, 
. 

' 

de acuerdo a la estructuro organizativa que se establece en la so-

ciedad que se planifica. 

6. 2 En r�lación a las fases funcionales de la planificación

6 .2. 1 Respecto a los diagnósticos 

Se debe insistir en la necesidad de profundizar y actua-

l izar permanentemente los diagnósticos de manera tal que 

permitan entre otras cosas, la deducción de acciones al -

ternativas concretas a ser consideradas en el plan. 



6.2.2 

En la medida que todavía existe un gran desconocimiento de las 

relaciones entre cambio social, cambio estructural,y cambio ec� 

nómico, es necesario una mayor investigación al respecto, la cual 

debería basarse en las características particulares de cada país y 

tomandao como referencia las experiencias existentes. 

De el lo resulta una tarea importante de la planificación propo -

ner a los centros universitarios y a otros centros de estudio, tra

bajos de investigación sobre la realidad nacional y sobre el fu!! 

cionamiento del sistema socioeconómico. Cabe esperar que el 

sistema de planificación se constituya en un elemento importante 

de promoción y coordinación de esta capacidad investigadora y 

que coadyuve a que los temas Y, las I Íneas de investigación abar

quen aspectos sustantivos que contribuyan a una mejor interpre -

tación de la realidad nacional. 

En relación a la FG>nnulación de planes 

E I proceso de planificación debe abarcar tres '1orizontes funda

mentales : largo, mediano y corto plazo, a los que debe dedicó! 

seles s·imilar atención y no privilegiar a uno sobre otro, como 

muchas veces se hace. 

El carácter procesal de lo planificación exige que esta no per

manezca aislado de los problemas y de las soluciones que plan

tea lo coyuntura o el corto plazo, pero el lo debe hacerse con 

uno claro perspectiva del proceso de �esarrol lo; es decir, par

tiendo de uno imagen de la evolución del sistema económico y 

social a largo plazo y de las etapas que deben ir concretándose 

en plazos medios. Así es como adquiere pleno sentido la labor 
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del mecanismo planificador. El peligro de la int.ervención del 

sistema de planificación en los problemas coyunturales, me

diante recomendaciones aisladas o armonizadas en un; plan. de 

corto pi azo, consiste en queeri el �ras fon-do de es.as recomendac1'2 

nes falta una poi íti ca de desarrollo de mayor al canee que 

deba sostenerse a través de los vaivenes de la acción inmediato. 

La acción planificada puede perder así su función específica y i'i 

transformarse en un servicio 'más de la administración pública, 

sin apartar a la adopción de decisiones los elementos cualita

tivos que deben caracterizar una conducción poi ítica y econótnl 

comente planificada. 

En relación a la ejecución de planes 

No debe sorprender el relativo poco éxito de los países latinoameri

canos en materia de ejecución d e  planes. Se tra�a de un campo en 

el que muy pocos países en el r.esto del mundo, pueden mostrar una 

trayectoria efectiva .sobre la materia, lo que en cierto modo demues

tra de que no se trota de una defid encia inherente_ de las institucio

nes Jatinoomericanas, sino eng:an par te de algo que proviene de la 

extraordinario complejidad de los elementos en iuego. 

En este sentido, si los sistemas de planificación no demuestran gran 

flexibilidad .para adoptarse a las situaciones de inestabilidad que 

caracteriza a los gobiernos de los países en desarrollo, es posible 

que sean dejados de lado durante Jo etapa de la ejecución de los pl2 

nes y poJíticas . Por: ello es necesario que el sistema.de planifica

ción desarrollo una aptitud y una capacidad anal ftica que permita 

afrontar los problemas coyunturales, .sin dejar de lado las considera

ciones de estrategia de largo y mediano plazo. 



En el diseño de· las poi íticas de inversi ones, precios, salarit>s, tarifas, 

aranceles, etc., es donde se generan los conflictos entre el cumpl imierto 

de los objetivos establecidos en la; piones y las presiones que se mani -

fiestan en la coyuntura. Para -que la resolución de·estos conflictos ma!! 

tenga al sistema en la trayectoria diseñadas en el pion, es necesario la; 

presencia activa de los mecanismos de planificación para conseguir una 

efectiva vinculación con los ca, tros de decisión, y de esta manera in- · 

flv ir con más fuer za en el corto pi azo. Por lo tanto, es función del sis

tema de pJonificación hacer que el poder político perciba con mayor 

claridad la necesidad de disponer, para la adopción de deci sienes coyun 

turales, de un marco de referencia de largo plazo. 

Para lograr que el plan sea un instrumento efectiv o, es necesario que 

previo a su elaboración, se identifique Jas áreas de la política econó-

. mica estrechamente asociadas a la realización del plani- a fin de estim� 

lar directa o indirectamente todos los factores determinantes deJ ritmo 

y dirección del desarrollo y lograr de esta forma del imi ter el grado de 

factibilidad de las acciones consideradas en el plan. · 

Dentro de la realidad institucional de Américo Latina, los principales 

instrurrentos de acción directo son : la política fiscal (presupuesto de 

gasto.e inversiones, ingresos y deudo), la política monetaria y la ba -

lanza de pagos, las instituciones y las leyes de acción directo sobre 

la vida sectorial. y regí onal del país, y la información necesaria para 

la adecuado toma de decisiones. 

En relación .por ejemplo, a lo política tributaria como instrurre nto de 

vital importancia para la impJementación de la; planes de desarrollo, 

es necesario resolver problemas centrales, como : a) la estructura for

mal y funcional del sistema .impositivo; b) la distribución social y es

pacial de la carga impositiva; c) los efectos rígidos de los tributos 



sobre ef comportamiento de los agentes económicos; y ,  d) la utiliza -

ción de dichos efectos como herramientas dinámicas de acción del 

Estado sobre el sistema económico, con el propósito de influir sobre el 

ritmo y dirección del proceso de desarrollo. 

6.2.4 En reloción a la evaluación de plan�s 

En cudnto a la evaluación de los planes, e�tos deben realizarse no 

só_lo eonsiderarid6 el grado de concreddn dé Íos objetivos del pian,

tanto eh sus aspectos cualitativos como cuantitativos, sino también evo 

luando las impHcancias de su ejecución (costos económicos y sociales 

incurridos). 

Esta evaluación no debe representar solamente un papel pasivo y a 

posteriori. Debe eventualmente desempeñar un papel preventivo y

además un rol educativo. Así, cuando se hayan detectado errores inv� 

luntarios de administración, la naturaleza y la raíz de estos errores de-

ben ponerse en claro rre d iante un adecuado análisis, y los resul todos 

de ello deben ser examinados por todos los que tienen que cumplir ac

tos de administración, y en los cuales errores análogos son susceptibles 

de producirse 

6 .3 En relación a Id Adecuación del Marco Socio-Político 

La realización de un plan de desarrollo exlge determinadas condiciones econó

micas y sociales; lo que significa que, aunque las transformaciones de las estru� 

turas económicas y sociales pueden constituir fines en sí mismos, constituyen ta'!! 
bién los medios que deben ser utilizados para la realización del plan. 

P,uesto que las transformaciones que postulan l.os planes suponen una alteración, 

a veces drástica, de la estructura de poder, .lógico es espHar una espontánea opo 

sición de los grupos sociales afectados. En este sentido, la tarea de la plcn ifca

ción será ilustrar adecuadamente a los grupos político� y sociales proclives al 
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cambio, acerca de las transformaciones que contienen los planes para que 

se constituyan en la base social para la implementación de los cambios y 

demás acciones postuladas. 

La confrontación m ás institucionalizada de los intereses contrapuestos que 

se dan normalmente en una sociedad, basada en una amplia participación 

democrática en el proceso de toma de decisiones, podría constituir un 

avance para lograr ur. mínimo de solidaridad, indispensable para superar 

el sub-desarrollo y un mayor grado de racionalidad en el curso del pro

ceso 
De todo ello se deduce la importancia de que el sistema de planificación 

sepa evaluar las·diferentes situaciones del país y ubicarse en ellas para 

deducir de este modo la me¡ or forma de operar. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que el éxito operativo de 

1 a p I an i fi cación depende de : 

a . 

b. 

Su relación con los principaÍes élementos de acción del sistema. 

La manera cómo se introducen sus ideas y planes en el proceso 

contínuo de acción y reacción de la administración pública, de 

la poi ítica y de las formas de expresión de la vida nacional, y 

e. La forma en que ayuda a incrementar el nivel de acción de aque

l los a quienes sirve.

En relación a la modificación del marco institucional y administrativo 

A la administración le toca la ejecución corriente del plan, es decir las 

múltiples decisiones cotidianas que es prec iso tomar para asegurar la 

realización del pian. La administración debe estar conformado por org� 

nismos que, aunque dependen del poder central, dispongan de cierto grg 

do de autonomía, la que variará según las acciones o aspectos de que 

se trate. 
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La práctica demuestra que I as decisi ones tomadas no son, muchas veces,
el resultado directo de órdenes administrativas emanadas del nivel central

. , 

, sino de iniciativas tomadas a nivel local. En este sentido, es necesario

distinguir las actividades que son directamente dependientes del Gobierno 

Central, de las actividades dependientes de autoridades públicas que ten

gan una competencia geográfica más I imitada, tales como los departamen

tos o regiones. Por regla general, es conveniente que todas las unidades 

de producción que funcionan simplemente a un nivel •ocal, es decir cuyo 

producción no interesa más que a una parte del pafs, sean administradas 

a nivel de las entidades local es a quienes concierne esta producción. De 

esta manera se evi taró sobrecargar el poder central c?n responsabi I idades 

inútiles y, por el contrario, se asignará dichas responsabilidades a los que 

supuestamente están en mejores condiciones de ejercer un control efectivo 

y que experimentan más directamente las repercusiones de los errores que 

pudieran cometer. 

La fijación de reglas precisas y racional-es respecto de la división de las 

. responsabilidades entre las unidades de producción y los Órganos jerárqul 

cos superiores a esta unidades, constituye una de las exigencias funda -

mentales para una adecuada realización del plan. 

En. definitiva, el proceso de planificación debe incorporar a sus tareas los 

análisis conducentes a "perfeccionar" al sector público en el sentido de 

lograr ·que sus actividades no sólo incrementen la ediciencia en el uso de 

los recursos, sino también para que. sea posible.ordenar el nivel y la com

posición de la s acciones de los organismos fiscales, de tal manera que res

pondan a las prioridades del proceso de desarrollo. 

El perfeccionamiento de la estructura administrativa pública así como del 

uso de los principales instrumentos de política cconpmica,deberá hacerse 

también teniendo en cuenta la necesidad de mejorar los niveles de coordj 

nación con el sector privado, tendiendo a una c·ada vez mayor concert9 

c ión d� acciones.. 
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El sistema de planificación, igualmente, debe intervenir en la revisión de 

los proyectos de ley que esté considerando el poder legislativo correspon:"." 

diente, presentando ·oportunamente sus opiniones al Ejecutivo. Además,la 

planificación debe ser capaz de inducir un flujo de proyectos de feyes 

que contribuyan al mejor cumplimiento de la. objetivos nacionales esta

blecidos. 

Una ve_z institucionalizada la planificación a nivel general, necesita ha

cerse presente en el ámbi to de acción específica de cada centro de deci

sión (presidencia,ministerio,instituciones descentralizadas sectoriales y 

regionales). 

En relación a la operatividad de los planes de desarrollo, es necesario que 

se entienda la poi ítica monetaria y cambiaría como una respuesta a los. 

requerimientos financieros, tanto internos como externos, de las metas de ta

planificación en general y de la ej�cución presupuestario en particular. 

· En este sentido las oficinas de. plcn ificación deben coordinar estrechamente

con las auto�idades que manejan la política monetaria y cambiaría, fXl rtici

pando por lo tanto en el estudio de la poi ítica del crédito, a f in de armo

n.i-zc;ir. y coordinar los distintos objetivos considera<;los en los planes.

Las ofici�as de planificación y de presupuesto deben establecer necesaria

mente entre ellas relaciones de coordinación y complerre ntación; siendo 

por el lo importante que se reconozca y establezca un mayor nivel de part_! 

cipación en la elaboración .del presupuesto por parte de las oficinas de pi� 

nificación,. ya que ellas están en condid ones Óptimas para asignar recursos, 

gracias a la visión más amplia e integral que. tienen como consecuencia 

las. funciones propias que desempeñan .. Ello haría que el sistema de plcn i- · 

ficación adquiriera una mayor presencia.dentro de la administración pú

blico, lo que redundaría en una acrecentada capacidad de coordinación. 
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El Sistema de Planificación deb� asegurar la tuterÍa insti tucional sobre los 

proyectos de inversión, e igualmente debe exigir la preparación. de pro-

1 gramas de pre-inversión con el objeto de fijar las prioridades a esa altura 

del proceso, y otorgar selectivamente el paso a las etapas posteriores de 

estudios de factibi I idad. Es durante esta etapa y no co_n estudios termina- . 

dos, cuando se:·e�tá en mejores condiciones para determinar. las prioridades 

necesarias. 

En cuanto a la necesidad de asegu rar la participación del Sistema de Pla

nificación en las decisiones políticas a corto plazo, es preciso que en el 

Sistema se concentre la totalidad de la información de la coyuntura y que 

se constituyan en los informantes obligados de las autoridades encargadas 

de implementar las poi Íticas _.}( En este sentido, la inforrm ción manejada 

por el Sistema de Planificación se convertirá en un instrumento de persua

ción nacioanl y convencimiento de la burocracia. 

En resumen, el Sistema de Planificación a-través del presupuesto inf.luirÍa 

en la asignación anual de los recursos del sector público; a través del pro

grama de pre-inversiones incidiría en la orientación del cambio de la es-

tructura productiva a mediano plazo; y a través de la elaboración y revi -

sión periódica del plan operativo anual, participaría directamente en las 

decisiones de política a corto plazo. 

En relación a las principales funciones del Sistema de Planificación 

Para que el sistema Nacional de Planificación esté en condiciones de 

desempeñar su importante rol dentro del proceso de Desarrollo Nacional 

es necesario que se le reconozca las siguientes funciones y atribuciones: 

Esto no quiere decir que necesariamente el Sistema de· Planificación ela
bore directamente las estadísticas,sino que dentro de la administración p� 
bfica se establezca ciertos n iveles de autoridad que le aseguren al Siste -
rria de Planificación el manejo oportuno de la información indispensable 
para el cumplimiento de sus funciones 
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o. Que tengo efectivamente los facultades que le ·p ermiton evitar o

minimizar problem:::is de iurisdicción y de desacuerdos instituciona

les que entorpezcan el esfuerzo de coordinación; para lo cual serÍa

conveniente entre otros cosas que el Jefe del ente técnico central

del Sistema de Planificación sea el Ministro de mayor ¡erarquía y

que en lo posiblQ sea el Jefe del Es�ado el que directamente supe!

vise el Sistema�

b. Dentro de la explicitación de atribuciones del Sistema deberá señ�

larse claramente sus responsabilidades en la coordinación de la pr�

paración del Plan y del control de su aplicación.

c. Dentro de sus funciones de coordinación, el S istemo Nacional de

Plar:iificación deberá evitar sustituir o los distintos ministerios - o

agencias en sus funciones propias como fuentes de origen de la po

i ítica económica y de los programas !sctoriales. Su capacidad

decisoria deberá restringirse a las áreas de eventuales conflictos

entre las políticas de los distintos instituciones y el Pion.

d. Deberá contar con una secretaría técnica que reuno a un grupo

profesionak·:polivalente y de alto nivel técnico.

e. Deberá disponer de cia-tas atribuciones legales y/o administrativas

en relación o :

Poi ítica financ ie ro . El Sistema de Planificación deberá estar. 

representado en los Órganos .de decisión sobre poi Ítica finan -

ciera, monetaria y cambiaria a fin de facilitar la conciliación 

de las políticas periódicas de estabilización y.control finan 

ciero O corto plazo con los objetivos de los planes de desa-

rrollo. 
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Programas presupuestarios. Debe darse al organismo de 
) 

planificación directa participaci ón en la formulaci ón del 

Presupuesto Público. Esta participación deberá orientarse 

principalmente hacia la determinación de los montos globales 

del gasto, la estructura de su funcionamiento y la composición 

del programa de inversiones, y deberá extenderse a las deci ·i--·. 

siones sobre otros gastos de desarrollo (aistintos a los de capi 

tal) esenciales paro los pianes. 

Crédito externo. Los oficinas de planificación deberán tener 

una activa participación en las decisiones de los programas de 

financiamiento externo y la poi ítica de endeudamiento. 

Precios y GJSignación de factores. El organismo de planifica

ción deberá estar representado en los Órganos de decisión so

bre polftica de precios y en especial en los que establecen las 

tarifas de los servicios públicos. La regulación de precios, 

particularmente en épocas inflacionarias, con frecuencia causo 

severos distorsiones en la asignación de recursos productivos 

en contradicción con los postulados del Plan. 

Política Sectorial. Final mente, la oficina de planificación 

deberá contar con representantes en los Órganos de decisión 

sobre poi íticas sectoriales (industria,agricultu- a,minería,etc.) 

Los condiciones necesarios señalados paro un efectivo proceso de 

planifica:: ión, implican en última instancia, resolver las siguien

tes cuestiones básicas : 

1 • La obtención de un elevado concenso general en torno a los 

objetivos de la planificación. 
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i i. La definición de una adecuada división de funciones y de respo� 

sabilidades entre agentes polrticos y los elene ntos técnicos que 

intervienen en el proceso de planificación. 

iii. El planteamiento de metodologías adecuadas que permitan la ar

mini zación de ob¡etivos económicos y sociales aparentemente co�

flictivos.

iv. La definición del grado de coerción y de los al canees del plan,lo

que depende del tipo de organización política en la sociedad.

v. La decisión sobre el grado de centralización o descentralizacii,5n

del proceso de planificación y el establecimiento .de mecanismos

adecuados de coordinación que aseguren la int egración de los dl

ferentes etapas del proceso de planificad Ón.

vi. La aprobación de un adecuado esquema .organizocional y.de fun

cionamiento que permita y facilite las labores de coordinación

del Sistema, así como de armonización de los objetivos, instrume�

tos y mecanismos de ejecución de las políticas de corto y largo

plazo.

vii. El adiestramiento de la burocracia tradicional y la modernización

de la estructura administrativa del gobierno para el cumplimiento

de las tareas de la planificación.
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