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1 LA PLANIFICACION COMO UN PROBLEMA ENT RE LOS HOMBRES 

Cualquier cludadano de un país puede preguntarse con razón qué papel juega en la conformación 

del futuro. ¿Estamos caminando hacia donde queremos, sabemos lo que queremos y hacemos lo su- 

ficiente para alcanzarlo? El problema reside en si somos arrastrados por 
la fuerza de la corriente 

del rlo de los acontecimientos hacia un terminal desconocido o sabemos a donde llegar y estamos con- 

duciendo o contribuyendo a conducir el movimiento de las cosas en esa dirección . ¿Nos arrastran O 

conducimos?. Porque hoy vivimos lo que antes fue futuro, y todos los problemas que están ahora a 

muestra vista pudieron ser resueltos. 

Estas interrogantes disparan al blanco preciso de la planificación y apuntan al centro del concepto 

de “plan”. Porque planificación no es otra cosa que intentar someter a la voluntad humana el curso 

encadenado de los acontecimientos cotidianos que, al final, fijan una dirección y una velocidad al cam- 

bio que inevitablemente experimenta un país, a causa de nuestras propias acciones. 

El símil de la corriente de un río es bueno para entender que la realidad social-
el objeto del plan- 

está siempre en movimiento. Ese movimiento contiene una fuerz
a y una dinámica que se ha impues- 

to sobre otras, para imprimirle una dirección. El mundo, mi país, la realidad, esa región y tu mismo 

municipio, no están detenidos a la espera de que alguien planifique su destino y actúe en consecuencia. 

No. EL destino se está construyendo incesantemente aunque no 
sepamos a ciencia cierta hacia donde 

nós cónduce. De manera que quien quiere enfre
ntarse al desafío de crear un futuro con su voluntad, 

poder y recursos, en cierto sentido navega contra la corri
ente, porque debe vencer una fuerza que con- 

tradice sus intenciones. Salvo que planifique para acelerar y acentuar las tendencias ya arraigadas en 

el sistema social, porque también se puede planificar a favor de la corriente. Pero ese no es el caso más 

comúrrni el que principalmente la justifica. De manera que la planificación presenta dificultades pare- 

cidas y la de agarrar con las manos un pez en el agua, en condiciones de mala visibilidad. Se trata de ab 

go.que no es reducible a una teoría, al menos totalmente, que requiere mucha experiencia, perseveren- 

cla y capacidad de aprendizaje en la práctica, además de fuerza y recursos para torcer el curso de los 

acontecimientos en la dirección deseada. Esta dificultad para actuar sobre la realidad venciendo un 

movimiento y una resistencia, es la que destaca con eficacia el símil con la corriente de un río. El ob- 

jeto del plan no es un blanco fijo sobre el cual apunta el planificador. Sin embargo. esta afirmación de- 

pende de cual es el objeto planificado. Generalmente,
 cuando se habla de planificación, nos referimos 

al proceso de desarrollo económico-social. Pero, la planificación, como cuerpo de teoría general, pue-
 

de aplicarse a cualquier actividad donde es necesario un esfuerzo para alcanzar un objetivo. Y, para al- 

punos casos de planificación, donde no hay resistencia al intento de una fuerza por conseguir su objetl 

vo, puede ser válida la idea de un blanco fijo. En todo caso, si la planificación se refiere a un proceso 

social, el movimiento es la ley de su existencia y el ejemplo del río es esencialmente válido. 

  
a _— Sin embargo, desde otro punto de vista, el ejemplo de la corriente del río es malo, porque sugiere 

jel problema equivocado. La corriente del río esun proceso natural. El hombre no produce dicha co- 

irriente, está fuera de ella, interactúa con ella, puede alterarla “desde afuera”, pero su existencia, persis- 

tencia y creación no dependen del hombre. No se trata de una fuerza social, sino de la naturaleza que 

el hombre puede dominar o destruir pero nunca ser ella misma, Todo sería mucho más fácil si el pro- 

- rs blema de crear o decidir sobre nuestro futuro fuera posible con el dominio creciente del hombre sobre 
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la naturaleza. En ese caso, todo el problema social sería r
educíble a su dimensión tecnológica, 
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del futuro. En esta forma, el “hombre colectivo”, como agente de cambio y por medio del plan, se 

convierte en el contrapeso del vacío de dirección del proceso social que todos como indi- 

viduos. El hombre colectivo si es conductor del proceso, Por ello, la planificación surge como un 

problema entre los hombres: entre el "hombre individuo” que persigue fines particulares y el “hom- 

bre colectivo”, que busca un orden y dirección societal; y entre las distintas fuerzas sociales en que se 

encarna el “hombre colectiv '*. Este problema entre los hombres es conflictivo, porque cada fuerza 

social representa visiones € inserciones sociales distintas y, €n consecuencia, luchan por distintos di- 

seños sobre el futuro. Y tales diseños guían sus acciones en i produce la reali- 

la planificación no se hace en 

dad. Si los objetivos de los hombres sobre el futuro son conflictivos, 

un lecho de rosas comandado por el cálculo científico-técnico. En consecuencia, la planificación 

desarrolla es un medio resistente que se opone a nuestra vo- 

debe asumir que el medio en que ella se 

luntad y que tal oposición no proviene de la naturaleza, 

nes, objetivos, recursos y podes, que tumbién hacen un cálculo sobre el futuro y tienen iguales o Ins 

yores posibilidades que nosotros de conducir el proceso social por un ca
mino que se aparte del nue

s 

tro. La planificación podría ser Un problema técnico si se refiriera a la relación del hombre con las 

Cosas, pero esas cosas siempre ocultan a otros hombres. La planificación es así un
 

los hombres. Podemos decir “sf O “no” u nuestro destino. 

pone una lucha o un conflicto con Objetos, con cosas o con la na 

No es cierto que podemosdecidir sobre nuestro futuro pensando exclus
ivamen 

instrumento ——>) 
objetivo 

Hombre 

ciones, reacciones y comportamientos sociales. 

En el fondo, la relación que debe preocupamos en 
el ámbito de la planificaci

ón, es la siguiente: 

Y, así tendremos conciencia que e
l objeto de la planificación está 

en movimiento y ese movimien- 

to noes distinto que nosotros mismos como
 productores sociales.
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2. COMO NO SE PUEDE PLANIFICAR : 

Si decidimos actuar para ser dueños de nuestro futuro tenemos que saber cómo hacerlo. El concep- 

to restringido de planificación se refiere justamente al método o técnica para intervenir sobre el siste- 

ma social y lograr determinados objetivos. - 

Los textos tradicionales de planificación afirman que el planificador es un técnico al servicio de 

una fuerza social, y la profesión de planificador consiste en dominar la técnica de hacer planes. Esta 

técnica es simple en sus principios básicos, pero muy compleja en su aplicación. Y esto es exactamen- 

te cierto. : 

Las técnicas de planificación abordan generalmente el problema por instancias, Se supone que el 

proceso comienza con el diagnóstico que hace el planificador de la realidad sobre la cual deberá in- 

tervenir. El planificador diagnostica como si fuera un médico de la sociedad y busca precisar y enten- 

der los males que la aquejan. La palabra diagnóstico, que proviene del griego “diagignoskein”, signfi- 

ca "distinguir”, “conocer”. En medicina este proceso de distinguir lo que le pasa a un enfermo supo- 

ne determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos aparentes, Hay pues 

una relación entre la constatación de signos diversos y los distintos tipos de enfermedades que padece 

el, hombre. Se supone que en relación a los problemas de nuestras sociedades, el planificador puede 
distinguir distintos signos aparentes de problemas sociales o hechos sociales problemáticos. La desi- 

gual distribución del ingreso, la desocupación, la marginalidad social, la inflación, el estancamiento 

económico, la concentración espacial, etc., son hechos o conjuntos de hechos que constituyen “sig- 

nos aparentes” que se corresponden con distintos o comunes problemas que los causan. La palabra 

aparente no significa en este caso inexistente o falso, sino la forma en que “aparece” o se ““mani- 

fiesta” como signo o fenómeno situacional un problema. 

£n medicina hay una relación enfermedad — signo aparente, y se supone que en la realidad 

social existe algo parecido con la relación problema social —o signo aparente. Sin embargo, 

en medicina ya están más o menos bien definidos los estados de salud que se catalogan como enferme- 

dades; En cambio, en el sistema económico-social, lo que es bueno y normal para algunos, es malo 

y signo de deficiencia para otros. De manera que en el llamado diagnóstico hay una selección parti- 

cular de problemas y una explicación de los mismos que puede no ser de consenso. Este aspecto con- 

flictivo del diagnóstico está eludido en la planificación tradicional. El diagnóstico económico aparece 

como una aplicación rigurosa de la ciencia económica. Neutro, distante y objetivo.. Este diagnóstico 

permite fijar prioridades en la solución de los problemas. tata 

+= AY precisar el diagnóstico, el -planificador puede decidir el año base del plan, vale-decir, el último 

punto en el tiempo pasado que se mantendrá fijo mientras se formula el plan, E IO, 

£ Después que se conoce la realidad y se distinguen sús problemas y las causas que los explican, el 

planificador define objerivos. Esta definición de objetivos tiene un carácter normativo y se desarro- 

lla estrictamente en el plano del “debe ser”. ¿Qué quiere decir aquí normarivo? Que la definición 

de los objetivos es una consecuencia mecesaria del diagnóstico, ya que los objetivos del plan son como 

el negativo de la realidad problemática constatada. Si en el diagnóstico verificamos que hay infla- 

tión, ello puede traducirse en una norma-objetivo:en que la inflación no debe ser superior a una de- 

=5-



j e los precios. Er la misma forma, la distribución del ingreso debe ser mg 

al proa debe ser redu-iJa, la marginalidad social debe ser aminorada, el estanca. 
miento económico debe ser superado, la concentración espacial debe ser combatida, etc. Lo norma. 

tivo se refiere, en consecuencia, a una “norma” que debe ser cumplida y que ha sido fijada por dife. 

renciación entre lo necesario y la realidad, dentro de un marco de lo razonablemente posible, Una 

vez conocido el marco de posibilidad, lo normativo se mueve dentro de la lógica de lo necesario, cues- 

tión que indudablemente tiene un aspecto técnico y sus complejidades metodológicas. Los objeti- 
yos, como propuestas generales, deben traducirse en metas de precisión cuantitativa y cualitativa, 
La meta permite precisar el alcance del objetivo. Por ejemplo, disminuir el desempleo es un obje- 

tivo, en cambio disminuir el desempleo a un Sof/o de la fuerza de trabajo es una meta, 

La definición de los objetivos constituye lo que se llama una “imagen-objetivo”, que debe cum- 

plir ciertos requisitosl/. En efecto, la imagen-objetivo debe ser eficaz, coherente y posible. Será 
eficaz si responde no sólo a los problemas presentes, sino a aquéllos que existirán en el tiempo futuro 
en que se ubica la imagen-objetivo. Por ejem»lo, si hoy la desocupación es de 100.000 personas y ha- 
cemos un plan para darles empleo que toma cinco años, si fijamos la meta en 100.000 empleos nuevos 

llegaremos tarde, pues cinco años más adelante puede que el desempleo alcance a 120.000 personas. 
Será coherente si el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento de otro, A este res- 
pecto, se dice que hay objetivos complemenrarios y objetivos competitivos. Son complementarios 
si el cumplimiento de uno exige el cumplimiento del otro. Por ejemplo, mejorar el nivel de consumo 
popular (objetivo 1) exige mejorar la distribución del ingreso (objetivo 2). Son competitivos, si el lo- 
gro de uno implica el sacrificio de otro. Por ejemplo, elevar la productividad de la mano de obra (ob- 
jetivo 1) puede sacrificar al nivel de empleo (objetivo 2). Y será posible si respeta las restricciones 
económicas existentes y está dentro del espacio de aceptación política de la fuerza social que decide 
sobre el plan. Por ejemplo, construir 150.000 viviendas al año puede ser necesario, pero los recursos de que disponen las clases populares para comprarlas lo hacen inviable, Es decir, el planificador téc- nico fija los objetivos en consulta y previa aceptación de ellos por la fuerza social que tiene el er de planificar y otorgar apoyo al planificador té nico. Y los objetivos necesarios taa a da necesarios para alcanzarlos, lo cual nos lleva al problema siguiente, 

El planificador tiene que seleccionar instrumentos o medios 
blemas identificados en el diagnóstico en la intensidad necesaria para alegre O Estos medios deben ser suficientes, necesarios, potentes y eficaces, además de ee lito , Suficientes, significa que el conjunto de medios seleccionados se basta para : tes entre sí. 
decir, no sobra ni falta ninguno para conformar el efecto buscado sobre la ces Et Es 
implica la condición de que cada instrumento o medio seleccionado nd obj 'ecesarios, 
balance positivo de sus efectos. De otra forma crearía más problemas de los bo etivo con un 
fes, apunta al requisito de que cada medio seleccionado debe tener la capacidad de uciona, Poten- 
ma para el cual es seleccionado, de manera que sólo la graduación del uso del a él proble- 
para afinar el éxito del resultado. Por ejemplo, si se trata de recorrer 10 kilóm lio resta 
tos, el caminar no parece ser un medio porente en relación al objetivo. Efinai eos En 10 miny- 
ción de que los medios seleccionados son los que hacen un mejor uso de joy » CXpresa la condi- 

disponibles, 

  

2 Para el análisis de los problemas que presenta el diseño deun . genobjetivo, vésse Carlos = . Matus, ¿Estrar   

Por último, la condición de coherencia exige que lo que una acción interventora hace con la mano 
derecha no lo deshaga otra acción con la mano izquierda, al anular o contradecir sus efectos positi- 

vos. Los medios seleccionados se refieren siempre a asignación o uso de recursos o a la precisión 
de reglas de funcionamiento del sistema. Ambos tipos de medios son seleccionados estrictamente 
dentro de la lógica de lo necesario. La forma de razonamiento deductivo es la siguiente: si el ob- 
jetivo A es necesario, el instrumento o medio deriva su necesidad de la necesidad del objetivo. El 
“debe ser” de los objetivos se traslada al “debe ser” de los medios. Debe realizarse una reforma 
tributaria, debe modernizarse el aparato del Estado, debe invertirse un 300/0 del PTB, etc. Por es- 

ta vía, la lógica de lo necesario baja de los objetivos globales a las metas específicas, a los medios 
globales, y de ahí a los medios concretos. 

A estas alturas del proceso, el planificador tiene que verificar la consistencia del plan. Aquí 
es importante distinguir entre la consistencia real o “direccional” y la consistencia formal o de “fac- 
tibilidad” del plan. 

La prueba de consistencia real se refiere a contestar la pregunta más trascedente de todas. ¿Si 
podemos cumplir las normas establecidas, alcanzaremos los objetivos? Para responder a esta pre- 
gunta se requiere un buen modelo o teoría explicativa de la realidad objeto del plan, a fin de cono- 
cer con anticipación y aproximación suficiente la causalidad de cambio que generarán los medios 
de intervención seleccionados y así constatar si el movimiento resultante se aproxima o no a la ima- 
gen-objetivo. Se supone que en varias aproximaciones sucesivas de cálculo, se puede encontrar la 
aplicación necesaria de los medios para que los resultados del modelo coincidan con la imagen-ob- 
jetivo propuesta. 

La prueba de consistencia formal se refiere a los medios mismos, bajo el supuesto que la prime- 
ra prueba es satisfactoria. Esta segunda prueba se refiere a la “factibilidad” del plan y debe respon- 
der-a preguntas como las siguientes: ¿Hemos asegurado el financiamiento de los gastos que exige 

el plan? ¿Está garantizado el equilibrio del balance de pagos con el exterior? ¿La disponibilidad 
de bienes y servicios (producción nacional más importaciones) coincide en cada fase del plan con 
los usos requeridos (consumo, inversión, exportaciones, etc.)? ¿Se han respetado las restricciones 
económicas y políticas establecidas en el marco de viabilidad para el plan? 

Todas estas pruebas formales se refieren a requisitos globales, sectoriales, regionales o institucio- 
nales que deben cumplir los medios. 

Todo lo anterior supone fijar el horizonte de tiempo del plan y el horizonte de tiempo de las 

grandes orientaciones de largo plazo que lo fundamentan. Una primera idea de ambos horizontes 

de tiempo debe estar presente desde los primeros pasos en la formulación del plan, pero sólo el de- 
sarrollo del mismo hasta una cierta etapa podrá fundamentar el tiempo más pertinente, sobre todo 

en el caso del horizonte de más largo plazo. Sin embargo, en muchos casos el horizonte de tiempo 

del plan está fijado por ley. En este caso, es importante que el horizonte de tiempo del plan coin- 

cida con un período de gobierno, a fin de que la fuerza social responsable de su diseño sea también 
responsable de su ejecución. En Venezuela, sin embargo, el plan toma parte de dos períodos presi- 
denciales. Por ejemplo, el VI Plan de la Nación cubre el período 1981-85 y toma parte de los pe- 
ríodos presidenciales 1979-83 y 1984-88. , 

Durante todo el proceso, el planificador, como técnico, debe argumentar y dialogar con el po-
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lítico a fin de verificar si el plan diseñado responde a sus expectativas y éste se compromete en su materialización. Este diálogo y argumentación es bidireccional y permanente. Sólo así el político valora, comprende y comparte el plan en sus aspectos más técnicos y, en consecuencia, lo adopta como guía para su acción política. Por medio de este diálogo, se supone que se soluciona el proble- ma de articulación de la dimensión política y técnica del plan, y así éste aborda los problemas que realmente interesan al nivel político. 

Naturalmente, el planificador debe revisar el plan cada vez que la situación lo aconseja, a fin de que éste siempre considere una situación real de partida, sus objetivos sigan correspondiendo a los proble- mas vigentes y los medios seleccionados continúen siendo lo más idóneos. Y, para que esta revisión permanente pueda hacerse en la realidad, la planificación misma debe ser planificada, a fin de que los 
planes se formulen con la calidad y oportunidad necesarias y se sincronicen sus distintas partes y eta- 
pas. Deben establecerse flujos de información, control, análisis, revisión del plan, articulaciones en- 
tre las guías programáticas y la ejecución, etc. Todo esto requiere una maquinaria capaz de adminis 
trar el proceso de planificación, la cual debe ser diseñada y perfeccionada constantemente. 

Hasta aquí la presentación elemental y esquemática de la planificación tradicional, que en la prác- 
tica presenta variantes más positivas o más negativas, más simples o más complejas. 

En la descripción que hemos hecho, la planificación se confunde con un proceso técnico de toma 
de decisiones, con una praxeología, con una ciencia de la acción o con una tecnología de intervención 
social, donde está previamente resuelto el problema del poder político. Y allí radica la gran debilidad 
de la planificación tradicional o planificación normativa. 

Por ejemplo, cuando un ingeniero diseña un puente, aplica una técnica probada, que a su vez está 
basada en una ciencia física. Y, el acto de construir el puente es, en efecto, un proceso técnico, ya que 
no hay otros ingenieros interesados en obstaculizar, impedir o sustituir tal construcción por otra. Vale 
decir, después de diagnosticar el problema (la dificultad de comunicación) y establecido el objetivo por 
una decisión entre alternativas técnicas, basta con la articulación directa del diseño normativo de lo 
que debe hacerse (un puente con determinadas características) y de los medios económicos y técnicos 
necesarios, con su ejecución concreta. Pero, el sistema social no es un objeto sujeto al control de un 
hombre;'es un sistema que crea sus propias leyes y está integrado por hombres que tienen sus propias 
apreciaciones sobre lo que está mal y está bien, sobre lo que es una sociedad ideal y sobre si conviene 
intervenir o no sobre el sistema para alterar su curso direccional o su velocidad de cambio, o reformar 
y reemplazar sus leyes básicas. 

¿Cuál es la validez, entonces de asumir que el planificador es un técnico? ¿Por qué partir de la ba- 
se que un sólo actor planifica sin que los otros integrantes del sistema se opongan, resistan y formulen 
también sus propios planes? ¿Por qué limitar el diagnóstico a una sola explicación técnica y objetiva, 
cuando es notorio que los distintos componentes de la sociedad tienen diversas opiniones sobre el esta- 
do de la misma, sobre las causas de tal estado y sobre el futuro deseable? ¿Existe, en consecuencia, 
una sola explicación causal de la gestación de los signos que manifiestan las enfermedades del sistema 
social? Si la respuesta es negativa, entonces ¿quién diagnostica, en nombre de quién diagnostica y con 
qué representatividad diagnostica? ¿Se puede ignorar la existencia de oponentes al plan y la capacidad 
de planificación de los oponentes? ¿Dónde está el que explica, dentro o fuera del sistema? ¿Una mis- 
ma explicación es eficaz para distintos objetivos?. >,
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Si ahora detenemos la mirada en el diseño del debe ser, la norma, o la imagen-objetivo, surgia 

igualmente varias interrogantes. ¿Cómo puede hablarse de objetivos del plan sin distingluir los planes 
y objetivos de los oponentes? ¿Quién diseña los objetivos? ¿Qué legitimidad tiene ese diseño? ¿A 
quién representan esos objetivos? ¿O todos los objetivos son de consenso? ¿Todos los objetivos tie- 
nen fundamento técnico? ¿El plan debe limitarse al consenso? Y si la respuesta es negativa, ¿cómo 
trata la planificación la consecusión de objetivos conflictivos? ¿Los objetivos son una consecuencia 

del diagnóstico o el diagnóstico también se hace en función de un prediseño de los objetivos? En otras 
palabras, si el diagnóstico no es independiente de los objetivos y, en consecuencia, mo es neutro, ¿pue- 

  

   

    

DE
L 

PL
AN
 

de ser único?. 

   
  

C
U
M
P
L
I
M
I
E
N
T
O
 
DE

 

LO
S 

O
B
J
E
T
I
V
O
S
 

  

    

Preconceptos 
Objetivos 

« Definiciones 

Como se ve, el sólo enunciado de estas preguntas coloca el problema con una amplitud insospecha- 
da para una simple técnica de toma de decisiones. 

Ponto mm 
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Pero los problemas están recién comenzando. Si examinamos el problema de la selección de 
medios, vemos que el supuesto de partida es que se trata de medios económicos, que sólo los recursos 

económicos son escasos y que tal selección es un problema de eficacia económica. Pero, ¿es que la po- 
sibilidad de ejecución de un plan sólo está condicionada por la limitación de recursos económicos? 

¿Qué ocurre con los fundamentos de la planificación si los recursos de poder son también limitados? 
¿Es posible entonces la planificación económica sin una planificación politica que la comprenda? ¿Bas 
ta con el diálogo entre el planificador-té y el político-gobernante para articular ambas dimensio 

nes o delimitar el campo de lo políticamente posible? 
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Supongamos, por un momento, y sin demostración previa, que la planificación económica es inse- 
parable de la planificación política, y que los recursos de poder que detentan las distintas fuerzas socia- 
les que planifican son escasos, al igual que los recursos económicos. Si aceptamos esta hipótesis, sur- 

gen varios problemas. ¿Es posible identificar al planificador con un técnico si ahora la planificación 
comprende los objetivos y los medios políticos? ¡Cuál es el problema central de la planificación, el 

cálculo del diseño técnico o el proceso conflictivo de decisiones políticas, como calcuro integral y totalr 
zante que pretede y preside la acción? ¿Cómo tratar el problema de la administración eficiente de los 
recursos de poder inicialmente disponibles? Si los recursos de poder son escasos, será necesario calcu- ' 
lar al interior del plan, cuantos recursos de poder son necesarios para producir un acto de intervención 
social, y como cambian los recursos de poder detentados por cada fuerza después que se ha producido 
el acto de intervención y se conocen sus consecuencias. ¿Se mantienen, disminuyen o aumentan? Al 
parecer, el uso de] poder acumula o desacumula poder, tal como lo : fala el esquema siguiente: 
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i | concepto de eficacia polr, 
este razonamiento es correcto, surge entonces el política 4 

ma por comparación entre los recursos de poder necesarios a la producción y he res de 

producidos o gestados en la misma. ¿Cómo se relacionan eficacia económica y eficacia pe be 
tica? ¿Cómo decidimos cuando ambas tienen signos opuestos? 

polí. 

Ahora bien, las consecuencias de aceptar que existen oponentes al plan, que todos los act 
planifican de una u otra forma, que lo económico es inseparable de lo político, que la planificación 
no puede confundirse con el proceso técnico de cálculo, etc., son inmensas y decisivas para la teorí 

de la planificación. Algunas consecuencias son las siguientes: E 

a) No es posible razonar en términos de certeza, porque el azar y la incertidumbre a 

reforzadas y amplificadas por la existencia de oponentes con planes y reacciones oe 

bles. 
redeci. 

b ==
 No es posible sostener que la planificación se agota en el plano del debe ser, en el diseño de 

la norma, y tratar el plano del puede ser o de lo viable, como un diálogo entre el técnico y 
el político; es necesaria una planificación política que de cuenta del proceso dinámico de 
construcción o pérdida de viabilidad de las normas y también del conflicto entre eficacia 
política y eficacia técnica. ' 

c) Si la planificación abarca la planificación política y la coyuntura política es cambiante, ni 
el plan puede expresarse en un plan-libro que pierde rápidamente validez, ni la planificación 
puede alejarse del seguimiento constante de la coyuntura política, económica y social. 3 

d) Si la planificación en la coyuntura es esencial a la vigencia real del proceso, ésta debe compren- 
der complementariamente el corto plazo, el medianó plazo y la visión de futuro más lejana, así 
como un sistema de evaluación para impedir que las restricciones o facilidades que ofrece la 

coyuntura desvíen la dirección del movimiento del curso que conduce a la situación-objetivo 
ha a, será necesario un sistema de evaluación entre la situación-objetivo y la 

ncreta más lejana, a fin de verificar si entre ellas se mantieríe una relación de cohe- 

e) Las Categorías económicas y la teoría econ: 

es y las relaciones cognitivas, como pro- 
interacciones entre ellas.   

Vemos pues que, a partir de la crítica a la relación lineal: diagnóstico ——) fines —=) me- 
dios, surge el mundo de la planificación con su enorme complejidad. 

Se destaca así un concepto de plan más rico y más amplio, donde la dimensión normativa del 
“debe ser” tiene que ser articulada con el plano estratégico del “puede ser”* y el plano operacional 
en la coyuntura de la “voluntad de hacer” Y todo esto nos obliga a preguntarnos sobre cuáles po- 
drían ser los clementos básicos de esta concepción renovada de la planificación. 

Toda esta revolución en la teoría de la planificación puede explicarse a partir del cuestionamiento 
de un supuesto básico en que descansa todo el edificio teórico de la planificación tradicional. Ese su- 
puesto es el siguiente: el actor que planifica está “sobre'” o “fuera” de la realidad planificada y en con- 

secuencia no coexiste en esa realidad con otros actores que también planifican. 

En efecto, si se acepta este supuesto, podemos ahora deducir como consecuencias todos los pos- 

tulados de la planificación normativa, que a modo de síntesis podemos expresar como sigue: 

  

       
ESTADO 

(SUJETO QUE 

+ PLANIFICA) 

    
  

Postulado 1. La planificación supone un “sujeto” que planifica un “objeto”. El sujeto es el Estado 

y el objeto es la realidad económico-social. El sujeto y el objeto planificado son inde- 

pendientes, y el primero puede controlar" al segundo; 

Postulado 2: El sujeto que planifica debe previamente “diagnosticar” la realidad para conocerla. Ese 

diagnóstico se guía por la búsqueda de la verdad objetiva y en consecuencia debe ser 

único. A un sólo actor que planifica corresponde un solo diagnóstico. 

Postulado 3: Para comprender la realidad y adquirir capacidad de previsión de su evolución futura, 

es necesario descubir sus “leyes” de funcionamiento. Ahora bien, si la realidad es un 

objeto social, su funcionamiento es reducible a “comportamientos sociales”, vale de- 

cir a la relación del hombre con las cosasexpresada como una asociación estable entre 

conductas resultantes y variables asociadas y condicionantes de tales conductas rutina- 

rias. En consecuencia, toda la realidad social es explicable por medio del diseño de 

“modelos analíticos”. 

-1Y- 

 



Postulado 4: Si lanifica no comparte la realidad con otros actores de equivalentes ca 

dad" o os la planificación puede referirse sólo a lo económico-social, su 

criterio de eficacia puede ser sólo económico y su cálculo restringirse a un cálculo 

la planificación puede identificarse con el cálculo del 

económico. En consecuencia, 
ml de 

“diseño” de un “debe ser” que discrepa del “tiende a ser” que revela el diagnóstico. 

El contexto del plan es la armonía y la concertación. 

ostulado 5: Si la planificación se refiere al diseño de un “debe ser”, entonces ésta puede referirse 

. a una normativa económico-social cierta, donde está desterrada la incertidumbre y los 

eventos probabilísticos, y donde lo político puede considerarse como un marco res- 

trictivo externo al plan económico social; y 

de una capacidad exclusiva del Estado, se refiere a un conjunto 

de objetivos propios y en el papel tiene “final cerrado”, porque la situación terminal 

es conocida, al igual que los medios para Dada la certidumbre de los efec- 

tos causales, todo se reduce a cumplir el plan para alcanzar los objetivos. 

Postulado 6: El plan, es producto 

Todos estos postulados han regido la teoría que a su vez informa la práctica de la planificación en 

América Latina, y por lo general, salvo en los medios académicos, estos postulados han sido poco 

cuestionados. Más aún, las explicaciones i 
j 

no se han buscado en una crítica al supuesto de base del cual derivan los seis postulados menciona- 

dos, sino en las circunstancias políticas, la calidad de los planificadores, las deficiencias de las esta- 

dísticas, el insuficiente poder de las oficinas centrales de planificación, etc. 

aquí, con plena convicción, es que las causas de los magros resultados 

de la planificación en América Latina deben buscarse en el mencionado supuesto de base de la pla- 

nificación normativa. que por un lado, conduce a un concepto restringido de planificación y de pla- 

nificador, y por el otro excluye la planificación política como sistemática de cálculo que precede y 

preside la acción. Si rechazamos el supuesto de que el actor que planifica está “sobre” o “fuera” 

de la realidad y ésta es un objeto planificable, entonces toda la teoría de la planificación normati- 

po y se abren las puertas para reformular téoricamente la planificación y el rol del pla- 

or. 

  

      

  
lb 

- El "Sujeto" que planifica está comprendido en el “objeto planificado”. A su vez, el 

: Como son varios los actores que coexisten en la realidad c
on equivalentes 

e Para comprender la realidad y adquirir capacidad de previsión de su evolución futura, 

'comportamientos”. 

: Desde el momento que la planificación 
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Asumamos, por consiguiente, un supuesto de base más realista. Supongamos que el ac- 

tor que planifica “estd dentro” de la realidad o lao q 

también planifican. Las consecuencias de este muevo supuesto son ahora las siguientes, 

si nos referimos a los mismos postulados explicados en relación al caso anterior: 

objeto planificado comprende a otros sujetos que también planifican. En consecuen- 

cia, es imposible distinguir tajantemente entre sujeto y objeto planificado; ambos se 

confunden y no son independientes, 

En consecuencia, un actor que planifica no tiene asegurada de antemano su capacidad 

de controlar la realidad planificada. 

de planificación, habrá varias explicaciones de la reali
dad y todas estarán condiciona- 

das por la inserción particular de cada actor en dich
a realidad. En consecuencia ya no 

es posible el diagnóstico único y la verdad objetiva. Sólo es posible una “explicación” 

situacional en los términos que se formaliza en este trabajo. 

ya no es suficiente ni posible reducir todo el proceso social a ” tos”. 

Al reconocer que un actor que plan
ifica no sólo se relaciona con las cos

as, sino que tie- 

ne frente así a “oponentes”, surge la necesidad de consid
erar la existencia de una “con 

ducta social” irreductíbles acomportamie
ntos: el “cálculo interactivo” o el “juicio es- . 

tratégico”, que es propio de las relaciones entre los hombres. 

Así como el plan del Estado no responde a un comportamiento, sino a un juleto esti " 

tégico, tampoco es posible ente
nder 

tinuo entre conflicto y 

sino que tiene otros planes. 
| 

ificaci de un actor se eli en un medio e 

conflicto con otros actores, lo normati
vo es un momento 

todo está plagado de incerti
dumbre. 

lo operacional, y en consecuencia , O e maticito



  

Postulado 6: El plan ya no es monopolio del Estado. Cualquier fuerza social está en capacidad de 

hacer un cálculo que precede y preside su acción. En consecuencia existen varios pla- 

nes en competencia O conflicto y el final está abierto a los posibles resultados del mis- 

mo. Aquí el problema de cumplir un plan no se limita a manipular variables econó- 

micas, sino que exige 

propio. 

se encuentran en estado “puro” en la práctica de la plani- 

está mucho más próximo a nuestra experiencia y allí po- 

rácticos de la planificación tradi- 

Los casos polares aquí reseñados no 

ficación, pero es evidente que el primero 

demos encontrar las respuestas a las limitaciones y los problemas p 

cional. 

. Si esta tesis es Correcta, como es nuestra convicción derivada de una larga experiencia en la má- 

teria, debemos explorar el camino de aplicación de la planificación estratégica en nuestros países. 

Poca Lee, dé de planificación abarca numerosas concepciones, con aspectos comunes y di- 

os, sólo mos en esta ocasión explorar el desarrollo teórico de una d posibi z 

la planificación situacional 
AS A 

—1B-— 

derrotar el plan de otros O ganar a los oponentes para el plan 
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       3. ELEMENTOS DE PLANIFICACION SITUACIONAL 

Después de las reflexiones anteriores, conviene volver sobre las preguntas de i qué es planifica 
ción? o Para soeponder a estes preguntas, debemos prisctco denterollar ab. 
gunos concep 

3.1 Programa de base y plan 

El programa electoral es la propuesta. de acción de una fuerza social el odo de gobierno. 
Dicha propuesta abarca múltiples dimensiones políticas, económicas y A Co ies 
se diferencia del plan eñ la misma forma que una idea representa sólo el punto de partida del proyeo- 
to que permite realizarla. Se diferencia también del proceso de planificación de la misma manera que 
un paso es. sólo un acto repetitivo del proceso de caminar. 

Así el programa electoral de gobierno es el punto de partida de un proceso que más adelante debe 
traducirse en todo un sistema incesante de discusión y cálculo que preceda y presida la acción de la 
fuerza que gobierne. 

En la práctica de la lucha política, normalmente cada fuerza compite con las otras sobre la base 
dé un programa. ¿Qué diferencias tiene ese tipo de programa con el plan de gobierno? Llamemos 
“programa de base” a aquel tipo de propuesta con que las fuerzas políticas compiten por la adhe- 
sión del pueblo y explicitemos las distintas funciones, características y requisitos que cumplen el pro- 
grama de base y el plan de gobierno. 

El “programa de base” o programa electoral, es un documento político que expresa el “sentido” 
que un actor quiere imprimirle a su propuesta de acción. Pero tal propuesta no cubre homogénea- 
mente la totalidad relevante para la acción, ni tiene dimensionamiento riguroso. En este sentido 
el programa de base es un enunciado de propuestas expresivas de una direccionalidad deseada que re- 
fleja distintos grados de avance en el estudio de las mismas. Es formulado para que las intenciones 

que porta sean conocidas y debatidas y no con el objeto de constituir un esquema riguroso de ac- 
ción. Por eso, el programa de base admite la heterogeneidad de planos y precisiones sin desmedro 
de su eficacia política como convocatoria pública. 

Esta heterogeneidad revela a veces realidades que el actor presenta, tales como posiciones más 
generales y flexibles en algunos ámbitos y rigidez que se refleja en precisión detallada en otros. Tam- 
bién puede expresar una especialización jerarquizada del actor, como podría ser una gran preocupa- 
ción por lo ecológico recogida en el programa en posiciones precisas, detalladas y concretas. - Pero 
además, dicha heterogeneidad se convierte a veces en ambigiedad para ocultar diferencias de posi- 

ciones que existen en las distintas tendencias de fuerzas que integran al actor. Una posición general 
o demasiado general en materia de relaciones exteriores, por ejemplo, puede responder al hecho de . 
que existen fuertes discrepancias sobre el tema y la convocatoria programática pública cubre esas 
diferencias en base a'criterios muy generales. Naturalmente, la heterogeneidad que presentan las 

propuestas de acción contenidas en el programa de base, tienen repercusiones en una falta de-co- 

==.



rrespo ecció icitaci esta interrelación de “los problemas” que ej 

i 
ión, explicitación y supu 

ndencia a oca E la situación-objetivo implícita en el ee se ye ció de E 

od ara solucionar tales problemas. Porque es a ia , of gEnare com 

tervención que propone pá tivos que sobre los medios necesarios. El o es típico de un pr pe 

senso interno sobre los na de sentido que se encarnan en las distintas tendencias que confor. 

expresa esencialmente las re adie discute el objetivo de redistribuir el ingreso, pero cada tendencia 

ci mod 
pueden no sólo ser diferentes sino a veces contra. 

z , ograrlo. y esas ideas da 4 ; 
tiene das . E a pa e > supone ninguna “prueba causal”, tales diferencias permane- 

dictorias. Como el progra 5 i ja en la situación-objetivo. Por 
SS ó “stes” sin que ellas aparezcan en discrepancia en e 

cen como “ideologías e e Si rimera prueba causal en la formulación del plan, afloran las di- 
ello, cuando llega el mome “tos escondidos en el programa de base. 

ferencias y se manifiestan Con nitidez los conflictos e 

¿ j un plan, supone superar el plano legítimo pero distinto, 

de src ino uta ps base para construir una propuesta que resista las 

ad consistencia y coherencia. La sola existencia de tales pruebas exige Un grado de precisión 

cualitativa y cuantitativa del plan que el programa de base no Gauss 5 ps col pa pea 

mento de convocatoria política. En efecto, la función principal que de E p Sn e 

gobierno es definir un marco de direccionalidad viable que guíe más adelante el proceso de p a fi- 

cación, entendido éste como método de conducción del gobierno hacia el logro de sus objetivos, 

El plan tienen asi el doble carácter de convocatoria pública y de guía interna para la acción. 

Las precisiones anteriores nos llevan necesariamente a distinguir entre la dimensión pública y la 

dimensión interna de un plan. Puede que muchos supuestos políticos y económicos y la mayoría 

de las consideraciones sobre la forma de construirle viabilidad política al plan no deban ni puedan 

ser públicos. Pero, es inevitable que la parte pública y normativa del plan esté apoyada rigurosa- 

mente en un conjunto de análisis, supuestos e hipótesis que subyacen en los niveles obvios de dis 

creción con que usualmente se manejan algunos aspectos de la política y la economía. Por ello, 

cuando más adelante se abordan algunos problemas de método relevantes para el diseño de un plan, 

debe tenerse en cuenta que cada fuerza política decidirá que parte o aspectos del análisis propues 

tos son de uso interno y cuáles deben constituir una argumentación pública que forme parte del 

discurso normativo del plan. a la 

y erdl 

3.2 El problema del planificador iii - 

* La necesidad de planificar exige un problema y ésta adquiere su real complejidad si dicho'pro- 
blema asume la forma de un conflicto entre los hombres. 

En abstracto, el problema consiste en que nuestra sociedad constituye una formación social en 

Ca. conflictivo, que tiene dirección y velocidad determinadas, y que ofrece en cada “estado. 

situación) de su movimiento, una serie de signos indicadores de sus resultados, y tales 
aparecen, por muy distintos motiv i : . E a 
que conforman el sistema. 'os, como insatisfactorios para varias o todas las fuerzas $097? 

Los signos indicativ ¿ xplica- 
ciones, motivaciones e AS que ofrece el sistema, realimentan los intereses, explic 

te de acción de las fuerzas sociales que allí coexisten con 
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La explicación de la diacronía y sincronía de este movimien parte fuerza social to 

constituye una situación, y esta explicación situacional supone una saloccd paris - y un 
descarte de otros, En última instancia, tal selección es política y debe asumirse como política. La 
definición de tal ble i qe es problemas es el motivo de la intervención social, vale decir, del plan de interven- 

3.3 Situación inicíal 

Aquí es necesario hacer un alto para explicar brevemente el concep 
la teoría de la planificación situacional. Da iusción es ren E papas a 
fuerza social en función de su acción y de la lucha con otras fuerzas sociales. Situación es donde está 
situado algo. Ese “algo” se refiere al actor eje de la explicación, sus oponentes y aliados, sus acciones 
las acciones de sus oponentes y aliados, así como la realidad social construida en el proceso social que 
se presenta como dada en un momento de la formación social, pero que es producto de la lucha con+- 
tante por mantener, reproducir o transformar el sistema. Esta explicación situacional tiene varias ca- 
racterísticas: 

a) Es autorreferencial, y en consecuencia, no es única. La fuerza social que explica la realidad 
está dentro de la misma realidad explicada, de allí que no es posible una explicación objeti- 
ya, sino condicionada por los intereses, visiones, creencias e ideología de la fuerza que busta 
comprender la realidad donde está inserta. La forma de inserción material es, a su vez, con- 
dicionante de la visión del problema. 

Los actores que explican la realidad ven en ella lo que ésta les permite ver y entender, desde 

el lugar y papel que juegan en la sociedad. Pero éste no es el único sentido en que la explica- 
ción es autorreferencial. También lo es porque el actor que explica puede luchar por las ac- 

ciones que se deducen o fundamentan de su explicación. Por ejemplo, una fuerza social pue- 

de estar convencida que la pobreza crítica sólo es erradicable con la socialización de la propie- 

dad de las grandes empresas. Esa explicación está, por un lado, condicionada por la realidad 

misma que sitúa al actor en forma muy específica (un empresario grande, un pequeño empre- 

sario, un obrero, un estudiante pobre), y por el otro, el actor, está en condiciones de luchar 

porque su propuesta de socialización se materialice en la realidad. El actor que explica la rea- 

lidad para fundamentar su proyecto político está así en condiciones de luchar por él. 

b) Es dinámica, porque es una explicación del movimiento y funcionamiento de la realidad. 
Así tiene que responder a preguntas que se plantean en tres instancias distintas de tiempo: 

a) ¿Cómo se produjo la realidad que nos rodea? ¿Cómo surgieron los problemas que ca- 
racterizan la situación presente? 2) ¿Cómo funciona esta realidad, cómo se relacionan unos 
problemas con otros? y 3) ¿Hacia dónde tiende la situación actual? ¿Se refuerzan y agra- 
van los problemas, tienden a perder importancia o surgen otros nuevos? Pasado, presente 

y futuró previsible se articulan.así en la explicación situacional. 

c) Es policéntrica, ya que quien actúa en un medio conflictivo donde existen oponentes que 

presentan resistencia a su acción, debe explicarse la realidad no sólo en su propia autore-, 

ferencia, sino también desde el punto de vista de sus oponentes. Por ello, la explicación 

situacional no es egocéntrica, sino que teniendo como referencia central los objetivos pro- 

pios, el actor está obligado a entender la explicación de los otros, De otra forma, se equi- 

vocará siempre sobre las reacciones, motivaciones, conductas y acciones posibles de sus 

oponentes. :



d) 

e) 

h) 

; clásico ejemplo de dos oponentes que no profun- 
La reciente guerra de Las MaS autoreerencias. GALTIERI no entinde a la THAT: 

nsión i inversa. 

Cen aloe ingleses en la situación concreta. Lo mismo ocurre a 

he e de la realidad y, en consecuencia, 

an a ido las ciencias sociales. Lo político, lo económi- 

Ego por oa se A o iio parciales de una realidad compleja. Sin 

pu ei trata de una “totalidad extensiva”, donde todo está tratado y explorado con 

pa Soon, ni de una “totalidad obsesiva”, donde todo está en todas partes y en todo 

no. (como en la desviación infantil del marxismo). La totalidad situacional evita el 

reduccionisno economicista, pues cada problema puede ser tratado en su propia especifi- 

cidad. Sin embargo, hay que reconocer que no disponemos de una ciencia social integrado- 

ra que nos permita abordar cientificamente la explicación de la totalidad social. Surge así 

la necesidad de una suerte de “intuición totalizante”, donde a partir de las ciencias parciales 

y apoyado en ellas, un actor explica la totalidad social articulando sus distintas dimensiones, 

acudiendo también a la experiencia, la intuición o el “sexto” sentido político. 

Es una explicación rigurosd aunque no objetiva, porque busca confrontar y aún autorrefu- 
tar las convicciones que subyacen en la explicación sometiéndolas a las pruebas causales 
más confiables. Pero también es rigurosa porque la explicación situacional busca articular 

un modo explicativo unitario el mundo del fenómeno y el mundo de la esencia. Aparien- 
cia y esencia dan origen a distintos aunque articulados planos explicativos. Más adelante 
profundizamos sobre este importante punto. 

Es una explicación activa, porque no es la explicación del investigador distante y ajeno, si- 
no la del actor que busca en ella el fundamento de su acción. 

Es adaptable, sin perder su carácter de totalidad, a distintas dimensiones de la realidad. Así, podemos hablar de aj Ao o global), de situación de la industria, de si- 
o tuación tiene su complemento totalizante en el sr po la envuelve, nunca la explicación quedará cercenada artificialmente a un seg- on cIsalidad que impida la comprensión del problema. Así, si hablamos de situa- 200% Pc tendremos que analizar sus relaciones con el escenario internacional; si habla- situación regional, tendremos que precisar Un escenario nacional y un meta-escena- rio internacional, etc, 

acacia 
de quo, comarcal s el ani de un estado de equilrio en a acepción dialéctica dh paa dp contrapuestas. La situación es como es, porque e de momen! de la lucha de las fuerzas en juego por reproducir 

  

Hechas estas consideraciones muy generales?/ , resulta necesario a la explicación que sigue, hacer 
algunas precisiones sobre los planos o niveles de explicación situacional ya mencionados en el punto e). 
Para ello, podemos partir del concepto de “producción social”, como un proceso de actividad que 
comprende los aspectos políticos, económicos e ideológico-culturales de los hombres en sociedad. Si 
observamos la realidad, veremos que se producen hechos, una gran multiplicidad de hechos. Estos 
hechos cambian de singularidad y de importancia para caracterizar la realidad fenoménica. Pueden 
ser hechos políticos (elecciones, huelgas, votaciones en el Congreso, comunicación de ideas, proyec- 
tos, etc), o hechos económicos (regulación de precios, gastos, consumos, inversiones, producción de 
bicnes y servicios, etc). Esta distinción entre hechos políticos y económicos es sólo una media- 
ción explicativa, pues todos los hechos tienen en mayor o menor dosis aspectos políticos y aspectos 
económicos. La realidad de los hechos es compleja. Es múltiple, dinámica y sistémica. . Son mu- 
chos hechos, son cambios continuos en los hechos, son relaciones estables o inestables entre hechos. 
Ese es el nivel 1 del Gráfico No, 2, que permite precisar, a pesar de su heterogeneidad, un denominador 
común: es un flujo complejo de producción, es la realidad de la producción social, en un sentido 
amplio de la palabra “producción”, que va mucho más allá de la producción económica. 

El paso inmediato para comprender la realidad más allá de los hechos es preguntarse: ¿Qué, 
quién, o quiénes producen los hechos? ¿Cómo, a su vez, se producen “los productores” de los he- 
chos? Para ello, es indispensable identificar en la realidad el nivel 2. Algunos hechos se “acumulan” 
como condicionantes de la capacidad de producción de los hechos siguientes. Este proceso de acu- 

mulación toma diversas formas pero todas ellas se articulan en una forma básica de acumulación: 
las “organizaciones sociales”. Es a partir de las organizaciones sociales, como producto de una acu- 
mulación, que puede entenderse la acumulación de fuerza o poder, la acumulación de capacidad de 
producción económica y la acumulación de valores. Todas estas formas de acumulación constitu- 
yen una capacidad de producción de determinados hechos o una cierta incapacidad de producción 
de otros. Este nivel 2 de las acumulaciones como capacidad de producción, es así productor de los 

hechos y producido a través de los hechos. Por ello, todos los actores sociales concretos están en 

este nivel, como actores que acumulan poder económico, poder político, capacidad de produccción, 
valores, etc. Pero, a su vez, los actores sociales son un producto social, en el sentido que crecen, 

ganan o pierden poder y en su extremo nacen y mueren, se organizan o desintegran a través de los 

hechos. 

Sin embargo, caben aún otras preguntas para un observador de la realidad. ¿Por qué los hechos 

sus autores y sus formas de acumulación “son como son” en una realidad concreta y por qué su va- 
riedad, siendo múltiple, está limitada? ¿Por qué en Venezuela la distribución del ingreso puede ha- 
ber sido variada en los últimos 30 años, pero esa variedad se da dentro de un estrecho margen que 

singulariza una fuerte desigualdad? ¿Por qué los pesos o poder de las fuerzas sociales en pugna en 
Venezuela puede ser variada y alternante, pero siempre dentro de cierto rango que mantiene un claro 

dominio de las fuerzas cuyo proyecto es la reproducción del sistema? ¿Por qué las organizaciones de 

producción pueden ser muy variadas pero tienen como denominador común invariante a la empresa 

capitalista? La respuesta a estas preguntas exige considerar el nivel 3 del Gráfico No. 2, ir a las acumu- 

- 
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laciones más esenciales, aquéllas que tienen expresión como 
piedad privada de los medios de producción, el carácter de 
res de la competencia material, etc. Estas leyes sociales 
variedad posible del fenómeno, entendiendo por fenómeno los nivel 
cas de organización societal, no son un producto natural, son un isa a lo a cia porque a través del fenómeno fueron socialmente producidas. En otras palabras estas leyes bási- cas definen lo que en última instancia es imposible si mantienen su vigencia. Y se plantea la necesidad de cambiarlas si los objetivos que se plantea una fuerza social están fuera del área factible de su de- terminación. Esto define a la formación social como un sistema que produce sus propias leyes básicas, su propio código de lo permitido y prohibido. En resumen, el nivel 1 es un plano de primera instancia donde se ejercen múltiples condicionamientos fenoménicos. El nivel 2 es otro plano, donde se produ- ce una segunda instancia de múltiples condicionamientos, donde las acumulaciones sociales trazan los 
límites de la capacidad de producción. Y, el nivel 3 es el plano de la última instancia de múltiples 
determinaciones. En este último plano están las leyes básicas que rigen todo el sistema. Se trata de la 
acumulación más esencial que precisa la variedad de lo posible y es, a su vez, un producto social im- 
puesto por una determinada relación de fuerzas. A partir de estas distinciones, podemos afirmar que 
el concepto de estructura tiene un significado ambiguo. La palabra “estructura” se emplea para se- 
falar algunas relaciones fenoproductivas (una estructura de precios, una estructura de encajes banca- 
rios, una estructura de salarios, una matriz de insumo-producto, etc.), para referirse a las fenoestruc- 
turas como acumulaciones sociales (estructura de fuerzas sociales, estructura de capital, estructura 
organizativa o institucional, etc.), y por último, para identificar el plano de las genoestructuras (es- 
tructura de propiedad de los medios de producción, estructura de clases sociales, estructura. de po- 
der, estructura de valores esenciales, etc), Así, por ejemplo, se denomina “estructuras básicas” a 
aquéllas que expresan las leyes genoestructurales que determinan todo el sistema. Por lo tanto, exis- 
ten estructuras que son meras relaciones entre hechos (las fenoproductivas) y otras que son acumu- 
laciones concretas que afectan o condicionan la capacidad de producción (fenoestructuras). Pero 

también existen estructuras “esenciales” o de la “genética” del sistema y éstas son las genoestruc- 
turas que, en última instancia, determinan las fronteras dentro de las cuales el fenómeno es posi 
ble. Aquí, con la palabra fenómeno, agrupamos tanto el nivel de la fenoproducción como el de las 

fenoestructuras. En la explicación situacional es necesario distinguir estos distintos tipos de.estruc- 
turas y, en consecuencia, la sola diferenciación entre estructura y fenómeno es confusa, entre otras 
razones, porque como hemos visto, hay estructuras enel mismo fenómeno. 

leyes sociales básicas que regulan la pro- 
clase del Estado, el predominio de los valo- 

básicas o estructuras de base, determinan la 

En consecuencia, cuando se habla de cambio estructural, es imprescindible precisar si se trata 

de las estructuras del nivel 1 ó 2, Ó de las leyes genoestructurales que determinan todo el proceso 

social (nivel 3). Por otra parte, como todas las estructuras son un producto social, es decir, son pro- 

ducidas por las fuerzas sociales a través de los hechos, resulta de la mayor importancia: 

a). Identificar el proceso por el cual tales estructuras son producidas, reformadas y en su extre- 

mo transformadas, y 

b) El efecto de condicionamiento o determinación que las mismas tienen sobre el fenómeno. 

Cualquier explicación que busque tratar adecuadamente el problema del cambio social tendrá 

que abordar estos problemas.



Al primer plano lo llamaremos fenoproducción, al segundo A primer p 
esencial lo denominaremos genoesíruc: /. 

a) Relaciones al interior de la situación 

Entre estos tres planos se dan varias e importantes relaciones: 

— Las relaciones 1.1, que llamaremos “fenoménicas” son distintas expresiones de la inter- 

i isti i i ómicos, etc. Por ejemplo, es una 
ón entre distintos hechos sociales, políticos, econ: ; , 

sida. fenoménica la expresada en la llamada ley de la demanda: si el precio sube, 

constantes otros factores, la cantidad demandada disminuye. Es también una relación 

fenoménica-la que liga una huelga en una fábrica textil con la paralización de una em- 

presa de confecciones y vestuario. 

— Las relaciones 1.2 que llamaremos de “fenoestructuración” expresan el proceso por el 

cual algunos hechos se acumulan como capacidad de producción social. Por ejemplo, la 

producción invertida se fenoestructura como un mayor y más variado capital nacional, 

lo cual hace que la capacidad siguiente de producción de bienes y servicios se amplíe. 

En la dimensión política ocurre algo parecido. El partido político A, al producir determi- 

nados hechos en la fenoproducción y como consecuencia de su eficacia en la solución de 

determinados problemas, logra acumular más peso o poder. En otras palabras, los he- 

chos producidos se fenoestructuran en el partido A, como mayor variedad y capacidad 

de producción siguiente de hechos políticos, económicos, sociales, etc.(Ver Gráfico No. 3). 

— Las relaciones 2.1 que llamaremos de “condicionamiento” ya que dadas ciertas fenoestruc- 
turas, queda definido el espacio de posibilidades de producción social. Por ejemplo, si el 
poder del partido político A es X, hay una variedad de hechos que dicho partido puede 

producir y otra variedad de hechos que no puede producir. En la dimensión económica 
podríamos referirnos al capital físico acumulado en una industria téxtil que define el es- 
pacio de posibilidades de producción de productos textiles. “El condicionamiento” se , 
refiere, en consecuencia, a la capacidad de producción de una fenoestructura social. 

— Las relaciones 1.3 que llamaremos de “genoestructuración”, se refieren al proceso por el 
cual determinados hechos conforman o alteran las reglas genoestructufales. Por ejemplo, 
cuando el gobierno de Venezuela nacionalizó el petróleo, produjo un conjunto de hechos 
en la fenoproducción que alteraron las j i > sicas del país, reglas del sistema de propiedad de las riquezas bá 

— Las relaciones 3.2.1, que llamaremos de “determinación” 1, n , Por las cuales las reglas genoes- trusturales determinan la variedad posible del fenómeno político, económico y social. Se- reglas básicas existéntes y sus particularidades, existirán ciertos hechos y rela- 

o 
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b) Entre la situación nacional y el escenario internacional 
Aquí debemos destacar tres importantes relaciones: 

— Las relaciones de articulación fenoestructural, por las cuales se conforman asociaciones 
de fuerzas entre organizaciones nacionales e internacionales, sea en el plano político, 
económico o ideológico-cultural; y 

— Las relaciones de inserción genoestructural, por las cuales las fuerzas y clases dominantes 
en la situación nacional se ubican en un determinado sistema mundial de producción so- 
cial y participan, aúnque no sin contradicciones, de sus valores esenciales, objetivos y mo- 
do de producción, teniendo como proyecto central la reproducción del sistema al que per- 
:tenecen. 

Aquí, las relaciones de inserción genoestructural determinan el espacio de variedad de lo 
posible al intercambio fenoproductivo y a la articulación fenoestructural . 

Hechas estas aclaraciones sobre el concepto de situación, sus relaciones internas y con el escenario 
internacional, podemos ahora entender la planificación del cambio situacional como una competéncia 

y lucha entre las distintas fuerzas sociales por alterar o preservar las relaciones de fenoproducción, fe- 

noestructuración y genoestructuración al interior de la situación nacional y en sus relaciones con el 

escenario internacional, con sus consiguientes consecuencias sobre la variedad de lo posible en el fenó- 

meno. Puesto el problema en las categorías de situación inicial, situación-objetivo y proyectos podría- 

mos decir que el cambio situacional que contiene un plan se fundamenta en la explicación de la situa- 

ción inicial, se precisa su alcance y dirección en la situación-objetivo y se explicita en sus medios de 

micos, Ya no se trata sólo de que los recursos económicos 

Ya no son suficientes las categorías económicas, la modelística económica y la proyección de un es-
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quema de cuentas nacionales. Todas esas pruebas son necesarias, no 
ma de direccionalidad. Las pruebas esenciales se refieren a si aa. cerda do 
para alcanzar la situación-objetivo y a sí el conjunto de proyectos seleccionados es el 

vertir las tendencias situacionales y desatar una nueva dinámica que po nn == 

apunta la situación-objetivo. Ningún reduccionismo economicista puede suplir el análisis del efecto 
de cada proyecto estratégico sobre la situación-objetivo en el ámbito de su propia especificidad. 

3.4 Situación-Objetivo 

La planificación supone intentar un objetivo distinto que el alcanzable por la mantención de las 

tendencias situacionales. En consecuencia, un actor (fuerza social) dentro del sistema, debe Juchar por 
someter a su voluntad humana la dirección y velocidad del movimiento situacional, a fin de que éste 
pueda ofrecer un resultado distinto. Esto supone el diseño de una situación-objetivo, entendida no 
como mero conjunto de signos fenoménicos o factuales más favorables, sino como una situación 
integralmente concebida con capacidad para que ciertos hechos —las metas— sean necesarios a su 
existencia. 

Esta situación-objetivo está en competencia o en conflicto con las situaciones-objetivo que propo- 

nen las otras fuerzas sociales que tienen en la situación. 

3.5 Centros de intervención 

La explicación de la situación inicial debe poder identificar aquellos “centros” o “nudos” de la 

red sistémica causal que explica la realidad sobre la cual actuará el planificador. Un análisis de la 

sensibilidad de la mantención, eliminación o ampliación de los problemas seleccionados si se alteran 

las características de los nudos explicativos, señalará cuales de dichos nudos son críticos para atacar 

los problemas seleccionados. 

De esta manera, tales centros o nudos de la causalidad sistémica se convertirán en centros 

de intervención o puntos de aplicación |de los medios de intervención, ya que sobre esos centros 

los actos de intervención descargarán efectos iniciales y directos, a fin de irradiar y difundirse 

hacia otras zonas y regiones de la situación, alterando sus características. Estos centros o nudos 

pueden referirse a cualquier ámbito situacional, sea éste político, económico, social, cultural, cog- 

nitivo, ecológico, etc. 

3.6 Medios de intervención 

Los medios de intervención social son los actos de producción social que realizan las distintas 

fuerzas sociales, sea que se asuman como iniciativa para desatar una dinámica de cambio situacional 

ó surjan como respuesta a actos de producción de algún oponente, 

Estos actos de producción pueden ser muy variados y referirse a hechos políticos, económicos, 

i impli ii tilización de recur- 
valores y conocimientos implicados en el proceso de producción, así como a la u 

sos de la naturaleza. La selección de medios de intervención se hace en función de los resultados 

esperados con ellos, y no solamente de sus resultados económicos. 

Hi



licación situacional 

uno de los primeros problemas con que se enfrenta el planifica. 

* en la planificación normativa, y se supone que es uno 

nocemos que la fuerza que planifica está comprendida 

. ¡eto de la planificación y surge el problema 

i blan las fronteras entre sujeto y objeto i 

e ps e iccomprsalido en el objeto. Por otra parte, si también PP que em el 

objeto planificado existen oponentes con capacidad de explicar y planificar, dr qa a e eviden- 

te que pueda existir un diagnóstico de la realidad único, riguroso y objetivo. Aquí es donde aj 

la necesidad de la explicación situacional. 

tegorías de “situación” y de “explicación situacional” demandan una precisión nueva del 

rss En efecto, en un proceso social contradictorio y conflictivo la realidad congis- 

te no sólo en lo que es, sino además en lo que los hombres creen que es. Esto es de fundamental 

importancia para la planificación estratégica, porque el cálculo interactivo exige intentar conocer las 

acciones posibles del oponente y dichas acciones no dependen de mi explicación situacional, sino de 

la explicación del oponente (de su explicación), no importa que sea verdadera, falsa O irracional se- 

gún mí punto de vista. 

3. Diagnóstico y Exp 

icaci idad es 
La explicación de la reali y de 1 

dor, Dicha explicación se llama diagnóstico 

y único si pretende ser riguroso. Pero, si reco 

Supongamos que el actor Ay aprecia la realidad de tal forma que define su objetivo con la pre- 
cisión de alcanzar by, y lo mismo hace el actor A2. —Pero, ambos explican la realidad en forma dis 
tinta—. Ay cree que la explicación es R,, y en consecuencia el objetivo b] sólo es parcialmente alcan- 
zable si no se modifica la realidad R, que limita su logro. 

  

P a : 
Pia Eat Az está So qué la explicación de la realidad es R! y en consecuencia 
des dr melerta presentes es plenamente alcanzable el objetivo b¡. Supongamos además 

ducta de 
al y Az no pueden explicar la con- 

potencia explicativa), simp] - ¿Por qué se produce este efeo- del problema > simplemente, porque cada ac: i egocéntrica , $e preocupa sólo de su propia antorralrencie pal tiene una explicación 
secuencia: ignora la de los otros. El resultado   

i. Aj no podrá explicar la conducta de Az; 

li, Az no podrá explicar la conducta de Al; 

ill As no podrá verificar su teoría general sobre el “comportamiento” de los actores; 

iv, Si la teoría de Aj es correcta, el objetivo by no podrá ser cumplido, lo intentará si 
que Aj pueda pla tal “irracionalidad”; ; did e 

v, Si la teoría de A) es correcta, el objetivo b; será alcanzado y Ay no podrá entender como A> 
logró tal resultado “imposible”; 

vi. Az podrá verificar que su previsión sobre el cumplimiento de b, es correcta o falsa según cual 
teoría resulte más eficaz para abordar la situación, pero mientras mantenga una explicación ego- 
céntrica fallará en entender la totalidad del problema. 

La planificación situacional obliga a considerar una explicación policéntrica de la realidad. De 
otra forma una fuerza no podría cumplir con la condición elemental de entender a su oponente, cono- 
cer a su oponente, introducirse en la autorreferenciade su oponente, para preparar respuestas antici- 
padas a yus posibles acciones. 

La diferencia entre el “diagnóstico” o explicación egocéntrica y la policéntrica puede ejemplifi- 
carse en el siguiente caso simplificado. Supongamos que el actor Aj explica la marginalidad social 
en la situación como dependiente de dos factores: ¡) Las deficiencias de educación (a) y ii) flojera 
y desmotivación (b). 

  

E, (a, b) 

E, = Explicación egocéntrica de Ay sobre a b 

la marginalidad social. deficiencias de (Mlojera y desmoti- 
educación) vación)         
  

Ateniéndose a su explicación, el actor Ay buscará reducir la marginalidad actuando sobre la edu- 

cación y las motivaciones. 

A su vez, el actor A) explica el mismo problema de la siguiente manera: 

E) (x.y) 
  

E) = explicación egocéntrica del actor A) sobre X= E 2 OS 

la marginalidad social ; producción 
  

  y = valores individualistas del sistema capi- 
talista     

con lo que el actor Az buscará alterar las relaciones de propiedad y el sistema de valores.
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   Con independencia de cual teoría sea más correcta, ninguna d : 
suficiente para el cálculo interactivo de las posibles sides de Ad o egocéntricas es 
eficacia en el conflicto con el oponente, explicar policéntricamente la situación La do caciones situacionales serían las siguientes: » Las respectivas expli- 

  

  

        

  

  

E¡ x (E) 

Explicación policéntrica del actor A y (A, x) (B, x) 

(A, y) (B, y) 

Ez * (Ep 

Explicación policéntrica del actor A, 1529 2 

(a, Y) (b. Y)         

La explicación policéntrica considera algo así como el producto cartesiano de las visiones de los 
distintos actores, pero determinadas y articuladas por la visión propia. En el esquema, los elementos 
de la explicación propia aparecen con mayúsculas, para indicar que “las otras visiones” entran en la 
explicación de la realidad en forma referida a la conducta de los otros o en forma subordinada a la 
determinación de los elementos destacados por la explicación propia. Así, en el caso de la explicación 
situacional policéntrica del actor A», el factor “a”, deficiencias de educación, está determinado por 
“X”, las relaciones de propiedad de los medios de producción y por “Y”, los valores individualistas 

del sistema. Lo mismo ocurre con el factor “b”, flojera o desmotivación, que también está determi- 
nado por “X” e “Y”, En la explicación policéntrica es entonces posible considerar la previsión de la 
conducta de un oponente en base a su propia autorreferencia explicativa y considerarla explicación 
del otro como parte de la realidad que abarca la explicación propia. 

No se trata, en consecuencia, de hacer un “collage” con las diversas explicaciones, sino de: 

a) Considerar que las explicaciones de los otros actores son parte de la realidad que tiene que 

ser explicada; 

b) Considerar que las explicaciones de los otros, y no la propia restringuida a la visión egocé 
trica, es la que mueve sus conductas y comportamientos, y > 

€) Considerar que la explicación propia policéntrica tiene que articular, en forma dominante 

y coherente, las otras explicaciones. 

i i los otros Si ahora nos salimos del plano de entender los comportamientos, conductas y cálculos de 

actores y queremos pasar al plano de explicarnos los efectos ecusados O causables por propias 

el problema es enteramente distinto. Si el actor A¡,dada su autorreferencia explicativa, se € 

como conexión de sentido que si produce “w” el efecto real será “2”, idéntico a lo que él estima ne-



se cumplirá en la realidad. En efecto, la ay. 
viere decir, que tal proposie y verificada ni verificable por una “ley 

cesario alcanzar, ello no q de estar errada y no se , E 
torreferencía explicativa a pe de pue seda que la experiencia reiterada indique que si se produce 
de imputación causal” E ncia más probable es “y”. Por lo tanto, si queremos ha. 
“y” en las condiciones vigentes, la consecue: puede decidir o hacer, sino sobre las consecuencias situa. 

dE nte 
cer una previsión no de lo que UN Equis utorreferencia del oponente y buscar ahora 

i ción “y”, tenemos que salirnos de laa e 

bros! o ml que nos parece causalmente más válida. Naturalmente, esta teoría que 

un fu 
parece más válida no escapa, en alguna medida, a nuestra propia autorreferencia explicativa, 

nos 

Hay aquí, pues dos momentos explicativos: 

Primer Momento: 
” iciltciad 

. irde “su” exp ¡ción situaci , Se pue- 

Entrar en la autorreferencia del oponente para que, a partir E a 

da les un cálculo de lo que intenta decidir, hacer o producir. Este primer momento explicati- 

vo es verificable por la técnica de “juegos” o simulación humana. 

Segundo Momento: 

Salir de la autorreferencia del oponente para buscar la “ley causal” que nos ayude a explicar las 

consecuencias de lo decidido o producido por el oponente (vale decir las consecuencias de lo cal- 

culado en el primer momento). Este segundo momento es verificable por las técnicas de simula- 

ción matemática o modelos matemáticos. 

3.8 Flujograma Situacional 

Es un instrumento de explicación de la situación, por el cual un actor social selecciona proble- 
mas relevantes y pretende develar los procesos causales que los producen y reproducen, sin el requi- 
sito de cuantificar necesariamente tales relaciones. 

El Gráfico No. 4 muestra una explicación “egocéntrica” hecha por un actor social sobre un país 
hipotético que llamamos “Costazuela”. Dicho país fue imaginado para los efectos de un juego estra- 
boo que hemos utilizado en los cursos de planificación del programa de capacitación de CORDI- 
dee Este gráfico permite comprender las relaciones causales que existen. entre la fenoproducción, 

fenoestructuras y las genoestructuras, así como la influencia de factores exógenos a la situación nacional sobre la existencia y características de los problemas destacados en la explicación situacional. 

La lógica del flujograma situacional es la siguiente: 
  

Genoestructuras | ? - pes 7 Fenoestructuras E Fenoproducción Signos aparentes de los 
E problemas 

Factores exógenos A 

      
        

Los signos problemáticos aparentes de este país hi 

los siguientes: país hipotético, según el fujograma- situacional, son 

Estructura primaria de la producción 

Lento crecimiento del PTB 

Tensión política y gremial 

Fuerte dependencia y vulnerabilidad externa 

Desigual distribución del ingreso 

Marginalidad social 

Bajo producto por habitante A
D
A
»
 

Estos siete problemas aparecen en la fenoproducción como manifestaci 
bles mediante indicadores sociales precisos. La pregunta inmediata siguiente que nana ro aa 
causa estos problemas? ¿Por qué permanecen en la situación? a... que 

En un primer nivel podemos apreciar en el Gráfico 7 estos lemas indepen— dientes, sino que están interrelacionados. Por. ejemplo, la desigual pa del a influye 
sobre la marginalidad social, la tensión política y gremial y la dependencia y vulnerabilidad externa. A su vez, el lento crecimiento del PTB impide cambios significativos en la estructura primaria de la 
producción y explica el bajo producto por habitante. : 

En un segundo nivel, aparecen cadenas de procesos que manifestación -de 
problemas señalados, Estas cadenas de Bocca, en parda meo dto dl ala de a bd 
producción, pero en muchos casos cruzan también el nivel fenoestructural y alcanzan al nivel geno- 
estructural. Igualmente, puede apreciarse que algunos factores exógenos al modelo explicativo in- 
fluyen sobre los problemas reseñados. Por ejemplo, el rápido crecimiento de la población influye 

sobre la desocupación y el subempleo, lo cual a su vez influye sobre la desigual distribución del 
ingreso. Otro caso, referido ahora al escenario internacional, muestra también al gráfico sobre el 

a acto sano: la recesión económica mundial influye sobre el lento crecimiento 
in . 

La Fenoproducción: 

En la extrema derecha del flujograma situacional se muestra una red de relaciones causales entre 
las características de la situación, cuyo movimiento se circunscribe al plano de la fenoproducción. 

Sin embargo, algunas relaciones influyen hacia atrás sobre las fenoestructuras. Aquí se pueden apre- 
ciar concretamente las relaciones fenoménicas funcionales, las relaciones de fenoestructuración y las 
relaciones de condicionamiento. En efecto, tomemos del flujograma situacional sólo las conexiones 

del nudo “baja inversión privada” para ejemplificar la relaciones que conectan dicho mudo con otros 
del flujograma situacional.



    Condicionamiento 

  

  

    
      

Aquí se puede apreciar como la baja inversión privada de fenoestructura como baja acumulación 
de capital privado nacional, lo cual a su vez, condiciona el lento crecimiento del PTB y la estructura 
primaria de la producción. Pero el segmento del flujograma situacional que hemos extractado está 
inserto en una maraña de conexiones fenoménicas funcionales. Así, el crecimiento del consumo 

público más rápido que el PTB también afecta el lento crecimiento del PTB, lo cual influye sobre la tensión política y gremial, y ésta, a su vez, es causa adicional del crecimiento del consumo público. 

La política restrictiva de salarios y beneficios sociales que si Ma 
4 : . que sigue el Estado de Costazuela, influye 

ei del ingreso nacional, vale decir, contribuye a la desigual distribución del ingreso, 
vea ola E A zp habitante en la agricultura y el gobierno, Al mismo resultado contribu- 
la falta de servicios públicos vdesuinaeo. Por su parte, la desigual distribución del ingreso, junto 2 
protección'a la infancia, esparcim; os de vivienda, urbanismo, salud, educación, cultura, nutrición, 
cupación y el subempleo se ven soi Ñ o ha Ia rol. A E emigración rural a Ciudad 

Hasta La aquí la red explicativa de la fenoproducción nos deja varias incógnitas, Por ejemplo: 

2) ¿Qué explica que la inversión pri b) ¿Por qué es restrictiva la privada sea baja? 
política de i 

Ele circunda Coman 
por último, si Costazuela Sl Pla pena popular sean inadecuados? Y: 

agudos problemas, ¿Qué es lo que la solución de ellos? ¿Co 
mente los problemas aldo fuerzas chocan las fuerzas interesadas en solucionar urgen 

Relación fenoménica funcione] 

e
 

e 
A 

  

Para contestar a estas interrogantes debemos profundiz. 
que éstas condicionan la existencia y catotaciótie. de la Pos S 
el resultado del funcionamiento de las fenoestructuras 

plano de las fenoestructuras 
ucción. Toda la fenoproducción es 

Las fenoestructuras 

Una serie de acumulaciones sociales, en el caso de Costazuela, condicionan las procesos fenoproductivos que, a nivel visible, concluyen en los signos aparentes de rs dd en la explicación situacional. Pero, a su vez, toda la fenoproducción, como resultado social influye sobre el peso de las parlar de a a pe manteniendo o alterando las relaciones de dominación y 
en consecuencia, manteniendo o alterando la estabilidad de la situación, jori : 

o paros si así como las prioridades de so- 

En el nivel de las fenoestructuras del gráfico No. 7 nos encontramos con fenoestructuras económi 
y fenoestructuras políticas, todas las cuales convergen a las relaciones de fuerzas sociales, do Hita 
político-económica del proceso de acumulación social. 

Si seguimos el orden de las interrogantes puestas de manifiesto en el plano de la fenoproducción, 
podemos ver ahora que la baja inversión privada aparece explicada por una fuerte sub-utilización de la 
capacidad de producción industrial (45 0/0) y por la misma recesión mundial que ha contribuido al 
lento crecimiento del PTB. Por su parte, la sub-utilización de la capacidad de producción industrial 
genera un bajo nivel de acumulación de capital privado nacional, y es influída por un mercado interno 
estrecho y por la estructura monopólica de la producción. Esta estructura monopólica de la produc- 

"ción crea las condiciones propicias para la dependencia externa, junto con la debilidad de la economía y 
el débil peso internacional de Costazuela. 

En el nivel fenoestructural vemos tres circuítos de relaciones que parten del nudo “Relaciones de 
Fuerzas Sociales como expresión de la estructura de clases”. 

Un primer circuito fenoestructural explica que la relación dominante de fuerzas, como expresión 

concreta de fuerzas sociales que coexisten conflictivamente en la situación, (partidos políticos, organi 

zaciones empresariales nacionales, organizaciones empresariales extranjeras, y fuerzas sindicales), se 

sustenta en poderosos grupos económicos con fuerte influencia ns los Pa io pa 

en consecuencia, el proceso de acumulación de capital es no un proceso de aume: > 

idad de produccion economica, sino al mismo eo. Un proceso de acumulación de poder económi- 

co-político. Dicho proceso de acumulación se conforma a partir de un mercado estrecho y monopóli- 

co que, por un lado, facilita las relaciones entre poder económico y poder político, y por el otro, gene- 

ra capacidad de producción sub-utilizada, lo que a su vez, debilita el proceso de inversión. , 

El segundo circuito fenoestructural indica que la resultante necesaria de la concentración del poder 

económico , dado el bajo nivel de ingresos, es un mercado estrecho y monopol a 

blecido una suerte de asociación y división del trabajo entre el capital nacional y el cap sono 

del país W. En el juego Costazuela, el país W es poderoso económica, política y militanoe ar 

trola los principales rubros de exportación de Costazuela 
y el proceso mismo exportación s 

El tercer circuito fenoestructural indica que las fuerzas sociales dominante
s le imprimen dl Esa 

do una serie de características, capacidades y limitaciones. Aquí el A do sipol 

tructural, como acumulación de capacidad de producción social, es:un Estado A 

mente por los partidos A y B, ambos con fuertes conexiones con las clases 200 
cdo 10 

sus funciones tradicionales a fin de no interferir con los grandes grupos Sean da or los graves 

largo del tiempo, ha desarrollado una tecnoburocracia conservadora qu 

y  



»ecuencia, el Estado de Costa. 

lemas 
ía de la población. En co1. ; 

sales que inciden sobre la mayor el poder, como ¡ur la tecnoburocracia que le 

cen nio 
fuerzas políticas que Se alternan A a 

ción pies PS 

SS ¡ble a los problemas que SU 
da continuidad, es poco sensible a : AX 

q tructural ayuda a entender por qué la inversión Rp _ bra ce es 

El primer cireuito fenoesieiei ¡ca de los grandes grupos económicos ha sobrepasado los fm 
to, la capacidad de acumu ás n terno jibarizado por la pobreza, y la desigual distri el ingreso, 

tes de crecimiento del mercado in ón ha generado una fuerte capacidad de producción industrial 

con lo cual el proceso de sobreihn mayor inversión. Aquí se puede apreciar la enorme 
sub-utilizada (45 0/0) que ecesidades y demanda. En efecto Costazuela tiene enormes erro in- 

distancia que existe e ulimentación: vivienda, educación, vestuario, etc., pero tales necesi ades insa- 
satisfechas en materia € n en el mercado. porque la concentración del ingreso se lo impide. Parale- 

cagon o tecno ociosos, (desocupación de un 10 o/o de la fuerza de trabajo y enormes 
en 

tierras ociosas) que contrastan con las necesidades insatisfechas. 

opera como freno a una 

ircui la explicación de la dependencia externa, Y, el 
El Pe e a e iaa pe e Estado no aborda más intensamente el 

ol de dos servicios públicos, de la marginalidad social y de la distribución del ingreso. Como 

Ls de este tercer circuito fenoestructural, se destaca la existencia de una “estructura espacial defor- 

mada" que influye sobre la estrechez del mercado interno, el bajo producto por habitante en la agricul- 

tura y la fuerte emigración rural a ciudad Costazuela. 

Pero, ¿Por qué dominan en Costazuela los partidos A y By determinadas fuerzas sociales? ¿Por 

qué el Estado se autolimita en sus funciones económico-sociales y se abstiene de atacar de raíz los pro- 
blemas de Costazuela? ¿Por qué la estructura espacial está deformada? 

Para contestar a estas preguntas debemos ir ahora al fondo del problema, al nivel de las genoestruc- 
turas. Pero, antes podemos preguntarnos ¿Qué coherencia tiene diagnosticar determinados proble- 

mas si al final el mismo que los diagnostica asume la imposibilidad o inconveniencia de atacarlos de 
raíz? Esta pregunta cae de lleno en la autorreferencialidad de la explicación situacional. En los diag- 

nósticos tradicionales se asume la siguiente tripe i : , 

Fuerza que tiene el poder y la voluntad de solucionar el problema = Fuerza que es afectada por 
el problema = Actor que diagnostica. En la realidad de los diagnósticos de los planes tradicionales, 
esto no es verdad. La fuerza que tiene el poder de solucionar los problemas tiene su propia jerarquiza- 
ción y explicación de los mismos y dicha explicación no coincide ni con la que realizan las fuerzas di- 

ona dina por los problemas ni con la explicación de la tecnocracia que hace el diagnóstico 

realiza la nia ca 5 sin perjuicio de que el diagnóstico formal y oficial de los planes es el que 
ver, apreciar y j que formula los planes. En otras palabras puede haber tres formas distintas de , y jerarquizar los problemas que quedan ocultos en el diagnóstico técnico, egocéntrico y no situacional de la planificaci ses A ' 
nes a fín de que el ho 2. ser bs tad e plicación situacional obliga a sincerar estas relacio- 
situación, o en su defecto, el que eo de solucionar los problemas sea el mismo que explica la: 
importancia de la explicación co Mc capacidades. De allí o situaciones diferentes por distintos actores sociales, eV 20 oa a puede explicarse 

Las genoestructuras 
sy 

La explicación fenoestructura] es Ciertamente insufi 
ao 

ciente porque no puede encontrar respuestas á 

.
 

  

la existencia misma de las fenoestructuras, ¿Por qué el sistema produce 
con los atributos necesarios para ser dominantes? ¿Por qué existe un A 
terísticas que expresan las relaciones de fuerzas prevalencientes? ¿Es necesaria el terminadas carao- 
ma social la organización de la producción mediante poderosos grupos escafnticce pardos a 
mente es imposible responder a estas preguntas trascendentes sin ir a las ai pa en consecuencia, más ocultas de la realidad social ¿Qué está detrás de la composición fr y 
de la situación? Podemos comenzar el análisis preguntándonos ¿Qué está detrás de e les? En el nivel genoestructural podemos apreciar que como base de sustentación de las fu e 
les están las clases sociales. En el caso del ejemplo se trata de 1.000 latifundistas y ias a 
rios de empresas, de 40.000 medianos empresarios, de 339.000 pequeños empresarios, de 30d 
funcionarios del capital y de una gran masa (2.600.000) de trabajadores y artesanos, ¿Qué es lo 
permite hacer esta distinción? La respuesta es la existencia de agrupaciones de individuos según el e 
dio de producción que poseen y controlan: unos el capital, otros el trabajo. Sin embargo, aquí ha: 
dos matices importantes. Los ultos funcionarios del capital sólo poseen su trabajo al igual que las 
2.600.000 trabajadores y artesanos, pero es un trabajo que se conforma asociado, sin contradicción y 
del lado de los poseedores del capital. Se trata de un grupo de trabajadores selectos, bien remunera- 
dos, que en todo, salvo en la propiedad del capital, se asimilan a los grupos empresariales. Por otra par- 
te, los 339.000 pequeños empresarios, efectivamente son propietarios de capital, pero de un capital muy pequeño que está indisolublemente unido a su trabajo directo y personal para que sea efectivo. 
Aqui predomina más el trabajo por cuenta propia, sin relación de dependencia respecto a un emplea- 
dor, que la condición de propietario de un capital. Sin embargo, parece lógica la clasificación señalada 
considerando las condiciones objetivas en que operan dichas agrupaciones humanas en el proceso de 
producción económica: venden su trabajo, mientras los otros compran fuerza de trabajo para hacer 
rendir su capital ¿Pero qué pasa con las mentes, las visiones y creencias de estas agrupaciones que lla- 
mamos clases sociales? ¿Comc: se alinean los integrantes de ela en el conflicto social? ¿Como ss con- 
forma la ideología de los componentes de cada clase y la ideología de clase? 

fuerzas sociales 

Si observamos el flujograma situacional vemos que: 

a) Lasrelaciones de propiedad de los medios de producción económica, y 

b) Las relaciones de disposición de los medios de producción económica, son esenciales en la ex- 

plicación situacional. Ambas constituyen condiciones objetivas que determinan las clases so- 
cial : 

La primera relación traza objetivamente la división entre quienes son propietarios de capital como 

medio de producción económica y quienes solo poseen su trabajo para vender en el mercado. .La se- 
gunda relación, define también objetivamente la división entre quienes controlan la capacidad de dis- 
poner de los medios de producción (aunque no sean propietarios), de aquéllos que sólo pueden dispo- 
ner de su trabajo. Los primeros se identifican con los altos funcionarios del capital o la tecnocracia del 
capital, mientras los segundos son simplemente trabajadores, sujetos a la normativa y dependencia de 
los funcionarios del capital. De esta forma, determinadas relaciones de disposición de los medios de 

producción conducen a la existencia de la tecnoestructura gerencial del Estado y los funcionarios del 

capital privado, mientras las relaciones de propiedad explican las distintas fracciones de los propieta- 
rios del capital y del trabajo. ; 

Esta estructura de clases, como clases en sí, objetivamente determinadas por la genoestructura eco- 

nómico-social, crea para los individuos que las componen condiciones diversas para las prácticas parti- 

culares de los mismos en el proceso de producción económica y social, así como de las condiciones de 
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vida, existencia y acceso a los beneficios resultantes de dicho 

valores e ideologías también diversas. La práctica de una c 
proceso. Estas prácticas diversas generan 

lase dominante en el proceso de producción capitalista, genera valores y una ideología dominante. Pero la conformación ideológica de | 
nentes de cada clase social no es similar y depende de múltiples variantes y condiciones parti ara 

la situación social pertinente y de las características de los individuos. Así, en su extremo, parte signi- 
ficativa de una clase social puede internalizar ideologías contrarias a los intereses de la clase a la cual 
objetivamente pertenece. Veremos, más adelante que este hecho es básico para 
no existe una correspondencia mecánica entre clases sociales y fuerzas sociales, 

comprender por qué 

En el flujograma situacional también puede verse que los valores de la acumulación individual y la 
ideología del predominio del capital son consustanciales a la coherencia de las genoestructuras en el 
país analizado. La fuerza motriz del sistema es la acumulación individual y la búsqueda de la solución 
de los problemas individuales por medio de la competencia entre los individuos. Y, el estatus económi-. 
co termina por definir el estatus político-social. 

Naturalmente, las genoestructuras del sistema no serían consistentes si la dimensión genoestructu- 
ral del Estado, vale decir el Estado de clases, no fuera un aparato de control y en última instancia, al 

/ 

servicio de la clase dominante. La función de ese Estado es reproducir las relaciones vigentes y ello 
determina, a su vez, las características fenoestructurales del Estado. 

Pero, las clases sociales objetivamente determinadas por las relaciones de propiedad y disposición 
de los medios de producción, no constituyen agentes o actores directos en el proceso de producción 

social. Las clases sociales, como tales, como “clases en sí”, no tienen organización, no tienen proyecto 
social, no tienen capacidad de producción consistente y, en consecuencia no constituyen una unidad 
operacional en la lucha social. Por ello, y para suplir esta deficiencia, los miembros de una clase con 
intereses generales comunes y con una conciencia e ideología de clase más o menos similar se organizan 
como fuerzas sociales con proyectos societales comunes y relativamente estables. Así, la conforma- 
ción de las fuerzas sociales a partir de las clases sociales, supone una mediación ideológica que precisa 
su voluntad de producción social en función de la defensa de sus intereses de clase. De esta forma, la 
clase de los trabajadores, para actuar en la situación, se organiza en sindicatos y centrales nacionales de 

trabajadores. Los propietarios del capital se organizan en federaciones de la producción, la industria, 
el comercio, etc. Ambos, a su vez, se organizan en partidos politicos para cumplir aquellas tareas que 
están relacionadas con el mantenimiento, cambio y transformación del sistema social, así como la ad- 
nistración del mismo. Por esa vía, sin incurrir en la casuística de la defensa rígida de sus intereses parti- 

Culares, las clases sociales que están en la base de los partidos, actúan y luchan por el control del Esta- 

do, por preservar'o alterar las genoestructuras del sistema, por precisar el modo de regulación fenoes- 

tructural del sistema y por controlar las políticas concretas en el plano de la fenoproducción. A través 

de los partidos políticos, las clases sociales hacen las reglas sociales y las aplican. 

Pero nunca una clase social se incribe totalmente en una única fuerza social. La conciencia de clase 

es dispar, las explicaciones situacionales son diversas, las soluciones deseadas di 
partidos d i ¡ an y cultivan su composición pluralista, e la reproducción del sistema buscan y astas dictrinarias de dacclass do: 

sus verdaderos intereses de clase 
tíble, porque la ideología dominante, como valores, creencias y prop 
minante, hace borrosa y confusa, para una gran parte de la población, 
y hace difícil conformar una conciencia de clase. 

stintas y los mismos 
la que resulta fac- 

in e iales (fenoestructura) 
Por ello, la relación entre las clases sociales (genoestructura) y las el scr de clases de 

NO es ni mecánica ni simple. En una primera instancia vale la pena con:



las fuerzas sociales porque e lo indica € grad i diciones objetivas 
i lo de correspondencia entre las con: dic i 

de iden los es humanos > á a de producci mn económica, y las condiciones subjetivas que 

iden los gru: 
ió nó 

los afectan y los mueven a identificarse con d 

conformación de su conciencia social. 
st 

istintas fuerzas sociales según sea el grado de avance en la: 

  FUERZAS SOCIALES 
  

cuADes -SOCUAneS Fuerza 1 Fuerza 2 Fuerza 3 Fuerza 4 

  

1. Propietarios del Capital 

2. Funcionarios del Capital Privado 
3. Tecnoburocracia del Estado 

4. Pequeños Empresarios y Trabajadores 

por cuenta propia 
5. Trabajadores Urbanos 

6. Artesanos 

7. Campesinos 

              

Por estas razones, las fuerzas sociales cruzan las clases sociales, 

En una segunda instancia, es necesario enri isi i ; 
En Un c , Iquecer el análisis considerando que las fuerzas sociales no sólo tienen origen en la genoestructura económica, y a través de la mediación ideológica, sino que 

Ógica. Por ejemplo, las fuerzas sociales que se 
, las organizaciones estudiantiles, las iglesias y las Fuer- 

sin las genoestructuras ideo- 
tas fuerzas, aunque sus roles, en úl- 

Después de estas consideraci lones sobre el ni TO demos ver que las fenoestructuras sólo esti de la explicación situacional, po- 
ue di i que determinan las genoestructuras y el desarrollo contradictori 

3.9 Potencia de los proyectos   

Aquí debemos distinguir tres niveles de potencia de los proyectos, 

a) Potencia Fenoproductiva 
Hay problemas cuya solución o disminución significativa a ni 

ramente de alterar las conexiones causales al id del o ale 
ejemplo, si el lento crecimiento de la producción agrícola (explicación) depende de . . Por 

blema de “estructura” de precios, dicho problema puede ser corregido y eliminado ( blend, de 
centivando la producción agrícola con un cambio de precios relativos internos a favor del sec- 
tor agrícola. En este caso, podemos hablar de un proyecto, o más bien de una acción compo- 
nente de un proyecto, cuya potencia es fenoproductiva (PF). En otras palabras, podemos de- 
cir que la acción de elevar los precios agrícolas tiene alcance o potencia fenoproductiva. 

Nótese que en el caso explicado, se produce la siguiente relación: 

- Potencia de la acción requerida por la explicación situacional'= Potencia de la acción pla- 
nificada. 

Es decir hay una correspondencia entre la potencia de la acción requerida y la potencia de 
la acción planificada. En ambos casos el problema se resuelve en el plano de la fenoproduc- 
ción. 

b) Potencia Fenoestructural 

Pueden darse casos, sin embargo, en que la solución del problema exige una acción que 
sea efectiva en el plano fenoestructural. Este caso se expresa en el gráfico siguiente, donde el 
objetivo O, (rápido crecimiento agrícola). está fuera del espacio de condicionamiento de 
las actuales fenoestructuras. 
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c) 

ma situacional nos dice que el lento crecj. 

de acumulación de capital y equipos en el 

logía de producción. En este caso el medio será incentivar 

e ésta se fenoestructure como mayor capital invertido 

- Pero. también será necesario estimular y hacer ac- 

de técnicas de explotación más eficaces. Aquí, ya 

no es tan claro que el alza de precios agrícolas sea una E Y q. Puede que 

el alza de precios no estimule en nada el uso de nuevas técnicas e producci .0 ampoco mue- 

va a los agricultores a invertir más. Se trata, en consecuencia, de una situación donde el pro- 

ceso mismo de acumulación de capital debe ser alterado, asi como el proceso de acumulación 

de conocimientos técnicos. En este Caso, pueden ser necesarias, un conjunto de medidas de 

alcance fenoestructural, tales como: 

que nuestro flujogra 
Supongamos, Por ejemplo, se debe a una falta 

miento de la producción agríc
ola 

sector y 2 deficiencias en la tecno! 

la inversión (fenoproducción) para qu 

hectárea y hombre ocupado 
en el ag 

cesible para los agricultores, la aplicación 

Sistemas especiales de depreciación de maquinaria y equipo, a fin de permitir cargar más 

rápidamente a los costos de producción el costo de la acumulación de capital. 

ii Creación de organismos que produzcan semillas certificadas de alta calidad, a fin de abas- 
tecer de ellas a los agricultores. 

iii Servicio de asistencia técnica a las explotaciones agrícolas. 

iy Créditos a mediano plazo, atados a producción e inversión especificos. 

v etc 

o ass de acciones de alcance fenoestructural que aparecen como exigencias del cional. Podemos asi hablar de. proyectos de potencia fenoestructural (Pp) Nuevamente aquí es necesari : z 
: sario verificar : e > a 

la potencia de la acción planificada. si la potencia de la acción requerida es consistente con 

Potencia genoestructural 

  

ii Creación de nuevas unidades de explotación agrícola baj A 

disposición de los medios de producción del sector, bajo otras formas de propiedad y 

iii Enfrentamiento político con las fuerzas sociales representativas de la clase latif lista 

iv etc. 

Nuevamente, en este caso, la potencia del proyecto o de la acción requerida ti 
consistente con la potencia del proyecto o la acción planificada. A 

En el Cuadro No. 1, se analiza la potencia de diversos proyectos en relación al propósito 
de lograr algunos objetivos que se deducen del flujograma situacional del Juego Costazuela. 

3.10 Simulación estratégica de los efectos del plan 

Para que exista planificación se requiere que el actor que pretende intervenir, calcule o simule an- 

ticipadamente las consecuencias de materializar las distintas opciones de producción que puede realizar 

para conseguir sus objetivos. En consecuencia, la planificación actúa sólo después de sopesar los resul- 

tados. Naturalmente, los resultados posibles no sólo dependerán de la producción de un actor que cen- 

traliza nuestra preocupación como planificador, sino de la producción de todas las otras fuerzas socia- 

les en función de construir sus propias situaciones-objetivo. Pero, además, los resultados del cambio si- 

tuacional serán afectados, y a veces en forma muy importante, por eventos exógenos al sistema y que 

están en consecuencia fuera del control de las fuerzas sociales que coexisten en la situación. Estos fac- 

tores exógenos sólo pueden considerarse en la simulación como “variantes” posibles. 

3.11 Prognosis”" ! . >” Se 
í 

La planificación supone la exploración p te de las tendencias futuras, porque las decisio- 

nes presentessólo serán racionales'en relación a lo que ocurra después. Si hoy decidimos construir una 

planta de acero, tal decisión será racional si a la fecha futura de la puesta en producción de dicha plan- 

a hay mercado para ella. Si hoy hacemos una alianza política con una fuerza social poderosa, tal de- 

cisión no será racional si dicha organización queda reducida a la nada dos años después. La prognosis 

es pues el cálculo para anticipar las situaciones futuras si las tendencias presentes se mantienen. 

El carácter dinámico del concepto de problema sólo puede revelarse con la prognosis. Problemas 
que hoy son relevantes pueden tender a desaparecer mañana. A la inversa, problemas que hoy no se 

manifiestan, pueden surgir en el futuro como encuentro de tendencias desfavorables. Un ejemplo se- 

guramente ayudará a esclarecer este punto. Supongamos que en la situación inicial, las importaciones 
(M) y las exportaciones (X) están en équilibrio. La sola observación del equilibrio presente podría así 
ocultar un grave problema de comercio exterior, si la velocidad de crecimiento de las importaciones 
es superior a la de las exportaciones. Una prognosis del crecimiento de las importaciones y de las ex- 

Portaciones revelará así la proximidad futura de un déficit en el comercio exterior. 

-4-
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La prognosis, como una de las diversas modalidades de predicción, es sólo un medio de análisis 
que utiliza la planificación y no puede confundirse con ella. Sin embargo, sin el conocimiento pre- 
dictivo de lo que probablemente ocurrirá después, es imposible la racionalidad de las decisiones pre- 
sentes. Es un error pensar que si un problema es detectado en la situación presente, su ataque direc- 
to puede hacerse con eficacia sin proyectarlo hacia el futuro. Si así fuera, no tendría sentido la pla- 
nificación de mediano o largo plazo, y el plan se confundiría completamente con la intervención so- 
cial del día a día. 
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CUADRO No. 1 

    POTENCIA DE LOS PROYECTOS 

  

Cantos de Intervención 
    

A 

  
  

a) Caenbics en el patrón de acumulación por Sectores 
P 
FE 

LL Cambiar la Estructura de la 

ción para Industrializar €, É 

  

bl Elevar la demanda para reducir capacidad de producción 

mubutlu ado 

«e Acelerar el proceso de acumulación ec
onbmica y alevar 

productiradad. 

P 
FE 

nl. | 
2. Acelerar el crecimiento 

to Nocional del Prode. 

i 

    

dl Acuerda entre las Fuerzas Sociales 

a) Cambios en los precion, empleos, Seguro Social, 

Sermicio Social 

P 
FE 

| 
3. Disminuir la tensión política 

y gremial ¿ 

  

M Atectss la propredad de las grandes emprras env erqoral extranjeras exportadoras para 
disminuir la Dependencia 

  
el Tecnificación mociatrea de las pequeñas empresas 

[Cop. de Venta, mequinarma, criditonl. 
h) Salarios, precios, tributación, servicios públicos, empleo 

rhriandas ECOMÓMACAL, ete. 

P 
FE 

5. Mejorar moderadamente” la 
dintribución del ingresa, 

  

il Afectar la propredad concentrada de los medios de 
prodección 

M Alectar la dnspernón de la pequeña propiedad 

5. Mejorar "significativamante” la — 
distribución del ingreso — * 

  U) Teenibicación asocutrva de las pequeñas emprers 
ICop. de venta, maquinarias, crédito 7. Disminuir “moderadamente” la 

marginalidad social 

  1) Alectar ta a Propiedad concentrada de los medios 

== 
Proyectos de migración soc politics. socul, cultural y participación 

dal pabicón murinds 

  

8. Disminuir "vignificativamente” 

la marginalided »ocial. 

  

1) Mejolía precios de exportación 

al Acalaras la tasa de acumdación 

Bl Nacionatización de las wei 
extranjeras lidades de Las empresas               

A 

        

Un ejemplo bíblico puede ayudar a comprender aún más 

'os le anunció a Noé un gran diluvio y le recomendó ptes O Bedica ue Di 
par ; 

Suman y de las diversas especies, Así Noé construyó un arca de m Sisa subsistir y salvar la vida 

ocurrió el diluvio, mucha gente y animales pudieron refugiarse en el barco y Ae más adelante 
1. 

En este ejemplo, el problema consistió en salvar la vida de . 

que estaban en peligro de desaparecer. De este problema se ce naturales 

humana y la vida natural. El acto de intervención fue la construcción del arca de e 

navegar en la tierra inundada. ¿Fue racional la decisión de Noé? Efectivamente lo fu , Capaz de 

que ocurrió el diluvio un tiempo después. O sea, algo que ocurre después es lo que! leda od 
dad a una decisión anterior. Supongamos ahora, por un momento, que Dios se hubi a racionali- 

y el diluvio se hubiera quedado en meros anuncios, como ocurre:a menudo con los as 

teorológicos a que estamos acostumbrados. En ese hipotético caso Noé no sería conocido ch 

ber supuestamente salvado la humanidad de su desaparición, sino como el primer loco que constru- 

yó un enorme barco varado en la tierra. En este último caso, lo que ccurre después invalida la 

racionalidad del plan que inspiró la costrucción del arca. 

3.12 Proyección normativa del plan 

La proyección normativa del plan se refiere a aquella anticipación del futuro que se realiza a par- 

tir de la lógica de lo necesario del debe ser. 

Planificación y predicción son pues cosas distintas. En el plan, la predicción cumple un rol im- 

portante, pero subordinado. El actor que planifica ante un oponente, debe intentar predecir la con- 

ducta de éste, pero sólo como un medio para afirmar la racionalidad de la decisión propia, detrás de la 

cual hay voluntad normativa. Sin embargo, las fallas de predicción son una fuente de errores entre los 

planes, por razones fácilmente entendibles. 
Ñ 

; Le 

3.13 Eyaluación permanente * : 

La planificación exige una evaluación permanente de la evolución del cambio situacional y de los 

resultados reales alcanzados después de cada acto de intervención social o después de que algún evento 

no planificado o exógeno al sistema considerado altere las características de la situación O su movr 

miento. Este seguimiento tiene, por una parte, la finalidad de aprender de la praxis comparando simu- 

lación y realidad, a fin de mejorar la calidad de los cálculos siguientes, y por otra parte, revisar constan- 

temente el plan cada vez que la situación cambia. 
y 

¿Este proceso de evaluación permanente supone verificar lo planificado y lo ps Se 

grado en cada situación, y también exige examinar si el curso siguiente del movimiento p són 

o sigue en la dirección correcta. Este último aspecto de la evaluación supone una Compará perma- 

nente entre el “arco coyuntural” del plan, el “arco direccional” y el “arco de la u 

Tales “arcos situacionales” son el camino más corto y directo entre dos situaciones.
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SIMULACION ESTRATEGICA, PROYECCION NORMATIVA 
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El “arco coyuntural” une la situación inicial con la sí ; 
objetivo de corto plazo necesario y posible, El “arco direccion enediatamente perseguida como 

« inicial y la situación-objetivo, Ambos arcos están en el horizonte de Dro 
warco de la utopía”. que une la situación inicial con la utopía concreta dat plan. En cambio, el 

fuera del horizonte de tiempo del plan y constituye la guía direccional última ción. El término “arco * está prestado de las matemáticas de la teoría de redes y se d 
mino direccionado que une dos mudos contiguos de una red. Por ejemplo, y se define como el ca- 

  
a= AByb= ACsonarcos. La definición de los tres arcos situacionales mencionados como objeto de 
evaluación puede evidenciarse en el esquema siguiente: 

Arco coyuntural 

Se 
512 

 



La evaluación entre el “arco coyuntural” y el “arco direccional” indica si el paso o movimiento 
inmediato objeto de cálculo y decisión se áleja o se acerca de la situación-objetivo. La evaluación entre 

el arco direccional y el arco de la utopía examinará el problema de si las revisiones constantes de la sj. 

tuación-objetivo están en el curso o fuera del curso o trayectoria de la utopía concreta perseguida. Pe. 

ro, ¿qué significa evaluar dos arcos situacionales? Veamos un ejemplo. Supongamos que se trata de 

evaluar el arco coyuntural respecto del arco direccional. En términos de una red, el problema se repre. 

sentaría gráficamente de la siguiente manera: 

Arco 
o 2. Po 

SÉ 

ns = 
e 

o 

. $ 

Aquí el arco coyuntural es S; —) S; y el arco direccional es S¡ >) So: La pregunta clave en esta 
evaluación es si S; está más cerca de la situación-objetivo que la situación inicial. Si la respuesta es po- 
sitiva, la concresión real del arco coyuntural será un avance hacia el objetivo. Si la respuesta es negati- 
va, habrá que tener muy buenas razones para justificar el retroceso. Ahora bien, ¿qué significa estar 
más cerca o más lejos de la situación-objetivo? La respuesta a esta pregunta puede hacerse en relación 
a la probabilidad de transición de una situación a otra, vale decir, la probabilidad del arco. Suponga- 
mos que p;; = 0.5 (la probabilidad del arco de coyuntura), que Pio= 0.3 (la probabilidad del arco di- 
reccional) y que Pjo = 0.9 (la probabilidad del arco residual). 

Para que el arco de coyuntura se justifique, será necesario que: 

D PiX Pio, > Pio (condición de la trayectoria) / 
0,45 >03 S -f 

ii) Pio > Pio (condición del arco residual) 7 

0.9>0.3 

—52-— 

r
e
:
 

¿
p
o
s
 
e
 

la inversa, si el arco direccional tiene una probabilidad ma ] 
ed el arco coyuntural, el paso desde S¡ hacia S; no se justifica. Da osa Asta de la cual for- 
al objetivo es una medida de la “distancia” que media entre una a. probabilidad de 

ción-objetivo. Iquiera y la situa- 

má p' 

3.14 Direccionalidad del plan 

La dirección del proceso de intervención social se expresa en el “arco 5 
que diseña el actor que planifica. 

direccional”: S; ó Ss, 

La estrategia consistirá en sortear los obstáculos para hacer tal 

dando rodeos y buscando situaciones intermedias que mejoren las 

hacia la situación-objetivo, 
- 

Camino en la realidad, aunque sea 

La direccionalidad es el aspecto normativo del plan y se desenvuelve en el plano de la argumenta- 
ción, análisis y consistencia del “debe ser”. Allí la fuerza social expresa su voluntad de alterar el “es” 
y el “tiende a ser” que Se observa en la realidad situacional, para materializar como nuevas tendenci 
y realidades un “debe ser” que discrepa de ellas, 

La direccionalidad del programa busca responder a las preguntas siguientes: ¿Hacia dónde quere- 
mos que nos conduzca el cambio situacional? ¿Qué tipo de sociedad buscamos construir, con qué ca- 
racterísticas? ¿Cuáles son los objetivos y metas razonablemente alcanzables en el período de gobierno 
y qué consistencia tienen con la sociedad a que aspiramos? ¿Caminaremos hacia ella o nos alejarémos 
de ella durante el período de gobierno? 

Las respuestas a estas preguntas son complejas y envuelven problemas polfticos, económicos, so- 
ciales, ideológico-culturales, ecológicos, éticos, estéticos, etc. Tampoco existen respuestas científicas a 
los problemas que presentan los interrogantes señalados, sólo podemos aspirar a ser lo más rigurosos 
posibles en la aplicación de nuestras ideologías y nuestros valores a la solución de las cuestiones plan- 

teadas. Para ser rigurosos tenemos que apelar a las ciencias, pero éstas no son suficientes. Y así, tene- 
mos que apelar a la experiencia y a la intuición para articular en la totalidad situacional los conoci 

mientos parciales que nos permiten las ciencias sociales y todas las ciencias en general. Por ello, el di- 
seño de un plan es principalmente un acto político fundamentado sólo en parte en las ciencias y no el 

producto de una investigación científica como mera aplicación de un cuerpo teórico aceptado y eficaz, 

. _ Tampoco debemos confundir direccionalidad con velocidad de crecimiento. En algunas 5 
ciones económicas mecanicistas, el problema se reduce a un crecimiento rápido de la producción SS 
nal. La velocidad del cambio situacional y la velocidad de crecimiento del Producto ra sede” ¡¿Pecto adjetivo de la diteccionalidad y, naturalmente, la bondad de una mayor velocidad deped LS 
la dirección, Si vamos rápido hacia un abismo social, ¿no es mejor ir lento en ia temporal de € Manera que crecer rápido o cambiar rápido no es un objetivo en sí, sino una dim 

la direccionalidad. 

los raíces 
del Toda opción direccional tiene un costo alternativo. Si decimos, Pa pudercs intere- se ano ulema de la pobreza crítica y la marginalidad social, para evitar confleidi A coges más 

dhora,ello se pagará mañana en acumulación de problemas, mayores de Caracas. Por años se ha 
Un ejemplo típico de esto en Venezuela es la Zona Me



  

  

ar de raíz los problemas que la afectan, con la Consecuencia pr 
do e uciones son mucho más costosas en términos políticos y Pcia de poreaen €s graví- 

Eo no paga. De manera que programar direccionalidades que se autorestringen al ora e 
fictivo, tiene más adelante costos alternativos en acumulación de problemas y desacumulación a e 

des. Así, la direccionalidad es también un instrumento para hacer conciencia y buscar Consenso sobre e magnitud e imperiosa ngcesidad de solucionar determinados problemas y alcanzar ciertos objetos. 

3.15 Programa direccionál 
El programa direccional de una fuerza social o de un actor es el conjunto de medios o tervención social capáces de gestar una dinámica causal de cambio situacional hacia el Aa dos 

y velocidad necesarios y suficientes para alcanzar con buena aproximación cualitativa y cuantitativa la 
situación-objetivo. En otras palabras, el programa direccional es la propuesta normativa de una fuer 

za social por la cual explica la situación inicial, define su situación-objetivo y se pronuncia sobre los 
proyectos que estima necesario producir para alterar las tendencias expresadas en la situación inicial de 
tal forma de abrir un nuevo cauce direccional que apunte hacia la situación-objetivo y permita alcan- 
zarla en un tiempo determinado. Aquí, a un conjunto de actos de intervención que cumplen determi- 
nados requisitos, lo llamanos “proyecto”. 

Si llamamos S; a la situación inicial, S¿ a la situación-objetivo y P; alos proyectos estratégicos 
seleccionados (para i= 1,2, ........n), entonces el programa direccional podría expresarse en la siguiente 
relación: 

(Py, Po coecannos -- Pp) | Si —3 So 

dónde Py TS; se lee P¡ aplicado sobre la situación inicial S; y el signo ——) señala una implicancia 
causal en el sentido que la consecuencia necesaria de P T 3, es S¿. Naturalmente, se trata sólo de 

úna “imputación causal” sobre la base de un modelo explicativo de los problemas que muestra la situa- 
ción inicial, el cual puede tener serias limitaciones. Más adelante abordaremos el problema de la cali- 
dad y representabilidad del modelo explicativo de la situación inicial. Mientras tanto debemos centrar 
la atención en el distinto carácter que tiene el instrumento programa direccional en un plan tradicional 
y en un plan estratégico. En un plan estratégico, el programa direccional es flexible y cambiante ante 
Cada situación nueva. Cada vez que cambia la situación presente, será necesario revisar la situación ini- 
cial y la situación-objetivo y, en consecuencia, readecuar el conjunto de proyectos seleccionados. En 
cambio, el plan tradicional es más estático y estable. 

Pm El concepto de programa direccional condensa y precisa toda la normativa del plan, y es la base de 
el proceso de planificación. 

Supongamos impli direccional enunciado por un actor es 
el siguiente: que, en forma muy simplificada, un programa 

Situación iniciaj 

Una explicación policéntrica y sistémica causal de la existencia de recesión, inflación y desocur



ción, en circunstancias que se avecinan las elecciones para Presidente de la República y decrece la 

popularidad del gobierno. 

Situación-objetivo 

El contexto fenoestructural necesario para ganar las elecciones presidenciales, destacándose como. 

consecuencia en el fenómeno, una economía reactivada sin que se desborde la inflación ni se dete- 

riore el nivel de reservas internacionales. 

   tencia exigirá verificar si el conjunto de proyectos es el necesario y suficiente para materializar 

el arco direccional S;—>S,- 

Proyectos 

P¡ = Programa de obras públicas, para generar empleo y aumentar la demanda interna. . 

P2 = Control de cambios con el exterior para evitar la pérdida de reservas. 

P3 _ Selección de un candidato presidencial de imagen nacional, que sobrepase la fuerza propia 

del partido de gobierno. 
o 

1 

En este caso, el programa direccional consistirá en verificar si: : 

i) (P¡, Pa, P3) S¡— S,. o sea, si el programa es consistente (——). La prueba de consis- 

3 

o: 
de 

ii) (P]. Pa. Py) | Ss; +> So, o sea, si el programa direccional es inconsistente, porque los pro- 

yectos seleccionados no tienen la potencia o capacidad de materializar el arco direccional 

S¡+> So:      
     
    

  

Toda la bondad del plan dependerá de estas pruebas de consistencia real, que llamaremos de efica- 
cla direccional. 95 

e 

. El programa direccional se mueve estrictamente dentro de la lógica del debe ser, y en consecuen 
cia, los proyectos P seleccionados, son los proyectos necesarios al cumplimiento del programa. sion. > 
o no son posibles, o si se requieren otros proyectos que faciliten la viabilidad de los proyectos direcció 
nalmente necesarios, ese es un problema del análisis de viabilidad. da 

¿NA »* $e 

or pe cumplimiento de la coherencia o consistencia del programa direccional es indepen- — | 
a a de viabilidad, Un programa direccional puede ser inconsistente y viable, o consis- 

Aa : consecuencia, el hecho de que el plan cumpla formalmente con el requisito eco- 
que los recursos económicos requeridos no sobrepasen a los recursos disponibles y, por lo tanto, la contabilidad nacional j 

cia AS cuadre a precios constantes, no asegura en absoluto que la direccionalk: 

Natural i irecci ralmente, si el programa direccional es inconsistente, todo el plan se cae por su base. 
De lo anterior se deduce que d; nalida ilidad 

0 
pendientes que debe cumplir > e di AA a Es $ tas dos pruebas constituyen el fundamento de toda la planificación. —... i Y 

  
      

  

  

Direccionalidad (como debe 

solucionarse el problema) 

situación Situación. 

Inicial Objetivo 
(problema) 

Viabilidad 

(como puede solucionarse 

el problema)   
Si nos preguntamos ahora por la relación entre el programa direccional y el arco 

plan, vemos fácilmente que el programa direccional no es otra cosa que el arco direccional persa 

tado con los proyectos causalmente necesarios para realizarlo. 

El arco direccional es: 2 | Si So 

El programa direccional es: (Py, P, ... Pa ) Si> So 

3.16 Proyecto 

g Ya hemos señalado que un proyecto se constituye por un conjunto de actos, producidos por una 
uerza social, que tienen coherencia y. masa crítica suficiente para lograr un cambio en la situación en 
Una dirección y alcance determinado. : 

A sin embargo, distinguir dos tipos de proyectos que cumplen distintas funciones en la pla- 

- Los proyectos estratégicos-direccionales, señalados por la representación de la letra P; y 

- Los proyectos táctico-procesales, identificados con la letraK.  .. HE 

. pa primeros son los proyectos necesarios y suficientes para materializar Un 21C0 
seleccionados por su eficacia direccional y, en consecuencia, son conflictivos. 

Los segundos, en 2 proyectos pa , n cambio, son los proyectos necesarios para que los soe ismos. 
nales sean vlables, o sea, cumplen la función de crearle viabilidad a los primeros y 4.105 392 

direccional, O Sta, 

Sin embargo, 1 
yec » los proyectos táctico-procesales (K) pueden no ser 

do, pu tégico-direccionales. En efecto, los proyectos P y los proy == 

lente so”. Shcadenamiento de proyectos K pueda. incluir todos los proyec 

se puede apreciar una argumentación gráfica de esta relación. 

5



  

En el gráfico, la estrategia consiste en realizar los proyectos K' en un encadenamiento: 

> > E Ku E 

y ello equivale a realizar todos los proyectos P. 

Naturalmente, los proyectos K no son seleccionados por su eficacia direccional, sino atendiendo a tres 

requisitos: 

- Su grado de intersección con algún proyecto P 

- Que el encadenamiento de los proyectos K intersecte a todos los proyectos P 

- Que cada proyecto K le construya viabilidad a otro, a fin de generar un proceso de acumulación . 

de fuerza que permita la realización de todos los proyectos táctico-procesales. Sl 

La necesidad de los proyectos X surge del hecho que, con muy alta probabilidad, los proyectos P, 

estrictamente como tales, no son viables sin un acompañamiento o complemento que facilite su asimi- 
lación o digestión por las distintas fuerzas sociales. El signo A/A B significa que A no es viable en B, 
cualquiera sea el ordenamiento secuencial de los elementos de A y B. En consecuencia: 1 

TP/MXIS 

significa que ninguna de las trayectorias posibles de los proyect i i , de situaciones (TS). proyectos (TP) es viable en ninguna trayectoria 

e rá 

En cambio, si hacemos una buena selección de los i i i 
, si haceme proyectos, sin atarnos tan inflexiblementeal re- quisito de eficacia direccional, podemos encontrar una solución donde: / 

D-TK V TS; — (losproyectosK, en : alguna trayectoria, i . ente 
de situaciones). y son viables en la trayectoria pertin 

n z 

o. Ux [pr ¡2 más un resto de acciones tácticas   

es la forma que en la práctica utiliza la dirección políti : 

also proyectos conflictivos. ¡ca de una fuerza social para abrir 

3.17 El Cambio Situacional 

situación puede cambiar por muy distintas razones y con muy diferentes 3 

sio capaces de producir un cambio situacional se pueden sintetizar en los sigu A Los 

- Proyectos (acciones, políticas, etc.) producidos por las fuerzas sociales med 

planificación o de manera improvisada. tante un cálculo de 

- Tendencias situacionales, vale decir el movimiento que está contenido en la situación y donde ya 

no es posible distinguir con rigor las fuerzas sociales causantes de tal movimiento. 

- Cambios en el escenario internacional donde pueden producirse eventos con actores internaciona- 
les identificables o tendencias que le imprimen movimiento a los elementos que expresan las rela- 
ciones entre la situación nacional y el escenario internacional; ambas vías pueden afectar las rela- 
ciones de intercambio fenoproductivo, las relaciones de articulación fenoestructural y las relacio- 
nes de inserción genoestructural que caracterizan una situación enmarcada en su escenario o sub- 
escenarios pertinentes. 

- El azar, como la producción de eventos y acontecimientos que escapan no solo al cálculo de pla- 
nificación sino a la imaginación de los actores sociales. 

  

  

a) Proyectos producidos por las fuerzas sociales 

b) Tendenciss situacionales 

e) Cambios en el escenario internacional 

    
  

Ahora bien, las consecuencias que sobre la situación pueden tener los elementos antes soldados 
Pueden ser distintas, definiendo así. ticos de cambio situacional diferenciados. Por qa 

la consecuencia será pasar a una situación distinta S; que sólo se diferencia dela Je mica 
anuticas fenoproductivas. En otras circunstancias, el cambio situacional es y oaclidl puede 
carac Las fenoestructuras. Y por último, en casos más co da cambio fenopro- 

o por una modificación de las genoestructuras. Así podemos | bargo, admite dos va” 
0, cambio fenoestructural y cambio genoestructural.. Este último, sin em022%*



cación: la “reforma” y la “transformación situacional”. La reforma se 

as genoestrucutras parcialmente alteradas son dominadas o articuladas 

por las viejas genoestructuras. En otras palabras, en ese Caso, las antiguas genocstructuras dominan
tes 

y más consistentes se mantienen inalteradas y el sistema cambia sólo para abrirle más ricas posibilida. 

des a su reproducción sin cambiar de identidad. Lo nuevo esabsorbido y dominado por lo viejo. En 

cambio, la transformación situacional supone un cambio genoestructural de tal naturaleza, consistencia 

y fuerza, que las nuevas genoestructuras pasan a ser las dominantes y articuladoras de las viejas que 

iduos temporales del viejo sistema. En este último caso, la relación de determi- 

permanecen como resi 
) 

nación cambia radicalmente, porque lo nuevo, pasa a ser dominante y articulador de lo viejo. 

riantes de bien distinta signifi 

refiere a aquel cambio en que 1 

3.18 Viabilidad del plan 

Cualquier fuerza social puesta ante el imperativo de la acción, no sólo tiene que precisar la direc- 

cionalidad de su acción, sino también la viabilidad de la misma. Este último es el aspecto estratégico- 

situacional del problema, que se mueve en el plano del “puede ser”. Así, direccionalidad y viabilidad 

son los dos grandes problemas que debe resolver un plan. La direccionalidad surge como “la norma” a 

ser establecida o aplicada en la realidad y la viabilidad como la estrategia de producción de hechos po- 

líticos , económicos y sociales que debe intentar una fuerza social para *construirle viabilidad” o abrir- 

le camino a su propuesta normativa. 

son exclusivamente los recursos económicos. El proceso de 

recursos económicos, recursos naturales y supone una 

aplicación de valores y conocimientos, y tiene como consecuencia alteraciones en la acumulación de 

los recursos económicos, en la acumulación de poder, en el balance ecológico, en la sedimentación de 

nuevos valores o en la reafirmación de los viejos, y en la acumulación de conocimientos. 

En un plan, los recursos escasos no 

producción social insume recursos de poder, 

erialización de un programa direccional pueden ser tam- 
En consecuencia, los limitantes en la mat 

de los valores dominantes en relación a los objetivos 
bien los recursos de poder o la disfuncionalidad 

perseguidos o los medios seleccionados. 

El problema de la viabilidad de un programa direccional se refiere pues a sortear los obstáculos 

que presentan las limitaciones de poder, las limitaciones de recursos económicos e institucionales, 

y la inaptitud de algunos valores sedimentados para cambiar comportamientos o generar nuevas 

actitudes funcionales a los nuevos objetivos y relaciones sociales. 

Este análisis de viabilidad no puede ser estático. Casi por definici 

yectos enunciados en un programa no tienen viabilidad en pacho ES er 

ed e 2 E es posible en el punto de partida, sino: ¿a qué proyectos podemos construirle viabil+ 

ñ oscila a po E ejecución del programa o del plan? Un proyecto económico que aumente 

textiles. Un hee od debilita la viabilidad a otro que insyme prodicó, 
cole cn que aumente la capacidad de producción de energía le construye viabilidad 3 

isla ia para su producción. En la misma forma, un proyecto que insume pocos 

tray vbiblRd  olros jecución y produce como efecto una mayor acumulación de poder, le cons 

July del problema dl do conflictivos que son costosos en recursos de poder. Esa es 

ficocultural y político $ ico de la viabilidad, aunque los procesos de formación económica, 14 

de Promotional jenen características y especificidades particulares. El concepto de 
1Cos, por ejemplo, tiene una connotación común, pero distinta si se   

Ss ablar de disfuncionalidad de valores si pasamos al ámbito ideoló- 

recursos pen Mientras tanto, queremos destacar aquí los aspectos unificadores del proceso de produc- 

¡eo-cultural- E evidentemente también existen y es necesario teorizar sobre ellos, los elementos 

ción sock tad de los procesos económico , ideológico <ultural y político. Pero regresando a nuestra 

de ud central, podemos decir que para hacer este análisis de viabilidad, tenemos que suponer 

p E esesió situaciones futuras, Y anticipar escenarios internacionales posibles. Ya veremos más 

recono como puede metodológicamente abordarse este problema. Por ahora, podemos afirmar que 

. dio de la viabilidad supone simular procesos de cambio situacional principalmente en el ámbi- 

. ys lo político, de lo económico y de lo institucional. 

amen dinámico de la viabilidad de un programa direccional se refiere: 

tenemos que h 

El ex 

a) Enlo político: 

_ Al análisis sobre el poder político que requiere el actor que planifica para producir 

los hechos, actos de intervención o proyectos considerados necesarios para alcanzar 

la situación-objetivo; 

Al análisis de simulación de la posibilidad de que, a lo largo del plan, el actor que pla- 

¡e adquiera o acumule el poder necesario para vencer la resistencia de los oponen- 

es; y 

Al análisis de las consecuencias económicas del proceso de á : 

rio a la ejecución del plan. e producción política necesa- 

b) Enlo económico: 

- s análisis de los recursos económicos y financieros disponibles para el actor que plani- 

ica, A finde verificar si los usos exigidos coinciden con tales recursos; 

= Y de simulación de la posibilidad de crear nuevos recursos económicos y finan- 

en el horizonte de tiempo del plan, a fin de equiparar los usos requeridos; 

— A la simulaci ; 4 s S . 

eo a de la política económica necesaria al cumplimiento de la normativa 

= Al 2 . 2 
res de las consecuencias políticas de la materialización posible de la normativa 

: y de la demanda de análisis político que genera la simulación económica. 

e) Enlo institucional: 

— Al examen de la adecuación institucional para articular planificación y gestión; y 

— Al examen de la c es : 

Plir con las tareas daa naaa pa 
A 

Todos est 
, 

OS 
. 

explica a continaciaas ee V ADllidad suponen simular encadenamientos de situaciones del tipo que se 
3 

=.68l—



  

debe producir secuencialmente las acciones o proyectos Xy y X >, a partir 

alcanzar una situación- objetivo (So) será necesario explorar los en- 
Si el actor que planifica 

el arco direccional Si So: de una situación inicial (S¡) para 

cadenamientos posibles y más viables para recorrer 

Así, se conformará la red de posibilidades siguientes: 

ARCO DIRECCIONAL 

    

    

  

  

        

En este caso hipersimplificad: o, el actor que planifi 

recorrer el arco direccional S¡ ——) Sy A PecnóS Eo pS 

a Ss—) 5—3 S y 
Camino 2: Si: —> S.—) $ 

Uno de estos dos camin: más 
. OS i 

ra convertirlo en su estrategia. será más viable que el otro, y el actor que planifica debe escoger uno pá" 

Aquí puede apreciarse 
avanzar hacia un cambi ; que la táctica en cada situación 

¿ 

ra, sacando ventaja de á o inmediato, vale decir, a plan se refiere al modo más eficaz de 

coyuntura para recorrer el cd que la estrategia consiste en y recorrer nbuen arco de Co, : 

ión si ireccio| 
como encad versos arcos 08 

nal. El carácter normativo del corra se expresa en   

3,19 Vector de peso de una fuerza social 

Para el análisis de viabilidad política de u 

miento de eventos)" se requiere comparar si O, Una acción o una política ( 

los intereses coinciden, el evento puede ser producido ES de las fuerzas sociales ad a 

de o fuerza entre los oponentes. Pero si los a ae y no se requiere la sees á 

el problema del análisis de la viabilidad política de un p: son distintos y en orcas 

donde tienden a multiplicarse las posibilidades de error Abs se convierte en un análisis . 

sobre el perfil comportamental de las fuerzas sociales según culo que se originan en la al 

zamiento del tiempo hacia el futuro que multiplica a su vez o capacidades, y en el a 
¡lumbre anterior. 

El punto de partida del análisis de viabili Jun bilidad i co, . política es la comparación de los vectores d 
de las pes fuerzas en conflicto, lo cual nos conduce directamente al difícil problema de precisar 

que es el peso o fuerza de una fuerza social y como ella se expresa en un vect : 'or de peso. 

El vector de peso de una fuerza soci 
z social enumera | 

za com 
Os recursos acidad 

mente, be ele > lo participar en el ooo de prodociión: Poo 
e: 

deba 
e precisa los elementos d á : social. Matemática- 

¡a fuerza determinada. Por ejemplo, el vector de 2 De cidad de producción social 
puede ser: 

Pra = (pl, p2, p3, p4, p5, p6,p7) 

donde: 

pl = indica ihesi , eE o E la adhesión popular que tiene el actor “A” 
Mi el control que la fuerza A tiene en el Congreso Nacional 

Sn e de los recursos económicos que controla el actor A 
bd or de su capacidad de producción económica 
+. E de su consistencia político-ideológica 

e E de su grado de organización 

or de su poder de represión sobre las otras fuerzas 

Este 
vector de peso tiene varias características: 

Su valor 
se altera con su aplicación en la producción social 

proyecto, oponer- Cada vez 
se que una fuerza 

2 Un Proyecto o no social hace uso de su vector de peso para producir un 

pronunciarse frente a un 'proyecto en situación” imiento genera COnse- 

las es que el valor de los elementos del vector de peso se altera favora 
Mente para las fuerzas que coexisten en la situación.



USO DEL VECTOR DE PESO     
  

  

Valorización o demalorización de los elementos 

del vector de peso 

De aquí surge el problema ya 

recursos de poder que detenta una 

de viabilidad”, ya que al cambiar la 

mentos del vector de peso de una fuerza y hacer posible la 

tuación 3 que parecía imposible en la situación 1. 

fuerza social, asi como el problema dinámico de la “construcción 

situación pueden cambiar favorablemente los valores de los ele- 

materialización de un proyecto en la si- 

El valor de los elementos del vector de peso de una fuerza social es diferente para cada proyecto 

Cada elemento del vector de peso tiene un 

mentos del mismo vector. Por ejemplo: py (el grado dea 

po eficaz de aplicación muy claro en el proyecto de unas elecciones populares, pero puede ser altamen- 

te ineficaz para darle viabilidad al proyecto “modernización del Estado”. Esto hace que el vector 

de peso de una fuerza frente a varios proyectos se convierta en una matriz de peso como la siguiente: (6 

hesión popular de la fuerza A) tiene un cam- 

  

  

  

  

mencionado de la eficacia política procesal en el uso de los escasos * dos sentidos a lo menos. 

“campo eficaz de aplicación” distinto al de otros ele- 

- 8 

Proyecto Proygeeo Proyoeóo £4 

y b 

P v v 5 e 

1 1 12 Via ANTES 
20 

P v 
dé rá 

2 21 Vaz Y e : 

P V 
3 31 Vaz Vs 

las distintas e sociales en un horizonte de tiempo de 

ue están precisauos, en un momento dado, en los - Y, todos 

da que coexisten en la situación. Por lo mismo, progra de a 
en la misma medida que se revisan y alteran los general del vector tas fuerzas 

s distintas fuerzas sociales. En esta forma, se puede hacer un anáie 
zar la ; 

" en una situación determinada. fuerzas 

El uso que una fuerza social hace de su vector d 

dicho uso son siempre difundidos € Peso es slempre selectivo, pero los efectos de 

Una fuerza social, ante el problema de luchar por imponer un 

zación del proyecto de un oponente, hace un uso selectivo de los el Proyecto o detener la material; 

ementos de su vector de peso, en 

a) Al elegir uno o varios elementos de 
ción está relacionada con el campo pr e pa ga la situación, (tal selec- 

seleccionados; en algunos casos esta selección es obvia y 2 bo que tienen los elementos 

si se trata de aprobar una ley en el Congreso Nacional, el ndo rad dp 
confrontación decisiva es el número de votos en las Cámaras pag ema 
chos otros elementos en el resultado de la confrontación o cial 
reducen al número de votos en la situación concreta. Pero en das a as 
ejemplo las que presenta para un Gobierno evitar una huelga de E a 
ce pda Poe poned pueden ser complejos y variados, pero al At alo 

; or de todos los elementos del vecto, 
coa Sas de dicho vector. La a a o o 

pa elo "e hacer una buena selección de los elementos por la eficacia de su campo de 

b) o pa el uso del elemento o elementos seleccionados en función de las características 
Ea Dto pao que delico paises: el oponente. Supongamos dos 

bh y B, con sus respectivos vectores de peso, que están en conflicto frente al proyec- 
- La fuerza A apoya (+) el proyecto y la fuerza B lo rechaza (-) 

  
  

          
  

En esta matriz cada elemento pi tiene un valor distinto para cada proyecto. 

El valor general del vector de peso de una fuerza soc pro. pe. fu ial depende de os que los proyect confot 
los programas direccionales de las fuerzas en conflicto 

” 

Si el valor d 
: 

ser aplicado pa Pri e vector de peso de una fuerza depende del proyecto al cual puede 

una fuerza social depende de e pa ello quiere decir que el valor general del vector de peso de 

Os los proyectos que virtualmente puedan ser colocados en situación 

P 
44     

(+) 

    

  

      

AHH 
lá= 

  
      

    
Efectos sobre todos los elementos de los vectores de peso



busca explicar como las fuerzas A y B seleccionan P3A Y P3p como los elemen. 

tos Sá ae ice respecto del proyecto H y la viabilidad del proyecto H se resuelye 

en esa confrontación selectiva, donde los otros elementos del vector de peso sólo cuentan en la medida 

que valen los elementos seleccionados. Pero una vez aprobado o rechazado el proyecto H, las conse. 

cuencias situacionales de tal uso de fuerza se difundirán positiva o negativamente sobre todos los ele. 

mentos del vector de peso de cada fuerza. 

El análisis particular de la relación de fuerzas frente a un proyecto en situación puede hacerse 

comparando los elementos seleccionados del vector de peso de las fuerzas 

De lo anterior se deduce que el análisis particular de una relación de fuerzas frente a un proyec- 

to en situación puede hacerse comparando uno o unos pocos elementos de los vectores de peso de las 

fuerzas en conflicto, y los elementos comparados serán aquellos seleccionados por las direcciones de. 

dichas fuerzas por tener un campo definido y eficaz de aplicación de fuerza en la situación concreta.” 

La suma de los vectores de peso de las fuerzas que tienen un mismo interés por un proyecto es 

una suma compleja 

Las fuerzas que tienen intereses comunes respecto de un proyecto, normalmente “suman” sus 

fuerzas para enfrentarse a los oponentes. Pero ¿cuál es el resultado de esa suma en términos de pe- 

so o fuerza adicional a las partes separadas? Aquí la respuesta es compleja por varias razones: a) 

Porque a veces la suma simple de fuerzas produce un cambio cualitativo de enorme importancia (por — 
ejemplo, el caso en que un voto adicional en el Congreso Nacional produce la mayoría); b) Porque a 
veces la suma resta alguna fuerza y el efecto neto es menor (por ejemplo el caso de un acuerdo entre 
fuerzas, qué. tienen imágenes contrapuestas) y c) Porque a veces la suma multiplica las fuerzas agregadas 
y cataliza otras fuerzas inorgánicas e indecisas. 

3.20 El interés de una fuerza social 

Para analizar como se alinean las fuerzas en torno a un proyecto es imprescindible conocer los 
intereses de cada fuerza respecto de cada proyecto que esté en situación o tenga la potencialidad de 
estar en situación. 

Podemos definir el interés de una fuerza por un proyecto como el pronunciamiento explícito que 
manifiesta dicha fuerza al apoyarlo, rechazarlo, ignorarlo o intentar modificarlo o desvirtuarlo. Este 
pea ps gradaciones que van desde el máximo apoyo, pasando por la indiferencia, hasta 

El interés de 
isti 

e una fuerza Por un proyecto es naturalmente distinto que por otro proyecto, pero 
plo, la fuerza A en el Gobierno, puede tener un 

a a A cambio del sistema electoral, Pero, si la fuerza A pe 
posición, puede que su interés ia di nuya y aumente su interés por el proyecto de refórma era parecio de riera depa 

Todo esto nos conduce duna “matriz de intereses” tos considerados en los programas direccionales de todas de las fuerzas sociales respecto de los proy9C” 
las fuerzas en situación. 

Dicha matriz de intereses toma la forma siguiente en una situació 
n dada 

MATRIZ DE INTERESES EN LA SITUACION 1 

  

  

  

  

Pe” Praynaaa Proyecto 3 
A +++ + E 

Fo + + E 

Fo > . ++             
Pero en la situación 2 habrá que hacer un nuevo estudio para j : dd s precisar la nueva inte 

reses, ya qué el cambio situacional puede cambiar la inserción y visión de los actores a 
y, en consecuencia, sus intereses por los proyectos. 

Por otra parte, es necesario considerar que a veces el interés de una fuerza por un proyecto no 
esindependiente de los otros proyectos que están en situación. 

3.21 Viabilidad de decisión, viabilidad de hecho en la situación concreta y viabilidad de permanencia 

El análisis de viabilidad en general y en particular el análisis de viabilidad política de un proyecto 
o de un evento, tiene varias instancias que pueden guardar cierta independencia entre sí. Aquí con- 
viene distinguir entre: ¡) La viabilidad de la toma de decisiones interna a una fuerza. ¡i) La viabilidad 
E a en la situación concreta, y iii) La viabilidad de la permanencia o estabilidad de la producción 

'Ograda. 

— La viabilidad de la toma de decisión 

Se mueve en el plano de las subfuerzas con visiones e intereses distintos que coexisten en un Cen- 
tro de poder con capacidad para decidir sobre determinadas materias. No se trata aquí sólo de una 
capacidad legal, sino también de una capacidad de hecho para tomar decisiones. Por ejemplo, si se 

trata del Gobierno, éste tiene la capacidad legal para dictar un decreto de control de precios. tE 

mente tal decisión sólo se tomará después de una confrontación interna entre los distintos E CUA. 
del Gabinete y entre el Partido de Gobierno y el Partido en el Gobierno. Si se trata en a a 

ción gremial, afectada por el control de precios, la dirección de dicha organizar 4 
Capacidad de hecho de decidir aceptar o rechazar la medida del Gobiemo. En ambos Ed 
Sión propuesta por una tendencia al interior del centro de poder respectivo ve cds no se 

» Pero el hecho de que la propuesta resulte viable en la mencionada instancia tende, En otras 
pri que los hechos ocurrirán en la situación en la misma forma que la decisión PES en la situación 
5 bras, la viabilidad de decisión no supone necesariamente la viabilidad de 

nereta o la viabilidad de permanencia o estabilidad de lo obrado. — * 
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— La viabilidad de hecho en la situación concreta 

Se mueve en el plano fenoestructural donde todas las fuerzas tienen capacidad de produoción 

social en la situación. Si regresamos al ejemplo del decreto de control de precios, pe que a a 

del Gobierno solo se hicieron presentes las fuerzas representadas y por los me qu on Pe 

en el Consejo de Ministros. Vale decir la decisión se tomó en un espacio limitado e da . n 

de fuerzas. Con toda seguridad, los comerciantes e industriales intentaron influir a través de es 

Ministros y técnicos asesores sobre el decreto de control de precios, pero no pudieron a 08 

tamente ni con plena libertad de uso de los elementos más eficaces de su vector de peso o fuerza. 

cambio, en la instancia de la viabilidad de hecho en la situación concreta, los comerciantes e indus- 

triales pueden resistir de hecho el control de precios en una confrontación directa de fuerzas entre 

millares de empresas y cientos de funcionarios del sistema de control de precios. Aquí la confron- 

tación de fuerzas sale del ámbito del centro de poder “Consejo de Gabinete” del Gobierno y pasa 

darse en el plano de las actividades diarias de los empresarios. En este plano, las fuerzas empresariales 

pueden acudir a muchos otros recursos, por ejemplo, ignorar el control de precios, hacer manifestacio- 

nes públicas, declarar una huelga general, minarle la base de apoyO político institucional al Gobierno, 

etc. Se trata, en consecuencia, de otro plano y del empleo de otros medios comprendidos en los res- 

pectivos vectores de peso de las fuerzas. Y puedeque en este plano la confrontación sea desfavorable 

al Gobierno. 

—  Laviabilidad de permanencia 

La viabilidad de permanencia o estabilidad de lo hecho se mueve en el mismo complejo plano. 

anterior de los hechos y fuerzas en la situación concreta, pero en Un horizonte de tiempo más exten- 

so. Por ejemplo, si ante una ola de accidentes de tránsito el Gobierno dicta una serie de drásticas 

medidas para penalizar y controlar el comportamiento de los conductores de vehículos motoriza- 

dos, tal medida tiene obviamente viabilidad de decisión y puede tener viabilidad de hecho en la si- 

tuación concreta mientras se mantenga un operativo extraordinario de control del tránsito; pero al 

cabo de unos pocos días el operativo perderá eficacia, los conductores volverán a ignorar las medi- 

das tomadas, e inclusive el mismo Gobierno terminará por poner términou dicho operativo. 

En este caso, la medida no tiene viabilidad de permanencia o estabilidad. Si examinamos la 
experiencia diaria de los Gobiernos encontraremos múltiples ejemplos de inviabilidad de permanen- 
cia: una reforma agraria que se desvirtúa y agota, un decreto contra la contaminación sónica que 
nadie respeta, un horario de trabajo que pasa a la historia, un control de precios que todos ignoran, 
una modernización de los servicios públicos que nunca pasa de las palabras, una batalla contra la 
ise que dura una semana, un operativo de limpieza de las calles que se extingue en pocas 

dd puede apreciarse, estas tres pruebas pueden ser independientes y dar resultados bien 

3.22 Trayectoria 

Un encadenamiento de 

miento de proyectos, consti arcos de coyuntura, un encadenamiento de situaciones o un encadena" 

tuye una trayectoria. Así, son trayectorias o caminos, los ya enunciados: 

    

D s: 355 

io Ss: — 5% 

Pero estas trayectorias también pueden referirse a los proyectos, y en : 
Esle caso, son trayectorias: 

1» K¡—>X 

iy) K2—>XK; 

Las trayectorias se conforman por ordenaciones secuenciales distintas 
proyectos en la conexión de las situaciones. para la ejecución de los 

3.23 Curso de acción 

Es la trayectoria adoptada como central para la acción de un actor. El curso de acción más apro- 
piado es revisado a medida que la situación cambia. 

3,24 Eficacia direccional última 

En última instancia, un plan y una sucesión de planes se justifican, si la utopía concreta que per- 
sigue el actor está en la trayectoria real del cambio situacional. La utopía concreta es el sistema ideal, 
la situación ideal o la sociedad ideal que persigue la fuerza social que planifica. De manera que la 
existencia o inexistencia de trayectorias viables entre el encadenamiento de situaciones-objetivos de 

los distintos planes realizables en el tiempo y la utopía concreta perseguida, constituye una prueba 

de la racionalidad última de todo el proceso de intervención social. 

 ————— UTOPIA CONCRETA 

aconseja revisar O refor- 

De igual manera, si la evolución de la relación teoría-praxisideología, e le situaciones-ob- 
poca la utopía concreta, ello tendrá repercusiones en la definición d 

O de los planes siguientes. s



3.25 Planes de los oponentes 

Todo lo que hemos dicho respecto a la planificación que puede realizar un actor es válido para 

sus oponentes. Esta validez puede ser real o potencial. Si es real, o sea, nuestros oponentes efectiva. 

mente planifican con eficacia, habremos ganado mucho, pues no subestimaremos la calidad delcálcu- 

lo que precede y preside las acciones de ellos. Si es sólo potencial, tendremos una ventaja real sobre 

nuestros oponentes. De manera que en la realidas social tendremos programas direccionales en con- 

flicto y estrategias en conflicto, y la planificación posible para cada actor se parecerá mucho más a un 

juego que al diseño normativo de la planificación tradicional, 

La verdad es que en la práctica conflictiva, el problema de la planificación tendrá característi- Ñ 

cas parecidas al siguiente Caso simplificado. 

Supongamos dos fuerzas sociales en conflicto A y B, que persiguen las situaciones-objetivo SO A 

y SOp. Cada una de las fuerzas sociales puede definir estrategias diversas que conducen a su 0 
e 

) 
y ción-objetivo. Supongamos que los programas direccionales correspondientes a las estrategias son 

los siguientes: 

Fuerza Social A: 

Estrategia Aj: (K1, K3, K; | Ss —> SOA 

Estrategia Ay: (K2, Kg, Kg | s52> SOA 

Fuerza Social B: A y 

(Kj, Kg. Kg | $ ——> SOp -el 

K>, Ko Kio Sn] SOp 

Estrategia B;: 

Estrategia B,; 

En este caso, los proyectos de las fuerzas tienen las siguientes características: 

1) Los proyectos K¡ .y K>, so 
' 

a a entre las fuerzas A y B, pero corra 

2) Todos los proyectos restantes son conflictivos entre las fuerzas; ol ñ 

3) Los proyectos K4 y K al : 
3 7 son alternativos o exluyentes K 

E respecto 
Porque pertenecen a distintas estrategias de la fuerza A; de los proyectos Ks Y*8 

4) Los proyectos Ky y son al 
Porque pertenecen a po poo AS Sy iy respecto de los proyectos Kg yK10 
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Las características de estos proyectos se pueden apreciar e 
n el esquema siguien te: 

  

   
    

   

          

  

  

  

   

  

| 

Ertrotogia B, —> Ka Ks El 
  

E Eonia A 

  
       

Entrategia B, —> Ks     [el
l 

Ks Ka > A, 
            

Así las trayectorias reales posibles son: 

K¡—3K3>3K7 .. (conduce a SO») , 

K2—> Ks— Kg (conduce a SO) 

K¡ — K4—> Kg (conduce a SOp) 

K2—>K6—Kjo (conduce aSOp) 

Hechas estas suposiciones es posible construir la red donde se entrelazan las trayectorias que con- 

ducen tanto a la situación-objetivo A como a la situación-objetivo B. Esta red es la siguiente: 

a puede apreciarse el conflicto entre dos arcos direccionales, A y B, y la variedad de trayec- 

si e conducen a dos situaciones-objetivo distintas. En consecuencia, aquí cada estrategia per- 

menta boa a una situación que reduzca las posibilidades del oponente de alcanzar su objetivo y au- 

r las posibilidades de lograr el objetivo propio. 

3.26 Estrategia 

que mucconcepto de estrategia tiene múltiples significados en el uso común dellcagr ai 
estrategia Os precisar que entenderemos nosotros por estrategia. Generalmente se USA » 

con las siguientes acepciones: 

2) Como propuesta normativa de largo plazo. Aquí el concepto de estrategia se asimila alos 
Eso lineamientos de desarrollo de un país, y en consecuencia, apunta a UN pao e 

> ativo que se limita al plano del debe ser o de lo necesario. Generals ee «Estrate- 

e Unidas, en sus documentos, usan este concepto de estrategia. Por ejemplo, : 
Para la década de los ochenta” 

¿2 M.-— a
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o una propuesta para ganar un fuego, Este 
b) ee en el sentido que enfrentados dos Jomar de ano qutegia es formalmo e 

lograr su objetivo venciendo la resistencia de] po polla una estrategia 

planificación estratégica comienza por lo normativo a obje e nda, aquí la 

problema central consiste en encontrar una forma de que ese oljetivo o pero el 

rando que el oponente hará lo mismo. Este Concepto de estrategi o » Conside- 
una limitación: los jugadores se encuentran en el juego sin , Sin embargo, 

azar y sin relaciones básicas de contradicción entre ellos. Podríamos decir .. Lea 
to de juego estratégico, por ser fenoménico, es la teoría de un conflicto hos e concep» 
esencial. En matemáticas, la “teoría de los juegos”, e e tradición 

ej Como juego dialéctico. En esta concepción de estrategia, es > strategia, 

caso anterior, pero con una salvedad. Los nO se dais eee 

tuación. La situación de conflicto es necesaria a la exi ls ol se 

tencia de la situación misma. Un jugador no puede existir sin el otro y, en a, 
toda la existencia de los jugadores constituye un confli aa ida da poa 

lo tanto, de un juego con historia, donde las fi la juego. 

enidad contradictoria, sociales en juego constituyen una 

Nuestro concepto de estrategia se atendrá a esta tercera acepción, dado que la plani 
que nos interesa se refiere a los conflictos sociales. A 

Ahora bien, cruzando los dos últimos significados de la palabra estrategia, algunos autores han 
formulado distintas formas de precisar el concepto. Veamos tres definiciones importantes, donde 
respetaremos más el sentido que la forma de las propuestas de los autores. 

GABOR: Estrategia es la teoría del movimiento hacia el objetivo donde el criterio de de- 
cisión de cada movimiento es obtener el máximo de libertad de juego después 
de cada decisión o respuesta del oponente. 

CLAUSEWITZ: La estrategia es el uso del “encuentro” para alcanzar el objetivo de la guerra. 
La táctica enseña el uso de la fuerza en los encuentros y la estrategia el uso 
de los encuentros para alcanzar el objetivo de la guerra. 

BEAUFFRE: — La lucha por la libertad de acción propia y la aptitud para privar al oponente de 
su libertad de acción, es la base del juego estratégico. 

:,... Todas estas definiciones dicen lo mismo por distintas vías, y tienen bastante riqueza de conteni- 
e todas ellas pecan por olvidar las relaciones entre los sujetos que disefían y practican la estra- 

10 4auo, sin ánimo de establecer definiciones que después casi necesariamente se vacía de con 
. os que: 

; La estrategia social supone la contradi ión y la unidad entre las fuerzas en conflicto, y consista, 
Una Cada oponente, en el uso de recursos para generar sucesivos cambios situacionales que Le 
o etoria que conduzca a su situación-objetivo. En otras palabras, la estrategia SE a” 
de la medios que permitan encadenar los “arcos coyunturales” que materializan 

fuerza Propia 
'.



3.27 Op ión entre alternativas que hace el planificador dentro de un espacio de posipjy 
Es la elección la espacidad de escoger con independencia de elementos ajenos a su Propia fuer. 

sobre el cual pasa opción supone una consideración de eficacia que se debate, por un lado, entre a. era e, ibilidad, y por el otro, entre las consecuencias esperadas y las consecuencias he 
la A dad y las consecuencias reales ciertamente influyen nuestros Oponentes, de m. les. nó sor hacer que la opción elegida sea ineficaz, pero no pueden invalidar nuestra capacidad 
a ha Por ejemplo, un gobierno tiene que optar, a veces, entre atacar la inflación o la desoc», para e reactivar la economía o evitar un déficit de la balanza de pagos, entre formalizar una po 

a una reforma constitucional, con una ley o con un decreto, etc. En un plan de desarrollo 
económico, generalmente el planificador opfa por una tasa de crecimiento del Producto Territorial 

Bruto; por ejemplo, entre 40/0 y 50/o anual. En todos estos casos, la opción tomada puede ser bue- 
na o mala, pero frente al problema sólo cabe optar. 

La opción es siempre entre alternativas excluyentes para una misma situación. Pero, en algunos 
casos, lo que es excluyente en una situación, puede ser secuencialmente complementario, en un pe- 
ríodo que abarque varias situaciones. Por ejemplo, aumentar el consumo y aumentar la inversión 
puede ser una opción excluyente en la situación de hoy, pero en el período del plan, digamos cinco 
años, ambas políticas pueden resultar complementarias, en el sentido que en los dos primeros años 
del plan, sólo aumenta la inversión, pero en los tres años siguientes aumentan ambas magnitudes, 
De manera que el tiempo es una referencia esencial para calificar una opción como excluyente en el 
corto plazo o en todo el horizonte de tiempo del plan. ' 

La opción puede referirse a varios aspectos de un plan. Puede apuntar al arco direccional, al arco de coyuntura, al programa direccional, a los proyectos táctico procesales, a las políticas ins- trumentales, a la estrategia general, etc. 

La opción siempre supone decidir sobre : sn Íateo vención sobre el si P algún proceso relacionado con la perturbación o in 

3.28 Variante 

'o, donde el Ost ] 
lanificador e ps en acertar. En otras palabras, la variante reconoce 

O puede descansar en adivinanzas puntuales, 
are siempre en sus cálculos predictivos. Justamente, para Puede obligar a un en; al PP , recurso de trabajar con variantes. Por ejemplo, nadie Petróleo, a fin de superar e] alto riesgo oa ecir con acierto o a adivinar cuál será el precio 00 

, 
per 

Puntual. 
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: supone, sin embargo, decidir sobre un espacio de a 
La pro trabajar con dos variantes, una máxima de gres más 

ejemplo. E US$ 24. el espacio de posibilidades comprende el rango 
' uertemente la probabilidad de acertar en la predicción, 

mos arta habrá sido considerado en sus consecuencias E pa cualquier precio en. 

tre 30 y alabras, trabajar con variantes equivale a aumentar el tamaño del 
En a con un sólo disparo. De esta forma, tendremos siempre un 

sore del petróleo que esté dentro de las variantes. 
p 

más probables, Por 
Varril de Petróleo y otra entre ambas cifras. Con ello he- 

egia o el plan decidido. 
blanco sobre el cual que- 

plan válido para cualquier 

Así. el problema de acertar queda ahora reducido 2 cual es el espacio de variantes que cubre 
razonablemente las posibilidades. 

Nadie obliga al planificador a adivinar, pero donde no debe ni puede adivinar, está o 

a trabajar con variantes. 

b 

Las variantes pueden ser de tres. tipos: 

i) Variante de Intención: Es aquella donde el cálculo de un actor sobre la probabilidad de una 
trayectoria o un arco situacional se basa en suponerle una intención al oponente; 

ii) Variante de Capacidad: Es aquella donde el cálculo de un actor sobre la probabilidad de una 
trayectoria o un arco situacional se basa en información sobre la capacidad de producción 
actual de un oponente, y 

iii) Variante de Azar: Es aquella donde el cálculo de un actor sobre la producción de un evento 
o un arco situacional no tiene como referencia de producción a otro actor identificable (el 
tiempo, el mercado internacional, etc.) 

3.29 Planificación normativa y direccionalidad del plan estratégico 

Llamamos planificación normativa a aquella que se reduce al ámbito económico, ignora que exis- 
ten oponentes, considera las relaciones de poder político como algo exógeno a su método y define la 
planificación como un problema de diseño y cálculo técnico. La planificación normativa busca solu- 
cionar dos problemas: 1) El del diseño coherente del “debe ser”, sea en el plano de los objetivos o 
de los medios necesarios a ellos; y 2) El de la fucribilidad económica de los objetivos y los as de 
do un marco de aceptación política de ambos. Al dejar fuera el análisis de viabilidad política y pl 
nificación política, la factibilidad del plan normativo queda reducida a un problema de diseño norma 
vo de la política económica. En otras palabras, su análisis de factibilidad también se mueve en el pla- 
no del debe ser. 

e ... 
+ breveme te en 

ú Si quisiéramos caracterizar en pocas palabras la planificación tradicional descrita Parte 2 de este texto, podríamos decir que es: 

* Normativa: Porque se mueve exclusivamente en el plano del debe ser 

¿ cualquier actor, en cualquier * Técnica y Neutra: Porque se declara objetivamente aplicable para cualquier Y 
circunstancia y cualquier propósito.



Porque su teoría de base es la economía, y supone que los únicos Tecurtos 
dió escasos son los recursos económicos. 

% nopoliza la capacidad de planificación para un sólo actor ' * Sin oponentes: Ss pa sin que otras fuerzas sociales planifiquen y creen Un 
conflicto de objetivos y medios. 

"Cierta: Porque se olvida de la incertidumbre sobre los posibles comportamien; 
respuestas, efectos y acontecimientos que escapan al poder del Planificador, , 
y por ello trabaja con planes sin variantes. 

mediano plazo: Porque la argumentación societal que desarrolla solo es pertinente en plazos 
- ls y generalmente se divorcia del quehacer en la coyuntura situacional. 

* Inconsistente: Porque en el plano teórico provoca una ruptura entre historia y plan, ya que 
usa el método normativo para diseñar el plan y no puede tratar con ese mé- 
todo el “diagnóstico”. Esto hace que el diagnóstico sea la historia de la acu- 
mulación de los problemas en situaciones de poder compartido con oponen- 
tes y el plan la historia futura de la solución de los problemas cuando desa- 
parecen los oponentes. 

* Discursiva: Porque identifica el plan con un discurso normativo que debe ser íntegra- mente público en el libro -plan. 

* Administrativa: Porque sólo puede cubrir, en el ámbito de la eficacia económica, los proble- mas propios de la reproducción económica, y no tiene categorías, teoría, ni relacionespara abordar el problema de los cambios de estructura y de la transformación social. 

* Oficial: Porque todo su enfoque sólo es pertinente para una planificación desde el gobierno e ineficaz para tratar los problemas de planificación de las otras fuerzas sociales, especialmente de aquellas que parten de situaciones pre». carias de poder, RR 

* Insincera: Porque el programa direccional del plan tiende a ser incoherente en sus impli- 

de tal inco) 

Cancias causales, y la formalidad del plan normativo facilita el ocultamiento 

* De tiempo rígido: Porque el horizonte 

fijos y homogéneos de tiempo que comprometen cumplimientos de objeti 
A a El tiempo calendario (“paso-tiempo”) se impone sobre el 
el plan. : nal (* paso-evento”) como referencia central para periodizar 

o la lo qua Yen como crítica de la “planificación normativa”, pero en rrolladas por la planificación edo a que debe tener todo plan. Por ello, si las técnicas desa- 
"iva las enriquecemos, adaptamos e incorporamos en el diseño de la 

-- 

ela 

de tiempo del plan tradicional se descompone en cortes .   

" lanificación estratégica, el problema cambia d lidad" de la p a ; - Raturaleza, ya que tales téc. 
uxgireccionanen. despojadas de su neutralidad, rigidez y autolimitación a lo 

sant or el diseño estratégico. económico, son indis. 

ireccionalidad económica y política en el método estratégico es ej és 
e contecusncia, lo normativo reaparece al interior de lo estratégico, aspecto normativo del 

Pero enriqueci E I debe ser y el puede ser, y entre lo político y lo económico, reido por la dialéctica entre e 
En síntesis, podemos rechazar la planificación normativa, Por ser limitada nd rar la dimensión normativa que es inherente a toda planificación. Sin 

E a de la planificación. 

y rígida, pero no pode- 
norma no existe el pro- 

  

ificación normativa, al mis- mo temes razón, la planificación estratégica s una superación del planificación aspecto de una globa- Md má ol Primera articula para sí a la segunda y la comprende como Un 
Pila, ] 
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3.30 Matriz de Intersección de fuerzas 

Salvo algunas excepciones las fuerzas sociales se superponen o intersectan Unas muy importante, en una correcta apreciación situacional, el diagnóstico de la na 
de tales intersecciones. Para hacer tal análisis, la planificación situacional 
sección de fuerzas sociales que se basa en precisar la composición de una 

Con o/ « 

Y ana 
IZa una ma 

fuerza en ii be inter. 

gún el destino de la votación o adhesión recibida, la matriz de intersección de $ indica las 
siguientes cifras: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

las otras, hasta agotar el total de fuerzas consideradas en el análisis. El esquema siguient Se Fuerza B ecorocosecenennsannos 972 
Ned ACE aa Das: * muestra una Fuerza € camconeronero» 2? 378 

Independientes ama... = 270 
CUADRO No. 2 _mxe ( —Q ——— 

MATRIZ DE INTERSECCION DE FUERZAS TO iia S 

En la matriz, las fuerzas A, B y C son partidos políticos, los independientes que aparecen identifi- 
SE COMPONE DE cados son independientes pague peas: Poseen varias de las características de los partidos po- MILITAN las fuerzas D y E son organizaciones gremiales u otras fuerzas sociales, La matriz 

A is pa Ss dl cuadrante Í no hay intersección de fuerzas, porque se trata de un caso en que la Edad 
FUERZA | imDE» ORGAN DE artido es incompatible con la pertenencia a cualquier otro partido político. Los casilleros de la PERTENECE A A e -- oras le a zon vorares gon! del cuadrante 1 indican la militancia exclusiva, vale decir, aquellas personas que por perte- 

necer a la Fuerza A, por ejemplo, no pertenecen a ninguna otra fuerza considerada en el análisis. En FUERZA “A” 42 = — = “0 so 568 1.080 el cuadrante II de la matriz puede verse que las otras fuerzas y la población no organizada se intersec- 
tan con las fuerzas centrales o partidos políticos. Por ejemplo, la fuerza D tiene 90 adherentes, 40 FUERZA "p" SS 389 En S “0 40 503 72 de los cuales adhieren o votan por la fuerza A, otros 40 por la fuerza B, 5 por la fuerza C y 5 por los 

FUERZA “c= = a 203 ES b a d y independientes organizados. a 

tiene en cifras absolutas la misma información que el cuadrante pero en INDEPENDIENTES És = La 25 de _ _ pa El cuadrante II con pa Pin >. En élicio, ae e galo 

términos relativos aporta orma: adicional impor tan , Ueh aaa 

curctio e had 5 puede captarse como en términos relativos la información que provee el cuadrante II es la inversa 
- [+] = = 9 la que proporciona el cuadrante 1. 

FUERZA “E” 40 40 $0 e [ua] ss 

ORGANIZADA. >. e 20 ss - - 1.091 - 

TOTAL 1.080 sm m pa : ss                     

En este ejemplo el total de votan; e de os votos es como sigue según el origen de los muncaas as zas sOcalos es 2.700 y la composición 

  

Militantes de A soocoanepeor. $12 
Militantes de BB... ... 469 

, 

Militantes de C srssescnrones 358 

' 

Independientes... 270 

Cuedrante 

Fuerza 

Población no Organizada: 1.091] 

É 
q cn an 

Total 2.700 

" 
) 

pe 

sy Cuadrante 11: | a roer? 
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: imetría de la relación que resulta de la comparación de los 
Aquí se puede e ita de Fuerzas. Para la fuerza D es mucho más importante su inter. 

tes I y 11 aro B joe le importancia que para B tiene su intersección con D. 
són cos ; 

triz entrega información sobre las intersecciones entre todas las otras 
El cuadrante a A cactidod políticos, incluida una columna para la población no 

eto ee En el ejemplo, sin embargo, esto no se puede apreciar porque la matriz reseñada 
como A 

  

  

fue tomada de uncaso simplicado para el Juego Costazuela 1. 

A B c IN D E PNO 

A 

1 ale TI 
c 

IN 

D 

2] Az IV 
PNO         

3.31 Matriz de insumo-producto , 

La dimensión normativa de la planificación exige de métodos para realizar un cálculo económi- 
co coherente en el plano del debe ser o de lo necesario. Si en el ámbito económico nos proponemos 
aumentar el consuma las exportaciones y el gasto del gobierno, ¿cómo repercutirá ello en el cálculo 
de las metas de producción? Es sabido que la producción agrícola requiere de insumos de la misma 

agricultura, pero también de la minería, la industria y los servicios. En consecuencia, un aumento 
en las metas de producción agrícola tiene repercusiones sobre las metas de producción de todos Jos 
otros sectores, modificándose la estructura de producción por sectores. 

¿Cómo puede conocer el planificador cual tiene que ser esa estructura en la siruación-objetivo 
para alcanzar ciertas metas de demanda final? Este es un problema que originalmente se buscó resol- 
ver por ajustes sucesivos de los diversos “balances de materiales”, producto a producto, considerados 

en el plan; pero, más adelante esta cuestión fue solucionada matemáticamente por Wassily Leontief, 
dando origen a las técnicas de insumo-producto que tienen como base matemática el cálculo matr+ 
cial. Sin embargo, la técnica de insumo-producto tuyo que dar el paso hacia la agregación de “balan- 

bos sá e uctos” para conformar “balances de sectores” comprensivos de los anteriores, Como for- 
en de trabajar con un número limitado y manejable de elementos de la matriz. 

Veamos en forma simple , o- 
producto o matriz de Laatiat « problema. El cuadro No. 3 presenta una típica matriz de insum 

ue muestra las interrelaciones entre los distintos sectores eco 

  

  

cos. Por ejemplo, si consideramos la linea 1 de la matriz que 

la minería y leemos horizontalmente su significado, Eset o los productos de la agricultura y 

ducción son destinadas al mismo sector como requisitos de Unidad 

a los servicios,con lo cual 1.953 unidades de valor tienen e 4 a z 
to de la producción del sector es destinado a solventar la demanda fi a rd. El res- 

demandados para el consumo del Gobierno, 3450 para el nano » 'orma que 30 son 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

    

  

tal del consumo de los productos agrícolas y mineros. La inversión privad ivada 21009 to- 
se 130 ero a e RE Pp Así, el totalidad denende $ Pd aer de D. =5 0 +6 a +6 b)y el valor bruto de la producción del sector (VER) valga 
211.513 (=4 +7. S uane 

CUADRO Na 3 

m m m tw d E Agrieutuara mu | "> su | sa ll pra di ps yiimenta | Meets | Servicios Gobieres | Pometo | rot] ] coa 

O “7 vn. m m3 20 30 E ) HO 550 ma 

(primario) 

2. Indurtria 550 23077 ro | mm 100 sm | mm 2109 pa rs | wwe 

3, Servicios Es zm. o sua » ad 090 - » pe mo 

4. Total lanumos 3400 ses 17% mu. po UNS ns ue 9000. mm PS uclcales 

B imparmciones | 108 1313 En] me 1 ms | zu - 3 o] 

%. Vota iresmos | | 3506 ps sus | sm | wo | ss | em 009 sm | - 

7. Valor Agregado. | 9097 un meus | zu | zos > ==. z - a e 

brea 1... me me | mm =. q. pa | +. pa GS - 
eo                         
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De esta forma, la línea de la matriz precisa como la produ 

todos los otros. ción de un sector es demandada por 

En cambio, la lectura de la columna 1 tiene y 

fecto dicha columna expresa en que medida todos lo: $ 

bcdor Agricultura y Minería. $ Sectores contribuyen a la producción del 

El sector primario contribuye con 774 Unidades, la industria e i 
lo que el total de insumos nacionales es de 3,400, Pero además 106 id e ic con 
buyen a la producción del sector coñ lo que el total de Insumos es de 3.506. Como el val a 
la producción es de 11.513 la diferencia tiene que corresponder a sueldos, salarios, y li to de 
vale decir al “valor agregado” por el sector. - A E % to, 

Ahora bien, para trabajar con esta matriz, conviene convertirla en una “matriz de cientes técnicos”, tal como está representada en el cuadro No, 4. Por ejemplo, el coeficiente 388 da casi- llero 1,1 significa 3.880/0 del valor bruto de la producción del sector Agricultura y Minería corres- ponde a insumos provenientes del propio sector. Esta matriz de coefic 
nica de producción promedio para cada sector, que si la suponemos 
tar normativamente. En efecto, ante la pregunta de: ¿Cuál será la 
primario por el mismo sector si el valor bruto de la producción 
principio” contestar que ello será 14.000 x 3,8 
ne el problema complejo. Porque si el sector 

jentes tiene implícita una téc- 
constante, nos permite proyec- 
demanda de insumos del sector 

aumentaa 14.000?; podríamos “en 
8, vale decir 543,2 en vez de 447. Pero, aquí vie- 
requiere de sí mismo una producción adicional de (543,2 — 447) = 96,2 sólo para hacer frente a una producción agrícola y minera de 14.000, ello quiere decir que el “total” de la producción debería ser 14.096,2. A su vez, si el total es de 14.096,2 entonces la diferencia de producción para solventar los insumos internos del sector tiene que ser más de 96.2 y así, siguiendo, por múltiples aproximaciones sucesivas es posible encontrar un resultado a esta operación. Pero ello no es necesario si aplicamos las matemáticas matriciales, e “invertimos” la matriz de coeficientes técnicos para obtener la “matriz de requisitos directos e indirectos” tal co- 

mo se presenta en el cuadro No. 5. Existen diversos métodos manuales pará invertir matrices y con- vertir la matriz (M) en la matriz (M)l. Pero con el desarrollo de la computación ello se ha converti- 
do en una rutina de trabajo rápido. 

De acuerdo al cálculo matricial, podemos escribir ahora la siguiente relación: 

Valor de la Matriz de requisitos Demanda Final 
Producción directos e indirectos '% 

(VBP) 

11.513 1.0546 1596, 29.1 9.560 Eg 
12.709 = 106.8 1.3739 178.0 7315 
14.662 259.4 3254 1.1192 8.740 

0 a [+]:



CUADRO No. 5 

MATRIZ DE REQUISITOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

  

  

  

  

1 2 3 

1 1.054.545 159.581 29.135 

2 106.882 | 1.373.912 178.020 

3 259.422 325.423 1.119.194 :             
Esta relación quiere decir que si fijamos como metas en la situación-objetivo diversos valores a 

la demanda final por sectores, y queremos conocer cuál debe ser el valor bruto de la producción de 
dichos sectores, basta con multiplicar el vector de la demanda final por la matriz invertida. 

En efecto como la premultiplicación de una matriz por un vector sigue la regla: 

(axe +(bxf e 

(coxe +(dxf 

Podemos fácilmente comprobar que: 

1» 11 11.513= (9.560 x 1.054,6)+ (7.375 x 159,6) + (8.740 x 29.1) Es 12.709= (9.560 x  106.8)+ (7.375 x 1.3799) + (8.740 x 178.0) 22 Ml 14.662= (9.560 x  259.4)+ (7.375 Xx 3254) + (8,740 x 1.119.2) 

De esta forma, dada una “norma” d 
de la Producción (VBP) por Pen: spa ¡ Valor Bruto 

: sectores mecesarto y cone cores es posible calcular el Valor 
el esquema siguiente: 

insistente con dicha demanda final,tal como lo indica 

] 
¿| 

j 

4 

0 

  

  

MATRIZ INVERTIDA 

Aquí puede apreciarse claramente la distinción entre 

DEMANDA 
FINAL e 

Coeficientes de requisitos Metas 
directos e indirectos del Plan = : ] 

cálculo y la viabilidad económica de un plan. Con la técnica de Insumos económico-técnica. de un 
cálculo coherente, pero ello no asegura que el plan sea viable en su dimensión e 

En términos matemático el problema es el siguiente. En un sistema dividido en “n” lados por los subíndices 1,2....n, el valor bruto de la producción del sector i, Xi, es igual ere a 

X; = 81 Xx; +aj2X> es + AipX, +Y 

donde aj; son los coeficientes técnicos de aprovisionamiento del sector *“T” al sector “5” y la demanda 
final es Y; 

El conjunto.del sistema puede representarse, en conse suencia de la siguiente manera: 

Xi = a11X; + a19X> Hencesrrrmism + 215% + Y; 

X= a21X1 + 277X, A 227X, + Ya 

  

ARO 

Lo que expresado en álgebra matricial se sintetiza así: 
X =AX+Y 

donde X es el vector del valor bruto de la Producción, A la matriz de los coeficientes técnicos e Y el 
vector de la demanda final. ' ; 

En consecuencia; ' , 

(1-A) X = Y 
X = (1-Ayl Y 

y aquí (1-Ayl = Mr, es decir, la inversa de la matriz complementaria de coeficientes técnicos. 

3.32 Juegos y simulación humana 

La Planificación Situacional propone un modelo abierto de análisis donde a o ceso de planificación simulado pueden ser innumerables desde el momento que ARRE pa 
ción entre oponentes, En consecuencia, el desarrollo de la planificación ar las herra- 
mientas de análisis y apoyo distintos a los usados por la planificación normativa. No circuitos cerra- 
mientas serán distintas, porque al interior de un modelo de final abierto pueden darso circulos cert 
dos donde las herramientas tradicionales tienen un lugar. Por ejemplo, la



¡ene necesariam imensión normativa en el concepto de "Programa Direccional” y e] 
tiene neces ed Pr formal del programa direccional de una fuerza social supo pod 

! se lia económica clásica que justamente se caracteriza por constituir sistemas de ecuaci 
le 

nes de solución matemática conocida. 

ificación situacional necesita de hertamientas de análisis coherentes con un sistema de 

final RC pandza ser útiles los modelos de redes decisionales, los modelos de experimenta. 

ción numérica, los modelos de simulación, etc. Pero, principalmente la planificación situacional 
requiere de una fécnica de juegos o simulación humana de los procesos sociales, La técnica de jue- 
gos fue desarrollada originalmente con fines militares y conocida ampliamente como *juegos de gue- 

rra”. Más adelante esta técnica de simulación humana se extendió a la planificación política, a los 

problemas económicos, a la dirección de empresas, a la política internacional, a la técnica de nego +! 
ciaciones, etc. 

El juego es un tipo de simulación humana o predonimantemente humana que reproduce un con- 
flicto entre fuerzas oponentes y que se realiza en “escala de tiempo' comprimida y en “posición de 
tiempo” anticipado, si su objeto es la planificación, o de tiempo histórico si su propósito es la recons-. 
trucción analítica de la historia. 

iihos 12 
En un juego, una fuerza social interactúa con otras en un sistema que simula situaciones de oposi- 

ción o competencia. En ese contexto cada fuerza debe tomar decisiones que supuestamente condu- 
cen a sus respectivas situaciones=- objetivo, las “cuales son excluyentes o competitivas sin perjuicio de 
comprender aspectos comunes. En el juego, los jugadores asumen los roles que en la situación real 
tienen las fuerzas sociales, y por ello se trata principalmente de una simulación humana. La técnica 
del juego consiste en que un número de jugadores interactúa conflictiva y regularmente entre sí y pe- 
riódicamente toma decisiones que, en combinación con las decisiones de los otros jugadores, pueden 
cambiar la situación. Esta situación alterada será el nuevo punto de partida para las nuevas decisio- 
nes de los jugadores. En el juego, al igual que en la vida real, los jugadores tienen objetivos, recursos 
y restricciones. Las “reglas del juego” se encargan de buscar la mejor relación de representatitivad 
posible entre la simulación y la realidad social que se pretende reproducir artificialmente. 

hee 
a 

En el juego se simulan enfrentamientos de distintos grado de intensidad, así como posibilidades ' de concertación entre los jugadores. En este sentido, la teoría de la planificación situacional es la teo- ría de un juego, pero no en el sentido matemático de la “teoría de juegos”, sino en su acepción de “kriegspiel” (juego de guerra), como señala acertadam 4 
Pas ente el Profesor Noel Mc Ginn de la Universi 

Para explicar las relacion 
estratégicos o juegos operacionales, 

  

de ellas. Naturalmente, si el proceso avanza en la 
de la "Ruación-objetivo de la Fuerza B. Por ello lo que es dirección predio Fuerza A se aleja 
es destrucción de viabilidad para su oponente. Pero ¿Cómo hacer el cálculo del Para una fuerza 
caz en circunstancias que tal eficacia ya no depende sólo de un actor que plas io el: 
iniciativa, respuestas y planes que ofrece el oponente? movimiento de en además de la 
que ser sopesado en relación a las alternativas de acción del oponente. De aquí a. 
de arco coyuntural, opción, variante, etc. Surgen los conceptos 

Supongamos que la Fuerza A tiene las siguientes alterna 
deducen de tres variantes posibles de acción del oponente. 

$1 
a Se: 

$ 4 

Hay aquí tres movimientos posibles que conducen a tres situaciones distintas: 
:¿Cuál de ellas conforma el mejor arco de coyuntura para la fuerza A en relación al Sr Sk yoo: 

correr el arco direccional S;——) S¿A? Una forma de contestar a esta pregunta es realizar un juego, 
y mejor aún, realizar varios ¡E sobre el mismo problema. ; ; 

tivas a partir de la situación S,, que se 

¿Por qué el juego es una buena herramienta para tratar los problemas de planificación conflictiva 
entre oponentes? Por varias razones: 

— Porque la variedad de la realidad analizada como plan no depende en el juego de la voluntad de 
un hombre, sino de varios hombres entrenados para representar posiciones opuestas; ' 

— * Porque permite la interacción viva entre oponentes, 

— Porque obliga a la explicación situacional, como explicación autoreferencial, 

— Porque rompe con la solución determinista y cerrada de los problemas e incursiona en los mode- 
los de final abierto; 

— Porque es un método de experimentación social, que es repetible y en consecuencia permite el 
aprendizaje de los planificadores. 3 

Por todas estas razones, el juego, como simulación humana, es uno de los instrumentos más ricos 

de que dispone la planificación estratégica o situacional. , 

3.33 Simulación matemática y simulación humana en la planificación situacional. 

La planificación situacional necesita de herramientas de análisis para resolver los problemas que 
Plantea su cálculo sobre el futuro. Aquí se presentan dos problemas de distintas naturaleza. 

¿El primer problema consiste en observat, y proyectar di i vosiales y de los agentes económicos, e o comportamientos en un sitema E 

-=8-



dificultad radica en la variación de tales comportamientos “estables” ante nu 
a mo las relaciones comportamentales sólo tienen validez para un de e ho 

perfodo de tiempo o para un segmento de una trayectoria de'situaciones. Para resolver este problema 

de simular comportamientos estables e integrarlos en un sistema interrelacionado donde se condicio. 
nan mutuamente es posible acudir a las técnicas estadísticas y a la modelística matemática. La prime- 
ra ayuda a conformar buenas relaciones de comportamiento; la segunda a establecer formalmente la 

teoría concreta que permite relacionar tales comportamientos en la totalidad del sistema, Con la ayu- 
da de la estadística podemos verificar y ensayar distintas combirficiones de variables explicativas de 
un comportamiento hasta encontrar una ecuación satisfactoria. Con la ayuda de la modelística mate. 
mática podemos, a su vez, establecer las conexiones o relaciones entre los comportamientos parciales 

a fin de representar rigurosamente un proceso social por un sistema de ecuaciones. Naturalmente, 
alguna teoría social subyace tras el uso de la estadística y de la modelística matemática. Podemos 
referirnos a este primer problema como el de “yimular comportamientos”, donde la respuesta formal 

es la modelística matemática. Aquí pueden ser de utilidad los modelos econométricos, los modelos 
de experimentación numérica, los modelos de simulación, etc. 

El segundo problema es más complejo, justamente porque no se refiere a los “comportamientos 
rutinarios” o estables de las fuerzas sociales, sino a los “comportamientos creativos”, “indetermina- 
dos” o “abiertos”. Nos referimos al “cálculo de planificación” imaginativo y creativo que realiza una 

fuerza social para vencer la resistencia que le presenta otra fuerza social en la lucha de cada cual por 
alcanzar su situación-objetivo. Nótese que el mismo cálculo de los objetivos deseables y posibles 
es un cálculo ajeno a toda rutina. En este segundo problema se presentan varias dificultades que enu- 
meramos a continuación, 

4) La interacción entre la acción propia y la acción de los otros 

Lo que una fuerza social A calcula como deseable y posible mo es independiente de lo que otra 
fuerza social B, en conflicto con la anterior, calcula como deseable y posible en la misma situa- 
ción. Por el contratio, la acción necesria y posible de A está en función de lo que haga o inten- 

te hacer B y viceversa. 

b) La enorme variedad de opciones y variantes posibles 

La interacción entre las fuerzas establece 
bles que dependen de los caminos o trayectorias que puede intentar el oponente. Así, frente a 

No sólo se trata de que el cálculo del actor A d epende del cálculo del B y viceversa, sino que necsás los objetivos de ambos oponentes, sus intereses, ic cla sus arcos de coyun y, en Consecuencia, sus cdiculos 
é de la situación. Si la situación cambia,   

cambian los condicionamientos del cálculo y cada 

dación y ee elo bronca y pu? o cación de 
como condición necesaria de la simulación del cálculo de las ve A simular situaciones 
hace más complejo el problema planteado en b. decisiones posibles, Todo lo cual 

d) El valor práctico del cálculo es decreciente con cada cambio situacional adicio; 

Para conformar el cálculo de una tray ectoria o de un curso 
lar supuestos sobre supuestos. En efecto, cuando una e elegido, se necesita acumu- 

3 decide por un curso d ra recorrer un arco direccional, es porque ha elegido tal de acción pa- 
de supuestos de acción de las fuerzas oponentes. curso de acción sobre la base de una serie 
Y tales supuestos, a medida que se extiende el cálculo en el horizonte de tiempo hacen vez más frágiles, porque los supuestos que fundamentan el cálculo decisional sl baca (t + 3) suponen una situación simulada (t + 2) y esta a su vez supone una situación simula- da (t+-1). ¿Qué pasa si los supuestos en la situación (t + 1) resultan incorrectos? 

a la modelística matemática simulación matemática, y es necesario pensar en otras j de análicis para resolverlos. Harta alar técnica más apropiada para atacar este segundo tipo de problemas es la “simulación humana” espe- cialmente el “juego”, como un tipo especial de simulación humana. ; 
De esta forma, la planificación situacional debe apoyarse en dos pies, tal como lo indica el es- quema siguiente: 

: Simulación de 6 Simulación 
| comportamientos Matemática 

Planificación Técnicas de 
Situacional 3 Simulación 

[ T 
Simulación del Simulación Humana 

cálculo creativo Guegos, ensayos, etc) 
e interactivo con 

oponentes 

.._ El esquema anterior supone que es posible la articulación entre la simulación matemática y la 
simulación humana para que ambas se complementen como herramientas de apoyo a la planifica- 
ción situacional, 

En el gráfico No. 8, se ejemplifica como se produce la articulación entre dos tipos de 
ción de características distintas: en este caso la simulación simbólica o matemática y la rea 
humana, En la parte izquierda inferior de dicho gráfico, se representa una simulación e da muy: simple, que sólo cubre el plano macroeconómico de un país de acuerdo 1 las categor! 
“ontabilidad nacional keynesiana. 9000) geós



croeconómico ejemplificado tiene ecuaciones de comportamiento para el 
slo e) jaa la inversión privada (1_) y para las importaciones (M), y en consecuencia, deja a 

libertad del que manipula el modelo el asignar valores al gasto del Gobierno (G), a la tributación (Dy 
a las exportaciones (X). En una simulación simbólica, esto se traduce en que el operador del modelo 
puede ensayar, sin atenerse a restricciones fundamentadas, distintos valores de G,T y X, Pero, al ye 
articula el modelo matemático con una simulación humana, los valores de G, T y X serán flados en 
el Juego, bajo las reglas del juego y de acuerdo a las pruebas de viabilidad que supone el desarrollo 
del juego. Por ejemplo, el jugador (o el equipo) que simula el actor Gobierno, estará en 
de asignar valores a G y T de acuerdo a la normativa de lo ñecesario, pero si existe un Presu 
Fiscal que debe ser aprobado por un Congreso Nacional, al igual que cualquier variación de la tribu- 
tación, habrá otros jugadores simulando las distintas fuerzas en el Congreso Nacional, y en 
cia sometiendo las variaciones de G y T a un control de viabilidad política. Será el peso (indicador del 
poder) y los intereses de las distintas fuerzas en el Poder Legislativo lo que decidirá la viabilidad po- 
lítica de alterar el nivel del gasto público o de la tributación. A su vez, según como actúen esas fuen- 
zas en la situación, mantendrán, acumularán o perderán peso en el Congreso Nacional en las próxi- 
mas elecciones. Por otra parte, la variación de las exportaciones (X) no depende fundamentalmente 
de ningún actor interno, sino de la eooromía mundial, y bien pueden las reglas del juego establecer 
que la Dirección del mismo fijará las tendencias de X y sus fluctuaciones en el cortoplazo. 

Este ejemplo plantea un problema teórico muy importante, que está en la base de la utilidad y 
justificación de la simulación humana. ¿Es posible concebir relaciones matemáticas que precisen el 
comportamiento estratégico de los actores en conflicto? Más concretamente, ¿Podemos concebir 
una relación matemática que sustituya la simulación humana en la manipulación de los valores de G y T? ¿Quánto hay de libertad de decisión en un actor y cuánto está determinado por las condiciones . de la situación? ¿Cuándo un Gobierno decide sobre el nivel del gasto público, está realmente deci- diendo o dicho nivel está fuertemente condicionado por circunstancias políticas y económicas, que hacen que la decisión sea más aparente que real? 

Nótese que el actor Gobierno puede, en este caso seguir, al menos, las siguientes opciones: 

i) Intentar un determinado nivel d e gasto público de com , buscand acuerdo ne- gociado en el Congreso Nacional: E a an 
ii) Intentar un nivel de gasto público, de acuerdo a lo que estime normativamente necesario, apelando directamente a la opinión pública, sin negociar con las otras fuerzas en el Congreso 
iii) Dejar que el juego de las fuerzas el nivel d E ción hacia una meta y mer eri el gasto público, sin intentar forzar la situs- 
iv) Disolver el Congreso Nacional y llamar a elecciones 

? « ión dicabblcs o malsonétias? ¿Es posible reducir toda la simulación humana a una simula- 

Aquí es donde el juego, o la sim ¿lación p matemática, o más bien dicho, en su pen general, viene en auxilio de la modelística Los actores en el juego tendrán que optar   

cuerdo a su juicio estratégico, y el desarrollo del juego mostrará las consecuenci. de gida. En repetidos juegos se podrán así visualizar las consecuencias de una pat ciones posibles. Todo ello, al final, permitirá decidir por una opción fundada en un estudio previo de las consecuencias y reacciones de los oponentes frente a distintas trayectorias decisionales, De esta forma el juego asume el rol de una experimentación socíal al servicio del proceso de toma de 
decisiones. 

Como vemos, la modelística matemática se presta más 
algunas de las consecuencias cuantificables de Una deaisión ya tomada por un actor, pero resulta ina- decuada para desentrefiar el problema de como decide eficazmente un actor cuando tiene frente a sí a uno o varios oponentes. Salvo en los casos particulares donde las matemáticas de la teoría de jue- gos permiten racionalizar el comportamiento de los oponentes en conflicto, la única solución posi- ble es el juego como simulación humana, para captar en toda su riqueza y variedad las decisi Se 
tratégicas posibles de los actores en lucha. isiones 

3,34 Incertidumbre 

La planificación siempre opera bajo condiciones de incertidumbre. Lo que cambia es el grado 
de incertidumbre y la forma dominante o dominada en que se articula con procesos donde la previ- 
sión singular es posible. La incertidumbre surge en la realidad porque el actor que planifica y sus opo- 
nentés, ejercen un cálculo interactivo que redefine permanentemente el universo de eventos posi- 
bles que ellos pueden y quieren producir, porque la naturaleza sobre la cual estos actúarf puede pasar 
por estados imprevisibles que perturben el sistema social, y porque el sistema social mismo, en la me- 
dida que serige por leyes de implicancia causal sólo admite una causalidad sistémica compleja, plu- 
ral y variada donde sólo muy raramente es posible establecer relaciones biunívocas de causa-efecto 
de algún grado de certeza. Por último, la incertidumbre puede introducirse en la situación planifi- 
cada por medio de las perturbaciones que el escenario externo ejerce sobre ella, Por consiguiente, 
el planificador no puede ignorar la incertidumbre, tiene que codearse con ella y aprender a lidiar 

con ella, 

Al nivel más abstracto, la incertidumbre puede provenir de características del universo de even- 
tos posibles y del grado de conocimiento que tenga el planificador sobre las probabilidades de que ocu- 
rra cada evento. El cuadro siguiente puede sintetizar la tipología de situaciones posibles. 
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Caso A: Situación de Incertidumbre Definida: 

La Incertidumbre Definida tiene las siguientes característica 

a) Eluniverso de las posibilidades (Un) está bien definido 

b) Todo evento posible está bien definido 

e) Son conocidas las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los : . 
verso. eventos que comprende el upj 

Jl y 

o El 
  

    

Y 

. 

      

En este caso: 

Un = Ej UE; UE; 

donde Ej, Ej y Ez son todos los eventos posibles y se cumple la siguiente relación entre las probabili- 
dades de ocurrencia de los eventos: 

Pp¡+ Pj+ Pg = 1 

Esta, caracterización se refiere al caso más elaborado por las matemáticas (el más normal en la too- 
ría de las probabilidades), pero justamente es el caso más raro en la práctica de la planificación de pro- 
cesos sociales. 

Cuando exíste una situación de incertidumbre definida el planificador tiene criterios rigurosos 
para seleccionar las “variantes” del plan y asumir con conocimiento de causa el riesgo deun mal cálcu- 
lo. El ideal de todo planificador sería poder transformar todos los otros casos de incertidumbre 

en éste, pero ello no siempre es posible aún a un costo irrazonable. 

Caso B: Incertidumbre cuantitativa: 

La Incertidumbre Cuantitativa tiene las siguientes características 

2) El universo de las posibilidades está bien definido 
». Todo evento posible está bien definido tai ab Ñ 

o) Son desconocidas las probabilidades de Ja ocurrencia de los eventos. E an



Pp? 

  

    

      

%"? 

Este caso puede tener situaciones intermedias cuando se conocen algunas probabilidades y ofras son desconocidas. Por ejemplo, puede ser conocida Pr Y en consecuencia puede deducirse la proba- bilidad del complemento (1-py,), sin que se conozca el valor de cada probabilidad Pi Y Pj, 

Si se da una situación de incertidumbre cuantitativa, el planificador puede trabajar con variantes, pero no tiene criterios rigurosos para seleccionarias, salvo que el número de variantes sea igual al nú- mero de eventos posibles en el universo. 
] 

Universo y los eventos posibles,este caso puede generalmen- 
dispuesto a pagar un costo y ello es eficaz en términos de se- 

Sin embargo, si son bien conocidos el 
te tranformarse en el primero, si se está 
guridad ganada, 

Caso C: Incertidumbre cualitativa 

es » 4 ue) La incertidumbre cualitativa tiene las siguientes características: > a) El universo de posibilidades está mal definido eu rmesal m4 
b) No todos los eventos posibles están bien definidos 

c) Sólo se puede asignar probabilidades a bo y UE 
zado por un “universo práctico" 

huma 1 
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p3P7 p.-=7 

En este caso el complemento del “subconjunto” conocido sólo es definible negativamente: la 
no ocurrencia de E; y Ej, que simbólicamente escribimos “E, UE; . 

La incertidumbre cualitativa es un caso muy común en la realidad de la planificación social, y la posibilidad de hacer wn cdlculo en situaciones como ésta depende de la definición del concepto de un- verso práctico. Para entender «ste concepto, supongamos que jugamos con un dado de doce lados 
irregulares y que no conocemos la forma y el número de lados del dado. Asumamos además que dey- 
púes de un número razonable de jugadas, sólo se han repetido o aparecido los siguientes números: 
5,9, 11 y 12. Los otros números hasta el momento “t” o lajugada n no han aparecido en la prácti- 

ca del juego. 

: e j los nú- Llamemos entonces "universo práctico” (U al conjunto de los lados que representan 
meros 5, 9, 11 y 12 y simplemente universo (Uy, al número desconocido de lados que tiene el dado. 

i idén- Para la práctica del juego, los jugadores pueden asumir que el universo (U,) es conocido e 
tico al universo práctico (Uj), lo cual permite asignarles probabilidades a los eventos identificables. 
En consecuencia, en este caso: .- : ym 

U,= E¡UEGU (E¡UE); y /” 

LO+P Mir MAL 

— 
2 

» % 

Pero este caso podemos transformarlo en otro reducido a su universo práctico: 

Oy Eh Y k E 

EE A de 
Pj+ Pj - 1 1 > f i 

Siempre que la probabilidad de E sea muy baja



, la muy pequeña probabilidad de ocurrencia de*E”, que esté fuera 

e ps un costo muy alto. Es este alto costo de la ocurrencia de un ea Universo 

babilidad lo que convierte esta situación en un problema para la planificación, porque la selección q 

las variantes según las probabilidades del universo práctico tiene un valor Sin em le 

con un universo práctico parece ser una de las pocas soluciones teóricas a este problema. od de sql 

quiere un método para acotar y verificar la validez del universo práctico, y es aquí donde das be ro 

de simulación humana, como los juegos, son un valioso medio para seleccionar el conjunto de 

más posibles. De hecho, el juego como simulación es equivalente a lanzar un dado irregul yo sd 

mero de lados desconocemos. Y consecuentemente, varios juegos repetitivos asumen el Papel de ya 
rios lanzamientos del dado hasta acotar el universo práctico de posibilidades. En otras palat pa 
juego permite transformar un caso de incertidumbre cualitativa en Otro de incertidumbre más o sa 
nos definida, gracias a la definición de un universo práctico que desprecia todos los eventos de ses 

baja probabilidad. 

Caso D: Incertidumbre cualitativa y cuantitativa 

Este es un caso de incertidumbre total sobre el futuro, al que también podemos llamar ignorancia. 
Las características de esta situación son las siguientes: 

DA 

a) Eluniverso está mal definido . ' 

b) Sólo un evento posible es identificable: la continuación del presente (E) 1 

€) La probabilidad del único evento identificable es desconocida (P] =7) 
4 un 

En este caso no es posible la planificación y ella es reemplazada por la aventura o el azar puto,” porque sólo se sabe que hay un riesgo desconocido, pero ni siquiera se sabe qué se debe calcular por: que son tnimasinables los otros eventos posibles que compiten con la prolongación del presente. Aquí universo “Un sólo es definible por el complemento negativo del único evento conocido. 
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En este caso: 

Un = E, UE; 

p =? 

incertidumbre total es propia del mundo de lo inimaginable y fi 

le un caso común que domine la práctica del proceso social. y felizmente para los planificadores, no 

Hecha esta tipología de la incertidumbre y enunciadas las consecuencias de cada 
ría de la planificación podemos concluir que las matemáticas, por medio de la teoría de juega, lu 

ría de decisiones y otros cuerpos teóricos, han desarrollado con elegancia el caso A de incertidr um 
definida, que es el mends común, y en cambio han postergado el mbre 

medios entre el B y él C, que tienen mucha más relevancia prácti. oo oO de los casos inter. 

3.35 Precisión y medición: el “vector de identidad” de una situació 

En la explicación de una situación, en la definición de un proyecto, en el diseño de una situación- 
objetivo o en la referencia a un elemento de una situación, surge siempre el problema de “precisar” 

una realidad actual o potencial en una forma claramente distinguible de otra. En otras palabras, nos 
enfrentamos con el problema de “describir” con rigor, como paso previo a explicar con rigor. 

Muchas veces este problema se confunde con otro: ¿Cómo podemos medir una realidad? Estas 
breves líneas intentan mostrar que esta última pregunta no es siémpre pertinente y debe ser reempla- 
zada por ésta: ¿Cómo podemos precisar una realidad? 

Llamemos “precisión” a este requisito de designar una realidad situacional o un elemento de ella 
en forma claramente distingúuible. Esta precisión supone una caracterización (cualitativa), un dimen- 
slonamiento (cuantitativo), una ubicación (temporalidad) y una localización (espacialidad). Así, si 
decimos que la marginalidad social en la ciudad de Caracas, en 1983, se conforma principalmente por 
la población que tiene un ingreso mensual inferior a 800 bolívares y por la población que vive al mar- 
gen de los servicios públicos, fuera de la escala de movilidad social y que realiza trabajos de muy baja .- 
productividad, hemos precisado bien o mal la condición de marginalidad en los siguientes planos: 

i) Población que vive al margen de los servicios públicos, fuera de la escala de movilidad social 

y que realiza trabajos de muy baja productividad: caracterización : 

ii) Ingreso inferior a 800 bolívares: dimensionamiento | . 

ii) En1983 ubicación temporal 

iv) Enla ciudad de id localización 

Pr Propiedades de un element tisfacen las condiciones de verdadero o falso representan ca- 

y son elementos de corecioriatción: Las propiedades de un elemento que satisfacen la ley de la 
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j n elementos de dimensionamiento. Las propiedades : 
suma, o en rangos entre números o en jerarquías rra E 
mue pa las propiedades de una caracterización se expresan en “variables lingísticaso 

ña emiaties no son números sino palabras u oraciones en un lenguaje natural o artificial, Por 

ejemplo, la altura y el color son variables lingúísticas si los valores que pueden tomar son Palabras 

como alto, muy alto, más O. menos alto, rojo, amarillo, blanco, etc. Las variables lingúísticas pue- 
den tratarse con “numerales”, si ello es útil para operar con ellas, Aquí vale la pena recordar la die 

ferencia entre número y numeral. El número es un concepto matemático que se refiere a la pr 

dad real de las cosas ordenadas; por ejemplo 300 pesos indican un número que se corresponde reaj- 

mente con el dinero disponible o con la valoración de algo en dinero. En cambio el “numeral es Una 

mera convención numérica sobre la identidad de algún elemento. Por ejemplo, podemos convenir 

que: 5 

El rojo = 01 e 

El blanco = 02 

El azul = 03 

” rn
 

y por esta vía la calidad de algo puede ser objeto de precisión numérica convencional. 

La precisión descriptiva de una situación o de un elemento situacional adquiere, en consecuencia! 
la forma de una enumeración de elementos de calidad, de cantidad, tiempo y espacio, tal como se ejem-* 
plificó en el caso de la marginalidad social. Pero, la prueba de que esta “precisión” de la marginalidad 
social es buena o deficiente consiste en verificar si la caracterización de otra realidad cabe dentro de la 
misma precisión y se hacen indistinguibles una de otra. En consecuencia, el precisar bien una situa-, 
ción, un objeto o un evento exige la enumeración de nd h ; 

a) Variables lingdísticas (caracterización) é 
b) Variables cuantitativas (medición) orrol 
c) Variables temporales (fechamiento) OS 
d) Variables espaciales (localización) Won ra 

3308 

hasta conformar una designación perfectamente distinguible de cualquier otra. 
te 

Qs Eo las cosas, es posible evitar el reduccionismo a la “cantidad”, que generalmente Eo e designar o caracterizar una realida secundario, si i cuan cable o medible con números, e Eon lo ads 

En esta forma, el acto de precisar nai z A de 
” E pi Una de ión o “ "avi vector 

identidad” del siguiente tipo: scripción o “designar >. conformar an de 

l, = (a, B, z, d) 

donde L, es la precisión de la situación “x” o del elemento situacional “x” y Z, B, Cc, y son os 

  

elementos necesarios y suficientes para lograr una precisión perfectament ás 
el conjunto de caracterizaciones lingúfsticas mecesarias a la precisión, la perra “a” es 

dores de “cantidad” necesarios a la precisión, y “e” y “4%, tos conjuntos de caracterizados feridas al tiempo y al espacio respectivamente, La condición para una precisión perf ro- 

tinguible es que los conjuntos de elementos a, b, c y d sean además a fic pa dis 

Si consideramos ahora que una situación, y un evento pueden ser tanto objeto de 
como de una explicación (causalidad). vemos que el aspecto de mera caracterización debo paa. 
verse por la vía de la precisión, sin caer en el reduccionismo cuantitativo, En este sentido 
considerar a cualquier elemento de la realidad como un “conjunto “difuso”, (f 0á ha: 

ción matemática de la palabra, que admite una precisión heterogénea que cruza los de 
dad, cantidad, espacio y tiempo. : A 

Ahora bien, tanto la dimensión de calidad y cantidad admiten diversos grados de precisión Ea 
efecto, la “medición”, puede realizarse como: 

i)_ Una representación cardinal con números, donde el número cero tiene una corresponden 
cia con la realidad; en este caso, la medición puede ser “puntual” o de “rango” entre dos 
números. A este sistema de medición se llama “escala de relación”: 

ii) Una representación cardinal donde el número no tiene una correspondencia con la reali- 
dad y es una mera convención en una escala arbitraria como la de medición de la tempe- 
ratura en el sistema celsius. También en este caso la medición puede ser puntual o de 
rango. «A este sistema de medición se llama “escala de intervalo”; 

iii) Una representación ordinal o de jerarquía entre números o de desigualdad entre núme: 
ros. A este sistema de medición se llama “escala ordinal” y 

iv) Una representación con mumerales para designar calidades y reconocerias. A esta escala 
se llama “escala nominal”. : 

El orden en que se han presentado las escalas de medición posibles sigue estrictamente el 

de la fuerza de su significado. La de más significado, es la “escala de relación” y la de menos 
do,es la “escala nominal”. 

Por otra parte, la precisión de la dimensión cualitativa de una realidad puede hacerse en una “e 

cala de taracterización” que comienza con: 

i) Caracterización suficiente, “cuando las variables linglísticas utilizadas anulan la posibilidad. 

de que la realidad precisada seaconfundible con otra; 

li) Caracterización incompleta, cuando las variables linglísticas utilizadas admiten la posibill- 

dad de que la realidad precisada sea confundible con algu
na Otra; Y 

li) Caracterización deficiente, cuando las variables linglísticas: u 
las posibilidades a la confusión con una multiplicidad de otras realidades.



Teóricamente, la escala base o madre es la escala de caracterizaci ió 

se refiere a los aspectos medibles dela primera en cada grado de reciión E escala de medición 

ble medir con la escala de relación (la de más fuerza) al interior de un, misma. Así, es posj. 

(la más débil). 
A caracterización deficiente 

Esta distinción entre precisión y cuantificació AIón: Ín es muy importan 

las categorías situacionales, pues en muchos casos Un exceso de A con rigor con 
o Una cuantifica. 

ción no pertinente “confunden” tanto com o una “deficiencia ición” de medición”. Igualmente, si una rea- 
lidad cuya precisión esencial es cualitativa A se reduce a u i j 

precisión perseguida y se abre espacio a las designaciones der vico secundaria, se pierde la 

e . 

E stas co! nsideraciones no pueden llevarnos tampoco a ignor ar, que en muchos Casos la mera ca 

sin medición, no puede lograr su objetivo de expresar una designación perf 

distinguible. 
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4. LAS PREGUNTAS BASICAS SOBRE EL PLAN 

Ahora podemos sintetizar en pocas preguntas los prob) ica 

Problema 1: Direccionalidad última 

Este problema es el más trascedente y más 
planes nos conduce al tipo de sistema social que 
problema es: 

complejo pues se refiere a si un 
valoramos encadenamiento d 

Como ideal. La pregunta pertinente a esto 

Si se materializa el arco direccional del plan, nos a 

aa! proximamos o nos alejamos de muestra utopía 

Si la respuesta es negativa, quiere decir que nuestra conducción del 

ficticia, pues de todas maneras somos arrastrados hacia un destino que no proceso de cambio social es 

Problema 2: Direccionalidad concreta del plan 

Este problema se refiere a la consistencia concreta del plan, vale decir dó 
problema de la validez de nuestro arco direcciona o a A 

¿Si todos los proyectos del programa direccional se realizan, llegaremos a la situación-objetivo? 

Naturalmente, si la: respuesta a esta pregunta es negativa, quiere decir que el cumplimiento del 
plan en sus medios, o sea, en sus proyectos estratégico direccionales, no garantiza el cumplimiento 
de sus metas. En consecuencia, el programa direccional está sustantivamente mal diseñado. 

Problema 3: Viabilidad del programa direccional 

Si suponemos que la respuesta a las dos primeras preguntas es afirmativa, es necesario interro- 
garse ahora sobre la posibilidad de construirle viabilidad política, económica e institucional a los 
proyectos estratégico direccionales que garantizan el cumplimiento de los objetivos. En consecuen- 
cia, la pregunta pertinente ahora, es la siguiente: 

_. ¿Es posible, en el horizonte de tiempo del plan, construirle viabilidad a los proyectos estraté- 
gico direccionales? 

Si la respuesta a esta interrogante es negativa, quiere decir que el plan es irrefutable en el plano de 
la lógica de lo necesario, del “debe ser”, o sea, de lo normativo, pero es imposible, por ahora 

Problema 4: Viabilidad versus direccionalidad en la coyuntura 

. Sila respuesta a la interrogante tercera es positiva, ello quiere decir que vale la pena cayo enla 

Práctica la materialización del programa direccional, pues tiene una razonable de ganarse 
su viabilidad. Sin embargo las situaciones son esencialmente cambiantes y elo afecta permaner an A, 

te lo que es posible en la coyuntura. Y, como en última instancia el horizonte de tiempo 

Una sucesión de arcos coyunturales, aparece la necesidad de contestarse la siguiente progun 
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¿El paso desde la situación inicial a la situació. i 

$ ) . .. ) 3 proxima a la situación-objetivo? » Hlente (arco de coyuntura) nos aleza o nos a- 

pregun dos 
Si la respuesta a esta pregunta es negativa, quiere 

do a seguir un camino que nos aleja de nuestro eto sir que las tendencias reales nos están forzan- 

del hacemes lo que presneana DANA MES 
alcamiarnmes los ee 

     

  

    
  

          

        
    Midos posible cumplía el pla?   
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5. COMOSE HACE UN PLAN ESTRATEGICO 

El proceso de diseño de un plan estratégico debe cubrir varias instancias. y 
mas posibles de organizar por etapas este trabajo, la exponemos aquí. E la explicación de cado 

os la oportunidad de profundizar sobre algunos criterios metodológicos, fund 

d
e
 ,2 

z he la parte anterior. 

ETAPA 1: PRIMERAS EXPLORACIONES SOBRE EL PROGRAMA DIRECCIONAL 

E
 Esta es una primera etapa donde los equipos encargados del diseño del programa buscan entender la sit ción inicial y ponerse de acuerdo sobre los criterios generales y restricciones a que deben ate-. 

nerse. 

A nuestro entender podría cubrir los siguientes puntos: 

5.1 La situación inicial y sus problemas relevantes 

a) En la base social 

i) Exploración de las interpretaciones que tienen las organizaciones sociales, en su base, 
sobre los problemas que las afectan. 

ii) Identificación de las demandas sociales en la base, delimitada por regiones, sectores, or- 

ganizaciones. Aquí lo importante es identificar el tipo de compromiso que aparece 
como vital para la población y que desean que asuma el gobierno. En la base social se 
conocen muy bien los problemas, pero no necesariamente surgen de allí las soluciones 
más eficaces ni las explicaciones más profundas. El problema aparece aquí en su 'n- 
mediatez,   b) Enel nivel institucional público ) 

i)_ Explicación de las instituciones públicas más significativas sobre la situación inicial. 

ii) Demandas que surgen del nivel institucional. En este nivel, surgen ideas sobre proyec- 
tos o proyectos elaborados, pero no necesariamente se conocen bien los problemas 
reales, porque no se sienten en carne propis. 

c) Instituciones no públicas (Iglesias, orgaismosempresasiales, organismos de trabajadores etc) 

1) Interpretaciones sobre la situación inicial ' 
li) Demandas que surgen de estas instituciones. Aquí las explicaciones y las demandas 

expresan intereses específicos muy nítidos. O 

A nivel global macropolírico y macroeconómico 
Cirección de las fuerzas políticas, equipos técnicos de síntesis, otc-) 

d) 
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iy Problemas y demandas consideradas prioritarias en base 

e sión e ideología de la dirección de la fuerza social que dina ario y la y 

drcienden el plano del fenómeno y Inpos de la visión global y panorámica 2 trascienden el plano de eno y la ¡Onalidad ist 
4) olas q. : 

Revisión de la visión global central en base al procesamiento de i % base social, en el nivel institucional público y en las Instituo; ys análiisrealizados enla 
de una situación injcial de síntesis como base primaria de análisi Públicas. Producción 
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5,2 Análisis dinámico de la situación inicial 

En este punto debería tratar de responderse a las siguientes preguntas: 

  

Cómo se produjeron a lo largo del tiempo los problemas principales a) a , destacados en la titua- 

b) ¿Cuál es aproximadamente el modelo explicativo sincrónico situació : 
interactúan los diversos problemas seleccionados como releva e y inicial y cómo 

Para responder a estas preguntas, es muy importante sistematizar en alguna relaci 
principales que los distintos analistas tienen en la cabeza. Una forma de os 

poa icentificadas las principales conexiones que los causan. El esquema podría 
indica en el Gráfico No, 9. sor del tipo que es 

c) ¿Cuáles son las tendencias situacionales? ¿Qué problemas tienden agravarse y cuáles perder importancia? ¿Qué problemas nuevos pueden surgir? ; , Ñ 

¿Cuáles son las principales visiones que tienen las distintas fuerzas 
blemas y cómo tenderían a cambiarlas según cambien las tendencias 

€) ¿Qué prima en lo económico en la situación inicial, una situación normal, de recesión, de 

d) sociales sobre estos pro- 
situacionales? 

£) ¿Qué cambios aparecen como más probables en el escenario internacional? 

Para verificar el rigor de Ja explicación lograda sobre la situación inicial, vale la pena plantearse 
las siguientes preguntas: > , 

2) ¿Qué representatividad tiene el diagnóstico? ¿Quién diagnostica? . ¿Existe una identidad 
de puntos de vista entre quien diagnostica y quien tiene la capacidad de decidir?   b) “¿Si se compara la fecha del diagnóstico, el período al cual ésto so refiere y la última infor- 
mación de que se dispuso, tiémpo de atraso existe entro la información y los aconte- 

Simientos reales? ¿El ponemos bien la' realidad del momento o se refiere a 
Un momento ya superado? 

ATAN ez 3 7 y? 
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GRAFICO No 9 

EXPLICACION DE LA SITUACION INICIAL POR UN ACTOR 
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c) 

d) 

e) 

8) 

h) 

3 

k) 

D 

m) 

n) 

¿Es una explicación económica o más totalizante? 

producción de los problemas desta- 
con dichos problemas 

¿Es claro el criterio por el cual ciertos problemas fueron seleccionados y otros descartados? 

¿Es una explicación egocéntrica o policéntrica? ¿Se considera las licaci 
fuerzas sociales? ¿Se considera que existen oponentes al plan? ae de otras 

¿Es una explicación fenoménica o llega hasta la esencia de los problemas seleccionados? 

Larra precisa una causalidad sistémica o es una mera constatación factual de 
pro lemas 

¿Es una explicación bien fundada en información cuantitativa o una apreciación cualitativa? 

¿Se deducen claramente del diagnóstico los “puntos o centros” de la explicación sistémi- 
ca que deben ser objeto de intervención planificada? 

¿Qué cuerpos teóricos o ideológicos subyacen en la base del diagnóstico? 

¿Son verificables en algún plano de análisis la s: afirmaciones que contiene el diagnóstico? 

¿Hay relación de coherencia entre la precisión de la información que sustenta el diagnósti- 
co y la precisión de las conclusiones del mismo? 

¿Con qué técnicas se hace la explicación de la situación inicial? ¿Un modelo cualitativo? 
¿Un modelo cuantitativo? ¿Un modelo mixto? ¿Un mero relato? 

5.3 Marco general de consenso interno y criterios de partida para el diseño del programa direccional 

Conocidas las distintas visiones internas y externas, la fuerza social que diseña el programa 2 
partir de la situación inicial y sus perspectivas, tiene que precisar algunos criterios básicos que guíen 

el desarrollo del trabajo. Estos criterios básicos deben al menos referirse a: 

a) Restricciones inevitables según la visión del actor 

Aquí, por ejemplo, se puede sentar la inconveniencia o no de cambios bruscos, la negación 
O afirmación de cambios de las reglas genoestructurales, etc. 

5) Aspectos de alta Importancia y consenso que resultan cas! indlscutbles para el equipo de 

Enumerarlos y sistematizarlos + 
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) Problemas reconocidos como importantes, pero de dudoso o conflictivo 

€, 
abord 

Que se presentan abiertos a criterios de solución. Enumerarlos y sistematizarlos. 

d) Criterios muy arraigados en la fuerza social 

el plan, pero que a la luz de los análisis más recientes. de la situación 

me eenados y, en consecuencia, su abordaje eficaz supone un conflicto in : 

un problema interno que debe ser solucionado. terno 

mn 

ETAPA II: FORMULACION DE UN PROGRAMA DIRECCIONAL PROVISORIO 

El propósito de esta etapa es dar un paso adelante conformando un programa direccional proyi. 
sorio a fin de someterlo a varias pruebas para perfeccionarlo y complementarlo siguiendo el curso de 

aproximaciones sucesivas. ” 4 

Aquí creemos necesario abordar los siguientes puntos: 

— Formulación de una hipótesis de situación inicial de síntesis, que destaque: 
9 í 

a) Las relaciones de fuerzas existentes (peso entre las distintas fuerzas en lucha respecto de los 
principales proyectos en juego); 

b) El escenario internacional prevaleciente y sus relaciones con la situación inicial; limitaciones 
que impone y perspectivas que abre); ' 

c) Problemas seleccionados sobre los que existe consenso nacional entre las fuerzas relevantes 
y problemas sólo destacados por la fuerza que hace el programa; , 

d) Modelo explicativo de la gestación de los problemas seleccionados; 

e) Principales obstáculos a su solución 

— Formulación de una hipótesis de situación -objerivo 

La situación-objetivo tiene que precisarse en relación a los problemas y elementos destacados en el modelo explicativo de la situación inicial... Aquí es importante distinguir dos planos de análisis de distinta relevancia según sea el plano de acción que se destaque. Por un lado, la situación-objetl-' vo debe diseñarse cumpliendo ciertos requisitos de método y contenido que permitan más adelante 

AL A Ez 

La situación-objetivo, como un elemento del arco direccional del plan, precisa un sentido, UNA 
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dirección y UN alcance al cambio situacional. El sentido Precisa el y 
sl se trata de avance O retroceso. La dirección ex curso del movim 

iento, principal 
arco direccional ha. 
retroceso en el curso 

mente presa la orientación del 

na el grado de Avance o u otra situación-objetivo. Y, el alcance dimensio 

rol lece el sentido y la dirección. que estab 

  

En el gráfico, la dirección es la misma en el arco Ss > Sor y en S; —> SOA, pero el sentido 

de S¡ —> Sga €s de avance, en cambio S; > Sor Propone un retroceso. La dirección S; > Sor. 
es, a su vez, distinta que la dirección S¡—> Sgp. Por último, Si > Soc tiene un alcance menor que 
S¡ —> Sga, que se propone un avance mayor. 

La definición de una situación-objetivo supone asf optar entre alternativas de sentido, dirección 
y alcance. 

GRAFICO Mo 10 

      

 



aa iben a un espacio direccional cercado por las opciones de alcance 
las opciones dla direccionales, El actor. que planifica sólo se mantiene como tal, dentro de un mínim y un máximo de alcance y un máximo y un mínimo de direccionalidad. Fuera de esos límitey las in entre las tendencias al interior del actor pueden llevarlo a su desintegración 0 
división. 

El umbral de alcance mínimo, generalmente estará determinado por la cohesión de ja f 
interna. En cambio el umbral de alcance máximo dependerá del poder acumulable por e] actor, de 
la acumulación económica posible en el horizonte de tiempo del plan, del tiempo del plan en rela. 
ción al tiempo del cambio situacional posible, etc. Por otra parte, los umbrales de direccionalidag 
dependerán principalmente del consenso ideológico al interior del actor. Si usamos la terminología 
izquierda y derecha, conservador y progresista, es obvio que una fuerza heterogenea tendrá límites 
máximos aceptables de movimiento en la dirección de izquierda y derecha 

Todo el cálculo para seleccionar una situación-objetivo entre las varias posibles al interior del 
espacio direccional del actor que planifica, responde a tres preguntas básicas: j 

1) ¿Con quién? 

li) ¿Para que? 

1ti) ¿Con qué probabilidad de éxito? ue 

42 Las respuesta a estas tres preguntas conforman un sistema de dependencia, porque la respuesta a una influye sobre la respuesta a otras. Por ejemplo, si a la pregunta ¿con quién? contestamos sólos, sin acuerdos ni alianzas, entonces, la respuesta a la pregunta ¿para qué? puede ser el objetivo más avanzado que persigue el actor, pero la probabilidad de éxito puede ser muy baja. En consecuencia, decidir por una situación-objetivo supone un cálculo donde entran como tres variables int nadas las opciones de respuestas a las preguntas señaladas. 

, Una vez hecha la opción por una situación-objetivo, conviene verificar la decisión tomada ha- ciéndose las siguientes preguntas: 

Lis E 

a) ¿Hemos valorado bien los umbrales de direccionalidad y alcance? 

B) _ ¿Hemos explorado bien las posibilidades de acuerdos y alianzas agregan los acuerdos 
. 

? 

e 

y alianzas? ¿Qué perdemos con ellos? E qa a ' 
e) A los factores críticos que estrechan o amplían los umbrales de direccionalidad yo 

d) ¿Hemos veri ; ba ce SS las reacciones posibles de la fuerza propia ante las opciones de direccio- 

€) ¿Están claras las dif ps finición de la cin as 0 las hemos ocultado con ambigúedades en la de- 
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Es precisa la situación-objetivo, a fin de analizar ; 

2 Sind direccional? después la coherencia Concreta del pro- 

Es coherente nuestra situación-objetivo, en el tratamiento de S *2" Tómicos, sociales, culturales, ecológicos, de seguridad a políticos, eco- 
nes? ¿O se trata sólo de objetivos económicos o hemos reducido los otros y contradiccio- 
tivos económicos? objetivos a obje- 

i) ¿Es una situación-objetivo movilizadora de la voluntad popular? 
fríamente técnicos? ¿Se atacan o eluden los problemas urgentes? 

j) ¡Nuestros objetivos cohesionan o desarticulan a nuestros oponentes? 

¿O se trata de objetivos 

— Identificación de las primeras ideas sobre los proyectos estratégicos, 
rios de intervención social sobre la situación inicial Propectos, acciones y crite. 

Si se ha explicado la situación inicial y se ha bosquejado la situación objeti anton aan dá 

mera aproximación, el problema restante de nuestra expresión simbólica del programa direccional es 
contestar la interrogante sobre los proyectos que, aplicados sobre la situación presente, serán capaces 

de gestar una dinámica causal de cambio situacional que conduzca a la situación-objetivo 

(2) Ss —>5 

¿Una primera forma de abordar el problema es enfrentar a cada nudo crítico del modelo explica- 
tivo de la situación inicial (Gráfico No. 6) algunas ideas de acción sobre ellos. Por ese camino, se pue- 
de conformar una primera aproximación, a nivel de ideas generales, sobre el inventario de proyectos 
que debería conformar el programa direccional.  - 

1 

ETAPA III: NUEVA APROXIMACION AL PROGRAMA DIRECCIONAL Y ANALISIS DE DIREC- 
CIONALIDAD. 

En esta etapa deberían resolverse las siguientes cuestiones: . ¿ e. ais 

— Ajuste del programa direccional a la explicitación de un marco estático y provisorio de viabilidad 
Los criterios muy generales sobre restricciones vigentes para el programa direccional deben hacerse explícitos y precisados. Ello supone: 

a) La precisión de un marco general y provisorio de viabilidad política, económica e insti 
nal; . , 

, 

2 É e AS bes LS 
Un análisis estático de las fuerzas sociales, sus intereses y Sic peso Eno ande 
Proyectos y actos de intervención social propuestos en el programa direccional. 
isis supone contestarl'a preguntas como las siguientes: e 

b) 
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  tes económicos e institucionales del cambio posible? 
. 

  

4 de la fuerza propia en sus distintas tendencias? ¿Qué para pr e 
ee oo Dl otras fuerzas, sean aliadas u oponentes? ¿Cuáles son los Ll É P NECESIDAD a . 

c) Ajuste del programa direccional provisorio al marco estático de viablilidad. 

  

  

a
l
e
 l     — Análisis de consistencia y coherencia del programa direccional 

Las pruebas de consistencia y coherencia del programa direccional suponen someter a examen 
nuestras creencias y convicciones sobre las implicaciones causales de los distintos proyectos seleccio- 
nados. Para ello debemos tratar de responder lo más rigurosamente posible a las siguientes preguntas: 

3) ¿Qué aporta cada proyecto al logro de la situación-objetivo? ¿Cómo es el balance entre : efectos buscados y efectos contradictorios? Aquí cada proyecto será juzgado en términos 

1 

  

  

de su necesidad para alcanzar la situación-objetivo. | Pp 
  

    b) ¿Está suficientemente precisada la situación-objetivo como para hacer el análisis de cohe- | rencia y consistencia del programa direccional sin ambigúedad? ,           
  

  

Cc) . ¿Qué fuerza tienen las tendencias situacionales actuales en relación a la nueva causalidad ' " 29 es que buscan desatar los proyectos del programa direccional? E SUFICIENCIA         

    d) ¿Dentro de qué límites de eficacia y potencia pueden operar los proyectos previstos? ¿Se ; y trata de meros actos de intervención fenoproductiva? ¿De alteración de las fenoestructu-: 1e! ' ll Py 
ras? ¿De alteración de las genoestructuras? ¿La situación objetivo, para ser alcanzada, re-' A b) ¿Qué alianzas y comportamientos de las fuerzas ron los popa quiere de alteración de las fenoestructuras o exige de cambios genoestructurales? ¿Qué ti-. » citos en algunas apreciaciones? ¿Por qué se estiman probables RES: po de fenoestructuras y qué tipo de genoestructuras? $ portamientos? : 

€) ¿Todos los problemas relevantes están consistentemente atacados para alcanzar la situación- a c) etc... ' a 
objetivo? ¿Los proyectos, además de necesarios individualmente, constituyen un conjunto 

bl lia ; los supuestos admitidos. Para apto ' 
suficiente de implicaciones causales como Para alcanzar la situación-objetivo? Verificar lo más rigurosamente posible la 2... A riesgosos ¿se consideran variantes de acción? 

— Primera síntesis del programa direccional 

Después de las pruebas a que ha sido sometido el programa direccional provisorio, es % 

conformar una primera síntesis del programa direccional, su coherencia y consistencia entre: Mist; 9 

2) Análisis global y sectorial 

8) Análisis global y regional | 
c) Análisis sectorial y regional pay e 

d) ' Análisis de la dimensión económica; política e ideológico-cultural ;.:* 2" * 

El esquema siguiente sugiere las relaciones entre condición de necesidad y condición de suficien- ela de los proyectos para alcanzar la situación-objetivo. 

—  Explicitación de los supuestos relevantes del análisis 

io. Pas alturas del análisis, es importante que ningún su 1£ cito. Para ello, conviene pr cid Pas pe relevante esté PA a 

a) . esc . > 

e esos peer se preveen? ¿Por qué fueron seleccionados como más po- 

A Ay e it A   
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€) Análisis de cambios situacionales internos y supuestos sobre el escenario internacio nal; y 

f) Análisis de cambios de calidad y cambios en velocidad de variación. 

— Decisión sobre un marco de direccionalidad para hacer el análisis de viabilidad 

ireccional, el cual será el A estas alturas del proceso, es posible optar por un programa direccio marco de 

referencia para el análisis de viabilidad. Al iniciar el proceso, se operó con un marco de viabilidad co- 
mo dato para despejar el problema de diseñar el programa direccional. De aquí en adelante el 
ma direccional será el dato de referencia y el problema consistirá en analizar la viabilidad del mismo 
como proceso dinámico. 

ETAPA IV: ANALISIS DE VIABILIDAD DEL PROGRAMA DIRECCIONAL 

El programa direccional se integra por tres categorías de elementos: 

a) Losrasgos componentes de la situación-objetivo como sistema situacional buscado; 

b) El modelo explicativo de la situación inicial y sus tendencias; y 

c) El inventario de proyectos de intervención sobre la situación inicial y 

El conjunto de medios supuestamente “causantes” del cambio situacional son los proyectos. De manera que el análisis de viabilidad se refiere a precisar los requisitos necesarios para que los proyectos puedan ser realizados, a diferencia del análisis de direccionalidad donde el problema es explicitar las consecuencias políticas, económicas y culturales de la materialización de los proyectos bajo el supues- to que su realización es posible. Ahora bien, el análisis de viabilidad exige, al menos, abordar el pro- blema de superar las restricciones que inciden en la materialización de los proyectos, en una triple dimensión: i) La de la insuficiencia de poder o peso de la fuerza promotora para superar la resisten- cia que ofrezcan las fuerzas oponentes; li) La de insuficiencia de recursos económicos en relación a la dimensión, escala o costo de los proyectos propuestos; y iii) La de la inadecuación o deficiencia de capacidad operativa de las instituciones que se responsabili 
blema muy importante, en esta parte del trabajo no se analiza el problema de viabilidad que presentan la disfuncionalidad de valores y predisposiciones de la población respecto de los objetivos y compor- tamientos diseñados como normas. 

  

) Andlisis general de las relaciones de fuerza e intereses en la situación inbci 
tificación y precisión de las fuerzas sociales implicadas dos 

a ción y consecuencia de los proyectos del programa grace 50 la decisión, materializa 

isión de los intereses de las fuerzas sociales relevantes respect 'M ce graduar en una escala los distintos niveles de oyo Orea por cada una de las fuerzas sociales consideradas, Se trata en consecuencia de o una matriz de intereses de las fuerzas consideradas en la simulación del proceso 

iii) Estimación de los pesos (o algún indicador de poder) de las fuerzas aproximación al peso que cada fuerza social tiene en la situación debe considerar al uo nos dos aspectos: 1) Que el peso de una misma fuerza social puede ser muy distinto egún sea el proyecto objeto del conflicto o de la búsqueda de Consenso; y 2) Que el peso de una fuerza social respecto de un mismo proyecto también puede ser muy dis- tinto en la instancia legítima de decisión y aprobación, en la instancia de su ejecución ' y operación, y en la instancia de mantención o estabilidad de la producción materiali- 
zada. Por ello, el peso de cada fuerza tiene que estimarse en relación a cada proyecto y A para cada instancia que sea relevante al análisis, Aquí debe tenerse en cuenta que mu- chas veces el problema de viabilidad como comparación de pesos entre fuerzas opues- - tas, no radica en la instancia de decisión sino en la de su ejecución real y en su perdura. 

bilidad o estabilidad. S 

iv). Estimación de la importancia o valor que cada fuerza social le asigna a cada proyecto. 
Aquí hay un matiz importante de diferenciación entre el interés de una fuerza por un 
proyecto, que se expresa en un pronunciamiento de apoyo o rechazo de distinto grado, 
y el valor que esa fuerza le asigna a ese mismo proyecto. Por ejemplo, una fuerza social 
puede oponerse con un interés altamente negativo aumproyecto que le asigna poca 
importancia. Esta distinción es necesaria porque la fuerza aplicada por una fuerza 
social sobre un proyecto para materializarlo o rechazarlo dependerá no sólo de su inte- 
rés en él, sino también del valor que le asigna dentro del conjunto de proyectos en 
juego. : 

'.b) Análisis de la fuerza propia 

Casi nunca una fuerza social es homogénea en sus intereses, propuestas, comportamientos, 
reacciones y distribución del poder. Por ello, resulta de la mayor importancia estudiar poa 
pasa al interior de la fuerza propia respecto a los proyectos del programa direccional. 
nas preguntas del siguiente tipo deberían tener respuesta en este punto: 

» » SS . ise 

1) ¿Qué tendencias se acentúan, se disipan o se crean al interiores de la fuerza propia si 
deciden y ejecutan los proyectos del programa direccional? ¿Se gana en unidad y co- 
hesión o se generan tendencias de fragmentación? , d 

OS 
li) ¿Qué posibilidades de alianza o acuerdos se avizoran para aci A en Y materialización de cada proyecto, y cómo ellas repercutrán es 2 0 O fragmentación de la fiierza interna? ¿Cuál es el costo de tal: | 
e EC ba 
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e) Análisis de las fuerzas aliadas y oponentes 

Ya se destacó anteriormente la importancia de tratar de sít A 

oponentes. Aquí conviene revisar algunas interrogantes típicas aca de los 

i) ¿Cuáles son los programas direccionales de las otras fuerzas? 
cidencia tienen esos programas con el propio? ¿Qué espacios de coin- 

ii) ¿Qué problemas enfrentarían esas fuerzas en el intento De ; 

pios proyectos? ¿Cómo se afectarían sus intereses y sus o Ele sus pro- 

iii) ¿Cómo son las tendencias al interior de las otras fuer , : , 

proceso de apoyo o rechazo a los proyectos de nuestro progama darían en el 

iv) ¿Cuáles son las características esenciales de las otras fuerzas (ideologías, teorías asi- miladas, valores, creencias, predisposiciones, capacidad de liderazgo, historia políti- 
ca, historia conductual en situaciones normales y en situaciones críticas, etc).? 

d) Análisis de la situación económica inicial y sus principlaes restricciones y sus relaciones 
con la situación política 

El problema central de viabilidad económica reside en: 1) Generar suficientes recursos económi- 
cos que equilibren los usos crecientes que exigiría el programa; y 2) Superar las resistencias de com- 
portamientos que puedan ofrecer los agentes económicos y las fuerzas sociales a las medidas económi- 
cas propuestas. En este punto, el ideal sería disponer de un modelo económico integrado por buenas 
relaciones de comportamiento y un conjunto detallado de variables de política económica. Si se dis- 
pone de un modelo probado y actualizado con las características señaladas, entonces es posible abor- 
dar con más rigor el problema de ensayar distintas vías de allegar recursos económicos y alterar el 
comportamiento económico de los distintos agentes y fuerzas sociales. En este tipo de análisis parece 
muy importante la cuantificación y la precisión cualitativa como dimensiones asociadas. Sobre esta 
base, es posible sopesar las consecuencias políticas de sortear las principales restricciones económicas. 

El punto de partida institucional y organizativo tiene que ser investigado y explicado, a fin de 
ttectar las posibles resistencias al cambio institucional en sus diversas dimensiones.       n Simulación dinámica del análisis de viabilidad ; . d: 0 

NT 30d ituac Completado el cuadro de análisis de los factores relevantes para el análisis de viablidad en la “tuación inicial, es posible abordar el estudio dinámico del cambio situacional y ll en. su H a de: lograr decisión y materialización de los proyectos del programa direccional, en. 

, n econ 
" «Ue posición del anáe 

0 E lisis 4 económica, política e institucional. Presentaremos aquí una dad 2 
viabilidad 1: 0% 5 * viabilidad política, por ser el menos sistematizado en la teoría de la p : 
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dis roblemas y la secuencia lógica de los pasos de un análisiz 
Pasto ada muy simplificado con las siguientes características restrictivas, “ADlidag 

á fuerzas sociales f1 y f2, las que se suponen bien 

e pe y rta 
ii) El inventario total de los proyectos enunciados por ambas fuerzas incluye 
w proyectos: Pp, P5, P3; este conjunto de proyectos tiene suficiente . precio tres 
ser desagregado en acciones y es fijo, en el sentido que ante cada situación sin 
no surge la necesidad de revisarlo; Nueva 

iii) No se distingue cual fuerza tiene control del aparato del Estado ni ja Complejidad 
de fuerzas que le dan gobierno; 

iv) No influyen en la situación los cambios en el escenario internacional; ' 

v) La fuerza f) no tiene proyectos propios, sino sólo posición frente a los proyectos 
de fi. 

vi) No se hace la distinción entre los proyectos P, seleccionados sólo por su eficacia die reccional y los proyectos K, seleccionados considerando además la eficacia proce- sal. Una explicación sobre las formas de articulación entre los proyectos P y los yectos K puede verse en “Planificación de Situaciones”, páginas 274-276 y en la parte III de este libro. dentes 18] 
e 

vii) No hay posibilidad de alianzas mus 1643 

A
 

La situación inicial se caracteriza por: 
mos 

i) Las matrices de indicadores de peso de las fuerzas f y f que se muestran en el Cualiro No. 6; allí se supone que las matrices de indicadores e peso referidas a la decisión, ejecución y control de los proyectos, tienen las mismas características. pen 
ii) Las matrices de intereses de las fuerzas y f, que se muestran en el Cuadro No. 6. 

iii) Un determinado valor delos proyectos del programa de la fuerza f. 

1) Una determinada tendencia situacional producto de la historía reciente de producción económica y política de las fuerzas en conflicto, 

.. Hechas estas aclara 
guientes etapas: 

“Jones, el análisis de viabilidad política consistirá en el desarrollo de las sk 
ETAPA A- Identificación de las trayectorias teóricas posibles. -Estas trayectorias pcs N=3x2x1=56 

e eccijs SN =
=
 

ja 50 Ye 
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Y 1-3 

o) P?> P, =P, 

da PAP 

y) P*>3»>3P 

y r->%>% 

trayectorias teóricas pueden ser muchas, pero ello no tiene importancia pues un rápido aná- 
liás práctico eliminará ina gran proporción de ellas por no satisfacer de inad mesa 

mentales o por ser claramente ineficientes. Por ejemplo, el acto de vestirse cada ec 

das tierie 720 trayectorias posibles (61), pero'muchas de éstas no son factibles porque desvirtúan la 
situación-objetivo, (ponerse los calcetines sobre los zapatos), son ineficientes (como he 

ta antes que la camisa), o son físicamente imposibles (como cruzar un puente antes e pe ñ , 

do). De hecho, para vestirnos todas las mañanas no empezamos calculando las 720 posibilidades, 
sino que vamos de lleno a una selección entre dos o tres ordenacione s o trayectorias distintas. De 

manera que la identificación gruesa de todas las trayectorias posibles sólo tiene utilid ppt 

rarnos que el descarte de un grueso de las mismas sea consciente y fundamentado. 

ETAPA B: Selección de las trayectorias prácticas. Esta selección supone el descarte de 
las trayectorias que no cumplen con restricciones obvias de precedencia de- 

tectadas al comienzo del análisis. Supongamos que las trayectorias son sólo 
' Mo MOS , 

DP PP 
"W"*-">3% 

tal c) -P—> P3>3P; 

Estas tres trayectorias cumplen con todas las restricciones iniciales de secuencia. 

ias. Su ETAPA C: Selección de un orden para ensayar el análisis de trayectorias. Supongamos 
que este orden es el siguiente: 

a —)b—>3< 

Así, ensayaremos primero la trayectoria a. di 

ETAPA D: ' Ensayo de la trayectoria a. *. 
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ituación: Py. Verificación de las opciones y afinidad I; Proyecto en situación Py : , aces respec 
orita py, mediante un análisis de la matriz de intereses. La matriz nos dica . mo to de Py existe oposición máxima entre f¡ y f). Descartado el Consenso sobre el pro 

yecto Py, continúa: 

Paso 2: Analizar la viabilidad de P, en la situación inicial S,, mediante la COMParación 
de los vectores de peso para la decisión, ejecución y control pertinentes entre las fuerzas 
fiyf 

ft Ap Xp21, X131) 2 fl Az21, X221) X231) 

Si término a término todos los elementos del vector de f ] SOn mayores que los de f. el 
resultado positivo es claro y no será necesario un análisis de la presión ejercida por Eb 
fuerza. Si la comparación es dudosa continúa: 

mej 
Paso 3: Verificar el diferencial de presiones sobre el proyecto P¡. La presión es la tiza 
aplicada concentradamente por un actor para apoyar o rechazar un proyecto. El resulta" +0 
do de la aplicación de presiones contrapuestas, será una determinada probabilidad de de- cisión, ejecución y control del proyecto P;. El rango de la probabilidad indicará si el pro- "25 yecto es viable o no viable. En el primer caso, el análisis continúa sobre la base de su pro- > puesta, aprobación y materialización. En el segundo caso, no viabilidad del proyecto Py, 

: e es necesario descartar la trayectoria “a” y ensayar la siguiente. 
> rs 

: (+) - 
Presión de f -—> P¡ CO presión de f, 4 

La relación entre el diferencial de presiones y la probabilidad de éxito, no es simple y plantea varios problemas. Supongamos que la probabilidad varía en un rango entre 1 (certeza) y cero (ninguna posibilidad). ¿Cómo relacionar los diferenciales de presión con los rangos de probabilidad? ¿Cómo darle un significado homogéneo a un deter- minado rango de probabilidad? Solucionar estos problemas supone establecer una suer- E de tabla de relaciones entre el diferencial de presiones y las probabilidades, de tal 
e que, más adelante, las probabilidades tengan un significado homogéno para es- Jar que trayectorias son mejores que otras. Una forma de abordar el problema se- ría darle un significado previo a determinados rangos de probabilidades. Por ejemplo: 
Éntre: 

Il — 09 certeza 
0.9 0.7 relativa seguridad 
07-— 06 seguridad dudosa 
0.6- 0.4 resultado incierto 04 0.2 relativa seguridad de imposibilidad 01 01 4%A1 0,2- 0 Ninguna posibilidad 
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su vez, en cada proyecto el diferencial de presiones 
aida con los rangos de probabilidades. Por ejemplo, si 6 rta unto seificado en su co- 

Congreso Nacional sobreun proyecto común, en algunos casos el dif Ln rontación en e 
cionado con la certeza de su aprobación, .S podrá simplificar a una Mayoría simple de q 
Pero si se trata de una reforma constitucional, la misma mayoría simpje pda pl 

na posibilidad. El problema es todavía más complicado si no se trata de o Nin- 
una instancia de aprobación o decisión, y la cuestión de la viabilidad se centra en la ¿ci 

práctica y control del proyecto, donde los criterios de éxito son más complejos y es ap cil establecer la correlación entre el diferencial de presiones y las tablas de e ke 

probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de éxito de que un gobierno (fi) +04 
ponga un control eficaz de precios a los productos de consumo popular, si las empresas (5) 

Jo resisten? 

Paso 4: Efectos del éxito o fracaso del proyecto Py en la Po 

ción S,. Algunos elementos imprescindibles de la iaa 56 prosa la situa- 

i) Nuevas matrices de intereses; 
Y 

ii) Nuevas matrices de indicadores de peso y nuevas relaciones generales de poder; 

iii) El valor de los proyectos que restan por ensayar. Por ejemplo, si la fuerza f¡ ha 
*- desacumulado poder y le resta por ensayar, proyectos de muy alto valor, la situa- 

ción se presenta difícil; 
| ae o lt 

iv) Precisar las nuevas tendencias situacionales; A: 

| v) Precisar los nuevos acuerdos posibles; p RN (el 

' 

vi) Precisar las nuevas tendencias situacionales , . É - ola 

Todo esto supone una relación explícita entre uso de la fuerza y acumulación o desa- 
cumulación de fuerza. Definidas las nuevas características situacionales, continúa: 

Paso 5: Proyecto en situación P). Verificar oposición y afinidades respecto del proyec- 
to P) (Idem al Paso 1) : 

Paso 6: Idem al Paso 2 

Paso 7: Idem al Paso 3 23 - .. 

Paso 8: Idem al Paso 4 A A? E — III, em k 

| ! | 2 ' ' ko : Pego zl 
a NS e dl e 

El análisis sigue igual con'el proyecto eri situación Py y los pasos 9, 10, 11 y 12. | 
L | Sl a rd Terminado el análisis de la trayectoria “a”, se obtiene como resultado una deta da probabilidad de ejecutarla, y el análisis sigue con las otras trayectorias. 

A A mn 
a 

e PP A 
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PROYECTOS ñ » Ñ o 

1 : 3 “LS NOR 10 
FUERZAS A 
SOCIALES MAL —] 

x x ! a an 112 113 ea 

x x 

í Ma ua 122 123 12 

x 

*3 As 132 39 1” 

x 
% Ea 212 13 a 

f x x 
2 a "a 222 223 "a 

a x x x a 

_a 2 "az za a 
Valor de los elementos 2. 

Xx ¡XK det 4 12 13 1 

Valor de los elementos 

XxX *x 
de s 21 Asa og 2 

MATRIZ DE INTERESES 

INTERESES ” 
FUERZAS P P P SOCIALES 1 2 3 

1 
1 + 0 +1 +08 

1 ) 

2 - 05 -1 - 07             
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ETAPA E: Ensayo de la trayectoria “b”, con los mismos pa 

Li idos, 
ETAPA F: Ensayo de la trayectoria “c*"* con los mi la 

puros os. 
ETAPA G: Comparación de las trayectorias y selecci 

Cada trayectoria puede ser sometida seo > So Mayor probabilidad. 
de menor riesgo y otras señaladas en Planificació de gs, tales como 
lo VII, Pág. 301-352, Fondo de Cultura Económica, Méx Pa (Capítu- 

Si ninguna trayectoria resulta razonablemente viable, el probj 
programa direccional y de las opciones direccionales, ya que eos ho Una revisión de] 
lizar un programa de ese alcance y direccionalidad. El proceso termina con > fuerza para reg- 

trayectoria central o un “haz” de trayectorias centrales. La elección de la errado 
el análisis de cada trayectoria supone una conjunción entre los os P( ría central y 
su avance direccional) y los proyectos K (seleccionados por ser as ; el A por 

En síntesis, el análisis de viabilidad política supone: | 

a) El diseño de situaciones y escenarios posibles, conformando trayectorias probab' 
cambio situacional, que tienen distintas probabilidades de éxito. 2 

b) El análisis de viabilidad política, económica e institucional para las trayectorias más pro- 
bables. : $ 

c) El análisis de las responsabilidades institucionales en la ejecución de los proyectos del 
programa direccional. - ; 

d) La selección de una trayectoria flexible y revisable que sirva de guía para la acción. -— | 

e) La revisión de la direccionalidad del programa si el análisis dinámico de viabilidad así lo 
exige. - ) 

- En el análisis de viabilidad del programa direccional se puede tener una visión anticipada de 

lo que probablemente será el proceso de acumulación o desacumulación de fuerza para él actor que 
hace el análisis, El contenido del programa direccional en relación a su eficacia para resolver los 
problemas más relevantes y el carácter conflictivo o consensual de su materialización, marcarán las 
A de la simulación de viabilidad en tres tipologías clásicas del proceso de acumulación 

a) Una trayectoria de desacumulación de poder o de desgaste en el gobier no; 
: PS S > os acia b) Una trayectoria de acumulación de poder, de “construcción de viabilidad” o 

to en el gobierno; y ES 343 
e. aan es A 

| $)_ Una trayectoria relativamente: equilibrada de co ón del poder inicial, sin peduic 
o encia de fluctuaciones dentro del período de gobierno (tipo monte_0 tiP0 Ye 

se | o y 
o PT se dns e di 
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CUADRO No. 7 

SECUENCIA DEL ANALISIS DE VIABILIDAD 
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dina a baso Dereccional 2] , apullós dtionciona y 

Identificación de las 
ETAPA A 

trayectorias posibles 

J 
3 

ETAPA 8 Selección de les 

trayectorias prácticas 

ETAPA C Elección de un orden de | 

presyo de las vaypetorias 

Ensayo de la Proyecto en Proyecto en Proyecto en 
situación: Py situación ¿Pa situación: Pg 

ETAPA D , 2 
Pasor ) Posos -¿Pason 

r[a[a3[a s [e [7 [5 o [ro fu [12 

== === 

Ensayo de la ' ¿ 
ETAPA E | pis 

trayectoria b ; 1 
- 1 

a J 

fi 2.9 
Emayo de la 1 | ETAPA 

" E 1 
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Selección de la 

yectoria 1 
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El análisis frío y lo más riguroso posible sobre el tipo de tra 

la ejecución E Ps a E de evi ponía 
En efecto, rayect 

es de Se | 

tos más difíciles y conflictivos tendrán que realizarse al principio del período de gobier 
e después ya no existirán las condiciones políticas y todo será más costoso en ténai Eno, 

porqu « de poder. Y es probable también que no se alcance la situación-objetivo y se icocgla e 

ma de gobierno. Por el contrario, si la trayectoria más probable es de acumulación a dl 

za, entonces no sólo será posible y necesario realizar los proyectos más conflictivos crab 

ves que se les haya construido viabilidad, sino también evaluar la posibilidad de plantearse objeti- 
vos más ambiciosos que sobrepasen lo propuesto en el programa de gobierno. Aquí, el problema 
más complejo es discernir con frialdad: previsible qué consecuencias sobre la Belgas 

“amulación de fuerza tendrán las distintas trayectorias consideradas, porque la tendencia normal 
al interior de un actor es a autoengafarse. 

yectoria que más probablemen 

ncia en la estrategia de comba 

La voluntad de crecer y el convencimiento de que todos los actos de gobierno propuestos 
son necesarios y efectivos, copio contra una previsión razonable de la curva'de ascenso o des- 

gaste de la fuerza inicial disponibl , 

En el gráfico siguiente se ejemplifica una trayectoria de desacumulación de fuerza(T) que con- 
diciona la viabilidad de realización de los proyectos P,P, y Pz. 

Las líneas paralelas del gráfico representan la fuerza necesaria para producir cada uno de los 
proyectos. De esta forma, la última oportunidad de realizar Py es en el tiempo £,, la última opor- 
tunidad de realizar P) es en el tiempo t¡, y así siguiendo. En este caso, a medida que el tiempo a- 
vanza se reduce el espacio de variedad de posibilidades de producción del actor. Sino hacemos un 
cálculo anticipado de lo que más probablemente ocurrirá en el futuro con las relaciones de fuerzas 
si se aplica el programa direccional adoptado, corremos el riesgo de cometer serios errores en la se- 
cuencia de ejecución de los proyectos. Por ejemplo, postergar ahora una reforma tributaria, siem- 

pre impopular, para la última etapa del período de gobierno, en la creencia que es posible evitar 

conflictos presentes porque.la situación política será mejor más adelante. 

A 5 y 

Este andilala ki 
Ya puedo 1d ... mayor rigor, exigiría distinguir entre los distintos componentes del pesa de cada fuerza. Endl bp 

los de a O 
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opuesto de las consideraciones anteriores €s el caso de construcción de viabilidad E de fúerza. Una trayectoria de “construcción de viabilidad” se caracteriza porque pde acomu alo al acumular fuerza en el actor que lo produce, permite realizar Un proyecto si- 
jente para el cual no se disponía de suficiente fuerza en la situación previa. 

gu 

CASO DE CONSTRUCCION DE VIABILIDAD .. 

  

  

  

     

    

' a ES HER P 

ACUMULACION í A 
J 

DE FUERZA 1 
; P 

, 2 
l I 
1 1 

I i 
1 J P 
I 1 1 

que Í 1 É 
1 I 1 

| | | 
1 | ! 
1 1 1 
1 1 1 
2 IGARRTES PO AA BES AO 4 

1 J ' 
t t t ¿ 
o 1 2 ] 

¡ 
E 

par 77, ELAINE 

pa el proyecto Pg no puede realizarse antes det), porque aún no se ha acumulado suficiente 

car po Es realizarlo. Lo mismo ocurre con el proyecto P, en el momento t;. Es importante desta- 

cambio. 9 vez que una trayectoria sigue un curso descendente, es de muy difícil recuperación; en 

teóricos: la trayectoria ascedente fácilmente cambia de curso.” Esto“da origen a dos nuevos casos 
trayectoria “tipo monte” y la trayectoria “Lipo hamaca”. j 

de drcctora “tipo monte” es bastante común como una'primera etapa de una trayectoria 

la victoria 20% de fuerza, donde la sola espectativa de cambio y el proceso de “suma” al carro 

la po hacen un período de tiempo variable de acumulación inicial de fuerza. La trayec- 
ble que toman 10. SN cambio, es de muy rara ocurrencia, dado el carácter generalmente irreversi- 

n los procesos de desacumulación de fuérza. : :



TRAYECTORIA “TIPO HAMACA” (71 

TRAYECTORIA “TIPO MONTE" (1) T 
1 

    
Un caso muy interesante de trayectoria de desacumulación de fuerza es la que está ejemplifi- 

cada en “Planificación de Situaciones” y que produce una zona de estrangulamiento, que pone en 
serio peligro la estabilidad de un gobierno. Se trata de una trayectoria típica de los procesos revolu- 

  

        

PUERZA 

ACUMIPADA 

ZONA DE ESTRANQULAMIENTO 

Miri de boerza 

V logo 3 

j 
> 1 1 , ) s 3 Tiago 
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Este tipo de trayectoria tiene tres zonas bien definidas: ¡) Una primera zona ( 
nso en las relaciones de fuerza; ¡i) Una segunda zona de declinación, sobre tb ss Ma y e popular (ty — t2) y lil) Una tercera zona de t) en adelante, que es la zona de estrangula- 

adh roducida por el hecho que los cambios genoestructurales han desorganizado el fenómeno y 
a genoestructuras aún no se consolidan y no pueden mostrar su eficacia. Por ese camino, la a: 

, 

ión de fuerza puede ser muy grande, y quedar bajo el límite mínimo de legitimidad 
aa la estabilidad del sistema. ; .. 

Al finalizar estas reflexiones, debe recordarse que en la obtención de una de las distintas posi- 
bilidades de trayectorias de relaciones de fuerza, juega un papel determinante el programa direccio- 
nal propuesto y sólo un papel condicionante la selección de la trayectoria más eficaz. Son los resul- 
tados y efectos económicos, políticos e ideológico-culturales del programa direccional los que fijan 
el patrón que seguirá la trayectoria: de acumulación o de desacumulación de fuerza. 

. - Tal como lo indica el gráfico siguiente, dado un programa direccional, el patrón básico de la 
trayectoria queda fijado, y las distintas alternativas de secuencia u ordenamiento en la ejecución de 
los proyectos sólo produce variantes en torno a dicho patrón. Por ejemplo, la trayectoria Tz es más desacumuladora de fuerza que T¡ , pero ambas siguen un patrón de desacumulación. 

. 

VARIEDAD DE POSIBILIDADES DEL iii 
qbo o lero tos too oPROGRAMA DIRECCIONAL X 

  

ER 
  

PA E 

mar ...   
TIEMPO e



Para verificar el análisis de viabilidad política, es necesario hacerse Preguntas como la sigulento 
4) ¿Hemos caracterizado bien las fuerzas oponentes, las fuerzas aliadas y las tendencias de i 

¿ , 
fuerza propia? 

b) ¿Cuál es la relación entre las alianzas posibles y las alianzas y acuerdos que subyacen es 

análisis de viabilidad? 

Con qué criterios hemos imaginado y supuesto las estrategias de los oponentes? ¿Está c) da con riqueza o con negligencia? ¿Cuánto es información y cuánto es deducción? . di. 

d) ¿Cuáles pueden ser los puntos débiles o críticos sobre los cuales fundamos la estrategia 

propia y calculamos la estrategia de nuestros oponentes? ss 

€) ¿Qué sensibilidad tiene nuestro análisis de viabilidad ante los puntos débiles detectados? 
) 

£f) En la estrategia adoptada, ¿Cuánto depende del control de nosotros y cuánto de la pre- 
cisión del cálculo predictivo sobre el comportamiento, reacciones o iniciativas de las otras 
fuerzas? 

g) Etc... 

—- Viabilidad económica 

La viabilidad económica somete a prueba el programa direccional seleccionado, a fin de verificar 
la consistencia económica de la propuesta del actor. Esta verificación de consistencia supone: 

a) El cumplimiento de ciertos requisitos de compatibilidad en valor, normalmente balances de 
disponibilidad de recursos o bienes y servicios en relación a su aplicación como usos o des- 
tinos. ] 

El cumplimiento de ciertos requisitos referidos a exigencias de capacidades físicas o reales 
en comparación a la existencia real de tales capacidades; aquí podríamos hablar de balan- 
ces de capacidades reales que no se revelan en las pruebas de equilibrio en valor. 

c) El cumplimiento de ciertos requisitos de disponibilidad de bienes y servicios que tienen límites estrictos por no ser importables, porque los aumentos de su capacidad de prod ción exigen gran consumo de tiempo o porque son reflejo de los máximos límites de actl- 
vidad que el sistema puede asimilar sin trastornos signi e habla 

: t N ente se 
aquí de balances de insumos críticos. os significativos. Normalm 

b) 

d) e los requisitos y de los efectos o consecuencias de política económica pa sono Aecesarios para que las tendencias situacionales tiendan a coincidir con equilibrios que postulan los balanées 2.0. : Sa j 
e) El i . . 

) El análisis de los requisitos y consecuencias políticas de las cuatro pruebas anteriores, * 
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se expliciten los supuestos políticos del cálculo económico y las consecuen- fin fica s de la materialización del modelo económico propuesto poe el actor. Esta ncla de análisis surge de la necesidad de verificar la consistencia entre las pruebas pa viabilidad política Y viabilidad económica. Aquí surge la necesidad de relacionar las Legorías de sectores productivos y agentes económicos con las de fuerzas sociales y gru- a e rotraicosa fin de que las implicaciones políticas sean transparentes. 

Este análisis es también importante para verificar la consistencia de la política económica mis- 
ue las reacciones de los agentes económicos ocultan la realidad de los grupos económicos 

ma, ya eje due intervienen, producen, exportan, importan en función de intereses específicos y no 
ceca parte homogénea de un sector o de todas las empresas. 

Estas cuatro pruebas y el quinto análisis de encadenamiento conlo político tienen como criterio 
central verificar ciertas relaciones de equilibrio. Sin embargo, sería contradictorio con muestra pro-- 
puesta de planificación estratégica el suponer que tales equilibrios se producirán normativamente en la 

lidad si el diseño de política económica es correcto. El sentido de las pruebas de equilibrio sólo tie- 
ne el alcance limitado de demostrar que determinados problemas, mientras se mantengan dentro de 
ciertos rangos de desequilibrio, son solucionables. Además, se pueden analizar las consecuencias eco- 
nómicas de las vías de solución posibles. Si las pruebas demuestran que se gestan desequilibrios no so- 
Jucionables sin graves transtornos, también la utilidad del análisis es obvia, pues identifica una luz roja 
de llamada de atención sobre una inconsistencia importante del plan económico. En todo caso, el ac- 
tor sabe de antemano que la realidad económica no seguirá el curso suave y equilibrado que indica el 
método conque hace las pruebas. Pero también sabe que no debe permitir que los desequilibrios rea- 
les escapen fuera de los rangos en que la situación es controlable por medios normales. Naturalmente, 
toda la política económica que surja como necesaria en esta instancia del análisis, debe ser sometida a 
las pruebas de viabilidad política. > 3 El % 

Ahora bien, estas pruebas de viabilidad económica tienen que hacerse en varios niveles y dimen- 
siones para constatar la consistencia económica del plan. Estos niveles deben ser: : 

a) El de los proyectos estratégico-direccionales y táctico procesales, a fin de explicitar qué ent 
gencias de equilibrio crea su realización. , A: Y 

b) El global o macroeconómico, a fin de explicitar las exigencias de equilibrio de la totalidad del 
sistema en relación a las partes estratégicas. ” 

c) El sectorial a fin de explicitar las relaciónes intersectóriales que supone el modelo global. 

e El regional a fin de explicitar las relaciones espaciales que suponen los tres niveles anteriores. 

" E estlós ional a fin de explicitar la asignación de recursos y responsabilidades institucionales 
pd e privado, empresas extranjeras, étc.), en relación a los cuatro niveles anteriores. 

prats Quadro No. 8 esquematiza el tipo de problemas que deben ser examínados en cada tipo de 

señala como 1 en relación con las cinco dimensiones ya sefialadas. La primera columna del cuadro 

ón. Porn paances de compatibilidad en valor adquieren especificidad en relación a cada dimen- 
Y Producción, 3” tel nivel de proyectos estratégicos, cada proyecto requiere un balance de recursos 

ka *> en el nivel global, un modelo macroeconómico de demanda y oferta global con su for- 
CA, DORE 
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en un esquema de cuentas nacionales, de fuentes y usos de fondos ne : os; €n el nivel sectorial 
l equilibrio de cada sector y las relaciones intersectoriales median: triz .. 

e a > el'nivel regional puede trabajarse con cuentas regionales, e sí ciales de producción, etc. En el nivel institucional, el problema balances sumo e circuitos e método presupuestario. En el caso del Estado, son o in y se asimila en _ gastos. Para el sector privado, son cuentas que tienen mucho en común con la técnica presu 

puestaria. A 

Una de las pruebas principales de consistencia económica formal a que debe ser sométido un plan* 
se refiere a la triple igualdad: = 

Distribución del Producción por Demanda 
secado $ e sectores = final 

Esta dad se origina en el hecho de que la producción económica realizada, genera ingresos 
Ña e atlanta (sueldos, salarios, utilidades, etc.), y debe tener un destino, ya sea en consu- 

¿ee inversión, exportaciones, etc. Ps , 

Cualquier variación de las cifras de producción origina; en consecuencia, cambios en el nivel y es- 
tructura del ingreso generado y en el nivel y estructura del destino de dicha producción. De igual ma- 

nera, si el planificador se propone como norma una elevación del consumo y de los gastos del Gobier- 

no, tal elevación de la demanda final tendrá incidencia en los niveles y estructura de la producción ne- 
cesaria para cubrir tales aumentos, y a su vez, los aumentos de producción alterarán el nivel y estruc- 
tura del ingreso generado. El Cuadro No. 9 expresa en números esta triple igualdad, que debe mante- 
nerse en las proyecciones normativas del plan. A , 

La segunda columna del Cuadro No. 8 indica en forma genérica válida para todos los niveles, el 
tipo de balances físicos que pueden ser necesarios. El primer problema que surge, es el de precisar el 

nivel general de actividad que puede asimilar la economía, para lo cual ciertas cotas físicas o reales 
ben ser verificadas. A título de ejemplo, se señalan cotas como: Ls ) 

t 

i) La capacidad máxima de movilización física de productos que tiene el sistema (puertos, carre- 
“ teras; ferrocarriles, etc.).— S A ES A Y 

1 
' 

ii) La capacidad de ingeniería y diseño en relación al programa de inversiones | ; 

lil) Límites de espacio y población que puede ser necesario respetar " | 

iv) Límites de explotación o producción ei relación a la destrucción ecológica ¡5 
Y) Técnicas de producción accesibles la ' : $ 4 : : 

vi) Capacidad orfanitativa en lición alas responsabilidades institucionales que establece el plan 

vii) Límites de, acceso Sal a besteadal internacionales “en relación al plan de exportaciones 
o: - 1 | 

a MD ecu y lmites de financiamiento dicho e ] _ a Lar e rn rt a 0 a ri + le 

JM
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sideces D resupuestarias en relación a obras en marcha, disposiciones legales, burocracia es- 

po Ri 
table, etc. 

a se refiere a los balances. de insumos críticos, todos los cuales convergen a 

7 

tercera column (mites de actividad máxima que puede asimilar sin trastornos significati- 
' '" ) : La con anticipación ads balances de insumos críticos cumplen el papel de señales de alarma o 

É É 3 " a el sistema an las primeras fronteras donde comienza el campo minado de los desequilibrios 

| , pu 
al ¿ e A es más profundos. > 

+ + + L seuiente, la superficie rayada en forma de estrella, indica los límites de escasez de 

¿ Mm En el Gráfico ds mientras que las áreas concéntricas buscan presentar distintos niveles de ac- 
3 É 3 rsos, bienes Y o s puntas de la estrella (B, D, F, H, J, L) son los insumos abundantes. En cam- 
e E Xx E tividad económisa. E, G, I y K, representan los insumos críticos, porque constituyen la frontera de 

. . e y. ip. 
bio, los puntos la manifestación de los desequilibrios una vez que se sobrepasa cierto nivel de actividad 

en 
  avanzada 1 11 de actividad económica, superior al nivel 1, sub-utiliza las dispo- 

ica. : j 1 si taciones (Zona punteada de los insumos os abundantes y exige algunas impor LS 

- 3 nibilidades de cas de insumos críticos son relaciones en valor constante o en cantidades físicas, y 

En el Gráfico, el nive 

  

= 
0,

74
0 

= 
1,
26
7 

C
U
A
D
R
O
 

No
. 

9 

P
R
O
D
U
C
C
I
O
N
 
P
O
R
 

S
E
C
T
O
R
E
S
 

(V
al
or
 

Ag
re
ga
do
) 

* 
Ag

ri
cu

lt
ur

a 

* 
Mi

ne
rí

a 

críticos). pee deben ser pocos, pero precisos. De otra manera se pierde su función de señales de alar- 
necesariam 

Por lo general, los insumos críticos se sitúan en el ámbito de recursos, bienes y servicios no impor- 

1.8 eS de bienes y servicios importables, cuyo aumento de capacidad de producción interna consume 

3 es cibenpo De aquí la importancia de detectar con suficiente anticipación tales posibilidades de 

, ' JS e cooilbrio pues su desabastecimiento a veces no puede ser solucionado con importaciones (caso en 

, > el límite crítico se traslada a los niveles posibles de comercio exterior y financiamiento externo) ni 

j con esfuerzos rápidos de inversión de corta maduración. Los principales balances de recursos e insu- 

8 ' mos críticos se refieren generalmente a: 

4.
42

2 

= 
11
,5
26
 

2.
23

5 

t 

3 P 1D | ¡y Tierra, agua, organización, como recursos muy difícilmente importables 

o 
. * 

Se
rv
ic
io
s 

¡ iba de : E ii) Fierro y acero, mano de obra calificada, etc., como recursos donde la inversión es de lenta 

2% lua nl maduración. ¡ 00 j     

iii) Cemento y energía, como producciones muy bien correlacionadas con los niveles generales 
  

                

de actividad económica. ? o ' 

8 2 8 e 8 2 É 8 Sin embargo, sólo la realidad concreta de cada país y situación indicará la selección apropia- 

A 3 SS E : m e da de los balances de insumos críticos que deben ser formulados. Un balance de este tipo 
Se ss O R es una relación de disponibilidad y destino que toma la siguiente forma: 

l > á . 

3 a , de Apo u/:8 3 A Y Producción Nacional —- + Importaciones  = Usosinternos + Exportaciones 

5 : j j UN | en de A LA de A del Producto A 

So| 3 3 ; 3 ¡coi y ; , 
z 3 3£ 5 12 z vw 
Ez e Y dE SE 2 24 110 G ' q : ” 

a 2 BL os i j ts £ q 1 1 . 

E 1d da E ; ==" 
z q qe ¿ ns = 3 y lp £ 

A A « ó A sis e $ . Í z 
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- ción con las 

ne hacer estos balances en forma relativamente detallada para los proyectos ral, cto generales para el resto del sistema. 
po bese de co€ : 

estral a plantea un problema más complejo que los anteriores: el diseño de política 
La cuarta elo is Es distintos niveles de análisis ya mencionados. Así surgirán diseños de polí- 

ica en relación arte de los proyectos estrategicos, de la conducción global de la economía, de 
: e e e cional e institucional. El objeto de la política económica es alterar las rela- 
h ducción pa xpl ican las tendencias situacionales actuales, a fin de que se encarnen en la reali- 

causales que ias que coincidan con las propuestas del plan. Por ejemplo, los balances de compa- 
dad nuevas tendenci den mostrar la necesidad de que los niveles de importaciones no crezcan más de 

tibilidad en pr estructura obedezca a una determinada composición de las mismas, Las tenden- 
un 100/0 anual y e otra parte, pueden manifestar una irrefrenable inclinación a crecer al 20 o/o 

cias situacionales, * posición de las mismas distinta a la del plan. El problema es aquí como alterar los 
ae Upa llevan a un 20 o/o de crecimiento y a una composición inadecuada de las impor- 

pe. e o donde la política económica entra como intento de solución, sea por la vía directa 
taciones. doo presupuestaria de recursos o por la vía de producir actos de regulación que perturben 

dl del sistema en la dirección y dimensionamiento buscados. La primera vía quedaría repre- 
> tada por una disminución de la asignación de recursos presupuestarios a determinadas instituciones, 
la de que importen menos. La segunda vía podría seguir el camino de elevar los aranceles y dere- 

de aduaneros, prohibir determinadas importaciones, exigir depósitos previos para importar, encare- 
cer la producción extranjera con una clara devaluación de la moneda, etc. Sin embargo, siempre es di- 
fícil seleccionar una política económica adecuada porque, en primer lugar, todavía se conoce poco so- 

bre como funcionan los comportamientos económicos y existen teorías muy controvertidas sobre ta- 

les comportamientos y, en segundo lugar, porque en la misma medida que se conoce y se tiene expe- 
riencia sobre las políticas más efectivas en determinadas circunstancias, ellas revelan nítidamente quie- 
nes serán más sacrificados y beneficiados con las mismas, con las consiguientes consecuencias políticas 
de resistencia. 

Otra dificultad adicional en el diseño de la política económica reside en la dificultad de verificar 
anticipadamente la consistencia de las mismas en la interacción de los distintos ámbitos en que son 
aplicadas. Aquí hay un problema bien difícil de resolver con rigor. Por un lado, podría pensarse que 
en un buen modelo global, sectorial y espacial del sistema económico se podrían ensayar las perturba- 
a. Eo proponen las políticas económicas, a fin de constatar el efecto conjunto de las mismas. Pe- 

tica Pote son posibles en la práctica sin llegar a un grado muy alto de generalidad, ni la polí- 
ae deja analizar sin un conocimiento muy preciso de los procesos relevantes en interao- 

OO propiamente políticas. Por ello, en la práctica las políticas económicas respon- 
e ee y a un esfuerzo muy selectivo de verificar las interacciones entre las parcialida- 

económicas E res muestra los errores e inconsistencias. De aquí el carácter móvil de las polí- 
Pectos de las mismas sal incesante de ensayo y error que selecciona indefectiblemente qué as- 
lemor de algunos pr len llegar a ser estables y cuales requieren nuevos ensayos. Esto provoca el 
Cuente inestabilidad d cg y hombres prácticos de empresa a los cambios de políticas y a la conse- 

ticas lle, £ las mismas, ya que todo cambio supone una cadena de ensayos antes de que las guen a ser : 20% S a : : Dre en el sistema press y la inestabilidad de las políticas multiplica los factores de incertidum- 

den a disen 
des una 

La quinta Colum i 
Menos es Objeto de dd “Xige un análisis que, por lo general, no se realiza sistemáticamente ni mucho 

mentos públicos del plan. Para nosotros es, sin embargo; una pieza fundamen- 

138 —



: iti A ta de explicitar los laciones entre política y plan. Se trata de exp SUPUEStOS Polí1; 
reco lavericación de las cuatro pruebas de viabilidad económi Its labil Ca que propon lor é 

las consecuencias políticas que se deducen de la realización del plan económico. Eon así como 
propósitos: 

Análisis tiene dos 

¡) Verificar la consistencia entre los supuestos y consecuencias Políticas del an 
económica con las características de las cadenas de situaciones que arroja e gold 
dad política. Viabiri 

ii) Precisar y enriquecer el análisis del diseño de las políticas económicas y sus posibles efe 
teniendo en cuenta que los procesos causales en el sistema social tienen actores Coni (fuerzas sociales) y no agentes o sectores de mera validez estadístico-contable, ss 

El primer propósito requiere algunas explicaciones para apreciar su posibilidad 
cada esfera delanálisis de viabilidad, considerada aisladamente, es muy difícil o imp 
principales relaciones de interacción entre lo político y lo económico han sido co 
mente. Ello tiene que ser objeto de interacciones sistemáticas, al menos entre el 
política y el de viabilidad económica. Cada esfera de análisis tiende a crearse un 
puestos y apreciaciones que deben ser cotejadas. En la realidad tienden a produc 
ves entre ambos tipos de análisis y ello ocurre por causas muy diversas. Algunas 
ser las siguientes: 

y complejidad. En 
osible verificar si las 

nsideradas 

análisis de viabilidad 
Cuerpo propio de su- 

irse incoherencias ge 
de estas causas pueden 

a) Distintos supuestos de base implícitos: En el análisis de viabilidad económica se tiende a ¡g-: 
norar las consecuencias políticas de los proyectos y en el análisis de viabilidad política se: 
tiende a ignorar las consecuencias económicas de los mismos. En ambos casos subyacen su-. 
puestos implícitos que naturalmente no tiendan a coincidir y esa falta de coincidencia nos. 
descubierta si los supuestos implícitos en una esfera de análisis son ignorados en la otra. Por: 
ejemplo, en el análisis de viabilidad política puede suponerse y verificarse la existencia futu- 
ra de conflictos y tensiones fenosituacionales, mientras el análisis de viabilidad económica. 
supone relaciones causales sólo verificables en situaciones de normalidad política. Surge así; 
la necesidad de explicitar e informar los supuestos de cada análisis a fin de cotejarlos, verifk- 
carlos y adoptar los supuestos comunes a todas las pruebas de viabilidad. a 

b) Distintas apreciaciones sobre el ciclo en que se ubica la situación: Pueden darse aprecie” nes explícitas distintas sobre el significado de la situación. Por ejemplo, en el análisis ce 
bilidad política puede suponerse que se está en un clima de ascenso en la acumulación a poder y que éste continuará. Sobre esa base, el análisis de viabilidad política apoyará pd a determinadas decisiones. En cambio, el análisis de viabilidad económica pued? indicar el agotamiento del camino que hasta ese momento condujo al éxito y visualiza" de co als futuros. Sobre esta base, el análisis económico puede anunciar el ente trat” e va a dsc y el comienzo de una fase de declinación económica que na xar 
cojan Políticas. Ambas apreciaciones son contradictorias y deben ser sjemplo cl 
sico de Al nte Para que los análisis de viabilidad sean consistentes entre sí. Un Y (1970- ao rencia se produjo en el Gobierno de la Unidad Popular en las 
dades futuras me de l primer año de Gobierno una apreciación optimista 0 decisiones damentales ani acumulando fuerza llevó a la dirección política a posterga! el análisis *S que hubieran sido posibles con la fuerza ya acumulada, mientras 
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c) 

d) 

onómica ya anunciaba el término de la fase de auge económico con sus natu- 
d ec 

de cuencia políticas. 
ra 

posibilidades económicas que abren las situaciones políticas 
Dn e idad económica puede suponerse políticamente posible 5 E e proyectos sobre los cuales se tiene en el análisis político una apreciación viable, acciones ejemplo de este problema es el caso del alza de precio de la gasolina en 

distinta. Un buen ue fue considerada inicialmente en el VI Plan de la Nación, El análisis 
Venezuela, poa Me apreció concretamente la necesidad de elevar el precio interno de la 
de viabilidad re el consumo y el desperdicio de un recurso valioso de exportación. Sin 
gasolina para ci ión política del Gobierno, aun cuando tenía para ese efecto el apoyo del 
embargo, la ie más grande, estimó que la situación política hacía inconveniente tal de- 
a S rele hasta bien avanzado el período del VI Plan. 

ci: 

Distintas 

las relaciones causales en que están envueltos los actores: Esta 

phone da de discrepancias entre el análisis de viabilidad política y el de 
e bilidad económica. Las relaciones causales económicas tienden a idealizar y simplificar 
ve “agentes económicos” en la misma medida que la llamada teoría económica pretende 
descontaminarse de lo político. Así, en varios casos, más que relaciones causales, busca esta- 
blecer comportamientos racionales, eficaces y normativos. No es extraño, en consecuencia, 
que el analista político aprecie relaciones causales distintas que el economista, y ello se re- 
produce en los análisis de viabilidad, generando incoherencias entre ambas instancias. Po- 
dríamos citar aquí dos ejemplos paradigmáticos extraídos de la experiencia de la Unidad Po- 
pular en Chile. El primer caso se refiere a una asociación mecánica entre cambio en el siste- 
ma de propiedad y captación de los excedentes de las empresas socializadas. Cuando se dise- 
ñÓ el proyecto estratégico de formación del Area de Propiedad Social en Chile, los analistas 
económicos hicieron cálculos de los mayores excedentes que manejaría el Estado sobre la base de las utilidades brutas que dichas empresas tenían bajo propiedad privada. Se olvida- ron de que la transformación social desorganiza transitoriamente el sistema y desata las aspi- raciones de los trabajadores largamente reprimidos. Un análisis del contexto político en que tenía que desarrollarse el traspaso de empresas desde el área privada al área social, habría se- Euramente mostrado que dicho cálculo económico era errado y que por un cierto período las empresas de propiedad social tendrían menos excedentes o excedentes negativos respecto a su situación com 

j 
> al O empresas privadas. Aquí es claro que el cálculo económico, “desconta- minado” de la realidad polít: : a 4 ica, conduce a apreciaciones ti ása Un “debe ser” que a un “puede ser”. p erradas y tiende a parecerse m 

El segundo caso desde es aún más interesante, Pues se trata de una relación causal que se procesa acciona económico hacia el hecho político. Aquí la práctica demostró que tanto las 
relación con la bos como las políticas estuvieron erradas. El ejemplo tiene también de medianos y pequenos eo. área de propiedad social y la delimitación de un área privada 
Yecto de la Unidad P, Os empresarios que pudieran ser ganados políticamente hacia el pro- Propiedad mediana y noe: Por ello, se pensó que ciertas definiciones de política sobre la Pe ¡ata e Junto a una política económica de reactivación generarían, tl las empresas Privada . OA y, Por el otro, elevarían fuertemente las utilida- 

Nte Un apoyo políti embargo, el supuesto de que a mayores ganancias sigue co- Político al Gobierno que genera las condiciones de mercado de las 
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ismas, se demostró, falso. Un análisis político más agudo tendría que 
a pr privado empresarial se sentía “globalmente” amenazado e e itado Que 
tos a privilegiar el inmediatismo económico por sobre su existencia futura com dispues. 
talista. Con esa visión de mediano y largo plazo, aprovecharon bien las ganancia, Clase 
tivación económica y dieron una lucha política intensa contra el Gobierno el 
efectiva mientras mayores recursos económicos manejaban. Nuevamente aquí 5 € fue Más 
la necesidad de examinar a fondo los supuestos del análisis económi Ps co a fin d Fiesta 
los del análisis político de los mismos actores. € cotejarlos 0 

Despúes de este breve examen del primer propósito que fundamenta el análisis 

en la quinta columna del Cuadro No. 3, podemos ir al estudio del segundo Propósito co 

mayores antecedentes. Dijimos que el análisis de las políticas económicas y sus POsiblez 
efectos no puede limitarse a los procesos causales donde aparecen como sujetos los “agentes 

económicos” y “los sectores económicos”, sino penetrar en el plano de las fuerzas sociales 
de los actores concretos que operan en la realidad. Las categorías económicas de la Conta. 
bilidad nacional, empresas, familias, sectores, etc., ocultan a los verdaderos actores del pro- 
ceso social y tienden a presentar visiones asépticas de los llamados “comportamientos eco- 
nómicos''. Tomemos el caso de las categorías de “empresas” y “sectores” en relación a las 
políticas de inversión. ¿Es posible pensar que existe una función de inversión para el sec- 
tor de empresas que incluye desde los grandes monopolios nacionales y las grandes empre- 

sas extranjeras hasta las pequeñas empresas productoras que emplean de 5 a 10 obreros? 
¿Tiene sentido pensar en incentivos económicos para la inversión en una masa tan hetero- 
génea y desigual de productores, en varios casos con intereses contrapuestos? Pero más 
aún, parece imposible analizar las consecuencias políticas del proceso económico en base 
a categorías que de hecho ocultan el aspecto político de dicho proceso. De manera que 

tanto el primero como el segundo propósito que persigue el análisis de requisitos y con- 
secuencias políticas del plan económico (columna 5), exigen la traducción e interconexión 

entre las categorías comunes de la contabilidad nacional y las necesarias para el análisis 

político. Sin embargo, la traducción integral de las categorías referidas a agentes econó- 

micos hacia las de fuerzas sociales sería muy compleja e innecesaria. El único camino es 

una traducción selectiva en función de objetivos específicos de análisis. 

Estos objetivos pueden ser: 

i) Identificar la concentración del poder económico y conocer los intereses y contrad 
nes de los grupos económicos que lo detentan; 

ii) Identificar la distribución del ingreso que subyace tras la cuenta de las roza 
iii) Precisar la participación del capital extranjero en la propiedad y la produc dé 
iv) Relacionar las fuerzas soci icos de poder y estratos socie , mo sociales con los grupos económicos de pod 

Todo esto supone idealmente elaborar los siguientes instrumentos de trabajo: 
1) Una matriz 105 Y) Una de concentración de la producción, donde, por un lado, se- distinguen 

SA 

  

  
siguientes: 

económicos (agricultura, pesca, industria, etc)., y por el otro, los principales 
de conómicos que operan en el sistema; los casilleros de la matriz serían los valo- 
d ña producción de cada sector que controla cada grupo económico; así se cono- 
a además la composición intersectorial de cada grupo económico; 

ce , 

secto 

matriz de concentración de la propiedad del capital, donde por un lado, aparece- uy Una las cien o doscientas grandes empresas, y por el otro, los grupos económicos. Los sin leros serían la participación en la propiedad del capital de cada empresa que tiene hi grupo económico; la matriz explicitaría también las asociaciones entre grupos 

económicos en la propiedad de las grandes empresas; 

¡) Una matriz de participación extranjera de la propiedad del capital, donde, por un lado, di) aparecerían las mismas empresas que en la matriz anterior; y por el otro, las pS 

empresas extranjeras propietarias; 
grand 

iv) Una matriz de distribución de ingreso de las familias, donde se relacionarían distintas 

categorías de familias (de empresarios grandes, medianos y pequeños, de funcionarios 
del capital, de trabajadores urbanos, de trabajadores rurales, etc), con distintos estra- 
tos de ingresos; y 

v) Una matriz de composición de las fuerzas sociales, que tendría, por un lado, las prin- 
cipales fuerzas sociales, y por otro, la misma desagregación de las familias que tiene 
la matriz anterior. 

Naturalmente, esta propuesta ideal supone la captación y sistematización de una infor- 
mación vasta y compleja que además tiene fuerte connotación política. No cabe aquí, 
entonces, ser optimistas sobre la posibilidad de cubrir estas exigencias ideales, En la prác- 
tica concreta, la concepción de las matrices señaladas servirá más bien para seleccionar 
indicadores fragmentarios de las mismas que aparezcan como indispensables para dimen- 
sionar el análisis de las consecuencias políticas del proceso económico y de la eficacia de 
las políticas económicas. 

Para verificar el análisis de viabilidad económica, es conveniente plantearse preguntas como las 

a) ¿Está explícito el contexto político del análisis de viabilidad económica? ¿Es coherente ese contexto político-con el que surge como resultado del análisis de viabilidad política? 

E precisables los recursos económicos que exigen los proyectos estratégicos y las 
nclas económicas de los mismos en el horizonte del tiempo del plan? 

de a tienen los modelos económicos que usamos en el análisis de compatibi- 
relaci *S Y sectoriales en valor? ¿Se trata de modelos meramente contables o tienen 

"ones de comportam iento condicionables por instrumentos de política económica? 

b) 

c) 

d) ¿Cómo Se esc 

ogieron los nj SE 
Plan? ¿Qué factores Ss niveles de actividad económica más adecuados para el período del 

ticos fueron los determinantes? ¿Qué otras opciones había? ¿Fue- 

Ji



e) 

£) 

h) 

i) 

3) 

ron exploradas? 

rea a E endeudamiento interno y 

e e erica PURO! PEO Ca yu Presupuesto dej mo 

Ad O 0 tati ha 
¿Se ha hecho el análisis de las posibles consecuencias políticas de la política 

onómica? 
Etc. 

ETAPA V: DE SINTESIS 

La existencia de diversas aproximaciones en el proceso de diseño del plan en base a ajustes suco- 
sivos, exige de una fase de síntesis donde se concilie direccionalidad con viabilidad. 

  
  

  
  Marco de Viabilidad Análisis de 

        

  

  

  

    
  

  
      

A
 
a
 
e
 
e 
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Aqu 

pa o, 1, one 
nal que tienen 

en acciones 

ta que dicha 
( debe o papas aida entre lo global, 

14 la sín 

tanto 

síntesis, eS 
jonales 

la direccional 

conciliación debe cubrir varios planos interaccionados. 

al, lo sectorial, lo regional y lo institucional, 

: debe comprender las dimensiones económicas, política e institucio- 

Mei idad como la viabilidad. 

posible desarrollar y precisar los proyestos estratégicos para descomponerlos 

de producción bajo precisa responsabilidad institucional 
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COMO SE PRACTICA 
LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

S 
  

   



  

  

¡CA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
como SE PRACT 

Los princip
ales problemas

 

" í hemos visto la planificaci
ón como si ello consistiera en diseñar un plan. La verdad 

trat de un proceso permanente
 € incesante de hacer, revisar, evaluar y rehacer planes en 

es que A cds al proceso de conformac
ión de las decisiones

. 

forma ar 

roceso de planificación supone articular los “momentos” normativos (direccionalidad), estra. 
idad) y operacional (cálculo que precede y preside la acción) en una forma tal que confor- 

(via ema de toma de decisiones. Este sistema debe evitar que los arcos de coyuntura cons- 
men un sist direccionalidad propia exclusivamente dominada por las restricciones del presente, que la 
truyan dela acción se disocie de la estrategia y viceversa, que el sistema informal de planificación 
deco al sistema formal, sin enriquecerse mutuamente, o que éste último quede relegado al papel 

de discurso normativo sin audiciencia práctica. 

Para evitar las desviaciones mencionadas, el plan, como diseño y simulación, debe preceder y pre- 
sidir la acción en la coyuntura, y ésta, con sus consecuencias, retroalimentar el plan. En consecuencia, 
el plan no sólo se refiere a un diseño y una simulación sobre el futuro, sino principalmente a un cálcu. 
lo sobre las decisiones presentes. El presente tiene que ser rescatado para la planificación. 

Aquí hay una importante diferencia con la planificación tradicional quegeneralmente se pasa por 
alto. La planificación situacional obliga a sistematizar no sólo el momento de diseño normativo de la 
planificación, sino a articular el diseño normativo con el diseño estratégico y principalmente a coordi 

nar lo normativo-estratégico con lo táctico-operacional, con lo cual, en cada momento el diseño se 
hace dependiente del cambio situacional real, y éste responde en la coyuntura al diseño normativo- 
estratégico. 

  

  

        

  

        

momento de diseño : 

“—— ——7 mormativo-estratégico  --—"1 

Ad | i 
Pizass Direccionalidad 
(En horizan- 

tes de tiempo situacional 

Proceso de determinado |  Vibilidad 5 

E T 

Delle» |] 

En la coyuntura (en tiempo . 
variable según la situación ). sa -. y seciones 

en la coyun- 

A tura 

Pata Momento táctico-operacional JJ 
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este proceso puede hacerse en la práctica se muestra en el Gráfico 
ue 

formas en 9 

No. 12- parte asu miendo como dato un marco de viabilidad para hacer el análisis y dise- 

imiento 

direcciona
lidad del plan. 

es iniciales y a básica: ¿Si se hace todo lo que el plan dice, se alcanzan 
mder 

a las e ; nta afirmativamente, es necesario invertir el problema 

cd "una vez oe y Ie esatos en variables. Así, la direccionalidad ya diseñada 
los objel ndo variables en ble se refiere a la pregunta estratégica: ¿Es posible construirle via- 

to en dato Y ly nn Para responder a esta pregunta se requiere hacer un análisis de via- 

o al programa e nómica y viabilidad organizativa-institucional. En la primera, el recur- 

bilidad ica viabilidad eco En la segunda, el recurso escaso se refiere a lo económico. Y en la ter- 

a AR adecuación institucional y a la capacidad de producción institucio- 

cera, las ma álisis de viabilidad es necesario explicitar las “trayectorias” o “caminos” implí- 
hacer este cas al y someter cada trayectoria a las pruebas políticas, económicas y orga- 

en el programa Si ninguna trayectoria es viable en los tres ámbitos señalados, ello plantea la ne- 

nizativas pa rograma direccional hasta alcanzar un diseño coherente desde el punto de vista 

e sa dedo el punto de vista estratégico. La síntesis, es en consecuencia, un diseño nor- 

normativo y via e validez depende de la mantención de las características de la situgción inicial 

mato cstratógioo todo este diseño normativo-estratégico sirve de cálculo de “'prealimentación” para 

del plan. didad al “arco de coyuntura” inmediato. Aquí es donde el momento de diseño norma- 

E AROS se articula con el momento táctico-operacional. El primer momento, que dura hasta 

el diseño de síntesis, fundamenta el “cálculo que precede y preside la acción en la coyuntura . Pero, 

una vez materializada la acción, la situación inicial es modificada y surge una nueva realidad que debe 

ser apreciada situacionalmente para decidir si amerita una revisión del diseño normativo-estratégico. 

En esta forma, paralelamente al proceso incesante y permanente de revisión del diseño normativo- 

estratégico, se realiza otro articulado con el primero, que exige la toma de decisiones concretas fun- 

damentadas en la “prealimentación” con el cálculo de exploración del futuro y en la “retroalimenta- 

ción” en la evaluación del cotejo plan-realidad en el pasado reciente. í 

El resultado es un programa direccional |P] [S¡ — S, que respe- 

ticas de viabilidad en el horizonte de tiempo del plan. El programa 

Al final, lo que cuenta es lo que se hace en la coyuntura, y por ello el centro de la planificación 
no es el futuro, es el presente. 

.. el problema central de la planificación es la coyuntura presente, surge un problema de relación 
sea velocidad .conque cambia la situación real y la velocidad conque: un actor puede hacer un plan 

lo . a dl ci Ne acción para influir sobre la primera. En esta batalla entre velocidad de cálcu- 

está detrás de los e. de la realidad, el plan-libro queda al margen de toda competencia: siempre 

El cálculo del planifi : 
en el proceso de eat era y la acción concreta que altera la realidad situacional se entrelazan 
Ya velocidad no ión, estableciendo una cadena del tipo: cálculo => acción —> cálculo ->.., Cu- 

: ed: : : 
Aimplimiento de tal colin 5 la cadena: acción —> alteración de la situación > acción...El 

ende no: : ¡0 S ea 
oportuna sobre el carblo: Htuaeio ss sólo de la velocidad del cálculo, sino también de la infor: 
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En este esquema, todo gira en torno a la acción concreta en el presen 
ción es el cálculo que precede y preside la acción para conformar un ay te. El con det 
mentación” con el plan en sus distintos plazos sólo tiene como objeto en co de COYuntura Li, 

podemos hacer hoy con los objetivos que debemos alcanzar mañana ear racionalmen “pre 

ferirse a planes perspectivos de muy distintos horizontes de tiempo ñ o: Prealimentación lo lo ue 

muy largo plazo. Todos esos plazos aportan una referencia direccional q ; S corto, el me 
para las decisiones presentes. Algo parecido ocurte con la *retroalime oo Valor y Vel 
mos ayer como plan, hoy es confirmado o rechazado por la realidad. El mn”. El clon enicado 

plan-realidad es lo que nos permite mejorar la capacidad del cálculo qa a e dizaje de QUe bie; 
: Iculo i la 

incesante y permanente de retroalimentación con la historia reciente, del planificador en Sul 

Pero, una vez concreta la acción decidida, muchos otros factores influirán 
propia en la construcción de una “nueva situación”. Esta nueva situación seguramen de la acción 
de la esperada, y en consecuencia a partir de esa nueva realidad debe recomenzar A Será distinta 
una nueva explicación situacional y nuevas articulaciones de prealimentación y on con 
Y ásí sigue la cadena de cálculo y acción. (Gráfico No, 13). tación, 

Todo este proceso relatado tiene que hacerse a velocidad tal, que permita aprovechar 
del plan antes que la situación cambie. Y aquí surge un problema de tecnología de blanitia a 
modo, forma y técnica de hacer planes, para ganarle en tiempo a la realidad. 

La planificación tiene un “momento” de diseño, pero encadenado con otros eslabones del pro- 
ceso permanente e incesante de revisar, evaluar y rehacer planes en forma tal que precedan y presi- 
dan la acción y la decisión en la coyuntura. Este proceso de planificación estratégica tiene que cum- 
plir varios requisitos: 

a) Integrar la dimensión política y económica del proceso social, distinguiendo las áreas de 
consenso y de conflicto en el plan. 

b) Constituirse en un proceso democrático que recoga realmente la demanda que emerge des 
de la base social. 

c) Constituirse en un proceso descentralizado que libere las capacidades de identificar pro 
Mas y soluciones en todos los niveles. 

a dela d) Llevar la planificación hacia las instancias de gestión y operación ya que ella es la base 
práctica concreta de la planificación. 

; situació” 
€) Ligar permanentemente la planificación de las situaciones de coyuntura Con las de 

nes perspectivas a mediano y largo plazo; y 
i á precede y presó! 

y po de un plan de corto y largo alcance de permanente vigencia que 
acción de intervención y producción social. 

las concepciones sobre como 
bvio que la a 

El cumplimiento de 
de los procesos de p 

proceso de investigación 

estos requisitos exige un cambio drástico en 
lanificación vigentes en América Latina. Es O 
central cuyo producto es el plan libro no puede CumP 
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: ma articulado de discusiones en los dis- 
estratégica tiene que ser un pe ódico de decisiones que preceda 

anificación duzcan como resultado un flujo perió il sE alos los flujos 
cen a sistema articulado de organización socm1gu iia de 

tintos niveles 2.” Esto exige UN sde la base social hacia la dirección del Estado, y los flujos 
y presida la qa rática, que 0 cocido es el inverso. Sin perjuicio de esta pao 

> ejecutiva pr erática y ejecutiva, en cada nivel social se reproduce | mismo sistema, 

instan. jos de de ticularidades Y posibilidades de cada uno. 

tado a las 
anne ade? ¡ n la planificación de situacio- 

“ricación de situaciones de coyuntura con la a 

La conciliación de la dos al y primera del proceso de planificación. Un plan E 
perspectivas es una cues siempre vigente, si sigue la coyuntura y se renueva en función de 

Gral puede Aa la coyuntura necesita de la direccionalidad que norma el plan de me- 

A su vez, la a loans temporales de la planificación constituyen lato de 

disno plazo. An hombres de distinta vocación y aptitudes. Eso obliga a que los planifica sa 
cias que requieren to plazo se constituyan en equipos de trabajo distintos a los de los planifi lores 

la coyuntura y el cor A Nos alejaría del tema central si argumentáramos esta afirmación, pero 

del mediano e pe  pperiencias concretas de fuera de América Latina donde la planificación de 
ella A plazo sólo ha podido realizarse sin que una absorba la otra, especializando equi- 

Py Jus y todo, la coordinación es dificultosa mientras mejor cumple su papel cada equipo de pla- 

alba ya que el corto y el largo plazo generan visiones distintas de los problemas. Para sistema- 

da y forzar la coordinación entre el plan de coyuntura y el plan de perspectivas situacionales, noso- 

tros proponemos que el centro del sistema dé discusiones que constituye el proceso de planifica- 

ción se formalice en una “sala de situaciones”. La idea de una sala de situaciones, salá de comando o 
sala de operaciones no es nueva. Lo que sí es nuevo es el propósito que proponemos juege en la con- 
cepción de la planificación estratégica. En general, una sala de situaciones es un local especialmen- 
te acondicionado para la discusión informada y sistemática que debe culminar en decisiones. Los 
orígenes de estas salas de comando o de situaciones vienen del ideal organizativo de disponer de sis- 
temas de información en “tiempo real” o muy cercano al real que alimentan permanentemente los 
poe de análisis que auxilian el proceso de decisiones. Así, una sala de situaciones es general- 

un recinto cerrado donde está eliminado todo elemento posible de perturbación de los par- 
Pop y que dispone de una serie de conexiones a diversos sistemas de información previamen- 

. ecuar ; complejo pero que alta eficien: *onteido delas discusionpormación y los medios de análisis a las mois que ida 

consideran do los grados variados pero general- n que que presentan los paises latinoamericanos, el énfasis de la sala de
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medios de análisis eficaces, pero todavía lejos del q. 

e ap y ómico. Esto supone me e ación olítico y lo econ o. ? ue de la inform Mere a la concllación. : edició económica, como dos dimen- 

política como Y políticos centrará su aten- lanificadores 
El a elas lee 1zas sociales, sus proyectos, sus reaccio- 

€ 

contro de poderes po A proyactas 
pcias internas. 5 día una perspectiva de e esas; ap Cons Arz mrpaioa 

pes, SS tener siempre al de los proyectos que requieren m a O on de al 

: 2 ria sm or consenso SS pe pgs ñn nous, de los distintos sectores 

qa dea se preocupará e : i Ss de es lancia económicas vigentes, de mante- 

eN ee” ico de corto y mediano plazo y disponer de análisis de el 

E pp vigente el P lan las tendencias situacionales en la dirección y alcance de 

siem i alterar 

e de políticas en a Para ello, elaborará O A variantes de las tenden- 

normas direccion ; ciones de política económ 
las normas E stes, opciones de decisión y OP 
cias futuras posibles, 

iculaci coordi misma sala de situaciones. trar su arti ión y inación en la sa 

pao A nas sobre los supuestos:de sus análisis, las conclusiones de los mis- 

AY ms endaciones de acción. Así surge una segunda dimensión de las funciones de la sala de 

as cual sería producir la articulación entre la dimensión política y económica de los proble- 
situac » 

mas, sin perjuicio de la coordinación directa lateral. 
S 

La tercera cuestión que debemos analizar, se refiere a la conciliación de la instancia democráti- 

ca con la instancia jerárquica en el proceso de planificación. Ambas son una necesidad y tenemos 

que concebirlas como momentos de un mismo proceso. La instancia democrática es lo que legitima 
el plan como respuesta a una demanda social concreta, La instancia jerárquica es la que permite que 
se ejecute un plan en una dirección determinada. Sin la primera, el plan sería una imposición, sin 
la segunda, no podría existir plan. El problema consiste en delimitar con claridad el papel que cada 
instancia juega en el proceso de planificación. : ) 

sE Lo primero que debemos señalar es que estas instancias no se relacionan rígidamente en el sen- que primero se cumple el ciclo de una y después el de otra. Se trata de flujos variados que esta- blecen también una _variedad de circuitos de comunicación. La segunda cuestión interesante de señalar €s que los flujos, sean éstos demandas sociales cambian de especificidad : 

dores” que medita ol Este cambio de especificidad se produce a través de “filtros” y “amplifica- 
simplifican y a .hiveles, instancias y temporalidades del proceso. Los Jerarquizan los flujos de información a fin de producir una adaptación a los re- 
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Algo parecido ocurre con los flujos de interconex¡ : z 'exió . tuaciones perspectivas, Los hechos Imprevistos que do a uacione de ser filtrados hacia la planificación de situaciones tiv AdOrdados en la ta y lo aquéllos que ameritan una reconsideración del Plan de pi : enla Pasar A S a 
O, ación 

% 6.2 Criterios básicos de organización 

Nuestra propuesta de planificación exige articu lo técnico-económico y el mediano y largo plazo c 

turalmente, t oda esta ¡ ha de structura organizativa des er ticulacion > 
e institucional de la planificación ee 20€ tener procedimientos que ésta afianza y establece como rutina de la práctica a Pri on ka 

Es necesario, en consecuencia, pensar en el tipo de Organización institucional del proceso de nificación que pueda estimular y condicionar prácticas que tiendan a producir pe Y no a desalentar ls 
articulaciones mencionadas. Ya hemos dicho que la organización debe ser coherente con el actor que planifica, su propuesta de acción y su método de planificación. No Podemos, por tanto, abordar en forma genérica el problema de la organización de la planificación sin precisar a que actor nos refer mos. Así, para discutir el tipo de organización que exige la planificación situacional, tenemos que optar por seleccionar algún actor característico de entre los varios posibles que admite la planifica ción estratégica. En este punto nos limitaremos a considerar que el actor que planifica, es el gobier no de un Estado que, y en el logro de su proyecto social, se mueve en situaciones donde éste genen A veces conflicto y otras veces resulta posible el consenso. 

El primer problema que surge en una propuesta de organización para la planil oral nal reside en que la articulación de lo normativo con lo estratégico, de lo De la cistinció db del corto con el largo plazo y de la demanda con la oferta de información, supone E son el objeto de 
les y unidades organizativas que cumplan funciones espactilcas y espociólltaia us 2 la citada articulación. En otras palabras, una organización que contiene en su A TOConocst que da mi Clives a la articulación necesaria entre sus funciones especializadas, parte por específicos. Ma tiene la doble exigencia de producir unidad de síntesis y diversidad de análisis   

ciación de pepe ias de Producción unitaria de síntesis se refiere a la diagnosis situacional, 3 lección di Uvas de cambio situacional y al diseño de una estrategia de acción. La produ o plazo y al del oros Pecializada se refiere al análisis político, al análisis económico, al plano del sep relación Jos pros M9 y largo plazo, a los Planes sectoriales y regionales y a las tareas de po trabajo qe ajaj ea medulares que Exige la planificación. Existe así una suerte de paa parte, como pe de roducción unitaria. Esta división del trabajo puede verse, por como instance lanificae Plocesan trabajos de naturaleza distinta y, por la renos distingui yan niveles, Ej «ación que atraviesan los mencionados niveles. Nos propon de planificación bajo ico (A) apbolítico (Ay) que ejerce la función rectora del proceso científico-técnia condicione2A pda función es la búsqueda de la racionalidad formal O * la racionalidad material que establece el nivel Al 
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, tres. La 
ificación, nos parece útil distinguir nificacion, tre 1 ectorias largas en roceso de ción ¿ explorar las e ), como el centro 

argo plazo (By) e anificación a corto plazo (B3) Pp fin de que la pla- e 14 08 teriores (B7), a la ci oroducir apoyo a las dos an 
jón lanificación; y eficaz. 

ista tan- 
¡a simación a p fluido y jencia de que exista ta 

roceso : la convenienci ; pueda ser UN Pp nos lleva a A dimensión más política (A y 
de los pro 

iveles Ay Y A2» 

en ficación, en cuadro técnico estable y profesional que ejerza 
n 

, o 
La distinción e Planificación, € 

¡ 
i 22» con u 

E Instituto de Planificaci
ón (A) 

como un 

etica igencias did nde. .a las exige 
ao" instancias ya señaladas Bj, B2 y Si ope el A5. Por ejemplo, vez, la precisión de las tres realizarse tanto en el nivel A h com ción de cor Ate cializados que deben lazo, es una especialidad distinta que e ES cabida de lla de mediano y st Dora general, sea en el nivel político s se al pa 
de plo au dos que sólo pueden realizarse con eficacia spec 
constituyen trabajos 
zación. 

tra propuesta organizativa. El Minis ede verse el esquema general de nues , 

A Si de bloques de unidades: la de planificación os con = terio Sl e piotonión política y planificación económica-social (bloque Ay By); la , oy 
El ana dedicada a la concertación y participación social en el proceso de planificación y otra res- 

ponsable de la sala de situaciones (bloque A] B>); y la de planificación de corto plazo, bajo la forma 
de un Comité del Plan Anual de niyel político (bloque Aj By). 

Í , 

A su vez, el Instituto de Planificación, dependiente del Ministerio de Planificación, pero con au- tonomía administrativa y personal técnico sujeto a carrera funcionaria, reproducirá los tres bloques anteriores pero a nivel técnico. El bloque A) Bj constituirá las unidades de Planificación General, con sub-unidades de planificació rial i 
rm la planificación y de métodos y entrenamiento del persona 

plazo, 
1 técnico, constitui- Y el Bloque A2 By, dedicado a la pl anificación de corto 

lanificado 
1 gobigrno y allí se realizan las tareas donde la identidad 

diria! e do del gobierno es ai En este nivel se diseñará el programa 
colón AQUÍ se haría e a entos, tanto eh sus aspectos políticos como económico-sociales. 
Pre 1 onómicos del p a estratégico de viabilidad Política tanto de los aspectos políticos 
ad areas de certación y pc cional. Poj las mismas razones de confianza e identidad polf 

o las directp ss Y p ación de las fuerzas social. 
e 

o" limo, Pera la de es en el proceso de planificación 
la sala q Planificación de 

h 

Mies y ls le situaciones, e Dolo:el Corto plazo quedarían reservadas a este nivel 

" y nc, sólo a * encuentro y solución de las diferencias entre los 
t e 

,1mo un ni 
> pm decian rodeo de síntesis y coda pos de recepción de informacio-
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ticos en tructura ificación global, sectorial y : 

pola ade toda la es de técnicos de la plan lanificadores, a la evaluación y gestación de 
dos tos más técnicos nente de los planiilcas » doemulación y seguimiento de la: 
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organizativo supone tres instancias 
La instancia 

> Va Tal como fue señalado, este Pao instancia B, de apoyo a todo el sistema en sus diferentes 

rfida al mediano Y 1FO DO, 2 lazo. En Bj se.realiza. la integración de log 
le estancias, y la instancia Bg referida al corto plazo. 1 cen 

: * técnicos de la planificación a mediano y largo plazo. En B) se preten articu- 

polio políticos y técnicos en el desarrollo de la información, y de los métodos y pro- 

ma da de trabajo de apoyo 4 las instancias By y B3. En B3 se busca el ensamble de los aspect
os 

y técnicos de la planificación de corto plazo, como proceso incesante de apreciaciones si- 

> ¡cionales y toma de decisiones o recomendaciones sobre toma de decisiones. 

En síntesis, el esquema organizativo propuesto responde al siguiente cuadro esquemático: 
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En esta propuesta organizativa se dan distintos tipos de relaciones, p, 
vel Az, fluyen criterios orientadores, marcos de libertad y restricción i eS el Nivel Ay Me 

des de desarrollos técnicos, etc. En el sentido inverso, fluyen alternativas tantes obre 
cos, análisis de viabilidad y coherencia económica, aportaciones metodológicas DOsibli 
Estos flujos son incesantes y variados, hasta que se logra un buen Muste Cas y paco 

la eficacia técnica del proceso de planificación. Periódicamente, los varjagarcpa. Eficacia porte 
entre Aj y Az, concurren hacia una articulación central en la sala de ho flujos de int a y 
coordine el proceso de decisiones en toda su amplitud. Esas decisiones Sa q 
ñales significativas para revisar o reafirmar los criterios y metas de trabajo en da su vez, : 

mismo ocurre en el sentido horizontal, entre las instancias By, B, y B3, a fin de A¡ YA». lo 

ción necesaria entre el corto y el largo plazo y las actividades de apoyo o 
terminales. Todo esto implica un variado sistema de articulaciones, que para su be 
rirse a los problemas específicos que plantea este tipo de planificación, 10, Puede refe. 

6.3 Problemas de articulación organizativa 

Para tratar sistemáticamente los problemas de articulación organizativa conviene distinguir los procesos de articulación vertical (A] y A7), de articulación horizontal (By, B) y B3), de artículz ción central (A] B> en la sala de situaciones), y de articulación interior (en el ámbito e Cada bloque organizativo). . a 

4) Articulación vertical 

Problema 1: Articulación de lo político con lo técnico (A lp Az). 

Esta articulación supone una relación dialéctica entre lo político y lo técnico, vale decir, entre 
la administración de los recursos de poder y los recursos económicos con sus mutuos condicio- 
namientos, 

El sistema considerado busca producir esta relación por medio de: 

1) Un equipo político-técnico a nivel del Ministerio de Planificación, capaz de Egea 
el problema como totalidad situacional y articular los aspectos normativos y 
gicos del proceso de planificación; 

li) Una sistemática de relaciones y división del trabajo entre el Ministerio de Planifica 
y el Instituto de Planificación. 

ds los csile- lli)_ El establecimiento de un tfansito obligado del proceso de intercambio entré 
rios políticos y los desarrollos técnicos en la sala de situaciones; 

visión inte- iv) La práctica de un método de planificación situacional que condiciona la 
grada de la realidad social. 

los ; sujeto Problema 2: Articulación entre la existencia de un nivel de confianza po plnicda 
cambios de gobierno, con la necesidad de fortalecer un cuadro estable de E 
que tenga la idad de acumular experiencia a lo largo del tiempo- 

— 158 — 

  

nal 
ción de perso 

formal de o tiempo tenga 

sist al n se ediante UN lítica Ye ej nivel Az» segú E 
jonar este E de esonal de cor de el nivel Ay hacia puede P Seve! send y Y A2 pa puede ro corma, el ina técnico estable del niv 

ld y formación siem. EM A inversa, el Pcsta una identidad de tel ajo pios oe 
experien Pos erien Pp 4 al niv 1 cuan llo pierda su oa lanifica- 

personal de e bierno, sin que POr Eco que el cuadro de P 
qe puede a oy comando del De esta manera puede eY 

soc ificaci 
e sti o de o inexperto 

dores sé 

horizontal B ,B ). «1% 

yy Artcalación «utación entre el corto y el mediano plazo (B], 23 
Problema 3: Articulac 2 e 

$e intenta obvia este problema POr mM 
j j de la sala de situaciones; 

y la articulación central que ejerce el funcionamiento 
] 

ión situaci blece relaciones precisas en el proceso 
anificación situacional que esta O de illa Y 

j 1 mediano y largo plazo. La planiti ci 

a po o pis cacia edctioa si está al servicio de las decisiones de cada día, 

eos planificación de corto plazo sólo tiene eficacia direccional si intenta per- 

declara construir el camino acordado en la normativa del mediano plazo perma- 

nentemente actualizada. 

ji) El método de pl 

Problema 4: Articulación entre la revisión permanente del plan situacional y los sistemas de 

El sistema de planificación situacional n 
información que debe ser diseñado p 

oo tequiere en términos de calidad, *, el plan de información debe adecu 

nca cesa en sus funciones. Por ello exige un plan de ajustar la demanda y oferta de información que el variedad, continuidad y oportunidad. Naturalmen- arse periódicamente a las necesidades cambiantes del 

e) "Articulación central 

ps Problema 5; A 

| : 

delito culación entre Sistema cotidiano de q orientaciones y normativas Programáticas con la práctica Este 
en a Cent a la ica, bal sa sous N sistemática la práctica del lan. Esta del Sistem, ” uaciones son Pp nente en sala de si Al SCI resolverlo 
Fe bj palos de saga ¿puodicto del proceso qe uaciones. Los fujos de entra, 

al reco: abajo en los di O el siste "Ones fundadas para deci e 
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$ se produce el largo plazo y las visiones coyunturales, proa o co! nflictivo dades y la oferta de información y métod Y lo económ:. "te la , os de análisis. Ómico, entro y, .0ÓN dy vos son cruzados por las apreciaciones normati Todos estos en, Ce las tivas en relación a las estr CUENtrOs 
tégicas Mcg La sala de situaciones es como Una rueda central que Mueve todo e] sistem. a 

Problema 6: Articulación entre métod cación situaciona! del actor. AN A Y PrOPÓitoy 
Los métodos de planificación pueden ganar o perder eficacia pertinencia realidad situacional y los propósitos delactor que planifica. A 7 ha 
Se supone que una unidad de métodos y entrenamiento estará a 

s tenta y vigilante para rengy y ajustar los métodos de planificación a los requerimientos que plis la o y la variación de los objetivos de los planes. e 

d) Articulación interna 

Problema 7: Articulación entre lo normativo y lo estratégico 

Este problema se presenta en cada bloque organizativo, pero es especialmente destacable en 
el bloque A¡, B; y en el A, B3. En el primer caso, se trata de la integración en el plan per» 
pectivo del plan político con el plan económico-social, en sus mutuas interconexiones mor 
mativas y estratégicas. 

Aquí se supone que una dirección central que coordine ambos planes puede resolver el pro- 
blema mediante una sistemática de trabajo y de intercambio ádecuado. Al mimo propi 
to contribuye también la articulación vertical A; A). En el segundo perio ar 
un comité del Plan Anual, en el nivel A, de responsabilidad política, y Pas pa 
ción de corto plazo dependiente del Instituto de Planificación. Aquí la Anual co- 
lo normativo y lo estratégico tiene que darse tanto al interior del Comité de corto plazo.en 

mo en el proceso de trabajo e intercambio con la unidad de planificación 
el nivel A). ' 

Problema 8: Articulación entre lo global, lo sectorial y lo regional. 
ue Ay Bj 

Este problema tradicional de la planificación, se presenta al interior del blog 

B¡, Aj B3, y A, By, y tiene muy variadas vías de solución. 

mM 

. o en diente de los otros, de manera que cada adecuación en un.bloque dep 

tener repercusiones creando necesidades de ajustes en otros. Por ello, el proceso 

forma un sistema de trabajo. 
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decisión y ejecución. 

eva. En 
de operaciones, no es nu 

“saciones, sala de comando o sala 
La idea de una sala de situaciones, 

de: 
una sala de situaciones se compone 

ll Una infraestructura física: Vale decir, un local especialmente acondicionado para la 

» discusión informada y sistemática. 

fraestructura flu- ii) Unain, informativa: Vale decir, todo un sistema de información que 
: ye y se renueva permanentemente en función de la demanda que generan las decisio- 

nes fundadas. 

li) Una infraestructura computacional “dura”: Vale decir, equipos de capacidad, dise- fos y conexiones adecuadas al tipo d so 0 as po de procesamiento y análisis que requiere la sala 

lo) Una infraestructura eii “blanda”. 
4 ' 

+ Valed nentes al tipo de problemas sobre los cuales versan a Se A 
») Un equipo humano técnico: 

: 
o 'o: Responsable de operar la sala d rd mentos ya señalados y en interconexión con co Ad 

y programas perti- 

e de situacio de decisiones, e “poder » sea'el o. como instancia legítima de clic 

+ el a ciones son . 

cual exige tégico con ej



SiOnes se lle, e en n ce gue a una mejor Apreciación n Enco 
s de 1 nflic en 
iii) Articul Situación y a una po, de Papo de y 

el bara tio con el mediano y larg 4 decisión, + Y 
restricciones y E e de las de O Plazo, a fin de 

el principio : que en tod. 
sis, La planificaci » 2UnQue Con distinto os los niveles Se Planif 

cación es una necesidad de grado de co : 
la ; mpl del plan, En Consecuencia, resulta esencia] gestión y la gestión es la eiidad y énta. 

socien. evitar que planificación y ciación se 
se di. 

v) Articular los procesos de “prealimentación” precede y preside la acción planificada. y “retroalimentación” 
en el cálculo que 

Evidentemente no se trata aquí de procesos mecánicos o tantaneamente el curso del movimiento situacional para di 
situación-objetivo. El plan es una intervención estes y, o limentación y la prealimentación son producto de un juicio evaluativo hacia adelante y hacia atrás. La “homeostasis” direccional del cambio situacional es así producto 
de una decisión humana conflictiva y de manera alguna está inscrita como un meca- 
nismo irreflexivo que corrige necesariamente el curso de los acontecimientos. 

y automáticos que corrigen 

Previión de 
-. 

Putares. 

  
  

      

t]   A   

      

    
  

  

acontecimiento utilk amente UN antes de que 
anticipar ara situacionales probabilidad 

: w» consiste eN las entar pr ón co! pa Al plan para aum 

y 
sal np 

tando Juego dea eto, de las deci- ela O. nalidad de 
se Ca situación 0bici ¡ón surge del hecho que la racio 
de imentación ¡ la prealim' futuras. 

La base ptes puso de situaciones z 

2 redifinir la situa- 

ración: aminar el pasado rócienie 0 actuar en cono- Retroalimen e en ex así consist la realidad y robabili- 
La retroalimen ee pat nuevos Se ar: el plan y aumentar 2. 
ción ini eva situación 1 
cimiento de la la situación-ODjetivo. 

de 
dsd 4 entación es el troalim proceso de aprendizaje que emerge de 

La base teórica de lA Te 4 tculo de planificació n hecho en períodos anteriores 

examen 

ón o eciontl realmente alcanzadas. “paso angosto” o “una calle estre- 

sala de situaciones es como Un de la sala de situaciones exis- 
vista, la tes Desde este punto de vista, relevantes. Esto supone que an los 

, uu ye impide que lleguen a ella cuestiones que pueden ser a e ales no te un “fio negarivo “ave SB impida que ninguna decisión relevante se desvíe hacia Can 
infors, y un Jltro posIrdO 9 La sala de situaciones establece así un paso obligado pa- 

estanque jores. 

tn y hice e cd, tales problemas deben ser reducidos en número 
me 

exigir el tratamiento multidimensional y central que caracteriza el análisis en la sala de situaciones. 
y 

En la sala de situaciones se busca lograr una visión sinóptica de la situación en la coyuntura, ali- 

mentada por información oportuna, y donde cada “proyecto en situación”? es examinado desde todos 
los ángulos pertinentes, Para ello, la información es procesada en forma adecuada a la capacidad hu- 
mana de comprensión y previsión de problemas complejos y el equipo humano que decide interac- 
ta entre si en el debate, y con la infraestructura informativa de la sala de situaciones en la alimenta- 

ción de ese debate con datos, análisis y modelos diseñados ad-hoc. ' : 

b) Su estructura básica 

Desde el punto de vista físico, 
tres salas intera, 2 

$ Compone de: ss, al 

Una sala de situaciones puede concebirse cor “si como se presenta en el como un sistema de 
esquema No. 1 siguiente. El sistema 

Cn lima enel nivel correspondiente * a la discusión de nivel superior y para la de- hs 
; ] 

“C” o sála de 
7 Ción, comando, que es el centro dal ¿y "52 Permanente y apoyo al func; n ei el sistema en su alimenta. de "onamie. máquina de análisis y deci 3 , 

4 
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3) Una pantalla 812 

contestada y O a 

3) Una pantalla 
de retropro: 

; pertinentes a la discusión que $e realiza 

sala “D” es el centro del sistema de 

La 

ua: precede y preside la acción: 

roto úsena feina 
servicio dela 

z 
a 

      
      

     

        

  

   
    

La sala “D” puede operar 

plejo de la sala de situaciones. 

  

    

  

todos los 
do dotada con so 

As 
> 

SALA "C” Es una sala de coman 

tación como para apoyar instant
 

que se realiza en la sala “D”. (Es
quema No. 3)- 

Tiene las siguient
es característica

" 
CEN É 

«p" (no hay visión a la inversa) vo
 

y :              

  

1D) Visión directa 
hacia la sala 

2) aér
ea dicaión in

ten 

de control y filtro hacia la sala
 “T” 

directa hacia l
a sala » (V2). 

   
   

  

    
   

3) Comandos 

con visión   
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“p”. , = “50! ” e todo el sistema de 
V
a
 

¡e experiencia de funcione” 

Procesar anda de informa
ción y análisk QU cia atender tales 

e das 0" y E diseñar programas PS 

demandas. 

5) Dirigir el sistema de salas, cuando entre en 

ción acumulada (cerrada, abierta, etc). 

6) Clasificar la informa 

óceso £ísl erbal hacia la sala 

nes no tiene acaso 
TO o qe a sala de situaciones 
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sesiones la sal
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a El jefe de la sala de situacio 

be realizar sus funciones exclusivamente 
en 

sad ta cr eta de ero dto 
card en dsemetaldads. 

* 

No. 4). 
, : 

1) En forma aislada, para realizar trabajos $ : 

o para realizar trabajos 
propios de las distintas unidades de la Oficina de Pa 

ficación a nivel global, sectorial y regional (en este Ca30» la sala “T” 

por cada equipo pertinente); y $ ES 

2) En paralelo con la sala * »” afin de abastecer a 

, yo en las discusiones para la toma de decisiones. 

operada por un equipo humano propio de la sala 
de situa 

| jefe de la misma. - y 

s 
A 

z “C* en su función 
de apo” 

Eo celo so, la sala “T” será caso, 

ciones, dependiente del 

El equipo humano de la sala “T” tendrá tres tipo* de trabajos: 
4 . 

ht 5 Se es 1 
E h , 

, dí e 

1) Alimentar la memoria de la sala; a fin de que ésta reemplace al tibro-plan 

e — dia <A á Sn — A 

e ha A 
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(Esuna € 

3) Operar en 
elo con 

sesiones 
de la sala 

rs 
; e 

La sala sep” debería tener sistemas 
jos O autónomo

s de computació
n Y termins- 

conectado
s 2 os sistemas

 NA onales e M cional de comput
ación que se estr 

men 
i 

bu 

El funcionam
iento de la sala sep” a un nivel adecuado 

de eficacia
, depender

á natural 

mente de: 

Í 
: 

1) El plan de inform
ación que apoy* todo el sistema de planifica 

ión. 

2y La cap 

del mismo;
 

3) De la interconexión
 de IS

 

de 
de todo el "cre

ma de pl
anifica

ción: Y 
$ 

z 
por lo general, n

o 0% 

de la sala de situa
ciones p 

de a demanda de
 infomació

n * análisis qu
e 

situaciones.
 a 

eo 

INFORMAC
IÓN PRIMARIA COMPUTARI

ZADA 

D capas de denos 
pos! ; 

2) Fotografí
as 

y E y, disposic 
bsid
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5 de dirigentes po
líticos, 

de prensa» opiniones 
nal (noticias

 

comu 

y 
6) etc.) 

DA 
N PR 

ÍORMACIO 
is 

| informes ejecutivos de me 

" soformes ejecutivo? de inteligenea | 
de 

2 
: tura. l 

indicadores económicos Y político
s de la coyuotó” “8 a » 

» 

indicadores, cos entes, 

índices, relaciones, 
y 

4 al 

ísticas. procesadas : idad o eficiencia, cadores de alarma, 

4) oe atrones standard de normal : e 

Ú A 

MODELOS 

Y a » 
> 

iacronía histórica (para la explicación del pasado inmedi
ato) ( 

E e 

1 Modelos de d 

Modelos de funcionamiento
 sincrónico (para estimar = a 

») 
impactos de decisiones) 

3) Modelos de predicción (para estimar tendencias) nn 64% 

. : t ] ' | E Ss | a 

4) Modelos normativos (de diversos tipos, para verificar la; consistencia de las normas) 

¡ 
; > 

$) Modelos estratégicos (redes de posibilidades para la toma de decisiones). 

Ia 1 

to e E fundamental en el sistema de información 'es su oportunidad. Para el funcionamien- 

vutecds tisipacia de 
o información en “tiempo real”. Pero, existe 

A 
condiciona toda la eficacia del sistema. Sila sk 

podemos pido, la sala de situaciones necesita también de información rápida. A este respecto, 

A 
de Stafford Beer, un pionero del diseño de salas de OPC" 

2 

4 
5 

NS A a >
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se desarrolla en ciclos. En consecuencia, 

  

      

¡ 
una to económico incorrecta, porque representa hiar que el dl eE cido”. ; 

fami es solamente ero ello no es reco mes Yo atrasada pol ya superada, P ación ye ha ¡oboe etica 4 “uiente: 
ja ja 

jen! penden esto en el gráfico Si os 
pa 

información 

L ., 

MA 

N. $e] Retraso 

t tiempo £ 3 ; 

  
  
  

: La di- ls de atraso. La bu “ux” tiempo , ti se 
En muestro ejemplo. A e A il ri 

de araso hace que la tendencia recva que los tendencia expansira. cres AUUOdo 1, cuando los hechos ya muestran una endncia es 
en trarestar la recesión toma además algún tiempo . ó 

"periodo t2.—3 ta, o sea, en pleno auge expens 
tz al llegar la sistema En “onsecuencia, la “señal” de alarma que emitirá el 
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ii) Planificació i ; 
n económica de corto á 

, lazo y análisis de coyuntura, 

1ii) " Planificación poes, E 1 
Política y análisis de 

yuntura política y comunicacional, 

iv) Informática para la planificación, 

A continuación se explican brevemente las principales acciones que parecen necesarias, a partir de 
las características más comunes que presentan las oficinas de planificación en América Latina. 

| 

ne 

a diseño coherent
e dela don 

] modelístic
a normativa que apoya 

2) Mejorar la Jelística nor 
? 

dad; nena add 6 Ñ E 

k z o? o ANA 
a de 

se 
V 

0 

ob 13). comp 
pia 

ió 

Gba > «tes ; 

E A | 

y rocedimientos
 ágiles _._ po 

4) EstablocaoE.
- grs 9 dd 

yy ne ¿del pla
n; a 

i) La planificación económica de mediano y largo plazo 

¿nm quí; lo fundamental es: : le 

ds . £ jante la formulación 
la direccionalidad del plan, mediant : 

1) Mejorar el ra nivel global, sectorial y regional; 

  

   
  

nidad de planificación 
política (que se crearía 

la ul 

lecer supu
estos po íticos más firmes para el an

álisis de la 

álisis con 
mol a 

: 

f cer las opciones, 
yarian 

y supuest
os económ

icos 

ofre 

tes 

co, 

cconómica de corto plazo y el nit E PA N 

a s casi no existen en América Latina, O 

un 

. 

parece importante: 

; 

at de a a ae 
a 

isi de corto plazo, 
úen las grandes 

€ 
a 

q donde se Ss público, la política monetaria y de com 

composic 
pieo, etc. 

2) Fortalecer el análisis de 

de muy reciente 

coyuntura, hoy prácticamente inexistente en la región. 

Diseñas 

tura y el 

i modelos económicos arena
 seguir y analizar la coyun! 

» impacto de distintas políticas económ 

i 
de eva- 

4) Desarrollar métodos y técnicas concretas de 
A de corto plazo y 

tuación de los distintos “arcos situacionales” del p! 

E el diseño en calidad 
la demanda de información mínima necesaria pará 

a 

> yo nidad de planes operativos anuales, (cuentas nacionales, encbestas, con 

bilidad fiscal, indicadores de coyuntura, etc). 

1) La planificación política y análisis de la coyuntura política y comunicacional 

Esta unidad tendría que ser creada, pues no existe en la estructura actual de las oficinas 

de planificación. Sus principales funciones serían las siguientes: 

1) Apoyar el diseño de la direccionalidad política del plan de mediano plazo; 

2) Colaborar en el diseño de la dimensión estratégica del plan (viabilidad política, ins- 

titucional, económica, etc).; 
] 

3) Seguir la coyuntura política y hacer el análisis político de cada proyecto y acto 

en situación; 
- 

4) Estudiar permanentemente la fuerza prop
ia y las fuerzas sociales aliadas y oponen- 

tes (sus ideologías, sus estrategias, sus proyectos, sus intereses permanentes, sus. 
intereses situacionales, sus vectores de poder, etc.); 

s) posi un análisis crítico permanente de la política comunicacional del gobier- E 

Y he aa ! 
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iv) La informática para la planificación 

1) Mejoramiento del sistema de cuentas nacionales (cuentas de las far cuentas 
a E Públicas, oportunidad de la información, Calidad e a 
etc.). de la información, 

2) Mejoramiento de las cuentas del sector público. (cuentas consolidádes del sector 
Público, cuenta de las Empresas públicas, contabilidad fiscal y sistema de ejecy- 
ción, etc.). 

5) ema de Indicadores de actividades públicas, derivadas de registros administra- 
tivos, tales como ejecución presupu estaria, registros contables, registros de ca- 
ja, metas logradas en los Presupuestarios, cumplimiento de metas de 
servicios públicos, etc). 

" ni . 
6) Endeudamiento intern 0 Y externo, derivables de los registros de control legal de 

los procesos de endeudamiento. 

  
7) Importaciones, exportaciones y movimientos financieros con el exterior. 

Í te : 6 o 
6.5 Planificación Preventiva y reactiva 

| La bei Puede intentar atacar los problemas antes que se materialicen o simplemente de-. 

cionar Problemas cuando *H0s ya son evidentes para todos por su magnitud y comsé. 

116       

los pro lema y no - de un prob 

de atacar o rado e al principio es fácil de 
prevent «y príncipe s dicen de la ttisis o del tiempo, no hables aptos gsi 10 que los mié que con de conocer y difícl oro n esto a es fácil 

co ocer, , (lo que no es 
"ocurre igrcil de conoce e egjada distancia 

difíc ocida ociendo 2 do .y principio com orque con 
la se dejan, con a 

cuando, Por De 2. e remedio”. 
lemas ya un sistema Of 

...e uella que sólo ataca los Prerentiva reguero quo un HERA ia si , o sea, aq z cuando- anuncia 
á tiva de lap , muestro na de peligro que 

onentes. nante inión pública por sus exagerada ante la OP
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deben a su práctica deficiente, sino a sus. 

pm at: 2:20 

planificación no es el futuro, sino el presente. El cálculo sobre el futuro
 

; tro de la 

po 
dad a las decisiones pre

sentes. 

darle racion: 

sd 

Tercera: La planificación 
económica €s inseparable de la planificación 

política, pero como la 

de la primera supera en parte y de hecho sus limitaciones, un c
amino para refor

mular: 

teoría Y modernizar en la práctica los sistemas de 
tradicionales, consiste en formali- 

ury enriquecer 
las buenas prácticas de gobierno. 

La crítica a la planificación 
económica vigente puede 

referirse a un supuesto 
básico en que des- 

cansa toda la teoría de la planificación normativa. Este supuesto afirma que: “el actor que 

ca está “spbre” O “fuera” de la realidad planificada y, en consecuencia, no coexiste en esa realidad 

con otros actores que también planifican”. A 
la planificación 

normativa dis- 

tingue artificialmente entre “sujeto” que planifica” y 

realidad, reduce el proceso social a “comp con 

nóstico único como explicación de la e 

tables en “modelos analíticos”, se autorrestringe 
2 lo económico, ide

ntifica 

“diseño” en el plano del “debe ser”, ignora la incertidumbre, monopoliza la planificación para el 

Estado y produce métodos de “final cerrado”, donde la política económica es autosuficiente para 

alcanzar los objetivos predet
erminados del Plan. 

mi” 

En contraste, si adoptamo: 

realidad y allí coexiste con otros actores que 2 

Y, te entre sujeto y objeto de la planificación, por
que 

5h vez otros actores que también planiGican- Aquí aparece la 

ción, lucha y conflicto, donde el diagnóstico ya no puede ser único Y objetivo, sino 

Si reconocemos e
l Ce 

med o E eS 

aci, a noss posible explicar la realidad con
flic 

Jos de simulación 
humana” que tienen su 

a “explicación situacional”. 

rutinaria que se basa en el 

pe sociales. En consecuencia, A 

icos” sino que se 
requieren “mode 

ana. 

juego de cuerra” (Ksiesgs
piel 

extendido en oc 
desa 

contexto de conflictos es imposible i
dentificar planificación 

con diseño normativo 
ed 

Gecutar sus plan cada actor tiene QU, cer la resistencia de los 0US Do lema estra 

e siculo del planificador no puede ignorar tales resistención Epa 
A pl o 

surge Como imprescindible codo 
en la teoría del plan au 

son influidas por todos los otros elementos 
1 problema     



certidumbre y el monopolio del Estado sobre la planificación, 
. " Ll en alcueciones de poder compartido. Si la planificación se on pollo SOclaley proceso que “gobierna” la acción concreta, entonces ésta tien = $08. él Cálculo to Pla, 

nes: un primer problema normativo de “direccionalidad” para ee pala] a queremos ir y qué debemos hacer para ello; un segundo coa d al desafío de sortear las restricciones de la realidad y los e Ñ Dilidag”, Para reg nde nuestro plan, y un fercer problema de “operacionalidad” para bone Ue Presentan los FeSPONder 
bemos y podemos hacer hoy con el objeto de avanzar hacia nuestra ac ogante de lo a e 

etivo”. 
Sobre la base de estos fundamentos teóric: j 

ES d Os, €s posible argum: par Así, rechazamos la idea de identificar planificación con e but ala Planificación político comoun mero marco restrictivo de lo económico; soste oa de oponentes lo que obliga a hablar de una planificación política que e do a pe todo plan ia, la om 
demos, en Consecuencia, la idea que la planificación es técnica y neutra a a, '€ Dase es la 

e 

afirmaciones, pod lugar o el “iuici SS » emos, en primer , juicio PS en el contexto conflictivo que asume la plot trol” un objeto planificado. En rr normativa por el cual un sujeto intenta ““con-. acción en la coyuntura que caracteriza la pi o ener el cálculo EOS Y presida, y largo plazo de la planificación mi D lanificación de situaciones e. n normativ; q ea on el cálculo de mediano podemos enfrentar el “cálculo lacio” 7 rado Peafin al primero. Y, en tercer lugar, 1 
social rel : j i . : rl Para la acción, con el “cálculo económico-social” que Incde poo a la de. y 

ina parte de di-. 

Para fundamentar riguro 
“cálculo interactivo” samente estas   

    
Cupa de las implicaciones de unas ; eo 

: sobre las otras, Por ej Porque ninguna de ellas se preo- nes económicas o de las Consecuencias económicas de Ple de los efectos políticos de las ac 2 
reconsiderar todas las teoría eventos políticos, 508 aa Ss y métodos que suponen la primacía 
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. Así, la producción económica 
oncepto de producción. E 

oe ttiples dimensiones del > Sítica, cognitiva, ecológica, etc. y requiere para su ._ 

pl ios ti na dio icos, conocimientos, valores, espacio, tiempo, ; 

tuacional a la planificación normativa, 

facilitó oponer e pie para revalorizar la planificación. La 
realidad compleja. 

im ir en el gobierno de una ] 

eorativa es demasiado simple DR una práctica de la planificación situacional 
a Z 

"anificación e bligó a explorar el problema de entación es doble: por un lado demandamos 
Pero, esto nos estas concretas. Aquí nuestra ro destacamos el problema de la velocidad 

y pia e lo político y lo económico, y Por « echos. Nuestra propuesta con- 
la articulac ificación para que pueda na “Sala 
de cálculo de la planificaci libro”, anticuado, rígido y lento, todas los adelantos del teleprocea- lazar el “plan- . i ada en 
ee hc se monta una máquina co ne 

"iento y la computación. El PipO 5 e estas decisiones en el día a E AO inpentación” 
miento Y tura. Pero para que est dd de “preali 
de decisiones en la coyun stricciones inmediatistas, proponemos de la planificación tradicio- 

discusión nos 

0 las prácticas normativas deben 

con el futuro que rescate los p 

nal, y que constitu ; “"entación” con el : 

proponemos Un sistema de “retroalimen Pero ambas instancias de y preside la sc- 

del aprendizaje a 
fine su cálculo por medio 

: 

Hondo si apoyan el “momento táctico-operacional”, 

ción en la coyuntura. 
, 

da tiempo para sen ac stra propuesta constituyo e 

nes puede preceder Y presidir los De igcanlón yel planificador, Y a en algun a la prác- 

dical en las concepciones sobre la P lanifi con mayor formaci política acceda 

2 cuando una nueva generación de planifica 

tica de las oficinas de planificación. 

La planificación no 

n sobre P , ¿Con qué cienc un buen 
Las nuevas concepciones $ Por demplos  iación? ¿Es posible y 08 A pecto 

mas viejos, pero dd totalidad social ex q limite a la producción ep 3 teoría de 

problema de planificó de la producción social que ¡y el avance en la constmec eos 
desarrollar una teoría lio? ¿Cómo «cis de viabilidad política Y 

arcial de un proceso más 280 el andli “de la técnica de Juegos en 
sl situaciones? dos la simu! ar e y 

en general? ¿CÓMO 4 experir del pensamiento cree tantos problemas 62 
rramienta más debe asombrar que el Lario a 

le en su 
Sin embargo. -, manera, la € aa ] o 

mo resuelvo. rr enano > 
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Los documentos que integran la Biblioteca PLACTED fueron reunidos por la Cátedra Libre Ciencia, Política 

y Sociedad (CPS). Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano, que depende de la Universidad 

Nacional de La Plata. Algunos ya se encontraban disponibles en la web y otros fueron adquiridos y 

digitalizados especialmente para ser incluidos aquí. 
 

Mediante esta iniciativa ofrecemos al público de forma abierta y gratuita obras representativas de autores/as 

del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Dependencia (PLACTED) con la 

intención de que sean utilizadas tanto en la investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico 

y en los debates sobre políticas científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la 

dimensión conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su compromiso 
con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de las necesidades y problemas 

de nuestros países. 
 
PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia, tecnología, desarrollo y 

dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La Biblioteca PLACTED por lo tanto busca 

particularmente poner a disposición la bibliografía de este período fundacional para los estudios sobre CyT en 

nuestra región, y también recoge la obra posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, 

así como investigaciones contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o 

que utilizan explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 

Derechos y permisos  

 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación científica de las barreras 

que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de diferentes formas de privatización del 
conocimiento.  

 

Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as, sus herederos/as o los/as 

editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento de que esta iniciativa abierta y sin fines 

de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso 

de las obras, reconociendo y citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar 

obras derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al repositorio ESOCITE, con 

quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso abierto a la producción académica 

iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología".  
 Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la cátedra CPS por 

mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  

http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
mailto:catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar
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