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En el paradigma de Friedrich von Hayek, el término plan es una palabra 

muy obscena Polariza la distinción entre plan y mercado y supone que la prosecu-

ción de toda forma de planificación en una economía capitalista moderna condu-

cirá directamente al Archipiélago Gulag y a la suspension de las libertades 

democráticas. 

Este argumento fue rechazado por varias economías europeas, así como por 

el Japón, durante la mayor parte del período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial. No fue rechazado tanto por razones teóricas o ideológicas como en 

términos de las dificultades prácticas de contrarrestar la gran proporción 

existente entre diferentes sectores, regiones y clases sociales en la sociedad 

y la necesidad de lograr un grado de equilibrio social, estructural y espacial 

en la distribución de los recursos. 

El papel del Estado como planificador puede analizarse en otros términos. 

En contraste con las operaciones totalmente imperativas o supuestamente 

imperativas del Estado como planificador en las economías dirigidas, la 

planificación en la economía de mercado occidental ha tenido la característica 

desde la guerra de ser indicativa, combinada con mecanismos que exhortan al 



capital privado a realizar su tasa de crecimiento potencial a fin de incrementar 

tanto Ias expectativas de rentabilidad como el crecimiento real de Ia economia. 

Los planificadores, como los gestores de Ia demanda, estaban bien 

conscientes de Ia importancia que tenía dicha expansión de la economía interna 

para la balanza comercial. Sin embargo, en países como Francia, Italia y el Reino 
I 

Unido estaban especialmente interesados en los problemas de la estructura 

comercial y no simplemente en su nivel en términos de la gestión de la demanda. 

Procuraban identificar los sectores o esferas de la economía con una propensión 

elevada a la irrportaciôn, y a la inversa los sectores con fuerte potencia], 

exportador. Esto los involucró a su vez en cuestiones de la estructura de la 

actividad econômica, y sobre todo de los sectores o empresas que tenían una 

influencia considerable sobre la tasa de crecimiento de la economía en su 

conjunto y el nivel de la balanza comercial. 

Esta preocupación por la estructura comercial de la economía estaba 

relacionada con el interés de los planificadores por la distribución social y 

espacial de la actividad. 

En otras palabras, los planificadores nacionales en países como Francia, 



Bélgica, Italia y el Reino Unido en las décadas de 1950 y 1960 estaban especial-

mente interesados en la generación de los recursos suficientes que permitieran 

un gasto creciente en el sector social de la economía y también ya sea contra-

restar las disparidades crecientes en materia de producto, ingreso y empleo entre las 

diferentes regiones de la economía, o efectuar una convergencia entre los 

niveles del producto, el ingreso y el empleo entre las diferentes regiones y 

zonas urbanas. En la década de 1970 dado que hay zonas urbanas claves que han 

entrado en crisis economica, ha habido un interés mayor en la política urbana 

y sobre todo por la centro-urbana tanto en los Estados Unidos como en Europa. 

Sabemos que la relación entre la distribución social, sectorial y espacial de 

los recursos depende no sólo de la función del Estado en la sociedad sino 

también en la medida en que es posible para cualquier gobierno lograr un 

aumento de las expectativas y del crecimiento real que se equipare con el 

crecimiento potencial de la economía en su conjunto. 

No puede sostenerse que el papel del Estado como planificador haya tenido 

un éxito uniforme en las economías que han aplicado planes económicos de 

mediano plazo . Esto refleja en parte la medida en que la hipótesis de que el 



Estado podía establecer objetivos de mediano plazo para la economía ha sido 

cuestionada no sólo por los políticos, quienes en muchos casos han estado 

renuentes a publicar estándares para el fracaso o el êxito de la expansion 

nacional, sino también por el grado en que los mecanismos de la competencia 

desigual entre el capital meso-y microeconomico y la empresa nacional nacional 

y multinacional han restringido la viabilidad de la planificación estatal en 

el plano de la nacion-Estado individuales. 

Esta restricción no significa que el Estado carezca de un papel como 

planificador en el plano nacional. No obstante, se les fue haciendo cada vez 

más claro a los propios planificadores que a menos que sus actividades tuvieran 

una dimensión internacional y multinacional, el grado en que podrían compensar 

la desproporción y el desequilibrio sería limitado y frustrante tanto para los 

planificadores como para sus planes. 

Parte del problema radicaba en la erosión del marco de demánda keynesiano 

para las políticas de planificación debido a la introducción de cambios en la 

estructura de la oferta. La pequeña empresa nacional que predominaba en el 

período inmediato de postguerra había cedido el paso en la década de 1970 al 



dominio de la gran empresa mesoeconómica multinacional en materia de producción, 

distribución y comercio. Esta nueva gran empresa (del griego macros = grande, 

micros = pequeño, mesos = intermedie) restringió notoriamente la eficacia de 

las medidas keynesianas indirectas como la política fiscal y monetaria y las 

modificaciones cambiarlas. En la práctica esto equivalía a un divorcio de la 

síntesis keynesiana entre la gestión de la macrodemanda y las estructuras de 

la micro-oferta. 

Keynes más la planificación 

A comienzos de la década de 1960 también estaba ganando terreno en la 

patria geográfica e intelectual de Keynes la convicción de que era necesario 

complementar las políticas keynesianas de gestión de la demanda. El registro 

de crecimiento del Reino Unido en la década de 1950 había sido uniformemente 

inferior al de los países continentales de Europa Occidental con la excepción 

de Bélgica, con déficit de pagos periódicos que acompañaban a una expansión 

inducida por la demanda. No cabe duda que el Reino Unido y Bélgica eran casos 

especiales. Ambos habían ingresado al período de postguerra con niveles de 

ingreso por habitante mas elevados que en las demás economías mencionadas. 



las que podría decirse con justicia habían estado durante un tiempo poniéndose 

a la par con los niveles de ingreso britânicos y belgas. Ademas, arabos países 

eran los marcapasos de la revolución industrial original en Europa Occidental, 

y podía decirse que habían sufrido de una especializacion excesiva en lo que 

ahora se había convertido en industrias tradicionales o declinantes. 

Además, tanto Gran Bretaña como Bélgica hablan tonentado tradicionalmente 

la inversion de capital en las colonias a expensas de la inversion directa en 

el país, mientras que Gran Bretaña había aceptado además obligaciones a largo 

plazo de la deuda durante la guerra que reducían la credibilidad de la libra 

esterlina como moneda de reserva, y agravaba la presión sobre la libra en el 

caso de déficit de balance de pagos que otros países pudieran haber sostenido 

en el corto plazo sin presiones en pro de la deflación interna. Podría haber 

contribuido itambiên el ractxir ae una menor oterta de rreno de c±)ra que la dispcnible 

en las economías en rápido crecimiento de Europa Occidental continental prove-

niente de la migración interregional o intersectorial. 

Pero había problemas adicionales para economías en lento crecimiento 

como las de Bélgica y Gran Bretaña que ya habían sido bosquejadas en la aplicación 



pionera de Harrods del análisis keynesiano al crecimiento economico. En los 

modelos de crecimiento de Harrod se pone el énfasis en la tasa de ahorro e 

inversion y en la relación capital-producto de la inversion respectiva. Para 

una relación capital-producto dada, mayor inversión significará mayor creci-

miento. Mediante el progreso técnico incorporado también se reducirá la 

relación capital-producto, incrementando aún mas la tasa de crecimiento 

para un determinado nivel de ahorro e inversión. Pero ambos son importantes. 

En otras palabras, mientras la innovación elevará el potencial de crecimiento 

de una economía, el flujo de la innovación misma depende de la tasa de inversión. 

Y esto depende de las expectativas de los empresarios de la tasa de crecimiento 

probable de la demanda de sus productos. En términos de Harrod la tasa 

"justificada", en el sentido de que es la que ellos estiman que garantiza una 

tasa dada de inversión en plantas y equipos físicos. Según lo señaló Harrod 

en 1939, ésta puede ser inferior al potencial de crecimiento de la economía 

en su conjunto —en términos de Harrod la tasa "natural". 

Sin embargo, en condiciones de bajo crecimiento real, a la empresa 

privada no le interesa aumentar su tasa de inversión por .encima de la aue orevé 



como tasa de crecimiento garantizada, pues esto la dejara con una capacidad 

excedentaria, menores utilidades, y una cotización de mercado reducida, poniendo 

en peligro su supervivencia a largo plazo. En otras palabras, el crecimiento 

escaso tiende a autoreforzarse en el sentido de que cuando el crecimiento 

real es bajo, el interés privado actuará en forma tal de mantenerlo bajo. 

Política monetaria y fiscal 

En principio, esta situación podría remediarse con políticas monetarias 

y fiscales apropiadas. El dinero mas barato y la menor tributación a los 

productos intermedios y finales debería aumentar las expectativas de los 

empresarios respecto a la tasa de crecimiento garantizada y proyocar un 

aumento de la tasa de inversion global. Pero en la práctica, las políticas 

fiscales y monetarias por sí solas no se revelarán suficientes. 

Primero, sirven para más de un proposito. Aunque podría maximizarse 

su potencial si estuviera dirigido exclusivamente hacia la movilización 

de la inversión en determinados sectores, con el otorgamiento de tasas de 

Ínteres diferenciales y rebajas tributarias, tienen que servir también su 

finalidad keynesiana tradicional de la gestión del nivel de demanda macroeconômico, 
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en que las dificultades de balance de pagos de corto plazo que reflejan una 

baja tasa de crecimiento de la inversión de largo plazo podrían requerir polí-

ticas monetarias y fiscales deflacionarias que refuerzan aun mas la tendencia 

a la inversión escasa de largo plazo. 

Además, la inversion de largo plazo tarda un tiempo considerable desde 

la concepción a la producción. Una empresa que requiere una planta y equipos 

totalmente nuevos tardará entre dos a cinco años en entrar en funciones. 

Por lo tanto, la estimulación de la demanda mediante el empleo de medidas de 

política fiscales puede provocar una inflación producida por la presión de la 

demanda antes de que la inversión de largo plazo haya resultado en la producción 

para satisfacer esa mayor demanda. 

Por ultimo, una sucesión de ciclos de "tira y afloja" tendrá su propio 

efecto desincentivador sobre la inversión de largo plazo inducida por ;.la 

demanda, pues la administración tomará conciencia de que una fase expansionista 

puede ir seguida por políticas deflacionarias cuando haya llegado el momento 

de contar con nuevas capacidades provenientes de nuevas inversiones. La 

política monetaria no sería mas efectiva para estimular un aumento de la tasa 
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de inversion en esas condiciones, dado que la reducción del costo total de un 

proyecto de inversión determinado mediante una tasa de interés reducida consti-

tuiría una proporción despreciable del costo directo e indirecto para la 

empresa respectiva en el caso de que no fuera capaz de utilizar una proporción 

elevada de la capacidad de la inversión durante el mediano plazo. 

Argumentos a favor de la planificación 

En 1964 el propio Harrod reconoció que las.políticas monetarias y 

fiscales tenían esas limitaciones y admitió que las economías de libre empresa 

necesitaban otra arma aparte de las políticas monetarias y fiscales para 

funcionar con eficiencia. El instrumento que respaldaba equivalía a la 

institución de la planificación nacional indicativa de la que habían sido 

pioneros los franceses, y que se había aplicado como una medida de política 

importante en el plan nacional del Reino Unido del año siguiente. Según 

sostenía Harrod con referencia a su propio marco conceptual, dicho plan debía 

ser una estimación concreta del potencial de crecimiento "natural" de la 

economía y debía detallar sus consecuencias, sector por sector ,para las 

industrias en cuestión mediante sus respectivos comitês de desarrollo económico. 
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Harrod admitía que: 

"debía consistir de algo mas que la mera presentación de tasas de crecimiento 

a las industrias. Se debía pedir a las industrias que formularan sus 

observaciones y, en caso de que ciertas partes del plan que se les había 

asignado no fueran factibles, el órgano planificador debía efectuar un 

nuevo análisis insumo-producto a la luz de la nueva información y 

plantear un nuevo plan.bien fundamentado en todas sus partes." 

En otras palabras, según Harrod, un plan nacional desagregado sectorial-

mente debía tratar de intercambiar información con las empresas de tal modo 

de elevar la tasa de crecimiento garantizada para satisfacer el potencial de 

crecimiento natural de la economía. 

La plártificácion én Francia 

Francia fue considerada por años el paradigma de la planificación indicativa 

en una economía de mercado. Sin embargo, la planificación en la Francia de 

postguerra comenzó con ventajas especiales. 

En primer lugar, la intervención directa del gobierno en la economía había 

sido una antigua característica del Estado francês que se remontaba a Luis XIV 
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y Colbert, y aceptada en gran medida por el sector privado tanto en su propio 

interés como en el interés nacional. 

Segundo, la planificación fue introducida por un individuo realmente 

excepcional —Jean Monnet— y en las circunstancias excepcionales de la 

reconstrucción de postguerra, cuando la empresa privada estaba particularmente 

deseosa de cooperar con una iniciativa central definida en coordinar la 

recuperación de la guerra. 

Tercero, estuvo acompañada por una reforma radical del servicio civil 

administrativo y el establecimiento de una nueva escuela de capacitación para 

loa postulantes más destacados a dicho servicio —la Ecole Nationale d'Administration— 

que desde un principio enseño el nuevo proceso de planificación y obtuvo su 

aceptación general. 

Cuarto, la planificación francesa no era meramente indicativa. El 

éxito que alcanzo dependía no sólo de la formulación de objetivos" sectoriales 

Según lo recomendado por Harrod, sino también en la influencia directa sobre 

las empresas mesoeconómicas, combinando "castigos" (sobre todo controles de 

precios) con "compensaciones" (donaciones y ayudas concesionales). 
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Quinto, los efectos de "retroalimentacion" de la propia planificación 

eran considerables. En termines sencillos, cuando el crecimiento real es 

elevado, la planificación indicativa es susceptible de mostrarse más efectiva 

que cuando este es reducido, dado que los objetivos de crecimiento formulados 

tendrán mayor credibilidad para la empresa privada. 

Pero después de la guerra — y en contraste con las afirmaciones anti-

planificacion de Hayek y Friedman y otros la economía francesa llego rápidamente 

a una tasa de crecimiento del PNB superior a 4% anual, elevándose a 5% anual 

en la década de 1960. 

¿Causa o efecto? 
? 

¿De modo que cual es saldo del examen del inodelo francês de planificación 

indicativa? Según Vei:a Lutz, (Central Flannr.ng for the Market Economy: An 

analysis of French theory and experience, Longmans, Londres,1969): "la planifi-

cación francesa jamas había funcionado en Francia —ni podía haber funcionado 

ahí o en parte alguna— como una forma en gran parte "no intervencionista" 

de la planificación central integral. Solo había funcionado como una 

planificación parcial intervencionista. Como tal no había sido distinta, si 
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descartamos el apego especial a los controles de precios y a ciertas técnicas 

especialmente francesas de intervención, de la aplicada por otros países 

"occidentales" (Lutz, ibid., p, 184). Jacques Rueff compara en forma mas 

cruda a los planificadores franceses con "los gallos que cantaron y creyeron 

ser gestores de la aurora". 

Sin embargo, en contraste con la afirmación de Lutz, la planificación 

francesa no fue ni trato de ser totalmente imperativa. Andrew Shonfield ha 

dejado las cosas en su lugar al sostener que parte de su éxito estuvo en la 

medida en que fue "mas que indicativa — y menos que imperativa". (Andrew 

Shonfield, Modern Capitalism: the changing balance of public and private power, 

Oxford University Press, Londres, Nueva York, Toronto, 1975, parte 2, capítulo 5: 

La tradición estatista: Francia). Para muchos franceses —como en la Italia 

de postguerra— la planificación fue considerada como un proceso social y 

político mediante el cual los problemas presentes y futuros —no resueltos 

por el mecanismo de mercado— podía indentificarse y al menos compensarse, 

y tal vez remediarse. 

En contra de lo afirmado por Rueff, la mayoría de los que desempeñaban 
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papeles destacados en la política, los sindicatos, los negocios o el gobierno 

en Francia estaban conscientes de que la economía francesa había estado dominada 

durante medio siglo por un maltusianismo cronico. Antes de la Primera Guerra 

Mundial el crecimiento del producto en Francia fue bajo durante varios años. 

Pero la recuperación de postguerra a partir de 1918 fue vacilante e incierta. 

Francia sólo alcanzó en 1929 el nivel del producto que tenía antes de la 

Primera Guerra Mundial, después de lo cual cayó con la depresión. Sólo recuperó 

su nivel de 1929 en 1939. En cambio, el nivel de producto de 1939 —durante 

el primer plan francés— ya se había recuperado en 1948 y aumentó con 

posterioridad a una tasa de crecimiento compuesta del PNB de 4% anual entre 

la década de 1950, y se elevó a 5.5% anual durante la década de 1960. 

Esté fue el período que literalmente transformó a Francia de un sistema 

preindustrial relativamente subdesarrollado en una economía industrial moderna. 

Aunque los mercados laborales pudieron recurrir a las reservas de la agricultura 

reduciéndose la población laboral francesa en ese sector de un tercio a menos 

de un décimo durante un período de unos 30 años, dicha transformación no habría 

sido posible sin la presión de la demanda por mano de obra ejercida por las 
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nuevas inversiones así como el empuje migratorio de aquellos con mayores 

expectativas sociales y menos dispuestos que sus antecesores a ocuparse 

"en el campo". 

La justificación de la planificación 

Tampoco se debe subestimar la importancia del proceso de planificación 

en mejorar las expectativas de crecimiento económico (alineando la tasa 

"garantizada" a otra natural o "potencial" más elevada para la economía). 

La sicología social del proceso es importante. Como lo ha planteado el 

Comisionario de Planificación clave para la década de 1960, Pierre Masse, 

los planes indicativos tendrían que ejecutarse solos dado que revelaban una 

estructura coherente de demandas y ofertas futuras participantes en el 

mercado. El hecho de que los objetivos publicados por los planificadores 

no se alcanzaran o se sobrepasaran en determinados sectores era menos 

importante que la toma de conciencia de los principales actores económicos y 

sociales del sistema de que la totalidad de los compradores y proveedores, 

competidores y colegas, suponían que había una expansion. Como lo deja en 

claro el título del propio libro de Masse The Plan or Anti-Hazard (Pierre 
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Masse, Le Plan ou L'Anti-Hazard), se redujeron los viejos mediante el proceso 

social colectivo de planificación. 

Una política de prestamos estatales a la industria es mas eficiente que 

cuando el crecimiento es escaso, porque la administración estará mas confiada 

en un mercado para su producto. Además, sera castigada si no mantiene una 

tasa elevada de inversion, pues de lo contrario correría el riesgo de perdir 

la participación en el mercado a favor de otras empresas. Por tanto, hay que 

tomar medidas menos imperativas para asegurarse que se solucionan determinados 

extrangulamientos en la producción o en las importaciones, y así los 

planificadores puede ocuparse de ajustar el estilo y la estructura del crecimiento 

en vez de desplegar el esfuerzo mas herculio de promoverla. Dadas las 

restricciones que inciden en las facultades de coordinación e iniciativa de 

todo personal de planificación, mientras menos haya que hacer mas eficaz sera 

lo que se haga. 

¿Si tal fue el éxito que se observó en la Izquierda, Derecha y el Centro 

durante los cuatro primeros planes en Francia —hasta 1965— por quê el êxito 

limitado a partir de mediados de la década 1960s? Una razón fue precisamente 
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la dificultad de obtener el consenso social con respecto a los objetivos de 

empleo, inflación y gasto público. Otros fueron los inicios de un conflicto 

entre el prestigio, la alta tecnología, y el gasto militar y los objetivos 

sociales del propio plan. Cuando a fines de 1965 se debatía en el Parlamento 

el quinto plan francês (para 1966-1970) un destacada funcionario del plan 

advirtió que no había que dejarse impresionar demasiado por sus objetivos en 

materia de vivienda, salud, gasto social, empleo e ingresos. A su juicio, era 

inconcebible que Francia pudiera alcanzar estos objetivos sociales y económicos 

dentro del plan y asignar a la vez recursos a un disuasivo nuclear independiente 

(l'Armé Nucleare) un avion supersônico y un sistema lanzador de cohetes 

(Forcé dé Frappe y el programa Diamant) un gran sistema conexo de computadoras 

en momentos en que Estados Unidos no le permitía a Francia el uso de grandes 

sistema de proyectiles interconentales (Plan Calcul) así como proyectos 

tecnologicos de alto prestigio como el Concorde y un programa civil de 

energía nuclear. Tal como dijo el funcionario, "este círculo no se puede 

cuadrar. Preveo grandes tensiones sociales".jj^/ 

*/ Jean Saingeour, entrevista con el autor, diciembre de 1965, 



20 

Las graves tensiones sociales conmovieron las calles dé París dos años 

y medio más tarde en mayo de 1968. Debidos en gran parte al fracaso para 

resolver las mayores expectativas de la sociedad francesa, los "sucesos de 

mayo" pueden considerarse solo como un rechazo por parte de una nueva generación 

de tecnocratas de los papeles tecnocraticos que se les había asignado en una 

sociedad paternalista, sino también —en parte— como el resultado del 

t 

éxito no del fracaso del nuevo proceso de planificación que había otorgado 

tal grado de coherencia a la expansion economica sostenida desde la guerra. 

En otras palabras, en vez de ser los gallos de Rueff que cantan y gestan la 

aurora, el êxito mistfio de la planificación dentro del sistema aumento las 

expectativas políticas sobre todo a nivel de la presidencia de un presidente 

de la Republica y poderoso — D e Gaulle— de que "la gallina podía poner 

huevos de oro". 

No cabe duda que las tensiones sociales y la necesidad de satisfacer 

las expectativas frustradas en cuanto a vivienda, salud y sistemas educativos 

paso a ser prioritario para el plan desde fines de la década de 1960. 

Sin embargo, los ajustes salariales de Crenelle en el otoño borreal de 1968 
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mediante los cuales De Gaulle aislo la revuelta estudiantil conciliandose 

con los sindicatos, se apropiaron en gran parte de los recursos disponibles 

para un mayor gasto social. 

La planificación cuestionada 

Así, a comienzos de los años sesenta, justo cuando se estaba exportando, 

la eficacia de la planificación declinó en Francia. En las palabras de Jacques 

Delors, esto se debió a que los franceses estaban pensando en otras cosas, 

porque estaban acogotados por la inflación y tenían un gran déficit de 

balance de pagos. En esa etapa, ni siquiera se debatía el plan en el 

Parlamento. Para los planificadores fue la travesía del desierto. Durante 

este período concentraron su atención en mejorar sus técnicas en espera de 

días mejores. (Jacques Delors, "The Decline of French Planning", en Stuart 

Holland (ed.). Beyond Capitalist Planning, Basil Blackwell, Oxford, 1978). 

En este sentido, la imposibilidad de involucrar a los sindicatos en un 

proceso de planificación que fuera mas allá de la negociación salarial 

tradicional, y la presión que ejercían las fuerzas sociales y de clases sobre 

los recursos que el plan pretendía, condujeron al cuestionamiento de la 

planificación. 
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Presiones internacionales 

Como subraya Delors, en Francia la apertura hacia el exterior y la mayor 

intemacionalizacion de la economía francesa obedecieron tanto a la decision 

de unirse al Mercado Común de la Comunidad Económica Europea, como al mayor 

énfasis puesto en las fuerzas del mercado en general en contraposición a la 

planificación. Ambos factores estuvieron acompañados de "reformas". Pero 

éstas suponían una paradoja. .Las reformas propuestas en materia de planifica-

ción entallaban cambios que debilitaban la propia planificación. Por una parte, 

la confianza indirecta en el mecanismo del mercado reducía la toma de 

decisiones directas de los planificadores, y los circunscribía cada vez mas 

a la formulación de planes sectoriales. Las políticas macroeconômicas se 

aplicaban cada vez al margen del marco de la planificación. Las variables 

macroeconómicaâ claves áobre el presupuesto, los precios y el crédito ya no 

se integraban en el proceso de planificación. 

Delors sostiene que el resultado en Francia fue un período de tensión 

social exacerbada. Después de un período de relativa calma, la explosión de 

mayo de 1968 reveló las contradicciones entre una modalidad liberal privada de 
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desarrollo y las crecientes necesidades sociales del sistema. Hubo una lucha 

de clases. Pero tenía tres dimensiones principales — l a lucha por la redistri-

bución del ingreso, por mejores condiciones de trabajo y por el ejercicio del 

poder económico. Si solo se hubiera tratado de esto el gobierno podría haber 

salido adelante. Sin embargo, según Delors, había otra dimensión implícita en 

la primera. Esta era la contradicción entre la nueva clase dirigente que 

controlaba a los grandes negocios y las clases medias tradicionales de 

agricultores, tenderos, y pequeños empresarios. El gobierno y el poder 

conservador necesitaban a los primeros para asegurar sus políticas y su 

prosperidad econômica. Pero también le eran indispensables estos últimos 

para poder matenerse en el poder mediante el voto. Este era su dilema cruel, 

tratar de conciliar a la clase media tradicional con los criterios de 

industrialización percibidos por la tecnoestructura y la nueva clase 

dirigente. El plan no le servía para esto pues significaba transparencia 

y coherencia de objetivos. Pero el dilema tampoco podía solucionarse mediante 

la incoherencia clandestina. El hecho de no resolverlo derivó en un agrava-

miento de la inflación (Jacques Delors, ibid., pp. 22-23). 
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En Francia, el sector mesoeconomico había sido buscado conscientemente 

por los formuladores de políticas en planes sucesivos, por muy inconscientes 

que hubieran estado del concepto mismo o de sus consecuencias para la 

política económica. En virtud de la filosofía de que lo grande es mejor, 

en materia de competencia internacional, y de la toma de conciencia de que 

las reparticiones gubernamentales solo pueden manejar un numero reducido de 

empresas con eficacia mediante la negociación directa, los planificadores 

habían procurado establecer lo que denominaron la relación 80:20, en que el 

80% de los mercados serían controlados por el 20% de las empresas. El 

Estado como planificador procuraba fomentar las fusiones. 

Sin embargo, según Delors, se encontraron confrontados con el problema 

de que quién controla la asignación real de recursos y quien se beneficia 

con la planificación. A medida que la planificación francesa saXía de la 

fase de recuperación, se vio que en sector privado mermaba la confianza en 

lás medidas puramente indicativas. Los objetivos de planificación tenían 

que ix acompañados de una gama de "edulcorantes" tales como contratos 
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gubernamentales, concesiones fiscales, tasas de interés subvencionadas y 

donaciones como incentivos para persuadir a las principales empresas lo que el 

sector publico podía hacer obligado a hacer mediante facultades mas imperativas. 

La formula de la planificación francesa como imperativa para el sector público e 

indicativa para el privado —venerada hasta 1976 por el Presidente Giscard 

d"Estaing, fue en gran parte la hoja de parra que ocultaba la subvención 

fiscal masiva del sector privado. Según sus apologistas, como Masse, la 

planificación francesa se consideraba como la coordinacion de la empresa 

privada en beneficio del interés piíblico. Pero en la práctica, podría 

considerarse más bien como la coordinacion publica del Ínteres privado, con 

el empleo de fondos públicos, para lo que el sector privado quisiera hacer. 

Con tan pocas empresas el Estado tenía pocas alternativas. 

Podría cuestionarse el argumento, en principio, en el caso de los 

controles de precios. Pero los controles generales de precios pueden bene-

ficiar a los grandes negocios del sector mesoeconomico en la medida en que 

están ocupados de aumentar su dominio monopolístico de determinados mercados 

nacionales. Cuando la productividad derivada de beneficios por innovaciones 
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en cuanto a tamaño y mayores escalas es menor en las grandes empresas que 

en las pequeñas, los controles generales de precios contraen con mayor firmeza 

las utilidades de las pequeñas empresas que de las grandes. Por ende, los 

controles estatales de precios utilizados como un instrumento de planificación, 

ya sea por razones de competitividad internacional o también como parte de un 

contrato entre el Estado y la mano de obra organizada pueden operar en 

realidad como un poderoso instrumento para la concentración y centralización 

del capital. 

Cuando la concentración y la tendencia al monopolio han procedido a la 

par, como fue el caso de Francia a mediados de los años sesenta, el capital 

del sector mesoeconómico presiono por menores controles de precios, y mayores 

libertades de mercado. Y lo consiguio —libre de la vista del publico— en 

las salas de comitê de la Junta de Hacienda y Comercio del Ministerio de 

Hacienda. Uno de los resultados, incluso antes de los aumentos de precios 

de los productos básicos y del petroleo de comienzos de los años sesenta, 

fueron las grandes presiones inflacionarias. 

En suma, los planificadores que procuraban promover la gran empresa en 
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Franc ia fueron hadas madrinas o padres de l a concentrac ión del c a p i t a l : 

pa t roc inaron , f a v o r e c i e r o n y ayudaron un proceso que o c u r r í a fundamentalmente 

mediante e l mecanismo del mercado. Las empresas europeas a d o l e s c e n t e s 

patrocinadas por l o s p l a n i f i c a d o r e s c r e c i e r o n has ta dominar l a economía lo 

que l l e g o a p l a n t e a r l a pregunta de quien p l a n i f i c a b a a quien — l o s 

p l a n i f i cadores a l a s empresas, o .las empresas a l plan. 

C r i s i s y d e c l i n a c i ó n 

El sex to plan (1970-1975) a semejanza de l a s p r i n c i p a l e s autor idades 

económicas de o t r o s p a í s e s , tampoco logro prever e l a l z a del p e t r ó l e o en 1973. 

El grado de certidumbre r e l a t i v a sobre i n c l u s o l a d i r e c c i ó n general de l a 

economía que había sido evidente y acer tada e n t r e f i n e s de l o s años cuarenta 

y mayo de 1968 era ahora cuest ionada en sus b a s e s . La r e l a t i v a complejidad 

del proceso de p l a n i f i c a c i ó n Monnet-Masse, con sus comitês s e c t o r i a l e s de 

modernización, sus modelos econometricos cada voz mas complejos y sus pronós-

t i c o s más d e t a l l a d a s perdieron c r e d i b i l i d a d t a n t o entre l o s f u n c i o n a r i o s 

públ icos como entre l o s hombres de negocios debido a una âmbito mundial cada 

vez mas i n c i e r t o . El a l z a de] p e t r ó l e o de 1973 golpeó muy duro a F r a n c i a , 
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pues es una nación que dependen en un 85% de energ ía importada para su economía 

i n t e r n a . 

Como muy bien acotan Saul E s t r i n y P e t e r Holmes (French Planning in Theory 

and P r a c t i c e ) , George Al len y Unwin, Londres, 1 9 8 3 ) , e l séptimo plan (1975-1980) 

paso a c o n s i d e r a r s e cada vez más como una t a r e a de r e l a c i o n e s p u b l i c a s del 

gobierno . En 1975, mientras l a s demás p r i n c i p a l e s economías d e l mundo apretaban 

l o s f r e n o s en vez de a j u s t a r e l timón luego de l a s a l z a s de l a OPEP, e l desempleo 

elevado a f e c t o a Franc ia por primera vez desde l a guerra . El séptimo plan 

e s t i p u l a b a que e l re torno a l pleno empleo e r a uno de l o s o b j e t i v o s fundamentales 

d e l p lan . Sin embargo, en c o n t r a s t e con l o s planes prev ios de postguerra no 

d e s c r i b í a como e s t o podía l o g r a r s e , mientras e l gobierno t r a t a b a en r e a l i d a d 

de d i s imular l o s c á l c u l o s de l o s p l a n i f i c a d o r e s quienes se percataban de que 

e s t e o b j e t i v o no podía s a t i s f a c e r s e con l a s p o l í t i c a s r e l a t i v a m e n t e d e f l a c i o -

n a r i a s perseguidas por e l propio gobierno. Fue entonces que e l paradigma 

keynesiano que había preva lec ido con r e l a c i ó n macroeconômica en F r a n c i a durante 

todo e l período de postguerra empezó a s e r cuest ionado cada vez mas por l o s 

m o n e t a r i s t a s y l o s que deseaban reduc i r l a s f r o n t e r a s de l Estado y o t o r g a r l e 
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prior idad a l a s fuerzas del mercado. 

En 1980, con l a p u b l i c a c i ó n del octavo plan n a c i o n a l , e ra ev idente que e l 

gobierno f r a n c ê s p r e s o c i a l i s t a tropezaba con d i f i c u l t a d e s c o n s i d e r a b l e s para 

asegurar l a generación b á s i c a de r e c u r s o s a n i v e l macroeconomico, o una e s c a l a 

s u f i c i e n t e de r e d i s t r i b u c i ó n s e c t o r i a l y s o c i a l para compensar l a s t e n s i o n e s q 

creadas por e l desempleo en l a s i n d u s t r i a s t r a d i c i o n a l e s t a l e s como e l p r o c e s a -

miento de pa labras y e l procesamiento de datos en e l s e c t o r s e r v i c i o s encabezado 

por Simon Nora (El Informe Nora). El informe Nora y Mine preveían no s o l o 

graves t e n s i o n e s s o c i a l e s por e l d e b i l i t a m i e n t o de l empleo i n d u s t r i a l debido 

a l a modernización, s ino también por l a in t roducc ión de procesadores de 

palabras y datos e l s e c t o r s e r v i c i o s de l a economía, donde se preve ía que 

podría provocar e l desempleo del 90% de l a fuerza l a b o r a l e x i s t e n t e dentro 

de 20 o 30 años. Aunque l a economía f r a n c e s a había logrado s o s t e n e r e l 

proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en e l t e r c i o de s i g l o p o s t e r i o r a l a Segunda 

Guerra Mundial atrayendo a l o s vas tagos de campesinos y a g r i c u l t o r e s a l a 

i n d u s t r i a y l o s s e r v i c i o s , l a a d v e r t e n c i a por Nora no pasó desaperc ib ida n i 

en Francia n i en e l e x t e r i o r . 
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El contexto i n t e r n a c i o n a l 

Es d i s c u t i b l e que l a f a l t a de soberanía económica desmostrada en e l caso 

b r i t â n i c o e s t r i b a r a fundamentalmente en e l poder l i m i t a d o de l a p l a n i f i c a c i ó n 

i n d i c a t i v a y de l o s i n c e n t i v o s para aprovechar e l producto de l a s empresas 

m u l t i n a c i o n a l e s que dominaban por entonces l a mitad del producto b r i t a a n i c o 

c o m e r c i a l i z a b l e . I t a l i a y F r a n c i a , por s e r menos m u l t i n a c i o n a l e s , no encaraban 

e l mismo problema, o no l o s u f r í a n en l a misma e s c a l a . Jean Benard y Bela 

B e l a s s a han afirmado que e l ingreso a l a CEE socavo l a s bases de algunas de 

l a s palancas c l a v e s de p l a n i f i c a c i ó n de l período de l a cuar ta Republica en 

Franc ia —en p a r t i c u l a r l a amenaza de que se r e d u c i r í a n los a r a n c e l e s s i un 

gran empresa no se a j u s t a b a a l a i n t e r p r e t a c i ó n que l o s p l a n i f i c a d o r e s ten ían 

del i n t e r é s p u b l i c o . Pero no es c l a r o que l o s p l a n i f i c a d o r e s e s t u v i e r a n 

e j e r c i e n d o una i n f l u e n c i a tan poderosa a t r a v e s de e s t e medio como para j u s t i f i c a r 

l a conc lus ión de que e l ingreso a l a CEE hubiera mermado l a s f a c u l t a d e s de l o s 

p l a n i f i c a d o r e s . También era importante quiza e l mayor poder negociador de l a s 

pocas empresas que en l o s años s e s e n t a habían l l egado a dominar s e c t o r e s p a r t i -

c u l a r e s de l a economía. Para entonces , l a gran empresa r e c o n s t r u i d a en Franc ia 
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había l legado a c u e s t i o n a r l a mediación del Estado ent re e l i n t e r é s publ ico 

y e l privado. 

Un argumento c lave es que l a l i b e r a l i z a c i o n c r e c i e n t e del comercio y l o s 

pagos en l a economía mundial o c c i d e n t a l en su conjunto desde f i n e s de l o s años 

c incuenta fue d e c i s i v a para e r o s i o n a r e l poder negociador del Estado en r e l a c i ó n 

con e l c a p i t a l raesoeconomico. En cuanto a l o s a r a n c e l e s , l a Ronda Kennedy tuvo 

e l o b j e t i v o de r e d u c i r e l a r a n c e l ex terno común de l a CEE para l o s productos 

i n d u s t r i a l e s a un promedio d e s p r e c i a b l e de 6%. La a b o l i c i ó n por l a CEE de l o s 

a r a n c e l e s i n t e r n o s s o l o precedieron e l logro de l o s estadounidenses de l a 

v i r t u a l l i b e r a l i z a c i o n t o t a l del comercio . E l a l z a del mercado de l o s eurodolares 

precedió a l a union monetaria de l a CEE con e l e s t a b l e c i m i e n t o de una euro-

moneda e f e c t i v a a l a que t en í a n un acceso l i b r e y expedito l a mayoría de l a s 

grandes empresas de c a s i todos l o s p a í s e s . La d e c l i n a c i ó n de l a función de l a 

FDES (Fondo de D e s a r r o l l o Económico y S o c i a l ) en F r a n c i a y de l a KFW (Corporación 

de Prestamos para l a Reconst rucc ión) en Alemania como p r e s t a m i s t a s de l a s grandes 

empresas parece haber acompañado en p a r t e e s t a t e n d e n c i a . 
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C r i s i s f i s c a l 

E l cambio r e a l a favor del c a p i t a l y con todos l o s gobiernos en l o s años 

s e s e n t a adopto l a forma de un mayor Í n t e r e s por p a r t e de l o s p l a n i f i c a d o r e s y 

l a s autor idades p u b l i c a s por asegurar l a compet i t iv idad i n t e r n a c i o n a l mediante 

e l fomento de l a s expor tac iones en l a s nuevas condic iones l i b e r a l i z a d a s . A 

f i n e s de l o s años s e s e n t a en Gran Bretaña l a s t a s a s nominales de impuestos 

sobre l a s sociedades habían s ido tota lmente compensadas por una mayor e s c a l a 

y variedad de b o n i f i c a c i o n e s , s u b s i d i o s y donaciones gubernamentales a l a 

i n d u s t r i a . Como e l s e c t o r comerc ia l exportador representaba a l a s i n d u s t r i a s 

manufactureras que transformaban l a s m a t e r i a s primas y l o s insumos e n e r g é t i c o s 

en b ienes para l a d i s t r i b u c i ó n de s e r v i c i o s , e s t a s representaban en l a 

p r a c t i c a l a f a l l a de imponer t r i b u t o s a l s e c t o r product ivo de l a economía 

con e f i c a c i a . En Franc ia gran p a r t e d e l respaldo publ i co a l s e c t o r privado 

h a b r í a ocurr ido en e l s i l e n c i a de l o s cor redores del M i n i s t e r i o de Hacienda, 

y para s e r menos s u s c e p t i b l e de una eva luac ión p r e c i s a . Pero , en todo caso , 

l a t r i b u t a c i ó n en Franc ia había tendido a s e r menos r e g r e s i v a y menos 

ponderada en e l s e c t o r empresar ia l que en F r a n c i a . En I t a l i a ha habido siempre 
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algo de verdad en l a opinión por demás d i v e r t i d a de que todas maneras l a gran 

empresa pagaba pocos impuestos o no los pagaba, manteniendo un juego de l i b r o s 

pára e l gobierno y otro para s í . 

En l a medida en que e l c a p i t a l mult inacional es taba e j e rc iendo una i n f l u e n c i a 

c r e c i e n t e en Europa Occ identa l , l a t é c n i c a de l a f i j a c i ó n de p r e c i o s de 

t r a n s f e r e n c i a puso a l a s grandes empresas que operaban en más de un país en 

una posición de incrementar- e l costo nominal de l a s exportaciones procedentes 

de las f i l i a l e s del e x t e r i o r en forma t a l de minimizar l a s u t i l i d a d e s en 

cualquier pa ís o grupo de pa íses en que l a t r i b u t a c i ó n nominal fuera elevada, 

"blanqueando" con f recuenc ia los fondos respec t ivos mediante l a exoneración 

de impuestos. Como resul tado había una i n c l i n a c i ó n c r e c i e n t e a l a tendencia 

mult inacional en aquel las empresas mesoeconómicos que podían p e r m i t i r s e pagar 

pocos impuestos o no pagar los . 

I n f l a c i ó n y p l a n i f i c a c i ó n 

Dado que a f i n e s de l a década de 1960 l a gran empresa del s e c t o r mesoeconómico 

había pasado a representar un t e r c i o de l a ac t iv idad econômica de l a s p r i n c i p a l e s 

economías de Europa Occidental (por ejemplo, en l a CEE en 1981 un t e r c i o del 
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PNB es taba representado por s o l o 140 empresas) , e s t a disminución de l a t r i b u t a -

ción e f e c t i v a p lanteó una c r i s i s f i s c a l para l o s estados que habían l legado 

a suponer que podían f i n a n c i a r constantemente e l mayor gasto publ ico s i n 

d i f i c u l t a d e s . En o t r a s p a l a b r a s , se socavó notor iamente l a base f i s c a l del 

"Estado keynes iano" . 

E l gasto publ ico se f i n a n c i a b a cada vez mas mediante emprést i tos y no 

a t ravés de l a t r i b u t a c i ó n proveniente de l o s s e c t o r e s productivos de l a 

economía. Los c o s t o s de dichos emprés t i tos se cubrían cada vez mediante l a 

t r i b u t a c i ó n r e g r e s i v a a l o s a s a l a r i a d o s , que respondían a l a amenaza contra 

sus i n g r e s o s r e a l e s con mayores e x i g e n c i a s de un ingreso nominal mas elevado. 

Los mayores c o s t o s s a l a r i a l e s proporcionaban a su vez a l c a p i t a l privado e l 

argumento para s o s t e n e r que no podía apoyar l a s p o l í t i c a s e s t a t a l e s debido a 

l a r e s t r i c c i ó n de p r e c i o s . La i n f l a c i ó n de l o s p r e c i o s de l o s productos 

b á s i c o s (que en muchos casos representaba l a f i j a c i ó n de p r e c i o s de t r a n s f e r e n c i a 

por t r a n s n a c i o n a l e s in tegradas v e r t i c a l m e n t e ) se sumaba a l a i n f l a c i ó n del 

a l z a del p e t r ó l e o de 1973 lo que s ó l o h a c í a g i r a r y v o l v e r a g i r a r e l e s p i r a l 

de una gran i n f l a c i ó n . 
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La i n f l a c i ó n del t i p o exper imenta l , antes del a l z a del p e t r o l e o en 1973 

podría haberse to le rado durante algún tiempo, no so lo porque todavía se h a l l a b a 

dentro de l a s c i f r a s de un d í g i t o , s ino porque e s t a b a acompañada por e l 

crec imiento sos ten ido del ingreso en condic iones de pleno empleo r e l a t i v o en 

l a mayoría de l o s p a í s e s c a p i t a l i s t a s avanzados de Europa. Pero l a combinación 

de l a i n f l a c i ó n y r e c e s i o n desde 1973 en ade lante expuso a l o s p l a n i f i c a d o r e s 

keynesianos a l a c r i s i s en mater ia de acumulación de c a p i t a l , ingreso r e a l y 

crec imiento de l a s u t i l i d a d e s . 

Según l a s or todoxias que cobraron aceptac ión en l a década de 1960, l o s 

n i v e l e s re la t ivamente elevados de desempleo g a r a n t i z a r í a n demandas s a l a r i a l e s 

moderadas, básicamente mediante l a reducción del poder negociador de l o s 

s i n d i c a t o s . Es ta argumento P a i s h - P h i l l i p s e s t a l l o en pedazos a p a r t i r de 

mediados de l a década de 1960 en Gran Bre taña . En I t a l i a , l a combinación después 

de dos décadas de l a acc ión separada de l o s t r e s p r i n c i p a l e s s i n d i c a t o s 

i n d u s t r i a l e s demostro que l a t e s i s descansaba demasiado en una i n t e r p r e t a c i ó n 

r e t r o s p e c t i v a de l a t r a n q u i l i d a d durante e l prolongado auge de pos tguerra , 

en que e l otoño c a l i e n t e de 1968 i n v i r t i ó e l d e s e q u i l i b r i o u t i l i d a d e s - s a l a r i o s 
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y amenazo la mayor acumulación de c a p i t a l en gran e s c a l a ba jo c o n t r o l privado. 

Sin embargo, un f a c t o r en l a combinación de i n f l a c i ó n y reces ion a 

comienzos y mediados de l o s años s e t e n t a en Europa Occidental parece haber 

radicado en l a s consecuencias has ta ahora impercept ibles de l a tendencia a l 

monopolio y a l poder mesoeconomico en e l corazon del s i s tema. En e s e n c i a , 

en e l período mas i n i c i a l y competit ivo del capi ta l i smo los prec ios tendían a 

l i b e r a r e l producto y e l erñpleo en los a l t i b a j o s del c i c l o comercia l . En 

l o s períodos de a lza los c a p i t a l i s t a s esperaban con a c i e r t o que podían 

ex ig ían mayores prec ios durante un período de escasez r e l a t i v a c r e c i e n t e de 

los insumos y de los bienes f i n a l e s (cuando los ingresos eran e levados) . A 

l a inversa , en los b a j a procuraban apoderarse de una mayor proporcion de los 

mercados en dec l inac ión bajando l o s p r e c i o s con mayor velocidad que l a caída 

de l a a c t i v i d a d . 

P l a n i f i c a c i 5 r i c a p i t a l i s t a 

El argumento previo sugiere que: 

1) l a p l a n i f i c a c i ó n c a p i t a l i s t a moderna era so lo en par te responsable 

de l a acumulación b á s i c a de c a p i t a l que o c u r r í a en Europa Occidental después 

de l a guerra; 
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2) e l manejo keynesiano de l a demanda era l a razón de s e r , y no l a causa, 

del proceso conjunto de gas to publ ico y acumulación de c a p i t a l privado que 

o c u r r í a en l a s economías europeas o c c i d e n t a l e s ; 

3) l a p l a n i f i c a c i ó n i n d i c a t i v a e s t a b l e c í a su reputac ión de postguerra durante 

e l período en que de hecho es taba afectando sobre todo a l gasto y de empresa 

del s e c t o r p u b l i c o ; 

4 ) l a l i b e r a l i z a c i o n 'del comercio incrementaba y no causaba e l d e s e q u i l i b r i o 

c r e c i e n t e e n t r e e l poder econômico de l a gran empresa mesoeconômica y l o s 

p l a n i f i c a d o r e s de l gobierno^ 

5) l o s p r i n c i p a l e s p l a n i f i c a d o r e s procuraron i r cada vez mas a l l á de l a 

p l a n i f i c a c i ó n macro o s e c t o r i a l en e l caso de l a s empresas mesoeconomicas 

i n d u s t r i a l e s s mediante acuerdos v o l u n t a r i o s o i n d i c a t i v o s . 

6 ) t a l e s acuerdos c a r e c í a n de l a " a t r a c c i ó n " s u f i c i e n t e para l a s empresas 

íiiesoeconomicas como para equiparar e l "empuje" de l a p l a n i f i c a c i ó n del gasto 

publ ico y de l a empresa p u b l i c a . 

Nuevos f i n e s y medios 

Para que una sociedad democrática g a r a n t i c e l o s f i n e s c l á s i c o s j b i e n e s t a r 
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de pleno empleo, d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a del ingreso y s e r v i c i o s s o c i a l e s 

g e n e r a l i z a d o s , t i e n e que l o g r a r e l c o n t r o l e s t r a t é g i c o de l a as ignac ión de l o s 

r e c u r s o s . También debe c e r c i o n a r s e de que l a p l a n i f i c a c i ó n s i g n i f i q u e tanto 

nuevos f i n e s y o b j e t i v o s como nuevos medios i n s t i t u c i o n a l e s para l o g r a r l o s . 

Esto supone un nuevo marco de racionamiento sobre e l papel de l a economía en 

l a soc iedad, en vez de t r a t a r —en vano— simplemente de hacer funcionar e l 

s is tema e x i s t e n t e a n ive les -mas elevados de producción empleo. S i g n i f i c a 

además l a p l a n i f i c a c i ó n como un proceso de negoc iac ión s o c i a l para nuevos 

f i n e s —para l a s necesidades económicas y e l d e s a r r o l l o — como e l medio para 

l a as ignac ión democrática de l o s recursos en b e n e f i c i o del i n t e r é s p u b l i c o . 

Los nuevos f i n e s y medios en mater ia de p l a n i f i c a c i ó n —como proceso de 

negoc iac ión y d e b a t e — s i g n i f i c a extender e l proceso democrático has ta e l 

propio centro de l a p l a n i f i c a c i ó n . Debe s i g n i f i c a r una ampliación del debate 

par lamentar io , basado en p r i n c i p i o s democrát icos , mas a l l á del mero e s c r u t i n i o 

de planes quinquenales elaborados por expertos t é c n i c o s y f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 

Para que l o s medios de negoc iac ión y debate democráticos en l a sociedad sean 

e f i c a c e s tendrán que contar con una nueva composición en l a s economías mixtas 
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hasta ahora d e s i g u a l e s , y con una ampliación de nuevas formas de empresas 

pGblicas y cooperat ivas mediante l a s cua les e l públ ico puede emprender en forma 

d i r e c t a l o que l a empresa privada no puede o no desea r e a l i z a r . Para que e s t o 

no r e s u l t e en l a c e n t r a l i z a c i ó n e x c e s i v a del poder e s t a t a l , l a función del 

gobierno debe l i m i t a r s e a l a i n t e r v e n c i ó n e s t r a t é g i c a , en vez de i n m i s c u i r s e 

en cada proceso de as ignac ión de recurso , ' 

Hasta ahora, l o s gobiernos a l encarar l a c r i s i s han reaccionado a l a 

defens iva , adoptando uná s e r i e de t á c t i c a s que se supone que protegen su 

pos ic ión has ta que e l mecanismo de l mercado asegure una recuperación del 

s i s tema. Esta r e a c c i ó n , ya sea debido a un keynesianismo precavido o un 

monetarismo maníaco, no o f r e c e so luc ión alguna para l a c r i s i s . E l propio 

Estado t i e n e que c o n v e r t i r s e en p r o t a g o n i s t a del nuevo modelo de d e s a r r o l l o , 

ocupándose mas de l o s medios y f i n e s de un nuevo orden s o c i a l y económico y 

menos de l o s medios dest inados exclusivamente a defender o r e s t a b l e c e r e l 

s istema ya obso le to del pasado. 

Más a l l á dé l a p l a n i f i c a c i ó n i n d i c a t i v a 

La mayoría de l a i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l prev ia ha s ido c a l i f i c a d a de 
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p l a n i f i c a c i ó n . Pero l o s planes r e s p e c t i v o s han sido secundarios y no pr imar ios ; 

pas ivos y no a c t i v o s , y más bien en e l papel que en e l campo de l a p o l í t i c a r e a l . 

Se l e p id ió a l Estado que f i j a r a o b j e t i v o s que no podía cumplir , pues c a r e c í a de 

mando sobre s e c t o r e s y grupos e s t r a t é g i c o s de economía. Se l e p id ió que s a l v a r a a 

grupos empresar ia les en f a l e n c i a , que c o n t r a r r e s t a r a e l desempleo, l a i n f l a c i ó n 

y e l d é f i c i t publ ico c r e c i e n t e s i n una e s t r a t e g i a para e l fu turo o medios para 

su r e a l i z a c i ó n . 

En c i e r t o s e n t i d o , como c a r e c í a de un marco en que l a p l a n i f i c a c i ó n fuera 

un proceso de negoc iac ión s o c i a l para cambiar opciones en e l s i s t e m a , e l 

Estado no podía n i s i q u i e r a simular un modelo o p e r a c i o n a l de l f u t u r o . Carec ía 

asimismo de l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s de consent imiento — n e c e s a r i a s para a l canzar 

t a l e s c e n a r i o d e l f u t u r o . Como presumía que e x i s t í a demasiados conocimientos 

en e l s i s t e m a , c o n f i a b a en modi f i car l a c o n f i g u r a c i ó n de l a economía p r i n c i -

palmente mediante p o l í t i c a s macroeconômicas agregadas, dejando un marco de 

i n c e n t i v o s para i n d u c i r a l o s s e c t o r e s mesoeconomicos y microeconomicos a s e g u i r 

l o s o b j e t i v o s de l p l a n . 

Las r e l a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s dentro de l s i s t e m a , y especia lmente un s is tema 
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en proceso de profundos cambios, se i d e n t i f i c a b a n a veces como problana , pero 

permanecían s i n s o l u c i ó n . Se desconocía o se postergaba en gran medida l a 

d i s t r i b u c i ó n s o c i a l , y especia lmente e l problema de l a s t r a n s f e r e n c i a s de 

productividad e n t r e l o s ocupados y l o s desocupados o en r e t i r o . 

Manos v i s i b l e s versos manos i n v i s i b l e s 

Una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s mas n o t o r i a s de l a c r i s i s a c t u a l es l a f a l l a 

de l a mano i n v i s i b l e de l mercado e logiada por sus p r i n c i p a l e s a p o l o g i s t a s , 

inc luso Friedman. En cambio, l a p l a n i f i c a c i ó n t i e n e que hacer su mano 

v i s i b l e a t r a v é s de l a s e r i e de mecanismos complejos por l o s que e l poder puede 

d e c e n t r a l i z a r s e mediante e l mercado y l o s s e c t o r e s a s o c i a t i v o s . Asimismo l a 

sociedad t;iene que c o n t r o l a r l a mano v i s i b l e del Estado mediante nuevas formas 

de mecanismos r e p r e s e n t a t i v o s para que sea democrática y s o c i a l i s t a y no 

b u r o c r á t i c a o c a p i t a l i s t a e s t a t a l . 

La p l a n i f i c a c i ó n de l nuevo modelo de d e s a r r o l l o entraña l a p l a n i f i c a c i ó n 

s i s t e m á t i c a g loba l y también l a p l a n i f i c a c i ó n dentro de un nuevo s is tema de 

negociación s o c i a l que favorece e l cambio. Asimismo, dicha p l a n i f i c a c i ó n 

t i e n e que i r más a l l á de l a s formulaciones t r a d i c i o n a l e s de i n d i c a t i v a versus 

imperat iva . 
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La p l a n i f i c a c i ó n s i s t e m á t i c a procura i n c l u i r dentro de su marco de a n á l i s i s 

una evaluación de todas l a s v a r i a b l e s consideradas p e r t i n e n t e s para e l proceso 

de p l a n i f i c a c i ó n y a r t i c u l a l o s planes y asp i rac iones individuales dentro de 

un marco coherente g l o b a l . Porque l o s instrumentos de l a p l a n i f i c a c i ó n demo-

c r á t i c a son planes —en p l u r a l — mientras que l a v a l i d e z de l a p l a n i f i c a c i ó n 

es dar coherencia a l a s asp i rac iones indiv iduales que de otro modo, por obra del 

mercado, r e s u l t a n incoherentes o inconc lusas . El proceso de p l a n i f i c a c i ó n 

t i e n e que br indar además medio para que l o s planes s e c t o r i a l e s , s o c i a l e s y 

e s p a c i a l e s ( regional -urbano) puedan c o n c i l l a r s e dentro de un marco nac ional 

dado. 

P l a n i f i c a c i ó n y negociac ión 

Los planes para s e r eficaces t ienen que e j e c u t a r s e . Por o t r a p a r t e , es 

evidente que habrá i n t e r e s e s contrapuestos en e l proceso de p l a n i f i c a c i ó n . 

Para lograr una coherencia de l a espec ia que ahora no puede l o g r a r s e a t ravés 

del mercado, e l proceso de p l a n i f i c a c i ó n t i e n e que entrañar en s í una compen-

sac ión ent re d i f e r e n t e s grupos y c l a s e s s o c i a l e s . 

De hecho, dicho proceso de compensación y negociación equiva ldr ía en 
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realidad a l a re introduccion del proceso del pluralismo en l a economía moderna. 

Porque en rea l idad ya no vivimos en un sistema de mercado. La economía c a p i t a l i s t a 

contemporânea e s t á dominada por un pequeño grupo de i n t e r e s e s poderosos concen-

trados en l a r e l a c i ó n p r i v i l e g i a d a e n t r e l a gran empresa y e l Estado. Este 

mercado "administrado" había sido reconocido en forma previa por Galbra i th ba jo 

e l t í t u l o de " e l s istema de p l a n i f i c a c i ó n " . Pero en rea l idad e l componente de 

l a gran empresa en e s t e sistema no puede p l a n i f i c a r , debido tanto a l a c r i s i s 

de acumulación y ventas como precisamente a que tanto e l gobierno como l o s 

s indica tos han sido marginalizados en e l proceso de toma de d e c i s i o n e s . Por 

ende, l a gran empresa, l o s s i n d i c a t o s y e l gobierno "negocian" pero s i n un 

marco e s t r a t é g i c o de p l a n i f i c a c i ó n . 

La p l á i i í f i c a c i o n y los s i n d i c a t o s 

Es evidente también que l a nueva dimension respecto de l a p l a n i f i c a c i ó n 

mater ia l izada en un nuevo modelo de d e s a r r o l l o entraña un cambio fundamental 

para los s i n d i c a t o s . S i l o s s i n d i c a t o s p r e f i e r e n mantenerse dentro del 

marco de l a negociación c o l e c t i v a t r a d i c i o n a l en materia de s a l a r i o s y condi-

ciones de t r a b a j o , no es tarán dispuestos o no serán capaces de tomar par te en 
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e l nuevo proceso de p l a n i f i c a c i ó n y en l a as ignación g loba l de recursos 

de l a sociedad. Esto entraña por c i e r t o un nuevo desa f ío y una nueva responsa-

b i l i d a d para l o s s i n d i c a t o s . Muchos s i n d i c a t o s temen incorporarse a l sistema 

part ic ipando en los nuevos procedimientos de p l a n i f i c a c i ó n de e s t a índole . 

Pero, por o t r a p a r t e , los s i n d i c a t o s no puede e v i t a r l a c r i s i s y sus conse-

cuencias manteniéndose a l margen del nuevo proceso de negociac ión. S i lo hacen 

serán observadores y v íc t imas y no a c t o r e s y b e n e f i c i a r i o s . Sin e l l o s l a nueva 

p l a n i f i c a c i ó n no s e r í a democrática n i s e r í a probable que t raspasara los 

recursos a favor de l o s t r a b a j a d o r e s . 

La p l a n i f i c a c i ó n y l o s consumidores 

Un nuevo s istema de planificación no sólo necesita negociación por parte 

de l o s productores s ino también por par te de l o s consumidores. Hasta ahora e l 

s is tema de producción y consumo en masa ha relegado a l movimiento de los 

consumidores y a sus grupos de presión a l papel de l a p r o t e s t a acerca de l a 

ca l idâd de los productos, y no de sus p r e c i o s , e l mercado que s i rven o su 

función en l a as ignación de r e c u r s o s . En e s t e sent ido e l consumidor es l a 

v íc t ima y no e l vencedor del s is tema a c t u a l . El c o n t r a s t e no sera s ó l o entre 
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l a soberanía del consumidor y l a de l productor , s ino también e n t r e e l mito del 

mercado y l a incapacidad del consumidor para c o n t r o l a r l o s b ienes y s e r v i c i o s 

que e l mercado supuestamente s i r v e . 

En un proceso de p l a n i f i c a c i ó n s i s t e m á t i c a democrática e l Estado ya no 

puede pretender que l e representa a l consumidor. Para c o n t r a r r e s t a r l a s fuerzas 

a c t u a l e s es imperativo que se produzca una transformación del papel de l 

consumidor. En e f e c t o , e s t o s i g n i f i c a un papel renovado y más amplio para e l 

consumidor para e l procedo de negoc iac ión sobre e l uso de l o s r e c u r s o s en l a 

sociedad: es d e c i r , dentro del proceso de p l a n i f i c a c i ó n democrát ica . 

La p l a n i f i c a c i ó n por acuerdo 

Se han agregado nuevas dimensiones a l a p o s i b i l i d a d de una p l a n i f i c a c i ó n 

e f i c a z en e l s e c t o r de l a gran empresa mediante e l surgimiento de p o l í t i c a s 

p a r a l e l a s convergentes en algunos de l o s p a r t i d o s c l a v e s de l a izquierda 

europea, y en l o s s i n d i c a t o s de A u s t r a l i a y l o s Estados Unidos. 

Los acuerdos en mater ia de p l a n i f i c a c i ó n han sido l a p o l í t i c a o f i c i a l 

del Par t ido L a b o r i s t a desde 1973. Una p o l í t i c a s i m i l a r se formuló en e l 

P r o j e c t S o c i a l i s t e de l Par t ido S o c i a l i s t © f r a n c ê s considerada como l a "v iga 
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maestra" de su p o l í t i c a i n d u s t r i a l , y en j u n i o de 1982 e l gobierno f r a n c ê s 

i n t r o d u j o l o s Contrats de P lan , que abarcaban t a n t o l a s empresas de l s e c t o r 

públ ico como del s e c t o r privado que r e c i b í a n una ayuda e s t a t a l c o n s i d e r a b l e . 

En B é l g i c a , e l Par t ido S o c i a l i s t a flamenco ha venido estudiando con detenimiento 

l a adopción de l o s Accords de P l a n i f i c a t i o n . Los s i n d i c a t o s a u s t r a l i a n o s , 

en co laborac ión con l a s adminis t rac iones l a b o r i s t a s de l o s gobiernos e s t a d u a l e s , 

han venido pers iguiendo l a misma p o l í t i c a . En G r e c i a , e l PASOK se ha sumado 

a e s t a tendencia con una p o l í t i c a del mismo nombre, según lo declarado por e l 

Primer Min is t ro en septiembre de 1982, 

En I t a l i a , desde f i n e s de l o s años s e s e n t a se s i g u i ó una p o l í t i c a s i m i l a r 

a i a de l o s acuerdos de p l a n i f i c a c i ó n b a j o l a egida de l gobierno de centro 

izquierda con e l nombre de c o n t r a t o s programados (Contra t taz ione Programmata). 

Ultimamente se han re in t roduc ido también l o s acuerdos de p l a n i f i c a c i ó n en 

l o s grandes proyectos de i n v e r s i o n en e l Sur. En 1971 se promulgo en B é l g i c a 

l a l e g i s l a c i ó n sobre dichos c o n t r a t o s de programa (Contrats de Programme) 

cuando l o s s o c i a l i s t a s p a r t i c i p a b a n en e l gobierno y b a j o su i n f l u e n c i a . 

En P o r t u g a l , e l gobierno s o c i a l i s t a promulgó l a l e g i s l a c i ó n para una p o l í t i c a 
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del t ipo de l o s c o n t r a t o s de programa. 

En e l plano i n t e r n a c i o n a l , a l g u n o s s i n d i c a t o s destacados,como l a Federación 

I n t e r n a c i o n a l de Traba jadores M e t a l ú r g i c o s , han recomendado rec ientemente l a 

introducción de negoc iac iones en l o s acuerdos de p l a n i f i c a c i ó n ( e l Programa 

Global del Empleo, Federación I n t e r n a c i o n a l de Traba jadores M e t a l ú r g i c o s , 

Roma, 10 y 11 de j u n i o de 1982 ) , 

Cabe subrayar que l a s p o l í t i c a s p r e v i a s de p l a n i f i c a c i ó n c o n t r a c t u a l 

b i l a t e r a l e x c l u s i v a e n t r e e l gobierno y l a empresa no siempre han tenido 

ê x i t o . En algunos casos han f racasado notor iamente , y no han logrado provocar 

un cambio fundamental del e q u i l i b r i o e n t r e e l poder públ ico y e l pr ivado. 

Sin embargo, un elemento c l a v e de dichas p o l í t i c a s ha sido e l c a r á c t e r 

v o l u n t a r i o de l o s acuerdos. A comienzos de l o s años s e t e n t a l o s p l a n i f i c a d o r e s 

belgas estaban c o n s c i e n t e s de que l o s acuerdos que negociaban con l a s empresas 

como Siemens y P h i l l i p s c o r r í a n e l r i e s g o de c o n v e r t i r s e en e j e r c i c i o s de 

r e l a c i o n e s públ icas con l a s empresas r e s p e c t i v a s , l a s que podrían aparecer 

cooperando con e l Í n t e r e s públ ico pero cuya i n f l u e n c i a en r e a l i d a d era c a s i 

nula . 
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No o b s t a n t e , también cabe af i rmar que e l enfoque de l a p l a n i f i c a c i ó n 

b i l a t e r a l ha s ido r e s t r i n g i d o h a s t a ahora, no s o l o porque no esthba a b i e r t o 

a l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s s i n d i c a t o s , s ino también porque no se l e otorgaba un 

papel c e n t r a l en e l proceso de p l a n i f i c a c i ó n . En g e n e r a l se seguía aplicando 

dentro de un marco s e c t o r i a l o microeconómico. Por ende, tendía a responder 

a l o s problemas en e l plano de l a s empresas e i n d u s t r i a s i n d i v i d u a l e s . 

P o t e n c i a l dé p l a n i f i c a c i ó n 

S i e l c r i t e r i o del acuerdo de p l a n i f i c a c i ó n es r e a l i z a r su p o t e n c i a l 

t i e n e que propender conscientemente a r e l a c i o n a r l o s o b j e t i v o s y p o l í t i c a s 

macroeconômicos con l o s cambios de comportamiento de l a gran émpresa meso-

económica. La p o l í t i c a macroeconômica convencional no se ha equivacado en 

cuanto a su o b j e t i v o de m o d i f i c a r e l desempeño agregado, s ino en l o s medios 

que ha adoptado para e l l o . E l prolongado c i c l o de p l a n i f i c a c i ó n de l a gran 

empresa con proyectos en mayor e s c a l a y de mayor complej idad t é c n i c a duran 

ahora t a n t o o mas ^ue l a mayoría de l o s gob iernos , y por c i e r t o mas que l o s 

presupuestos i n d i v i d u a l e s . Asimismo, l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s para l a macro-

economia es tán i n f l u i d a s notoriamente t a n t o por e l âmbito i n t e r n a c i o n a l como 

por l a gama g l o b a l de empresas t r a n s n a c i o n a l e s . 
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En e s t e s e n t i d o , ninguna p o l í t i c a de p l a n i f i c a c i ó n en pro del cambio 

puede ser e f i c a z s i n una p o l í t i c a macroeconomica r e f l a c i o n a r i a . Los acuerdos 

de p l a n i f i c a c i ó n en e l plano de l a s empresas i n d i v i d u a l e s pueden s e r e l comple-

mento pero no e l s u s t i t u t o de l a p o l í t i c a macroeconomica. 

Se ha i n s i s t i d o además en que e l surgimiento de l a gran empresa 

mult inac ional ha divorc iado ahora tanto l a macro-micro s í n t e s i s keynesiana 

como l a m o n e t a r i s t a . 

Por t a n t o , l a p l a n i f i c a c i ó n por acuerdo en e l plano de l a gran empresa 

t i e n e que r e l a c i o n a r l a s v a r i a b l e s macroeconômicas c l a v e s s i g u i e n t e s : 

P r e c i o s , product ividad y u t i l i d a d e s ( t a s a de rendimiento) 

Producto 

Empleo 

Comercio ( i n c l u i d o e l comercio con l a s f i l i a l e s ) 

Invers ión 

Consumo 

Dentro del marco de l o s acuerdos de p l a n i f i c a c i ó n dicha p o l í t i c a t i e n e 

que e s t a r también en condic iones de tomar en cuenta t r e s aspec tos p r i n c i p a l e s 

de d i s t r i b u c i ó n que se han examinado en l a P a r t e 2 : 
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* E s t r u c t u r a l ( e n t r e s e c t o r e s y empresas) 

* S o c i a l ( e n t r e grupos económicos y c l a s e s s o c i a l e s ) 

* E s p a c i a l ( e n t r e reg iones y zonas urbanas) 

Contabi l idad y r e n d i c i ó n de cuentas 

S i e s t e s u b t í t u l o parece ambicioso hay que tener p r e s e n t e que hay un 

pequeño numero de empresas que dominan ahora l a macroeconomia en c u a l q u i e r 

p a í s europeo. Sólo 140 empresas representan a un t e r c i o de l PNB de l a 

Comunidad Europea. En l a p r á c t i c a , e n t r e 100 y 150 empresas en una economía 

europea t í p i c a t ienden a r e p r e s e n t a r l a mitad o mas de l a mitad de l o s 

p r i n c i p a l e s s e c t o r e s de act ivida.d. Lo que hace en e l plano e s t r u c t u r a l 

domina no s ó l o l o s agregados macroeconômicos s ino que domina también l a 

d i s t r i b u c i ó n s o c i a l y e s p a c i a l de l a a c t i v i d a d . A su vez , según l o ha r e c o -

nocido por décadas l a t e o r í a o l i g o p ó l i c a e s t a n d a r , l a s p r i n c i p a l e s empresas 

de l s i s tema dominan e l s e c t o r microeconómico de l a s empresas n a c i o n a l e s , 

r e g i o n a l e s y l o c a l e s mas pequeñas. 

Desde e l punto de v i s t a t é c n i c o es muy v e n t a j o s o i n t r o d u c i r l a dimensión 

mesoeconómica en l a c o n t a b i l i d a d nac iona l e i n t e r n a c i o n a l . E l l o obedece a que 
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l a s p r i n c i p a l e s empresas son ahora tan m u l t i n a c i o n a l e s que l a s c i f r a s n a c i o n a l e s 

sobre concentrac ión es tán muy vinculadas con l a concentrac ión i n t e r n a c i o n a l 

(por e jemplo, l a s 140 empresas que ahora representan un t e r c i o de l producto 

in terno bruto de l a CEE). S i l a s p r i n c i p a l e s empresas tuvieran l a o b l i g a c i ó n 

de presentar mediante c a t e g o r í a s c o n t a b l e s es tandar t a n t o su a c t i v i d a d a c t u a l 

como su p o l í t i c a fu tura e s t o podría vo lver t ransparente a un futuro que 

actualmente se ve opaco. Por ende, l a información sobre l a a c t i v i d a d proyec-

tada de unas pocas decenas de empresas podría d a r l e a l gobierno l a base para 

transformar e l desempeño macro a t r a v é s de l s e c t o r mesoeconómico. 

Tal base de datos de muy pocas empresas podría r e l a c i o n a r s e f á c i l m e n t e 

con l a s t é c n i c a s de insumo-producto. Los datos podrían c o t e j a r s e sobre l a 

base de uno o mas de l o s t r e s c r i t e r i o s s i g u i e n t e s : i ) c o e f i c i e n t e s de concen-

t r a c i ó n de l a s empresas; i i ) l a s empresas que representan l a mitad super ior 

de l s e c t o r , o i i i ) l a s empresas con mas de un recambio dado anual . También 

se podría s o l i c i t a r a l a s empresas qué presentaran información a d i c i o n a l dentro 

del contexto de una acuerdo de p l a n i f i c a c i ó n c o n c r e t o s . Esto no es o t r a cosa 

que l a s e r i e de datos ex ig idos en B é l g i c a en v i r t u d del procedimiento para 
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e l a b o r a r c o n t r a t o s de programa, pero mas s i s t e m á t i c o y mas vinculado con l a s 

e s t r u c t u r a s macro y microeconômicas. 

Podría r a s t r e a r s e l o s v ínculos e n t r e l o s s e c t o r e s mesoeconomico y micro-

economico mediante l a información obtenida de l a s p r i n c i p a l e s empresas en 

e l s e c t o r de l o s acuerdos de p l a n i f i c a c i ó n . Es ta es l a importancia del informa-

c ión sobre "compradores y proveedores" que debe e x i g í r s e l e a l a s p r i n c i p a l e s 

empresas. En p r i n c i p i o , no es d i f í c i l obtener información sobre l a d i s t r i b u -

c ión s o c i a l (por s a l a r i o , a p t i t u d , s e x o ) , l a d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l , l a i n v e r s i o n 

y e l empleo de l a s f i l i a l e s y m a t r i c e s de l a empresa mesoeconomica puede 

c o n t r i b u i r a e s t a b l e c e r un "mapa" s o c i o - e s p a c i a l de l a s empresas dominantes 

de l s i s t e m a . 

Poder publ ico y privado 

El progreso t é c n i c o y l a s nuevas t e c n o l o g í a s como l o s procesadores de 

p a l a b r a s y datos y l a r o b o t i z a c i o n entrañan un desempleo neto cons iderab le 

s i s e proyecta a l futuro un modelo privado de c r e c i m i e n t o c a p i t a l i s t a . 

Además, dicho c rec imiento s ó l o tendrá una d i s t r i b u c i ó n p a r c i a l y d e s i g u a l : 

só lo b e n e f i c i a r á a c i e r t o s grupos y c l a s e s s o c i a l e s , y a regiones o zonas 

l i m i t a d a s . 



53 

Se r e i t e r a que para que e l Nuevo Modelo de D e s a r r o l l o desplace a l moneta-

rismo en e l programa europeo tendrá que producirse un desplazamiento r a d i c a l 

del consumo privado h a c i a e l consumo s o c i a l . Habrá que r e d i s t r i b u i r l a 

productividad de l a s nuevas t e c n o l o g í a s en l o s t r e s sent idos fundamentales 

ya d e s c r i t o s , es d e c i r i ) e s t r u c t u r a l m e n t e — e n t r e empresas y s e c t o r e s ; i i ) 

socialmente — e n t r e d i f e r e n t e s grupos y c l a s e s , y i i i ) espacia lmente — e n t r e 

d i f e r e n t e s zonas y r e g i o n e s . 

La p o l í t i c a macroeconômica f i s c a l tendrá que desempeñar un papel c l a v e 

permanente en e s t e proceso . Pero l a s p r i n c i p a l e s b e n e f i c i a r l a s de l a s nuevas 

t ecno log ías serán l a s p r i n c i p a l e s empresas del s e c t o r mesoeconômico (ya sea en 

forma d i r e c t a dado que su s o l a e s c a l a puede j u s t i f i c a r l o s gas tos en i n v e r s i o n 

o en forma i n d i r e c t a a l obtenerse v e n t a j a s provenientes de l a mayor productividad 

de l a s empresas proveedoras) . Habrá que cons iderar nuevas formas de t r i b u t a -

ción en r e l a c i ó n con l a gran empresa para e v i t a r l a subdec larac ión de u t i l i d a d e s 

mediante l a f i j a c i ó n de p r e c i o s de t r a n s f e r e n c i a . Dicha responsab i l idad 

t r i b u t a r i a s o l o puede e f i c a z y se negocia directamente con l a s empresas 

indiv iduales mediante un t i p o de procedimiento s i m i l a r a l o s acuerdos de 
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p l a n i f i c a c i ó n . Dicha p o l í t i c a s i g n i f i c a r e s t r i c c i o n e s para e l s e c t o r de l a 

grân empresa y l a a p l i c a c i ó n de sanciones por l o s gobiernos s i hay f a l t a de 

cooperación o una omision f l a g r a n t e de l i n t e r é s p ú b l i c o . 

S i con e s t o s medios e l Estado pudiera i r mas a l l á de l a p l a n i f i c a c i ó n 

i n d i c a t i v a , deber ía r e s e r v a r s e e l derecho de que ninguna empresa mesoeconomica 

r e c i b i e r a i ) c o n t r a t o s p ú b l i c o s , i i ) ayuda p u b l i c a , o i i i ) exenciones de l o s 

c o n t r o l e s genera les de p r e c i o s a menos que negoc iara un acuerdo de p l a n i f i c a c i ó n . 

Por c i e r t o que e s t o s t r e s f a c t o r e s de l gasto p ú b l i c o , e l subs id io públ ico y 

l o s c o n t r o l e s p ú b l i c o s son combinaciones potenc ia lmente poderosas de i n c e n t i v o s 

y r e s t r i c c i o n e s para e l s e c t o r pr ivado. 

La c o n t r a p a r t i d a de l a s r e s t r i c c i o n e s precedentes es l a p l a n i f i c a c i ó n 

mediante l a ampliación de l s e c t o r p ú b l i c o . Por c i e r t o que e s t o v a r í a en l a 

izquierda europea e n t r e l o s grandes compromisos de ampliación del Par t ido 

S o c i a l i s t a en Franc ia h a s t a e l compromiso de democrat izar e l s e c t o r públ ico 

ya e x i s t e n t e (en e l caso del PCI en I t a l i a ) . En g e n e r a l , l a ex tens ion del 

s e c t o r de l a s empresas p ú b l i c a s puede c o n s i d e r a r s e como una medida d i r e c t a 

que "empuja" l a i n v e r s i o n , e l empleo, e l emplazamiento, e t c . contra e l e f e c t o 
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de " t r a c c i ó n " i n d i r e c t o de l a s p o l í t i c a s de acuerdos de p l a n i f i c a c i ó n sobre 

e l s e c t o r privado de l a gran empresa. 

La e x p e r i e n c i a f rancesa r e c i e n t e b a j o e l gobierno s o c i a l i s t a de pasar a 

propiedad e s t a t a l l a s p r i n c i p a l e s empresas no debe c o n s i d e r a r s e como una 

r e f u t a c i ó n de e s t e p o t e n c i a l . Las medidas d e f l a c i o n a r i a s in t roduc idas por e l 

gobierno en respuesta a l a pres ión e s p e c u l a t i v a i n t e r n a c i o n a l contra e l f r a n c o , 

exceptuaron no obstante l o s programas c l a v e s de i n v e r s i ó n y modernización y 

mas de l a mitad de e s t e aumento de l a invers ión correspondió a l o s grupos 

de empresas p u b l i c a s e x i s t e n t e s y nuevas durante un período de c inco años. 

Así , en e l corazón de l a s economías de Europa Occ identa l hay nuevas 

dimensiones para c o n c i l i a r l a p l a n i f i c a c i ó n e s t r a t é g i c a e f i c a z con un grado 

elevado de r e t r o a l i m e n t a c i ó n de l a toma de d e c i s i o n e s t á c t i c a s en l a empresa. 

Es te proceso debe invo lucrar l a negoc iac ión c o n j u n t a , mediante acuerdos de 

p l a n i f i c a c i ó n e n t r e r e p r e s e n t a n t e s de l gobierno, l o s s i n d i c a t o s y l a s g e r e n c i a s 

(aunque esa gerencia sea l a convencional o sea e l e g i d a por l o s t r a b a j a d o r e s ) . 

Esta fórmula t r i p a r t i t a hace f a c t i b l e l a c o n c i l i a c i ó n del Í n t e r e s públ ico 

de la, sociedad en su conjunto con e l i n t e r é s económico de l a s empresas v i a b l e s 

de l s e c t o r . 
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Negociación con junta 

La negoc iac ión con junta o f r e c e l a p o s i b i l i d a d de incorporar t r e s grandes 

dimensiones para l a p l a n i f i c a c i ó n democrát ica : 

i ) un cambio fundamental en e l e q u i l i b r i o de poder de l a gran empresa 

desde e l c a p i t a l h a c i a e l t r a b a j o y e l gobierno; 

i i ) un marco para c o n c i l i a c i ó n de l o s i n t e r e s e s potencialmente c o n t r a -

puestos de l o s productores de l a gran empresa versus l o s productores y l o s 

consumidores en g e n e r a l ; y 

i i i ) un marco en que dicha negociac ión e s t r a t é g i c a e v i t e tanto l a p l a n i f i -

cac ión excesivamente c e n t r a l i z a d a de l a s economías d i r i g i d a s y l o s modelos de 

l a p l a n i f i c a c i ó n i n d i c a t i v a i n e f i c a c e s . 

Además, p o s i b i l i t a un mayor grado de a u t o g e s t i ó n y c o n t r o l de l o s 

t r a b a j a d o r e s en l a v a s t a mayoría de l a s empresas pequeñas y medianas del 

s i s t e m a . En e s e n c i a l , l a d e c e n t r a l i z a c i ó n y e l c o n t r o l de l o s t r a b a j a d o r e s en 

Yugoslavia ha r e s u l t a d o en una tendencia â l a p l a n i f i c a c i ó n nac ional e s t r a t é g i c a 

i n s u f i c i e n t e , con un d e s e q u i l i b r i o r e g i o n a l p e r s i s t e n t e , i n f l a c i ó n de p r e c i o s 

y problemas de balanza de pagos. Pero l a n e g o c i a c i ó n con junta de l o s f i n e s y 
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medios de l a p l a n i f i c a c i ó n en e l s e c t o r de l a gran empresa y a t r a v e s de l a s 

i n s t i t u c i o n e s democráticas podría d e j a r a un 99% de l a s empresas l i b r e s de 

emprender, dent ro de d i r e c t r i c e s g e n e r a l e s , su propia as ignac ión de recursos 

s i n l a i n t e r v e n c i ó n c e n t r a l d i r e c t a en casos c o n c r e t o s . 

Para que dicha p l a n i f i c a c i ó n democrática sea e f i c a z en m o v i l i z a r l o s 

recursos econômicos en e l i n t e r é s publ ico n e c e s i t a r á un marco para e l proceso 

de p l a n i f i c a c i ó n como negoc iac ión s o c i a l . S i queremos e v i t a r l a p l a n i f i c a c i ó n 

a u t o r i t a r i a o t e c n o c r á t i c a impuesta desde a r r i b a , tenemos que transformar 

también e l marco r í g i d o previo de l a p l a n i f i c a c i ó n quinquenal que había 

predominado tanto en Europa Occ identa l como O r i e n t a l . Por una p a r t e , dicho 

marco es demasiado extenso para p e r m i t i r una modi f i cac ión e f i c a z de l o s f i n e s 

y medios de l a p l a n i f i c a c i ó n . A s í , l o s parlamentos so lo t i e n e n dos o p o r t u n i -

dades en una década de imponerse de l o s planes después que ya se han formulado 

en d e t a l l e en l a r e c l u s i ó n de l o s m i n i s t e r i o s de hacienda, i n d u s t r i a y p l a n i f i -

cac ión . Sin embargo, e s t o s planes quinquenales no se toman un h o r i z o n t e de 

tiempo suf i c ientemente largo como para proyec tar cambios en l a e s t r u c t u r a 

g loba l de l a economía y l a soc iedad . En consecuenc ia , su marco t iende a 
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f o r z a r l a s e u d o p l a n i f i c a c i o n que es una e x h o r t a c i ó n a que e l s i s t e m a imperante 

func ione a mayores n i v e l e s de producc ión . 

Planeg a l t e r n a t i v o s 

E l reconoc imiento d e l nuevo dominio que e j e r c e e l poder de l a gran empresa 

sobre l a economía contemporánea proporc iona l a s bases para un marco de p l a n i f i -

c a c i ó n d e m o c r á t i c a . T a l e s empresas emplean, con pocas e x c e p c i o n e s , un h o r i z o n t e 

quinquenal de p l a n i f i c a c i ó n i n t e r n a . E s t a s empresas t i e n d e n a emplear 

p e r s p e c t i v a s t e c n o l ó g i c a s y de innovación de h a s t a 10 años y más, m i e n t r a s que 

en r e a l i d a d adaptan sus p l a n e s dé i n v e r s i ó n s o b r e una b a s e anual o menos que 

a n u a l . De e s t a forma su p l a n i f i c a c i ó n e m p r e s a r i a l , basada en c r i t e r i o s p r i v a d o s , 

e q u i v a l e a un plan quinquenal en marcha que se adapta anualmente, con una 

p e r s p e c t i v a de p r o n o s t i c a c i ó n y t e c n o l o g í a a l a r g o p l a z o . 

Debe d á r s e l e cada vez más a l o s s i n d i c a t o s medios y fondos para proponer 

y d e s a r r o l l a r p l a n e s e m p r e s a r i a l e s a l t e r n a t i v o s con opc iones y c r i t e r i o s 

d i f e r e n t e s de l o s de l s e c t o r p r i v a d o . La f a c t i b i l i d a d de d ichos p l a n e s 

a l t e r n a t i v o s ha s ido demostrada en v a r i a s empresas , y e s p e c i a l m e n t e en l a s 

propuestas d e l Lucas Aerospace Combine Committee r e s p e c t o a una gama de 
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productos de l a " i n d u s t r i a l v i t a l " de l a s a l u d , l a seguridad y e l t r a n s p o r t e , 

f r e n t e a l a " i n d u s t r i a l e t a l " de l a d e f e n s a . 

En v i r t u d de e s t e proceso de p l a n i f i c a c i ó n democrát ica debe t r a n s f o r m a r s e 

l a p l a n i f i c a c i ó n e m p r e s a r i a l pr ivada de l a gran empresa. La gran empresa s u e l e 

r e v i s a r l o s r e s u l t a d o s d e l año a n t e r i o r en l a primavera de un año determinado, 

y e f e c t ú e un examen previo cada año (con f r e c u e n c i a en otoño) de l a s p e r s p e c t i v a s 

de l año v e n i d e r o . E s t a a d a p t a b i l i d a d b i a n u a l podr ía s o c i a l i z a r s e mediante e l 

p r i n c i p i o t r i p a r t i t o de l a p a r t i c i p a c i ó n t a n t o de l a s a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s 

como de l o s s i n d i c a t o s en l a s n e g o c i a c i o n e s d e l cambio en l a p l a n i f i c a c i ó n 

e m p r e s a r i a l d e l s e c t o r mesoeconomico con un c a l e n d a r i o s i m i l a r —primavera y 

otoño de cada año. Esto es p e r f e c t a m e n t e f a c t i b l e en una s i t u a c i ó n en que 

s o l o una decena de empresas de l a s p r i n c i p a l e s economías de Europa O c c i d e n t a l 

representan a l r e d e d o r de l a mitad de l a i n v e r s i o n , e l producto y e l comercio 

n a c i o n a l e s . 

Asimismo, no hay razones para que l o s par lamentos no p a r t i c i p e n en e l 

debate n a c i o n a l b i a n u a l sobre l o s r e s u l t a d o s de l a s n e g o c i a c i o n e s t r i p a r t i t a s 

en l o s s e c t o r e s mesoeconomicos p u b l i c o y p r i v a d o . Dicho p r o c e s o en marcha 
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de l a p l a n i f i c a c i ó n negociada d e j a r í a a l o s par lamentar ios en una p o s i c i ó n 

informada desde l a cual p r e s i o n a r en pro de cambios a d i c i o n a l e s en cuanto a 

l o s o b j e t i v o s y métodos de l a propia p l a n i f i c a c i ó n . 






