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PRESENTACION
 

Este documento es una version ampliada y corregida de documentos
 

que se han generado desde comienzos del Proyecto de Planificacion Agra

ria y Anflisis de Pol'ticas en America Latina y el Caribe, PROPLAN, del 

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas, IICA (referencias 3, 6, 

7, 8 y 10). En el oe reflejan los resultados de discusiones con profe

sionales del IICA, de las oficinas de planificaci6n de varios passes 

miembros del IICA y de las universidades de los Estados de Iowa (ISU) y 

de Michigan (MSU) de los Estados Unidos de Norte America que colabora

ron con PROPLAN.
 

P. Lizardo de las Casas Moya y Eduardo Cobas Carrato son los auto

res de este documento. Sin embargo, si bien es cierto que gste en sus 

formas ma's recientes corresponde a tareas dusarrolladas por PROPLAN, 

muchas de sus ideas tuvieron su fuente original en trabajos anteriores 

(referencias 5, 14 y 15).
 

Es necesario destacar la colaboracian de Jaime Paredes Castillo,
 

Director General de la Oficina Sectorial de Planificacion Agraria del
 

PerG, que ha sido, por su contrlbucin directa a este documento, un va

lioso aporte intelectual al miEm. 

Por Gltimo, debe setialarse el permanente impulso con que cont6 es

te trabajo de parte de Jus6 S. Silos Alvarado, el cual, primero como 

coordinador del PROPLAN y luego como Sub-director General Adjunto de 

Planificaci6n del IICA, trat6 de que a travis de este documento se ex

presara lo que ha sido la orientaci'n conceptual y los objetivos del 

PROPLAN, y asT mismo, que sirviera de base para las tareas de coopera

cion ticnica del IICA en materia de planificacion. 



INTRODUCCION 

De una manera general me puede decir qua lam experiencias sobre 

planificaci6n en America Latina y el Caribe no datan de mucho tiempo 

atris. Durante los Ifltimos aflos, las discusiones me han referido al 

examen de lo que algunos han llamado la "crisis de la planificaci6n". 

Son variadas las oponiones que han hecho referenc.a a esta "cri 

sis". Entre elias se dettacan algunas que afirman que la planificaci6n
 

estl asociada a determinadas forms politicas y no es aplicable en mis

temas distintos. Otras ven a la planificaci6n como un ejercicio a-adS

mico y tecnocrftico que la ubica alejada de la realidad qua tiende a 

afectar. En este filtimo caso se ha identificado a la planificaci6n co

mo una tarea formal de elaboracion de planes. 

En general, todas las opiniones reflejan diferentes visiones sobre 

la importancia y el rol de la planificaci6n en los procesos de desarro-

Ilo econ6.ico y social de los palses. La caracteristica comen a todas 

allas em !a observada disociaci6n entre la forma como generan sue pro

ductos los planificadores y como realmente me da el proceso de anilisis 

y tos de decisioues de la polticas que adoptan los gobiernos. 

Sin desconocer los vaivenes y deficiencias qua ha tenido el funcio 

naiento de los organismos de planificaci6n de los patses de America 

Latina y el Caribe, me piensa qua las opiniones mpuestas a la utiliza

ci6n de la planificaci6n me basan en rezones uls aparentes qua reales. 

Este doctmento explicita las actividades de anilisis y tome de de

cisi6n de polfticsi, define a los eleientos qua participan en dichaa 

actividades asf cow lam relaciones qua deben darse entre ellos pare 

-acionalizar la acci6n del Gobierno en su interis de acelerar el desa

rrollo. De ests formsa me da contenido al proceso de planificaci6n, al 

cual me le define como integrador de dos procesos eserciales, el de anI 

lis .. de polfticas a cargo de los t~cnicos planificadores y al de toma 

de decisiones a cargo de polfticos. 
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La conceptualizaci~n que plantea este documento permite mostrar 

que la planificaci6n es adaptable a cualquier sistema poliftico y qua 

su eficiencia esta basada, en ltima instancia, en la coherencia en

tre las alternativas de polfticas propuestas por los t9cnicos plani

ficadores y la posici6n doctrinaria de los gobiernos, as! como por la 

coherencia de dichas propuestas con la problem~tica econ~mico-social. 

Esto no le quita importancia a la coherencia interna de los sistemas 

que conjunt iante generan el proceso de planificaci6n (Sistema Polfti

co-Adainistrativo y Sistema de Planificaci6n), qus constituye asimis 

mo un aspecto importante para la valoraci6n de este instrumento de ra 

cionalizaci6n de la toma de decisiones de polftica. La comprensi6n 

de estos aspectos esenciales del proceso de planificaci6n contribuirg 

a delimitar, justificar y dar contenido a la distribuci6n de funciones 

entre polfticos y planificadores. 

De esta forma este documento tiende a explicitar la esencia de la 

planificaci6n a los efectos de transmitir una visi6n conceptual que 

sirva de base para ordenar la tarea de cooperaci6n tfcnica que el IICA, 

a travis de suB lfneas de acci6n, desea brindar en eate campo a los 

passes de Awmrica Latina y el Caribe. 

(1) En el Anexo A se presents un resumen sobre la naturaleza de los 
conceptos de sistema y proceso qua son usados en este documento. 



PROCESO DE PLANIFICACION
 

La planificacin se conceptualiza como un proceso racionalizador 

de la acci6n del Gobierno en su funci6n de regular y acelerar el desa 

rrollo econ6mico-social de los palses. La acci6n del Gobierno se con 

cretiza en la toma de decisiones sobre politicas que en diferentes 'm
 

bitos y niveles adiinistrativos tienden a afectar al proceso econ6mi

co-social de cada pate con el fin de alcanzar ciertos objetivos.
 

Las acciones de los elementos del proceso econ6mico-social sobre
 

las que se quiere incidir se pueden conceptualizar como relaciones 

tfcnicas y sociales que se dan para la producci6n de bienes y servi

cios, su intercambio y consumo, asf como la distribuci~n de la rique 

za generada. Dichas acciones se dan en espacios concretos con un al

to grado de interdependencia, el cual se va haciendo mrus complejo con 

el mayor grado de desarrollo de los palses. Esto supone que cualquier
 

accion directa o inducida del Gobierno a nivel nacional, debe tener
 

su concreci6n en el nivel regional y dentro de 91 en determinados am

bitos considerando en todos los casos las vinculaciones multisectoria
 

lea del proceso econ6mico-social que se trata de afectar.
 

Por lo tanto la llamada "planificaci6n sractorial", por ma's direc 

tamente relacionada que estg a un sector productivo, como es el caso 

de la planificaci6n agraria ( ) no debe concebirse sin consideracion
 

(1) El t~rmino agrario es utilizado en forma variada segn el pals
 
de que se trate. En algunos casos es remplazado por el termino
 
agricola, en otros por agropecuario, en estos casos el termino
 
agrario se reserva para tratar los aspectos sociales. En este
 
documento el termino agrario se esta usando en su acepci6n mas
 
amplia e involucra tanto los aspectos tecnicos como sociales 
relacionados con la agricultura y segu'n el pals puede conside
rarse como sin6nimo de agricola y agropecuario.
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de las relaciones t~cnicas y sociales en las que participan los agen

tes econ&nico-sociales y sin el contexto multisectorial de sus accio

nes 	 en los niveles nacional, regional, local u otro. 

En consecuencia, el proceso de planificaci6n agrario se puede de
 

finir como un proceso continuo de producci6n de polticas(1) cuyo fin
 

es el de acelerar el desarrollo agrario en un sentido deseado en el
 

contexto del desarrollo regional y nacional. Este proceso de produc

cion, cuya caracterfstica esencial es la de otorgar cohereacia(2) a
 

la toma de decisiones sobre polftica agraria, ests condicionado por
 

la posici6n ideol6gico-polftica del Gobierno (posici6n doctrinaria) y 

p-r la problematica qua surge de la realidad econ6mico-social (proble

mftica econ~ico-social) (Figura 1).
 

El proceso de planificaci'n estg condicionado hist6ricamente por 

la evoluci6n del proceso econ6mico-social y por la evoluci6n del pro

ceso 	ideol6gico-polftico(3) de cada pals. Si bien es cierto que en 

(1) 	 Se entiende por "polfticas" al conjunto de aspectos que define el 
Sector Pfblico para incidir en el proceso econ6ico-social en un 
sentido deseado. Nhi adelante se da una definicin ms precisa. 

(2) 	 La coherencia puede ser entendida como coherencia formal o consis 
tencia interna; Iota se refiere a la necesidad de qua los diferen
 
tee niveles de las polfticas (nivel espacial; nacional-multisec
torial, nacional-sectorial, regional-ultisectorial, regional sec 
torial; nivel temporal: largo, mediano y corto plazo; nivel ana 
lftico: estructural o de desarrollo y coyuntural o de estabiliza 
ci6n) sean compatibles entre of. La coherencia tmbi~n se refi-i 
re a qua lae polfticas se adecuen a las posibilidades reales de" 
desarrollo (viabilidad econ6nica, social y polftica). 

(3) 	 Entendido como al generador de la posici6n doctrinaria del Gobier 
no qua generalmente se expresa en lineamientos generales y obje-7 
tivos que representan la imagen-objetivo deseada para el funciena 
ziento del sistena econ~mico-social; ellos constituyen el insumo 
polftico esencial del uistema de planificaci6n. Por lo tanto en 
adelante, al proceso ideol6gico-polftico se le identificara sim
plemente como "proceso polftico". 
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todo proceso de desarrollo la viahilidad econ6mico-social de los pro

ductos de los planificadores es la determinante en Gitima instancia,
 

para guiar la transformaci6n deseada del proceso econ6mico-social, es
 

claro que en algunos momentos hist~ricos una falta de coherencia en

tre la posici6n politica del Gobierno y la realidad econ6mico-social
 

puede hacer que la viabilidad politica de sus productos tenga un rol
 

dominante en el corto plazo sobre la viabilidad econ6mico-social. Es

to implica que la labor de los planificadores tendra trascendencia
 

cuando ella tenga aceptaci6n polftica.
 

Los elementos estructurales del proceso de planificaci6n son el
 

Sistema de Planificacion y el Sistema Politico-Administrativo. Los dos
 

zistemas se nutren de informaci6n (cuantitativa y cualitativa) del Am

bito Econo'mico-Social a travis de diversos mecanismos de participaci6n
 

o de relaci6n con los agentes econ6mico-sociales y organizaciones qua 

los representan. En igual forma ambos sistemas intercambian informa

cionel sistema polftico-administrativo le transmite la posici6n doctri 

naria del Gobierno, mientras que el sistema de planificaci6n le propor

ciona alternativas de polfticas para sus decisiones. A su vez ambos sis
 

temas se vuelven a relacionar con el Smbito econ'mico-social, el siste

ma pollitico-administrativo le transmite las decisiones tomadas en la 

forma de polfticas adoptadas, mientras que el sistema de planificacion 

le transmite la fundamentaci6n t~cnica de dichas decisiones. (Figura 2) 

De acuerdo a lo mencionado, tanto el sistema de planificaci6n co

mo el sistema polftico-administrativo se caracteriza esencialmente por 

los procesos que generan. Por lo tanto mfis que preocuparse por las for
 

mas aparentes de los elementos estructurales del proceso de planifica 

ci6n, este se debe caracterizar por la esencia de dichos elementos es

tructurales. Es asf que al referirse al sistema de planificaci6n se ha 
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ce en te'rminos de su proceso de an'lisis de pol'ticas, (1)mientras que 

al referirse al sistema politico-administrativo se hace en terminos de 

su proceso de toma de decisiones.(2) 

En consecuencia, la esencia del proceso de planificaci6n se reco

ge al visualizarlo como integrador de dos procesos, uno de analisis de
 

polfticas y otro de toma de decisiones. En ambos casos se hace refe 

rencia al 5mbito econ6mi-o-social caracterizado por su proceso econ6

mico-social, que a su vez es integrador de los procesos de producci6n,
 

intercambio y consumo de bienes y servicios y del de distribuci6n de
 

la riqueza generada. El proceso econ6mico-social es el que objetiva 

los procesos de anflisis de pol'ticas y de toma de decisiones ya que a
 

e se dirigen los productores del proceso de planificaci6n y a su vez
 

se constituye en la fuente de informaci6n para generarlos (Figuras 3
 

y 4). 

El proceso de planificaci6n esta tambien caracterizado, como todo 

proceso social, por un conjunto de actividades que le dan su naturale

za espec'fica. En este sentido, el proceso de planificaci6n agrario 

se define como la formulaci6n, la instrumentaci6n de la ejecuci6n y el 

control de las polfticas que tienden a implementar o inducir acciones 

a nivel de los elementos del 9mbito econ6mico-social cuyo comportamien 

to se quiere afectar para el logro de la imagen-objetivo deseada. Las 

tres etapas mencionadas son analfticamente separables pero en la prac

tica sus actividades son continuas llegando a conformar procesos inter 

(1) 	 Proceso de transformacion de insumos fundamentales del sistema de 
planificaci6n (problem'tica econ6mico-social y posici6n doctrina
ria del Gobierno) en sus productos (alternativas de polfticas) ca 
racterizados como funciones de respuesta de los agentes del 9mbito 
economico-sccial que fundamenten los beneficios y costos sociales 
de cada alternativa.
 

(2) 	 Proceso de transformaci6n de insumos fundamentales del sistema po
lftico-administrativo (problematica de grupos y alternativas de
 
politicas) en sus productos (polfticas adoptadas) que le dan forma
 
y contenido al proceso de cambio de la realidad econ'mico-social.
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dependientes (Figura 5).
 

El proceso de planificacign ha sido conceptualizado como "un pro
 

ceso continuo de producci6n de pollticas...". Por lo tanto,los produc
 

tos de cada una de sus etapas seran tambien "polfticas"; con esto se
 

hace referencia a la esencia del contenido de los productos del proce
 

so de planificaci6n, no a su forma de presentaci6n que puede variar
 

de planes, a programas, proyectos, presupuestos, etc. En su forma
 

mas def.nida se debe hacer referencia a las "medidas de poltica" co

mo decisiones concretas. Las polfticas y medidas de politica son con
 

creciones de la"polftica agraria" luego de la toma de decisi6n a car

go del sistema polftico-administrativo.
 

La "polftica agraria" es la definici6n del rol que el Gobierno
 

asigna al Sector Agrario en su interns de guiar el proceso de desarro
 

h1o nacional. Ella comprende un conjunto de proposiciones generales
 

que recogen la posici6n doctrinaria del Gobierno en la forma de obje

tivos (simplificaci6n de caracter'sticas estructurales del Sector A

grario y sus relaciones dentro de la imagen-objetivo de la sociedad
 

deseada) y la estrategia para alcanzarlos. La explicitaci6n de estas
 

proposiciones generales deben de guiar la actuaci6n de los agentes
 

que integran el Sector Agrario, asl cowa los que tieren relaci6n con
 

ellos.
 

Las "politicas" son orientaciones especificas que definen la via 

para las diferentes 'areasde acci6n que el Gobierno pretende utilizar 

para conducir y regular el proceso de desarrollo agrario. En especial 

estas orientaciones se refieren a la relaci6n que se da entre el sis

tema polftico-administrativo y los agentes econ6micos del Sector Agra

rio en cada area de acci'n definida por el Gobierno para la instrumen

taci'n de la polltica agraria. En la literatura sobre politica econ6

mica a las pol'ticas se lee conoce como "instrumentos de la polftica 

econ6mica" y se les define como los medios que usa el Gobierno para 
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lograr sue fines. Generalmente se lee agrupa en dos grandes clases
 

(niveles analiticos): i) a la primera clase se lee han dado nombres
 

variados como politicas coyunturales, cuantitativas, de estabiliza

ci6n etc.: y ii) a la segunda se le ha identificado como politicas
 

estructurales, cualitativas, de desarrollo, etc. Lo importante es
 

reconocer su existencia y la necesidad de que la planificaci6n no
 

descuide ninguno de estos tipos a fin de que las decisiones sean con

sistentes, ya que los efectos indirectos de ellas pueden hacer que se
 

neutralicen y hasta se invaliden. Mgs adelante se hace menci6n a los
 

niveles espacial y temporal que tambign deben considerarse para ase

gurar Ia consistencia de las polfticas.
 

Las "medidas de pol:tica" son las decisiones concretas tomadas
 

en el marco de las polfticas adoptadas por el sistema polftico-admi

nistrativo. Ellas implican acciones que afectan el comportamiento de
 

los agentes econ6micos del sector y estgn dirigidas a instrumentar
 

las "politicas". Estas "medidas de polftica" generalmente implican
 
"acciones especfficas" de instrumentaci~n de aquellas por parte de
 

los centros ejecutores del sistema polftico-administrativo.
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ILEHENTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACION
 

Como se ha mencionado en el capitulo anterior y presentado en la 

figura 2, los elementos estructurales del proceso de planificaci6n son 

el sistema de planificaci6n y el sistema poltico-administrativo. Es

te capitulo pone fnfasis en los elementos ese-ciales del proceso de 

planificaci6n: proceso de anflisis de politicas y proceso de toma de 

decisiones. Para ello, ademas de enfatizar la vision procesal de la
 

planificaci6n, se explicitan las relaciones que se dan al interior de
 

cada elemento, asi como su relacion con las expresiones formales (ele
 

mentos estructurales del proceso de planificaci6n).
 

SISTEMA DE PLANIFICACION: Proceso de anglisis de politicas 

El sistema de planificaci6n se ha conceptualizado como el elemen
 

to t~cnico del proceso de planificaci6n cuya principal preocupaci6n
 

debe ser velar por la racionalidad de las decisiones que el Gobierno
 

toma sobre las politicas y medidas de politica con las que pretende
 

guiar el desarrollo de cada pats. Por lo tanto la finalidad princi 

pal del sistema de planificaci6n es asesorar constantemente al siste

ma polftico-administrativo proponifndole alternativas de politicas y 

medidas de politica que sean coherentes con la posici6n doctrinaria 

del Cobierno y con la problematica economico-social. Para ello la e

sencia de la labor del sistema de planificaci6n agrario es generar un 

proceso de analisis de polfticas que le df coherencia integral a sus 

productos. La coherencia integral ha sido planteada anteriormente co 

mo: i) una coherencia formal o consistencia interna; y, ii) una ade

cuaci6n a la evoluci6n del proceso politico y del proceso econ6mico

social. 

La consistencia interna de los productos del sistema de planifica 

cion se refiere a la necesidad de que los diferentes niveles de las
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politicas sean compatibles entre s. La consistencia se debe dae a
 

tre las polfticas planteadas en el nivel espaci'l (polftices nacionet

multisectoriales, nacional-sectoriales, regional-multisectoriales y
 

regional-sectoriales), en el nivel temporal (polfticas de largo, me 

diano y corto plazo) y en el nivel analftico (polfticas estructurales
 

o de desarrollo y coyunturales o de estabilizaci6n). La coherancia
 

integral tambien considera la adecuaci'n que deben tener las polfti

cas con las posibilidades reales de desarrollo en sus aspectos econ6

mico-social y en el politico. La adecuaci6n de los productos del sis
 

tema de planificaci6n a la evoluci6n del proceso politico (posici6n
 

doctrinaria del Gobierno) determinard su viabilidad politica. La a

decuaci6n de los productos del sistema de planificaci6n a la evolucion
 

del proceso econ6mico-social (problematica economico-social) determi 

nara su viabilidad econ6mico-social. La eficiencia de la labor del
 

sistema de planificacion depende de la coherencia integral que el pro

ceso de analisis de politicas le dS a sus productos.
 

La problematica econ6mico-social y la posici6n doctrinaria del
 

Gobierno son las restricciones para el funcionamiento del sistema de
 

planificaci6n y deben ser tomadas como sus insumos. En base a esque

mas analfticos variados, dependientes de la capacidad t~cnica de los
 

el -2ntos del sistema de planificaci6n los insumos mencionados son
 

transformados en alternativas de polfticas y medidas de polftica. Es

tos productos del proceso de analisis de pol'ticas son presentados y
 

fundamentados al sistema polftico-administrativo para sus decisiones.
 

Ademas el sistema de planificaci6n, luego de la toma de decisi6n, debe
 

r fundamentar tecnicamente a los agentes del imbito econ6mico-social
 

las decisiones tomadas por los centros de decisi6n del sistema politi

co administrativo. (Figura 6)
 

Lo anterior implica que el sistema de planificaci6n debe estar en
 

constante contacto con los agentes del &mbito econ6mico-social y con
 

los elementos de decisi6n y ejecutores del sistema polftico-admnistra
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tivo. Esto requiere que el sistema de pl&-ificaci6n cuente con un
 

sistema de informaci6n agil, flexible y complexivo, cuyos productos
 

se adapten a los requerimientos de informaci6n de cada etapa del pro

ceso de planificaci6n y a cada nivel administrativo del sistema de pla
 

nificaci6n.
 

En el proceso de analisis de polfticas podemos distinguir tres Ea

ses: i) la captaci6n y sistematizaci6n de informaci6n; ii) el dise

fo de alternativas; y, iii) la discusi6n de resultados. Estas fases
 

caracterizan la esencia de la participaci6n del sistema de planifica

ci6n en las etapas de formulaci6n ,instrumentaci6n de la ejecuci6n y
 

control.
 

La captaci6n y sistematizaci6n de informaci6n implica la especifi
caci6n de los requerimientos de informaci6n en base a un marco te6rico
 

sobre el desarrollo del Sector (proceso econ6mico-social y proceso po
liftico), su organizaci6n en categorfas, la estimaci6n de parfmetros y
 
relaciones, as! como su ordenamiento de acuerdo al marco te6rico plan

teado.
 

El disefo de alternativas se refiere al uso de la informaci6n de
 

acuerdo a un esquema analftico a fin de simular la reacci6n de los
 

agentes del ambito econ6mico-social y elementos ejecutores del sistema
 

polftico-administrativo a las alternativas de pollticas, medidas de
 

polticas y acciones especfficas que se esten estudiando. Las funcio

nes de respuesta que se generen deben de servir para estimar benefi 

cios y coston de cada alternativa que se disufe.
 

La discusion de resultados se refiere al proceso de consulta de
 

alternativas disefiadas que deben realizar los ele::ientos del sistema
 

tanto 4nternamente como con los elementos ejecutores del sistema poll

tico-administrativo y con representantes de los agentes econ6mico-so 

ciales considerados estrategicos.
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De esta forma se espera que el sistema de planificaci6n genere al

ternativas de politicas y medidas de polftica con cierto grado de par

ticipaci6n de los elementos del sistema politico-administrativo y agen
 

tes del mbito econ6mico-social, as! como del propio sistema de plani

ficacion.
 

2. SISTEMA POLITICO-ADIMNISTRATIVO: Proceso de toma de decisiones. 

El sistema polftico-administrativo se ha conceptualizado como el 

elemento polftico del proceso de planificaci6n. El sistema polftico

administrativo es el que transmite la posici6n doctrinaria del Gobierno
 

en base a la cual el sistema de planificaci6n capta y sistematiza el 

marco doctrinario. Asf mismo es el que toma las decisiones sobre las
 

polfticas y medidas de politica con las que se pretende afectar el pro

ceso economico-social a fin de alcanzar el desarrollo deseado. Los pro
 

ductos indicados son generados por un proceso de toma de decisiones, el
 

cual se da en todos los niveles administrativos (nacional, regional, lo
 

cal, etc.) y para los productos de las tres etapas del proceso de plani
 

ficaci6n (formulaci6n, instrumentaci6n de la ejecuci6n y control).
 

Los insumos que activan el proceso de toma de decisiones son: en
 

primer lugar, la problematica de los grupos que tienen acceso e influen 

cia sobre los que toman decisiones; en segundo lugar, las alternativas
 

de politicas y medidas de polftica que le plantea el sistea de plani

ficaci6n; y finalmente, la percepci6n que a ese nivel se tenga de la
 

posici6n doctrinaria del Gobierno del cual forma parte. (Figura 7)
 

La importancia que los productos del sistema de planificaci6n ten

gan en cada nivel administrativo de toma de decision dependera principal 

mente del grado de coherencia de ellos con la posici6n doctrinaria del 

Gobierno y del convencimiento del sistema polftico-administrativo que 

elos reflejan la problem~tica econ6mico-social que quieren afectar. Es 

to es lo que determina la viabilidad politica de los productns del sis

tema de planificaci6n. Por lo tanto su utilizaci6n esta condicionada 

por la importancia que el sistema polftico-administrativo le atribuye a 

los mismos como insumos para el proceso de toma de decisiones. 



Problemitica de 
Grupos 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Polfticas 

Alternativas de 
Politicas 

Figura 7. Caracterizaci6n del Sistema Politico-Administrativo. 



El procaso de toma de decisi~n que caracteriza al sistema politico

administrativo supone determinadas forumas organizacionales e institucio
 

nales que dependerin bisicamente del Irea especifica en la que se toma
 

la medida de politica y del marco legal en el que se da el proceso de
 

toma de decioiones.
 

El sistema politico-administrativo se ha presentado constituido por
 

dos grupos importantes, los cuales han sido indentificados como elemen

too de decisi6n y elementos de ejecuci6n. Los primeros son los que e

sencialmente participan en el proceso de planificaci6n al tomar las de

cisiones que tratan de afectar el &mbito econ6mico-social, entre ellos
 

se ubican a los legisladores, ministros, vice-ministros, directores na

cionales en areas especificas (investigacion, extensi6n, reforma agra

ria, comercializaci'n, cr~dito, etc.) directores regionales, etc. Los
 

elementos ejecutores son los t~cnicos especializados que tienen como
 

responsabilidad administrar y proponer las directivas tfcnicas especia

lizadas que instrumenten las medidas de politica aprobadas y a su vez
 

apoyan la toma de decisi6n sobre acciones especificas en sus campos tic
 

nicos de especializaci~n. La acci6n de estos elementos ejecutores no
 

constituye parte del proceso de planificaci6n; pero sus actividades, in
 

tegrantes del proceso de ejecuci6n, son apoyadas por los elementos del
 

sistema de planificaci6n principalmente durante la instrumentaci6n de
 

la ejecuci'n.
 

El proceso de toma de decisiones es generalmente muy complejo, en

vuelve muchos intereses contradictorios y muchas fuentes de influencia
 

no solo de origen interno sino internacional (sucesos externos y pre

siones del extranjero). Por lo tanto se debe reconocer que los siste

mas de planificacion y politico-administrativo no son entes de consti

tucion homogfnea; sin embargo, su presentaci6n es una simplificaci6n
 

que permite captar la esencia de estructuras, procesos y relaciones
 

tan complejas. Una condici6n necesaria para que el sistems de planifi
 

caci6n sea eficiente es que el sistema politico sea coherente interna

mente en cuanto a su posici6n doctrinaria.
 

La Figura 8 resume la conceptualizaci'n de elementos del proceso de
 

planificacion (estructuraIns y esenciales) y las relaciones entre ellos
 

y el Imbito econ~mico-social.
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II. ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACION
 

El proceso de planificacion esta tambien caracterizado por las ac
 

tividades que sus elementos esenciales desarrollan en forma integrada
 

para la producci6n de pol'ticas y medidas de politica eficientes en
 

la transformaci6n deseada del 9mbito economico-social. Como ya se in

dic6 en el primer cap'tulo, las actividades del proceso de planifica 

ci6n se pueden agrupar en las etapas de formulaci6n, instrumentacion
 

de la ejecuci6n y control (Figura 5). En cada una de estas etapas par

ticipan t'cnicos y politicos. El elemento t~cnico del proceso a cargo
 

de la captaci6n y anlisis de informaci6n base del disefio de alternati
 

vas para la formulaci6n, instrumentaci6n y control de las poltficas es
 

el sistema de planificacion. El elemento politico a cargo de tomar
 

las decisiones sobre las politicas en cada una de las tres etapas es
 

el sistema polftico-administrativo. En consecuencia en cada una de
 

las etapas se dan en forma integrada los procesos de anglisis de poll

ticas y de toma de decisiones.
 

ETAPA DE FORMULACION DEL PROCESO DE PLANIFICACION 

Las actividades de la etapa de formulaci6n son las mfis comunes y 

con ellas generalmente se identifica el termino "planificaci6n". La 

finalidad principal de las actividades de esta etapa es la de generar
 

las polfticas u orientaciones especficas que guien las acciones ten

dientes a acelerar el proceso de desarrollo agrario.
 

La etapa de formulaci6n genera un proceso en si misma, interdepen
 

diente con aquellou generados pot las otras dos etapas (instrumenta 

ci6n de la ejecuci6n y control). La formulaci6n usa los productos de
 

las otras dos etapas del proceso de planificaci6n y sus productos son
 

usados por aquellas.
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Tanto en la instrumentaci6n de la ejecuci6n como en el control re
 

alizan anlisis de comportamiento de los elementos ejecutores del sis

tema polltico-administrativo y de los agentes del fmbito econ6mico-so

cial que contribuyen a un mejor conocimiento de dichos elementos, lo
 

cual es de gran utilidad para las nuevas formulaciones. Por otro la

do, las actividades de la etapa de formulaci6n son insumos para las
 

otras dos etapas, en la forma de definici6n de directivas y de normas
 

para las variables que se van a utilizar en la instrumentaci6n y en la
 

medici6n de resultados durante el control.
 

Para que en esta etapa se cumpla con el rol indicado es necesario
 

Wle los sist~mas de planificaci6n y pol'tico-administrativo colaboren
 

an una saxie de actividades que se pueden agrupar en: i) captaci6n de 

la probboidtica econ6mico-social; ii) captaci6n de la posici6n doctri

naria del Gobierno; iii) definicion del marco orientador; iv) anglisis
 

y propuesta de alternativas de politicas; y, v) definici6n de pol'ti

cas. (Jigura 9) 

1. Atividad de captacin de la problemitica econoico-social 

Los procesos de an~isis de pollticas y de toma de decisi6n estgn 

orientados a afectar la actuaci6n de los agentes econ'mico-sociales. 

Por lo tanto, estos procesos requieren de un conocimiento integral de 

las condiciones en las que se desenvuelven dicbos agentes, as' como de 

su comportamiento dentro de determinado marco hist6rico. No se trata 

fnicamente de conocer la situaci6n actual sino de explicar e identifi 

car las fuerzas determinantes de su evoluci6n. El conocimiento del fun 

cionamiento del sector en un momanto dado y de su evoluci6n hist6rica 

debe permitir prever al sentido de su evoluci6n futura, bajo el supues 

to de no producirse eambios en las pol'ticas implementadas. 

3 diagmtieo scon6mico-social del Sector Agrario parte de un 

marco ta6eUo del deserollo agyiao, es este marco el que le da cier
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ta intencionalidad al diagn6stico. El marco te6rico define las catego
 

rfas de anglisis que orientaran el planteamiento de hip6tesis sobre el
 

funcionamiento y la evoluci6n hist6rica del Sector Agrario dentro del
 

contexto regional y nacional, as. como las relaciones entre categorlas,
 

sus variables e indicadorea. Este marco te6rico a su vez es el que de-

be guiar la definici6n de los requerimientos de informaci6n que las uni
 

dades especializadas deben proporcionar al sistema de planificaci6n.
 

Este marco te6rico es el que objetiva la base informaotica del proceso
 

de planificaci6n.
 

Se distinguen dos tipos de diagn6sticos, uno de tipo general o glo
 

bal y ctro especfico. El diagn6stico general o global da una visi6n
 

de conjunto del Sector Agrario que refleja sus caracterlsticas mas sa 

lientes tanto a nive] nacional como regional. Este diagn6stico global
 

sirve de marco para los diagn6sticos especificos que se hacen para los
 

programas sectoriales y multisectoriales en sus niveles nacional y re

gional. Entre los dos tipos de diagn6sticos se da un proceso de mutua
 

alimentaci6n, lo que le da condinuidad a la actividad de diagnosis de
 

la problem~tica econ'mico-social.
 

La captaci6n de la problematica econ6mico-social debe ser una preo
 

cupaci6n constante del sistema de planificaci6n y debe considerarse co

mo uno de los aspectos importantes de la base inform'tica para el proce
 

so de analisis de polfticas. La adecuada explicitaci'n de la problems

tica econ6mico-social y la determinaci6n de las posibilidades reales de
 

desarrollo del proceso econ6mico-social son condiciones necesarias para
 

la viabilidad econ6mica y social de las alternativas de polfticas y me

didas de polftica que presenten al sistema polftico-administrativo.
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1.2. Actividades de captaci6n de la posici6n doctrinaria del Gobierno
 

En la misma forma en la que el analisis y la toma de decisi6n so

bre polfticas requieren de un conocimiento de la problem'tica que se
 

desea afectar, dichos procesos tambien requieren de una definicion de
 

la imagen-objetivo y la estrategia para alcanzarla, es decir de la po

1ftica agraria en la que se enmarcaran las polfticas que la concreta

ran.
 

As' como se da una evoluci6n de la problematica economico-social
 

que requiere de una continua tarea de diagn6stico, tambien existe una
 
evoluci6n de la posici6n doctrinaria del Gobierno que en cierta forma
 

esta ligada a los cambios en la problem'tica econ6mico-social, que re
 

quiere de una tarea de captaci6n y sistematizaci6n continua.
 

La realizaci6n de esta actividad debe ser una preocupaci6n cons

tante de los elementos del sistema de planificaci6n y constituye el
 

otro aspecto impotante de la base informatica para el proceso de ana

lisis de politicas. La adecuada consideraci6n del marco doctrinario
 

en el proceso de analisis de polfticas es una condici'n necesaria para
 

la viabilidad polftica de los productos del sistema de planificaci6n
 

(alternativas de politicas y medidas de polftica en sus diferentes for
 

mas). Si bien es cierto que la definici6n del marco doctrinario, en es
 

te caso de la politica agraria, es labor del sistema polftico-adminis

trativo, en especial de sus centros de decisi6n, le corresponde al sis
 

tema de planificaci6n su explicitaci6n. Para ellos se requiere de una
 

permanente tarea de actualizaci6n y discusi6n con los que toman las de

cisiones en los diferentes niveles del aparato administrativo.
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1.3. Actividades de definici6n del marco orientador
 

Las dos actividades anteriores, cuyos productos son el diag'ostico
 

economico-social y el marco doctrina'4 o, suponen cierto grado de coordi
 

naci6n, ya que se toman en consideraci6n para su sistematizaci6n cate 

gorlas definidas por un mismo marco te6rico. El marco orientador del
 

sistema de planificaci6n debe recoger el diagnostico y el marco doctri

nario y en base a ellos establecer las desviaciones entre lo actual y
 

deseado factible que seran objeto de correcci6n por las politicas y me

didas de polftica que se disefien.
 

El marco orientador debe servir de base para la elaboraci6n de las 
politicas en sus diferentes formas. Para cumplir con esa funci6n de 

orientacign, este marco ademas de recoger el diagn6stico y el marco doc 

trinario debe definir los objetivos y metas del Sector en sus niveles
 
nacional y regional, asf como plantear las 'reas de acci6n del Gobierno.
 

Ademis debe dar tma orientaci6n en cuanto a prioridades para la elabo

racign de pQliticas, debe plantear sus finalidades a los niveles nacio
 

nal y regional de tal forma que sirvan de base para la elaboraci6n de
 

los instrumentos respectivos.
 

En igual forma el marco orientador debe definir una estrategia de
 
funcionamiento del sistema de planificacion en la que se prioricen las
 

distintas actividades y sus relaciones con el sistema polftico-adminis

trativo y con los diferentes grupos del gabito econ'mico-social. Este
 

marco tambien debe explicitar las caracterlsticas que deben tener sus
 

productos y la organizaci6n requerida para que los elementos del siste

ma desempefien actividades coherentes.
 

1.4. Actividad de anlisis y propuesta de alternativas
 

Las actividades presentadas anteriormente se puede decir que son
 

de interpretaci6n de la realidad que se confronta y de orientaci6n so
bre lo que se pretende alcanzar y la estrategia para ello. Esta acti
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vidad es la qt,.e se ocupa de analizar y proponer alternativas para dise 

5ar la via de transici6n a la situaci6n deseada. En ella se deben via 

bilizar las intenciones del sistema politico-administrativo y las ex

pectativas de los agentes del fmbito econico-social. 

Seleccionadas y priorizadas las areas de acci6n del Gobierno y 

planteadas las finalidades de las polfticas que se deaean implementar, 

esta actividad debe revisar esos planteamientos en base a una conside

raci6n explfcita de la posible reacci~n de los as;entes econ6mico-socia 

les a dichas polfticas. Si bien es cierto que cmnsideraciones de este 

tipo se deben haber tenido en cuenta anteriormene, aqui adquieren una 

muxima expresi6n de rigurosidad y explicitaci6n ya que servirfn de ba

se para la tarea de fundamentaci~n con los elementos del sistema polfti 

co-administrativo. Esto requiere de una explicitaci6n de la distribu

ci6n de los beneficios y costos sociales de las polfticas y medidas de 

polftica.
 

En base al analisis que se haga se procederl a elegir los instru

mentos alternativos que se propone se usen pare alcanzar la finalidad 

planteada pars cada politics. Esto requiere la explicitaci6n de los pro 

yectos y acciones especfficas, asf como de fuentes y montoo de recursos 

necesarios (humanos, materiales, financieros, etc.) pare su implemen

taci6n. 

1.5. Actividad de definici6a de polfticas
 

Realizando el anglisis y hechas las propuesta de alternatives de 

polfticas le corresponde a los elementos do decisi6n del sistema polf

tico-administrativo definir las polfticas que se adaptargn. Para ello 

las propuestas del sistema de planificaci6n son uno de los insumos que 

se toman en cuenta. En la medida en que el s-,stema de planificaci6n 

demuestre su eficiencia como asesor para toma de decisiones
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proporcionando productos viables politica, economico y socialmente,
 

estos adquirirfn mayor importancia como insumos del proceso de toma de 

decisiones.
 

2. ETAPA DE INSTRUMENTACION DE LA EJECUCION DEL PROCESO DE PLANIFICACION 

El concepto "ejecuci6n" es comunmente usado para describir la rea
lizaci6n de acciones concretas que se consideran fuera del imbito con
ceptual de la planificaci6n. En este sentido los planificadores no in
 

tegran los centros ejecutores, pero se reconoce que deben desempefiar
 

un papel sustancial en su apoyo.
 

La conceptualizaci6n aqu! planteeda identifica como una etapa del
 

proceso de planificaci6n a la "instrumentaci6n de la ejecuci6n" cuya 
finalidad es instrumentar las politicas y medidas de politica aprobada 

durante la etapa de formulaci6n y los ajustes a ellas o sus complemen
tos dcefinidos durante la etapa de control, as' como las decisiones com 
plementarias que se generen como resultado de problemas coyunturales
 

que se vayan presentando.
 

Si bien es cierto que las acciones concretas de los agentes del am 

bito econ6mico-social y la de los centros ejecutores del sistema pollci 

co-administrativo no son realizadas por planificadores, ellas son las 
que obietivan las tares de aquellos durante la etapa de instrumenta 

ci6n de la ejecuci6n. Esta conceptualizaci6n permite la integraci6n
 

de los planificadores con los centros ejecutores del sistema politico

administrativo y con los agentes del 9mbito econ6mico-social. Esta e

tapa permite la permanente concreci6n de la politica agraria en -los ni

veles planteados, as! como la explicitacion de las condiciones para su
 

materializaci6n. En esta forma se asegura la articulaci6n del proceso
 

de planificaci6n, dfndole contenido y relevancia a las etapas de control
 

y formulaci6n de dicho proceso en los £mbitos nacional, regional, local
 

u otro.
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Para qua la etapa da instrumentaci6n de la ejecuci~n se cumpla con
 

el rol indicado, as ucesario qua el sistema politico-administrativo y 

el de planificacion realicen actividades qua se pueden agrupar en: i)
 

promoci6n; ii) especificaci6n; y, iii) conducci6n. (Figura 10)
 

2.1. Actividades de promoci6n
 

La promoci6n incluye actividades dirigidas a informar a diferentes
 

grupos sobre la intencionalidad y el alcance de las polticas y medidas 

de politica aprobadas, ass como sobre el rol que les toca cumplir a ca

da uno pars asegurar su participaci6n en la instrumentaci6n correspon 

diente. Hasta dos tipos de actividades se pueden distinguir en este
 

grupo: la divulgaci6n y la motivaci6n.
 

a) Divulgaci6n. Esta es una de las actividades que el sistema de pla

nificaci6n debe organizar y que puede estar a cargo de los diferentes
 

elementos decisores del sistema politico-administrativo. Esta activi

dad de divulgaci6n de la politica agraria, polticas y medidas de poll
 

tica debe hacerse a travs de diferentes mecanismos y forms de presen
 

taci6n, seg~n los grupos a los que se desea legar. En tna primers
 

instancia la clientela se refiere a los elementos ejecutores del siste
 

ma politico-adminstrativo en sus diferentes niveles; en una segtmda
 

instancia serfn ellos los agentes informantes y la clientela debera'
 

ser aquella del 9mbito econ6uico-social del Sector Agrario y otros sec 

tores econ6mico-sociales. 

b) Motivaci6n. Esta actividad esta dirigida principalmente a los ele

mentos ejecutores del sistema politico-administrativo que tienen la
 

responsabilidad de realizar la especificaci6n. Su realizaci6n tambi'n
 

toma en cuenta a los agentes econ6micos que ser~n afectados por las ac
 

ciones que implementen las polfticas.
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2.2. Actividades de especificaci6n
 

El grupo de actividades aqu! consideradas se orientan a la instru
 

mewtaci'n de las polifticas y medidas de pol'tica aprobadas en la etapa
 

de formulaci6n y ajustes planteados en la etapa de control. Estas ac

tividades precisan los detalles necesarios para conseguir la aplica 

ci6n de las orientaciones y las decisiones aprobadas. Esto supone la
 

realizaci6n de un analisis de viabilidad complementario al de las otras
 

dos etapas. Para ello se requiere: i) la desagregacion en tareas es

pec'ficas; ii) su ordenamiento en funci6n de las actividades del 9mbi
 

to econ6mico-social; y, iii) la asignaci6n de responsabilidad institu

cional y de recursos para su realizaci6n. Con esto se debe logar la
 

definici6n de programas de trabajo anual para el sector Pu'blico y meca
 

nismos operativos para la aplicaci6n de las medidas de polirica.
 

2.3. Actividades de conducci6n
 

La couducci6n supone un grupo de actividades integradoras del pro
 

ceso de planificaci6n. Estas actividades tienen una importancia cru

cial, generalmente no reconocida como tal, son las que le dan continui 

dad al resto de actividades del proceso de planificaci6n. Ellas se
 

dan permanentemente y sus productos son insumos tanto para las activida 

des de la etapa de instrumentacion de la ejecuci6n, como para las de 

formulaci6n y control. Estas actividades se ocupan de velar porque no 

se preRenten desviaciones por deficiencias tecnicas o por falta de vi

si6n politica en circunstancias en las que problemas coyunturales pue

den generar presiones que tiendan a originar decisiones contradicto

rias.
 

En este grupo se distinguen principalmente las actividades de: i) 

anilisis y asesoramiento; ii) coordinaci6n: y, iii) apoyo. 
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a) Anilisis y asesoramiento. En general esta actividad es permanente 

y se da en las tres etapas del proceso de planificaci~n ya que repre

senta la finalidad esencial del sistema de planificici6n. En la etapa
 

de instrumentaci'n de la ejecuci6n esta actividad debe guiar la toma
 

de decisiones sobre medidas que tienden a corregir problemas de coyun

tura. El anglisis de los problemas en el que se basa este asesoramien
 

to esta dirigido -qdar consistencia a estas decisiones dentro del mar

co de la polftica agraria y polfticas establecidas en la etapa de for

mulaci6n.
 

b) Definici6n de medidas. Esta actividad es realizada por los elemen
 

tos de decisi6n del sistema pol'Ltico-administrativo, los cuales deben
 

elegir, aprobar y comunicar a los elementos ejecutores del mismo sis

tema las nuevas medidas adoptadas para qua sean especificadas y ejecu
 

tadas.
 

c) Coordinaci6n. Esta es otra actividad permanente del sistema de pla 

nificaci6n. Ella tiene por finalidad asegurar que los elementos ejecu

tores del sistema polftico--dministrativo agrario y otros cuyas "accio

nes especificas" concurren en ciertas 5reas, interactien de tal forma 

que en conjunto ellas aseguren que las polfticas y medidas de polfticas 

son aplicadas. Esta coordinaci6n a nivel tecnico es tambien necesaria 

para asegurar que los efectos indirectos de las acciones de los centros 

ejecutores en el medio sean racionalmente incorporadas en el proceso de 

toma de decisiones. 

d) Apoyo. Esta actividad se refiere a la colaboracian entre los ele

mentos del sistems de planificaci6n para que ellos cumplan con las ac

tividades de conducciiSn en sus respectivos niveles administrativos. 

Asimismo se refiere a la participaci6n directa de los elementos del 

sistema de planificaci6n en algunos trabajos que realizan los elemen

tos del sistema polftico-administrativo y del 9mbito econ'mico-social 

relacionados con las tareas de especificaci6n y otras vinculadas con 

la realizac-.6n de "actividades especificas". Esta actividad incluye 

la realizaci6n de estudios basicos, estudios de casos, etc. que deben 

http:realizac-.6n
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ser utilizados en las etapas de control y formulaci6n y que a su vez
 

permiten contar con mejores bases para la actividad de asesoramiento.
 

En igual forma se consideran como parte de esta actividad las tareas
 

de capacitaci6n permanente del personal del sistema de planificaci6n.
 

3. ETAPA DE CONTROL DEL PROCESO DE PLANIFICACION
 

El concepto "control" ha ido evolucionando desde una simple 

identificaci6n con la funci6n de fiscalizaci6n hasta llegar al concep 

to moderno relacionado con la administraci6n del desarrollo socio-eco 

n6mico. En este Gltimo sentido el control es visto como una etapa de 

realimentacian del proceso de planificaci6n a travis del cual se in

corporan al mismo los camiios generados por la evolucion de la activi 

dad econo'mico-social, asi como aquellos producidos en la posici6n doc 

trinaria del Gobierno. 

Al igual que las otras etapas del proceso de planificaci6n, la e 

tapa de control genera un proceso en sf misma. En este sentido el 

proceso de control usa los productos de las otras dos etapas (formula

ci6n e instrumentaci6n de la ejecuci6n) y sus productos scn usados por 

aquellas. Tanto la formulaci6n como la instrumentacion ce la ejecuci6n 

definen los criterios y contenido de las variables que se van a medir 

durante la etapa de control. Asimismo en ambas etapas se definen las 

normas que se usarfn durante la etapa de control para compararlas con 

lo medido y determinar las desviaciones. Por otro lado, las activida

des de la etapa de control permiten revisar la cobertura utilizada en 

las etapas de formulaci6n e instrumentaci6n de la ejecuci6n. Esto se 

debe a que durante la etapa de control se ha adquirido un mayor cono

cimiento al captar la evoluci6n de la problematica econ6mico-social y 

de la posici6n doctrinaria del Gobierno. En igual forma, las activi

dades de la etapa de control permiten redefinir las politicas y medi
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das de politica, sea en forma de ajustes a las medidas instrumenta

das durante la etapa de instrumentaci6n de la ejecuci6n o en termino
 

de redefiniciones o reformulaciones de los planteamientos de la etapa
 

de formulaci6n.
 

Para cumplir con el rol que se le asigna a la etapa de control
 

en el proceso de planif-caci6n del desa,,rollo del Sector Agrario es
 

necesario evaluar y revis,r continuamente las pol'ticas y medidas de
 

pol'tica formuladas a la luz de la evoluci6n del Sector (proceso eco

n6mico-social y proceso politico). El resultado de esta evaluaci6n y
 

revision es comunicado a los centros de decisi6n del sistema politico

administrativo. Por lo tanto, el proceso de control considera las si

guientes actividades: i) la medici6n de los resultados de la evolu 

ci6n del proceso econ6mico-social y del proceso politico, ass como de
 

las realinaciones del sistema polftico-administrativo; ii) compara 

ci6n de lo medido con los resultados esperados; iii) analisis de las
 

desviaciones y sus causas; iv) propuesta de medidas correctivas; y,
 

v) definci6n de medidas correctivas. (Figura 11)
 

3.1 Actividades de nedici6n de resultados
 

Esta actividad debe registrar la evoluci6n del Sector Agrario 

(proceso econ6mico-social y proceso pol'tico)en base a las categorlas 

y variables definidas durante las etapas de formulaci6n e instrumenta 

ci6n de la ejecucion. La informaci6n que se genera para el uso del 

sistema de planificaci6n se refiere a los resultados logrados por los
 

agentes del 9mbito econ6mico-social, incluyendo las realizaciones de
 

todos los elementos ejecutores del sistema politico administrativo.
 

Esta actividad de medicion puede ser desempefiada por los propios agen
 

tes del ambito econ6mico-social, principalmente aquellos pertenecien

tes al sector pi'blico, por los elementos ejecutores del sistema polfti
 

co-administrativo, como sus oficinas de estadistica, contabilidad y
 

presupuesto, y por elementos del sistema de planificaci6n, como sus
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unidades de informaci6n, presupuesto e inversiones.
 

El sistema de planificaci6n debe emitir directivas claras referi
das a la cobertura, periodicidad y forma de presentaci6n de la infor

macion requerida para cumplir con las actividades de evaluaci6n y re 

visi6n. 

3.2. Actividades de evaluaci6n y revision de politicas
 

Este grupo de actividades estan referidas al analisis de la infor
 

maci6n generada en la actividad de medici6n de la evoluci6n del proce

so econ6mico del Sector Agrario, ass como aquella proveniente de la
 

evoluci6n de la posici6n doctrinaria del Gobierno. Este an'lisis es

ta dirigido a la correccion de errores y a la incorporaci6n de nueva
 

evidencia que permita revisar los planteamientos previos y elaborar
 

ajustes y/o reformulaciones de las politicas y medidas de polftica
 

que se esten implementando.
 

La evaluaci6n y revisi6n es realizada principalmente por el sis

tema de planificaci6n. La evaluaci6n empieza con la comparaci6n de
 
lo medido con los resultados esperados. Una vez determinadas las des

viaciones se debe realizar el analisis de las mismas con la intencion
 

de caracterizar sus causas. Este analisis a su vez, determina el gra
 

do de profundidad de los estudios requeridos para el planteamiento de
 

medidas correctivas. La dificultad de esta tarea radica en la necesi
 

dad de simular la posible reacci6n de los agentes econ6mico-sociales
 

del Sector Agrario a las medidas de politica y grupos de ellas que se
 

traten de analizar como posibles medidas correctivas. Es este estudio,
 

el que permitira al sistema de planificaci6n proponer las alternativas
 

de medidas correctivas con sus impactos esperados para que el sistema
 

polftico-administrativo tome las decisiones respectivas.
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3.3 Actividad de definici6n de medidas correctivas
 

Realizados los estudios y hechas las propuestas de alternativas
 

de medidas correctivas, le corresponde a los elementos de decisi6n del
 

sistema politico-administrativo definir las medidas que se adoptaran.
 

Ellas se convertirgn en insumos para la etapa de instrumentaci6n de la
 

ejecuci6n en la forma de ajustes que deben ser especificados, o en in

sumos para la etapa de formulaci6n en la forma de reformulaciones.
 

Finalmente, la Figura 12 recoge la visi6n integral de la dinami

ca del proceso de planificaci6n, en base a la interacci6n de todas las
 

actividades conceptualizadas en este documento y agrupadas segun las
 

etapas de formulaci6n, instrumentaci6n de la ejecuci6n y control.
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Anexo A
 

NATURALEZA DE LOS CONCEPTOS SISTEMA Y PROCESO
 

(tomado de Optner - referencia 17)
 

Un sistema es una reuni6n de objetos(parietros del sistema) con
 

un conjunto determinado de relaciones entre ellos y sus atributos
 

(propiedadea de los paranetros del objeto). Las relaciones son los
 

nexos que encadenan los objetos y atributos en el proceso del sistema.
 

Los paranetros del sistema son principalmente el insumo, el proceso
 

que genera y su producto.
 

SI S T E MA 

Insuo P R 0 C E S 0 -. Producto 

El insuno es la fuerza de impulso o de arranque que proporciona al
 

sistema su material de operaci6n. El proceso define el estado de mov.
 

miento de los sistemas, fl se define como la totalidad de los componen
 

tes rodeados por todos los objetos, atributos y relaciones pars produ

cir um resultado dererminado. Los resultados de los procesos son los
 

productos. El producto nuede ser definido como el prop6sito para el
 

cual los objetos, los atributos y las relaciones del sistema se han
 

reunidc.
 

El estudio de sistemas puede tomar dos cursos bfsicos: el anili-, 

sis del proceso y el anflisis del resultado final. En el .aM.ijJadel 
proceso, el sistema puede ser estudiado como cierto nlmero de sub-sis 



temas 'ntimamente relacionados. En este tipo de analisis, el analista
 

define los resultados intermedios de los sistemas. Estudia entonces
 

el medio por el cual aquellos se introducen en procesos relacionados
 

serialmente para el proceso sub-secuente. En el analisis del resulta

do final se present& una visi6n macrosc6pica. Conforme a este metodo
 

el sistema es tratado como un todo. El analista esta mas interesado
 

en los resultados finales globales que en los resultados intermedios.
 


