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La metodología de la 
investigación en Ciencias 
Sociales aplicada a 
la administración de 
los negocios. 
INVESTIGACION DE MERCADOS MC Julio A. Bkzckdk=r 

Introducción 

El concepto de mercadotecnia requiere la orienta- 
ción del consumidor, e igualmente la información 
actualizada. completa y precisa sobre los comprado- 
res potenciales y sobre los demás aspectos del com- 
portamiento del mercado. Por otra parte, el desa- 
rrollo de un enfoque profesional a la toma de deci- 
sión de la gerencia de mercadotecnia exige el análi- 
sis &ietivo de tal información, ayudando al juicio 
gerencia1 y extendiéndolo. Esa través de la inveti- 
gación de mercados como la firma implementa el 
concepto de mercadotecnia y lleva a cabo un acerca- 
miento científico hacia la gerencia de mercad* 
tecnia. 

El propósito de este trabajo no es explicar cómo 
realizar una investigación de mercados -lo cual 
sería imposible de hacer en esta obra tan corta. Lo 
que se intenta IX% bien es describir la mayoría de los 
factores determinantes de la calidad de la investiga- 
ción de mercados. 

Los sistemas de investigación y de información de 
mercadotecnia están separados. Yo usn el término 
“investigación de mercados” para denotar los pro- 
yectos especiales y los estudios de diferentes clases, 
diseñados para mejorar el entendimiento del sis- 

tema de mercadeo, esperiahnente en lo relacionado 
con el comportamiento de los compradores, raen- 
dedores y competidores. La investigación de merca- 
dos está generalmente diseñada para ayudar en la 
planificación y a menudo incluye la evaluación de 
anteriores gestiones de mercadotecnia. 

El sistema de información de mercadotecnia es mu- 
cho más amplio, y en éI la investigación de mercados 
es una fuente de datos elementales del sistema de 
información del mercadeo; que también incluye in- 
formación suministrada por el sistema de contabili- 
dad interna de la compatiía, los modelos para el 
procesamiento de la información y por la informa- 
ción de los usuarios. 

Alcance de las actividades 

de la investigación 

Hasta donde las diferentes clases de actividades de 
investigación de mercados son usadas por las com- 
pañías americana, constituyó el tema de un estudio 
realizado en 1968 por la Asociición Americana de 



22 

Mercadotecnia (Ameritan Marketing Association). 
(1) Se encontró que el 82 por ciento de todas las 
compañías con ventas anuales por encima de los 
$500 millones tenían departamentos especializados 
de investigación de mercados. El número de com- 
pañías con tales departamentos se había duplicado 
en una década aproximadamente. Para las compa- 
ñías que realizan investigaciones de mercados, el 
presupuesto promedio para la investigación ha au- 
mentado en un 93 por ciento entre 1963 y 1968, 
llegando a ser tan alto que llegó a representar el 1.2 
por ciento de las ventas para publicidad en las em- 
presas intermedias y entre 0.15 y 0.50 por ciento de 
las ventas de las compafiías de productos para el 
consumidor. Para las compzüiias industriales la cifra 
osciló entre 0,04 y 0.30 por ciento de las ventas. Las 
compañías de productos de bienes de consumo tu- 
vieron departamentos de investigación de merca- 
dos en forma sólo ligeramente superiora las compa- 
ñías de productos industriales (64 por ciento frente 
a un 58 por ciento). Las clases de investigación he- 
chas por las firmas que respondieron a esta en- 
cuesta, se muestran en la Tabla 1. En esta tabulación 
uno puede encontrar una descripción de todas las 
clases de investigación de mercados. 

Acceso a la investigación 

Hay cinco formas frecuentes de efectuar una inves- 
tigación de mercados:(z) 

1. Análisis del récord de ventas la utilización de 
los datos de contabilidad de las ventas normales 
y de procesamiento de órdenes, para analizar 
preguntas particulares tales como la distribu- 
ción de los clientes según el tamaño de los pedi- 
dos, la localización de los principales clientes, 
mercado potencial histórico, proporción entre 
los pedidos y las cotizaciones en licitaiones y 
otras similares. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

Uso de la información publicada sobre el mer- 
cado contando con las fuenta del gobierno, 
industria y comercio para obtener información 
Eobre las características y comportamiento del 
mercado. Tal investigación puede ser alta- 
mente productiva y bastante económica. Cada 
proyecto de investigación debería comenzar 
con una investigación en las bibliotecas. 

Estudios de observación - tiene que ver con la 
observación de los clientes, expendedores, ven- 
dedores y competidores. La observación puede 
ser directa, corno cuando el observador man- 
tiene conversacinn~ con los vendedores. Se 
pueden recolectar los datos de acontecimientos 
de interés tabulados (por ejemplo, personas 
que observan una exhibición), o simplemente 
tomando nota o por medio de grabaciím 

Encuesta por muestreo - colección de datos. 
usualmente con entrevistas, de una muestra de 
individuos seleccionados entre la población de 
interés, para medir una o más variables tales 
como las actitudes hacia las marcas, costumbre 
de hacer compras o uso del producto. 

Experimentos manipulación sistemática de 
una o más variables mientras se controlan todas 
las demás variables que se espera influyan sobre 
la variable (dependiente) de inteks, como 
cuando los niveles de presupuesto de publici- 
dad se cambian en los mercados controlados 
para determinar la influencia sobre las ventas. 
Los experimentos a menudo involucnn otras 
técnicas de investigación tales como la observa- 
ción y las encuestas de muestras. 

Los primeros dos métodos de investigación señala- 
dos; el análisis de los récords de ventas y el uso de la 
información publicada del mercado. tienen la ven- 
taja de que hacen uso de la información existente, 
pero desde luego que un criterio importante para la 
evaluación del diseño de la investigación es el limite 
hasta el cual se haga un buen uso de la información 
existente y la información proveniente de los ré- 
cords de venta y de las publicaciones tiende a ser 
incompleta para resolver las inquietudes de la inves- 
tigación específica. 
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El gobierno y la iniciativa privada abordan de Ilt:no 
la industrialización drl país. El presidente Alernjn 
declara “que prefiere el camino del sacrificio tem- 
poral en que han dc rmpeñarsc pueblo y gobierno, 
para lograr el fruto de una economía sólida,... que 
presentar un falso panorama de buena situaciim 
mediantv inversioncï a corto plazo” en consr<:uen- 
cia “se inicia la etapa económica de la Revolución”, 
entre otras medidas con la creación de la Comisión 
para el Control de las Exportaciones; la prohibición 
temporal de la importación de determinadas mrr: 
cancías; el establecimiento de la Comisión Interse- 
crctarial sobre inversiones de Capital Extranjen, 
encomendada de verificar la existencia de un .íl % 
de capital mexicano en las empresas en qué parti- 
cipo c:apital extranjero. la organización de una Ofi- 
r:ina Central de Importziones en la Srcremía rle 
l%onomia, en vista dc qw los Estadus Unid»r vuel. 
ven al sistema de licencias de exportación; sc forma 
la Comisión Econi,tnica Mexicana para aumr~ntar el 
mtcrambio comercial con los países europeos; el 
establecimientode Comisión Nacional dePrecios; la 
prohibkión de alterar los prer:i«s de articulos de 
Consumo Necesario. Además con chjeta dc regla- 
nwntar las actividades industriales v r:omercialcs 
relacionadas con la producción y disr~ibuciónd~: las 
mercancías, se puso en vigor la ley sobre Atribucio- 
ncs del Ejecutivo Federalen Materia Ecrmómica; en 
ella se le faculta para imponer precios máximos al 
rnwor~o o menudeo. skmpre sobre la base rec~nu- 
ci&nto (1~ una utilidad razonable, determinar la 
forma cn que debe rralizarse la distribución de los 
artículos producidos e importados, en qw pueden 
imponerse racionamientos y wablecer ptioridades 
para atender demandas dc inwrés general, al igual 
que medidas para Atar intermediaàones inncw- 
sarias o cxcï~i~â~ que provoque el cncarerimiento 
dc los artículos; asimismo lo auturiza a imponer 
restricciones a la importación y exportaciirn para 
mejorar el abastecimiento. 

En materia petrolera sc finn» un convenio para 
poner fin a las reclamaciones dr las compañías pe- 
troleras expropiadas. se celebran contratos con 
Compañías perforadoras rxtra+ras y se adrluirre 
la kiexican Gulf Oil Company. empresa no incluida 
en la expropiación de 1938.Además quedó estable- 
cido el wntrol por parte del gobierno del uranio y 
d4 torio producidos en el país. 

Desde el primer día de su mandato Adol!?l Ruiz 
Cortines se propuso LLa~mentx y hacer más drzísti- 
cas las sanciones a los monopolistas y aaparadores” 
y “fortalecer la economía nacional mediante una 

prudente y coordinada política monetaria, crediti- 
cia, hacendaria y dé inversiones”. -41 efecto “el go- 
bierno se esforzará más aún porque sus inversiones, 
así come las de las instituciones o empresas que con 
él estin vinculadas, o que con apoyo federal realkn 
los atados y los municipios progresivamrntc SP 
vayan integrando en un programa coorditrado en 
que se.atienda. jerárquicamente, a las ncwsidades 
fundamentales del puc.bl«“. Para coordinar la at:- 
ción pública con laprivadasecre6 cn juniodel~4 eI 
Consejo de Fomento y Coordina&& de Ia Pr»duc- 
&in racional, “órgano de consulta del gobierno”, 
~t~comrndándosele estudiar y prop<lnvr “medidas 
conr:retas para el incremento y equilibrio entre la 
agricultura y laindustria” y r‘n oaubre el tnismoafio 
la Comisión Coordinadora del Programa de Bienvs- 
tar hcial Rural. 
1.a Comisión de Inversionw quedó “bajo la dirpc- 
ción personal del titular del Poder Ejv<-utivo” y se le 
encargó “buscar la m+r coordinación entre las 
inwrsiones públkas. Para ordenarlas tPnicndo en 
cuenta un criterio jerárquiw,, que se funde en la 
atención pref?rente a las npcesidadcs sociales y dr 
mayor urgencia y en walizar las inversiones de ;n& 
inmediata y mayor produ&klad’. Esta (;omisión 
elaboró PI “Programa Nxional de Inversiones 
IY.‘.% 1958”. 
Entre las instituciqnes que aparecieron durante el 
período de Ruiz Cortines están: la Comisión Inter- 
~ecret~arial para cl .I\provcchamicnto Integral de las 
tinas c~sraneras 7 Adyacentes; las Juntas de Mejc- 
ramiento 41»ral, Cívico y Material; el Chnscjo Ka- 
cional de Turismo: el Banco Nacional de Transpor- 
tes; la Procuraduría de .Asuntus Agrarios, ipxa 
asesorar mejor a los campesinos y hacer más rápidas 
7 eftcares sus gestiones”; Ia Chmisih Mixta sobre 
Trabajadores Agrícolas Migratorios: el Fondo de 
Garantía para la Pequeña y Mediana Industria; los 
Cornit~ks para la Promoción de la Siderurgia y pe- 
tl-“química; la Comisión Nacional de Energía Nu- 
clcar; cl~Crmscju Superior Coordinador de Recur- 
SOS Naturales IIU Renovables; el Instituto Nacional 
de Bienestar de la Infancia; el Instituto Naciunal de 
la Vivienda; el Centro Industrial de Productividad; 
la Comisión Intersecretarial Coordinadora del Le- 
vanamiento Geográfico de la República; el Insti- 
tuto~Técnico Administrativo del Traba,jo: la Fábrica 
S~ional de Maquimar& Textil; el Consejo de Re- 
cursos h’aturales no Renovables; el Fondo de Ga- 
rantía v Fomento del Turismo; la Comisión para la 
Pr<rtc&n del Comercio Exterior. 

En cl periodo de ildolfo López Mateos se expidió 



una nueva ley de Secretarías y Departamentos de 
Estado, el 24 de diciembre de 1958 se dividió la 
Secretaría deComunicaciones y Obras Públicas en 
dos: una de Comunicaciones y Transportes y otra 
de Obras Públicas y transformó a la de bienes na- 
cionales e inspección administrativa en Secretaría 
de Patrimonio Nacional y a la de Economía en Se- 
cretaría de Industria y Comercio asignándoles pue- 
vas atribuciones; creó el Departamento de Turismo 
y la Secretaría de la Presidencia para, entre otros 
asuntos, “recabar los datos para elaborar el plan 
general del gasto público e inveniones del Poder 
Ejecutivo y los programas especiales que lije el Pre- 
sidente de la República; planear obras, sistemas y 
aprovechamiento de los mismos: proyectar el fo- 
mento y desarrollo de las regiones y localidades que 
le señale el Presidente de la República, para el 
mayor aprovechamiento general; coordinar los 
programas de inversión de los diversos órganos de 
la administración pública y csrudiar las modifica- 
ciones que a ésta deben hacerse; planear y vigilar la 
inversión pública y la de los organismos descentrali- 
zados y empresas participación estatal”. 

Al tomar posesión del carg<> de presidente de la 
Rrpública Mexicana tipez Mateos manifestó que 
“para la eficaz aplicación de nuestros recursos fi- 
nancieros y técnicos. subordinaremos las activida- 
drs a una constante planifir:ar:ión regional, que 
logre PI equilibrio y la uniformidad del daarrollo 
nacional, evitando la inconveniente ya veces euagc- 
rada concentración geográfica, económica y polí- 
tica... La planeación administrativa comprenderá 
las taras propias del gubienm nacional y la interac- 
ción de éste con los gobierno&x:alcs y municipales, 
cuyo vigor gcncral ha de ser constante... Las diver- 
sas regiones naci<males deben integrarse y crwrdi- 
narwnos para ello las taareas administrativas que las 
afecten... .41 planear las labores administrativas, 
tomaremos en cuenta la orientación. la vigilancia y 
el control de los recursos que la nación invierte y ha 
invertido. 

Analizaremos las empresas en que cl Estado es 
agentc<<r partícipe principal, para considerar c:uida- 
dosamentc lo que se haya logrado bien y enmendar 
lo que no haya sido así. La administración Pública, 
sosteniendo las finalidades especificas de la inver- 
sión estatall cumplirá sus funciones esenr:ialcs de 
coordinación. suplencia y estímulo a los particula- 
res. Funciona qur sin duda contribuyen a utilizar 
sin desperdicio ni estéril duplicxióm los recursos 
humanos y naturales del país; a promover PI drsen- 

volvimientu económico y social de regiones que 
demandan arención especial del gobierno: a fomrn- 
tar la producción, corrigiendo la desigual distribu- 
ción del ingrrs<> nacional, estimulando la f~ormación 
de capitales mexicanos y equilibrando las ctapas de 
nurstro adelanto, en lucha por que la riqwza no se 
cc:nentrc en pocas manos, cn ciertas actividades y 
en limitadas regiones geográficas”. 

En rl Diario Oficial se publicó el 30 dc junio de 1 Y59 
el “Acuerdo que dispone que las Secretarias, Dcpar- 
tamentos de Estado, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal elaboren un pro- 
grama dc inversiones” lY60-1964 y el 10 de no- 
viembre de mismo año se estableció la forma en que 
dichas instituciones dcbian actuar en relación con 
los programas de obras dr inversión. 

En 1960 insistió López Matcos en que “no debe 
abandonarse al azar el progresodel pueblo y mucho 
menos dejarlo al capricho de quienes monopolizan 
la riqueza. Para impedir que naufraguemos rn la 
ignorancia. la miseria y la inseguridad el Estado 
ticne que intervenir y protegerlo...’ 

Ia nacionalización de la industria eléctrica realizada 
en rstr perí«dc SC encaminó “a que como en el rasu 
del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, 
líquidos o gaseosos, la prestación de los servicios 
públicos dc generación, transformación y abasteci- 
mientos de energia eléctrica, sca realizada por insti- 
tuciones gubernamentales, órganos de la nación a 
través de los cuales esté siempre presentr. como 
último mandanre de toda su gestión el pueblo mexi- 
cano”. 

El rstablccimiento. dentro de la Secretaría de la 
Presidencia. de la Dirección de Vigilancia de la In- 
versión Pública y de los Subsidios Federales y de la 
oficina del Plan General del Gasto Público, ubede- 
cieron. la primera, al propósito “de controlar el 
ejercicio de los programas. la exacta aplicación de 
fondos para qur no se excedan las cantidades auto- 
rizadas. el aprgo dc los subisidios al objeto que los 
original la intervención en la celebración de contra- 
tos dc obra y su cumplimknto” y la segunda al de 
disponer dr %s cálculos correspondientes pãra 
mantener el nivel satisfactorio de la actividad eco- 
nómica”. “La estructuración de este sistema dc pla- 
nación. programación y vigilancia, conduce al 
ajuste riguroso de las inversiones y las obras con las 
necesidades y aspirxiones populares; eliminar 
proyectos infikdados, superfluos, o aplazables; ev¡- 



tar suplicaciones inútiles y desperdicios de recursos 
y esfuPrzor’*. 

En 196 1 señaló <,ur “la acción gubernativa confluye 
a procurar que cada uno y todos los mexicanos de 
hoy y del futuro disfruten más alto nivel de vida. 
Este designio exige una coordinación planeada y 
muy estrecha dc las disponibilidades nacionales. a 
efecto de proscribir la dispersión, la inútil duplica- 
cii>n y la pérdida de recursos y -~nergias ofiáalcs, 
privadas, corporativas o individuales”. Para ello. “la 
planeación nacional... se ha sistematizado cn el 
Acuerdo Presidencial del 2 de agosto (Acuerdo a 
tcdas las Secretarias y Departamentos de Estado 
para que elaboren sus planes di acción parsi- 
guiendo los ol+tivns que se suialen y sumen sus 
esfuerzos para la proyección y ejecución de pro- 
gramas cwrdinados, tendientes al desarrollo CCO- 
nómico y social del país), que recoge la experiencia 
de los 30 primeros meses... y formula en definitiva 
los objetivos y procedimkntos de la planeación ecu 
nómica y sial del país”. 

Al añu siguiente manifestó que “en cumplimiento 
de los principios anteriores la obra de la administra- 
ción en sus diversos ramos ha estado sujeta a planes, 
como el de 11 akx. en mawria de educación fun- 
damental, rl de Fomento Agríc»la Integral, cl de 
Promoción industrial y los de Desarrollo Regionales 
(.y que) asimismo se umcluyó el Plan Nacional de 
Turismo... A su VCI, el plan gubrrnatiw para ase- 
gurar las subsiskncias populares se apoya en la 
política de ampliar la capacidad nacional Y los me- 
todos de almacenamicr~to”. “Se constituyó’la Comi- 
sión Nacional Consultiva de Prsca. que formuló el 
plan de industrialización de los producrrx del mar”. 
Estas tareas se realizan cn virtud dc que “L’na pro- 
ducción rracional enaumento, unainversiónsiemprr 
dc mayores proporciones, una distribución de los 
ingresos cada vez más amplia y generalizada, un 
gasto de mayor cuantia, todo para satisfacer neccsi- 
dades sr~iales también más vastas y diversificadas, 
no puede llevarse a cabo sin un plan general y sin 
los programas parciales convenientes a lin de ev- 
tar desperdic:ios económicos y de hacer más ciica- 
ces y productivas todas las erapas de la vida social v 
económica del pueblo”. 

El 2 de marro dv IY62 se publicó “el Acuerdo por el 
clue se constituye una C~xrkión interrewxarial in- 
tegrada por represcnrantes de las Sv<:retarías de la 
Prrsidencia y dc Hacienda Y Crédito Público, con el 
fin de que proceda de inmediato a f~orrnnlar planes 

nvesdgaïi¿,n AdminiaraUva 

~~ci~~~ales para el desarrollo económico y social del 
país. a corto p largo plazo”. Esta <:omisión, llamada 
d(, Inversión Financiamiento, SC encargó “de rela. 
cionar las atribuciones de la primera (Secretaria) en 
materia de planea&” y programación de inv;ersio- 
ncs, con las de la scgnnda, relativas a presupuestos, 
monedas y crédito... La Comisión elabmó un pro- 
grama de acción inmediata para el trienio 1462. 
1964, que planeó el aumentodel producto rkonal 
por Ir> menos en 5,4% como promedio anual, Ir> c,ue 
impone realizar considerabk esfuerzo de inversión 
s destinar SIIIII~S crecientes del produuo nacional 
para capitalización. El financiamiento del pro- 
grama sc’ hará en su mayor parte con rc<:ursos in- 
ternos”, dijo Lí>pez, Mateos. “El Plan dc Xcción in- 
medianta lY62-1964 SP elaboró en el cumplimiento 
de los acuerdos dr la Carta de Punta del Este COI, <TI 
fin de racionalizar la formación de capital y m?joraI 
la distribución del ingreso para llrgar a un mercado 
vigoroso”. comu lo ha srñalado Miguel de la hla- 
di-id3 

Al informar en 1963 insistiil en que “nada hará que 
1.1 Estado adopte una actitud absterlcir>nista frente a 
las nrccsidades nxionales... El kstado ha entrado 
en el campo de la empresa privada. bien porque con 
su acciiln ha evitado situaciones de monopr~lio. o 
impelido por los fracasos dc los particulares. y antes 
de permitir el cierre de una fuente dc trabajo ha 
preferido arrostrar los riesgos de ~,pc*rar empresas 
económicas indeseables”. 

“El programa de desarrollo de la industria siderúr- 
gica está siendo preparadu por una comisión intc- 
grada por la Secretaría de Industria Y pr~r diversas 
entidades del Sector Público: se esturÍia la reestruc- 
turación del sistema fwroviarinl desde el punto de 
viscä vial; (el programa) para la inteqación de la 
industria autr>motriz y el cncaminadr) a precisar las 
necesidades de productos agropccual-ios, um base 
eu VI <:onsumc nacional y cn probables mercados 
estranjeros.” 

“De mayor entidad resulta el hecho dr que la pla- 
nracicín queda incorporada como) principio al sis- 
tt~na político dc la Revoluci«n, y ha trascendido a la 
conciencia nacional, lo que marca nueva ftap.2 en cl 
proces<, c:rrador de México”. 



“La plmeación general -y en particular el Plan de 
Acción inmediata-... parte del conocimiento de 
nuestra realidad, del inventario de ~~uestr~>s recur- 
sos y de la prudente previsiún del crecimiento a <{ue 
podamos aspirar en los próximos años, tiende a 
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conjuntar armónicamente el esfuerzo púhlic0 Y el 
privado. y a promover cl desarrollo equilibrado por 
r:rmceptos die actividad y por zonas territkales”. 

‘%ra precisar con mayor exactitud el impacto del 
gasto púhlicn PII la PconBmía nacional y medir sus 
posibilidades futuras como instrumento de planea- 
ción económica, SP tiende a reunir cn un sólo d«c:u- 
menta los presupucsros del gobierno kkral. dc los 
organismo descentralizados y de las cmpresas de 
participación estatal. a fin de ~lue el gasto que realice 
el sector públicu sc distribuya apropiadamente 
entre erogaciones ordinarias c inversiones. y s(:il 
adecuado a las condirioncs de progreso que exige el 
país”. Previamente. el 3 1 de marzo de 1 Y5Y. sc había 
publicado el Drcrcto que creó la Junta de gohicrno 
de 10s Organismos y Empresas deI Estadu. con oh- 
jetode”lograrquelos recursos ybiene patrimonia- 
les propiedztd dc la nación . ..prr>durcan un rendi- 
mienro económico que el gobierno federal pueda 
empkar para impulsar cl desarrollo económico del 
país”. 

“En enero (de 1963) se creó dentru de la Secr?taría 
de la presidencia la Dirección del Plan General del 
Gasto Público y se le ?nt:onrrndó como primera 
ta-a 1.1 análisis co&spondirnte a 1963 y la 
forma&n del que se aplicará CII 1964”. 

López Mateos creó la C:omisii)n Nacional de I.ihr<rs 
de ‘l~ext<r Gratuitos; el Comité Gnxdinador de las 
Instituciones Nacionales de Crédiro; cl Instituto 
hlcxicano del Café; la Dirección de la Pequeña Pro- 
piedad .Agrícola; los Comités Agrícolas Distritalrs; 
1.1 Frmdo Nacional dr Frxnenro E.jidal; la <:omisión 
del Río Halws; el Conwjo Na&nal de la Lana; la 
Comisirin de la Malinche: la <:omisióti Nacional drl 
Azúcar: la Compañía Nacional de Subsistencias Po- 
pulares. S.A.; el Fideicomiso para las Artesanias; la 
Forestal. F.CI..; la Productora Nacional dc Sem- 
kas; la Comisión Nacional de Fruticultura; Instituto 
Na<:iorral de Protección a la Infancia; el Institutode 
Seguridad y Servicios Sociaks de los Trah+dorcs 
del Estado; cl Programa Nacional Fronterizo; los 
Bancos Agrarios; El G.xwzjo Nacional de Preven- 
?:ii>n de Accidentes; Astilleros de Verawuz; S.A.; y 
Astilleros Unidos del Pacifico, S.A.; el Centro Sa- 
cional para la Ensefianza T~cnoli)gica; el Cons+> 

Sacional de Turismo: la Comisión Nacional drl 
Espacio Exterinr; PI Instituto Na&~nal de Invcsù- 
gaciorws Catastrale 1 Urbanas; la Axguradora 
Nacional Agrícola, y Ganadera. SA.; la Comisión 
Nacional de Colomzación; los <:cntros de Capacita- 
ción para el Trabajo; el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados “al que los industriales pueden 
recurrir para que se les resuelvan problemas técni- 
cos, dentro dc la mayor seriedad cirntífica”; la 
Clxnpañia de Luz y Fuerza del Centro, S.A.; el 
Instituto .Mexir:ano de Investigaciones Turísticas; el 
Conwju para la Participación dc Utilidade.; La 
Comisión de Vigilancia de los Servicios Médicos; el 
Fondo de Operación y Descuento Bancarkr para la 
Vivienda y el Fondo de Garantia v Apoyo a los 
Créditos para la Vivienda de Intrr& Social. 

“Nnesl.ra meta -anun<% Díaz Mordaz cl lo. de Sep- 
tiembre d? 1963 apoyada en principios dc justicia 
social. es qw la tasa dr crrkniento no sca, en pro- 
medio menor del 6% al año. <:ontribuye a alcan- 
zarla el programa dr inversiones de I~Ev~ en plena 
ejecución; cl de 1966 está ~~l~horándose. .L\I tirmino 
de 1965, SC dispundrö dc uu plan previo para el 
desarrollo social y económico, que comprende los 
años de 1966 a 1970 7 de éste a 1975. Dicho pro- 
grama abarca a los xctor~s público, privado y social, 
porque ellos forman la ecom,tnía de México. Será 
un plan que no srilu deje intactas la libertad y la 
inicia&adelos partkulares. sinoqwlos fortalecerá 
con una infwmación oporruna para satisfacer las 
necesidades inaplazables qnr requiere el prugrcso 
del país... El gobierno continuará participando c’ 
int.crvini~ndc en lavidaeconámi<:adcl país, a través 
de los rxganismos deswntralizados y dc empresas 
de participación estatal. en la medida dr sus facul- 
tades y siemprt,que sea n~rsario, pero sin hwcr de 
ello ~13 función predominante que desaliente las 
insustitnihlcs y provechosas actividades dc la inicia- 
tiva privada: seguirá impulsando el crédito, pr«mo- 
viendo todas las formas del esfuerzo c:reador que 
coadyuve a los fines que señale y, empleando, sin 
reservas 11)s medios que aconseja la polítiu econó- 
mica para lograr en lo posible un desarrrk c~+~ili- 
brado”. 

Rcitcrá. al informar en lY66, tener especial ern- 
peño “en la planeación del desarrollo económico 1: 
social del país y en la programación del sermr pú- 
blico”. Indicó <lw: “la Comisión Intersecretarial cn- 
urgada de elaborar el proyecte de lineamirntos 
para el desarrollo económico-social 1966- 1970 se- 
ñaló las siguientes directivas y objetivos nac:ionales. 
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1. Alcanzar un crecimiento económico por 10 merrr,s 
dc 6% CII promcdir) anual; 2. otorKar prioridad al 
sector agropecuario. para acelerar su desarrollo y 
fortalecer el mercadointerno; 3. Impulsar IaIndus- 
trialización y mejoras dc eficacia productiva dc la 
industria; 4. Atenuar y corregir dcsc:,Iuilihrios cn t.1 
desarrollo, tanto regmnales como entre distintas 
ramasdeactividad; 5. I)istribuirconmayor equidad 
el ingreso nacional; 6. M+,~ar la educacirin. la vi- 
vienda, las condiciones sanitarias asistenciales. la 
srguridad y. en general el hienrstar x~ial; 7. Fo- 
mentar PI ahwro interno; 8. Mantener la eswbili- 
dad del tipo de cambio y combatir presimwr infla- 
~:iollarias”. 

El Programa de Dcsarr~lllo Económico y Social de 
México I’JGG-1970 cn su primera parte, destinada a 
los 1ineamicnt.w comprendi«: meas globales dc 
desarr(lllo; desarr~~llo por stxtores; comerci<> cx,e- 
rior, inwrsiunes extranjeras y crédito extcrnr>; ill- 
w~si,mcs públicas y su financiamientr,; inwntivos a 
la inverskin privada. La segunda parte contenía CI 
prugrama del sector público 1116G- 1970 en los SC<- 
trwcs agropecuario y pcs~luero. industrial. de co- 
murkacirmes 7 transporrrs de bienesrar s~,:ial, así 
como las rcforrnas a la ad,ninistr;&n pública. 

Igu~lrr~mt~, y “a fin de prourar un crecimientrr 
equilibrado, se ini& la planeación regional”. dchi- 
damentc encuadrada “en los planes g<:nrx,les, de 
desarrollo nxirmal”. “se aprobó cl Programa Na- 
cional dc Ganadería y se c,-earon el (:o,,s+ Sxi,,- 
nal dc Ckmaderia y los Co,nit& Fkatales dr Fo- 
m<n,o Ckmaderu, co,n<> r~rgarrismos de colabora- 
ción”. La <:omisii>n Mixta Coordinadora clc: Aaivi- 
dades de Salud Pública. Asistencia y Seguridxl So- 
cial SC creó. por Decretr, <IvI 6 <Ie agosto de 1!165. 
para mqjurar el apr,lvc(:ha,rlirnto de los recur’s~s y 
evitzr la ,luplicidad de inversiuncs. 

Drsdv IYGH se inició la elabo,ación de ün pro- 
grama coordinado de aw%m del sc’ctor pilhlico para 
197 I I Yi.3 ~UP. atendiendr) a los rcsult.adr~s y rxpe- 
riencias uht~nidas, porir; servir para orientar la 
pulítica que irnpulw el desarrollo nacional en esa 
&poca... Caracteriza a PSP prr>granra CTI énfasis 
purstr>cn las actividades agropecuarias. c’n rclxión 
con los aios anteriores. que wsponde al prupósito 
gubernamental de impulsar la producción y mqjo- 
rar las condkioncs di vida de la poblaciór, rural”. 

Cumu parrc del Pia,, Ne&mnl de Irrigación sc intc- 



ha superado también las formas que dejaban por 
~ntcru a las fuerzas privadas la promociórl dc la 
ecrmonh. La experiencia nos ha enseñado que n<l 
basta acrecentar cl capital si no procuranros llegara 
dunde srm m;ls ncwsarios: al campo. a la irlfrars- 
trucura. ala obtención dc bienes de capital. za rm- 
presas cn <,ur se requiere oqxar abundante~fucrza 
de trabajo... El régimen mixto establecido por la 
Constitución presupone que la inversión públit:a 
ricnr la lilerza sufi<:icntc para dirigir el ~rccimiento. 
La libre empresa sólo puede ser fecun<la si cl g”- 
birrno posee los rec~urs~~s sufic:icntes para coordinar 
el cumplirnicnto de los grandes objetivos naci~~na- 
ICS”. 

tn 511 rcgurdl, i”f,mllP reiteró que “al Estado com- 
pete la rrsponsahilidad de fijar el rumbo y el ritml, 
dcl drsxl-ull<,. .4 los particulares y <lesenvol\~cr li- 
brcmcrw su actividad. con responsabilidad sorial y 
nacirmal. El porvenir de un país nu puede d+rse 
en nuîstr~~s días al libre juego dc las fuerzas, tam- 
pcxtr al dictad<, arhitr& del poder... 1.a participa- 
&n directa drl k:stad<l, tanto en la producción 
u,rn~> cn la .rlistribución dcl ingresl, garantira <:l 
prrdomir~io del interés grneral. 

El ,y,biernrl asumió “cl rnaue,jo directo dc algunas 
estaciones d<: radiu ï canales de Wlcvisión, (y) parti- 
cipa cou1 1~1s r<rn<-c&marios privados cn cl aprove- 
r:hamicnto drl tiernpc, dc transmisión que la Icgisla- 
rión Ic rlt<rr@. 

problemas retcrcntcs al desarrollo agroptxuario. 
cncrgéticos, transportes, infräcstructura turística 1: 
obras que promuewn el progreso de las poblacir>- 
nes que (~u~ntcn) entre 500 y 2500 habitantes”. 

En 1973 se elaburaron los “Lineamientos para el 
Prograrrra dc Desarrollo Económico y Social 1974. 
1980”. LJ~C comprendieron: 1 Plant~c:alnicnlu de la 
estrategiade<Irsarrollo; 2. Cuantificaciónde nwfas: 
3. empleo: 1. Hirnrstar S<>cial: 3. Sector agropecua- 
rio p rcfr,rma agraria; ti. Sector industrial y energé- 
fi<:oS; 7. sc<:tur externo; 8. Sector dc irar,sportes y 
comunicaciones; 9. Gasto Público y política fiscal; 
10. CI-éditc y política finan&ra: 1 1. Reforma al- 
minist.rativa. 

Lrrs <:r>mités Prr>mot.orcs del Desarrullo So<irr- 
cwnómiw se integraron en los cstadus para “prrr- 
m<rw:r y c:ol>rdinar obras y servicios fulcralcs. loca- 
les y municipales; establecer y fixncntx nuevas 
hwntes de emplCw, preferentemente en cl rn<:dio 
rural y participar en la progran~ación de las inver- 
sioncs federales”. 

En marzo dv 197-1 cl gobierno de Mésicr> y las 
Naciones Unidas. dentro dr:l “Proyecto de Desarro- 
llo Rcgir,rral y LTrbano de hléxicti’. presentx~>n las 
“Bases para la Política Ecrlnómica Regional”. 
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para la libertad... La Eswategia de planeaciún que 
adqx;im~~s se alqjó 111: loda forma dc autrwitarismo 
v del snpucsto absurdo de que el dr:stino del país 
pwdc detinirsc por un hombre providencial o por 
unas cuantas mentes ilunlinadas en la soledad ric un 
gabinrtc... Por primera wz en la historia del país SC 
pusierm las häses para ta planración y la regulación 
<Icl crecimiento de tas ciudades”. 

t:rl este periodo gubernamental fuc elaborado cl 
Programa Nacional Pes~Iucro 1971.1956 y se insti- 
tuyeron rl Plan Huimt. <: 1 Programa Nacional de 
D~sarrotl~ Forestal, ~1 “Plan A<:apulco”, el Pro- 
grama Nxir~~l de Inversilin y Desarrollo Campe- 
sirm, el Plan Hcnito Jukz “contra la sequía y ta 
erosii)~l cn las zonas ~&idas”, el Plan Sacional Hi- 
dr~ulico. cl Plan Maestro 11c Organizaci6n y Capaci- 
txión Ckmpcsina; el Plan Saciunal Garradero: t+l 
Plan <:hlmtalpa, cl Plan de Ac:cii,n Tarahurnara, el 
(:<>miG Promotor dc Desarrollo Económicu dc Yu- 
catión. CI (;r>mité de Dcsarroll<> Sr><-ial del Estado rk: 
Oaxaca; la (:omisión Coordinad~>ra para cl Desarro- 
llo Inwgral del I stmu de-~ehuarwpec. el Programa 
de I rwcrsiwws Públicas para el Dcrarrolk~ Kuräl 
(PIDIXR). cl Fideicomiw para integrar cl Desarrollr~ 
Urbano de la Ciudad de MkAco (FIDti.CRBE), el 
Plan Nxirmat de Salud. el Consejo Nxional rk 
P<~blación. la <:wnisión (:oordinadora para el Desa- 
rr<rll~> Inwgral <Ic ta Baja <:alifr>rnia. la ~:omisión 
1 urcrsecretarial para rl Fomurtr> Económiw de la 
Franja Frunteriza Srxte y las %rmas y PerímrWos 
Libres, la Comisión Nxional Corrrdirradwa del Set- 
wr Agropecuario. la (:oInisión (hrdinadora de 
P<>lítica I ndustriat del Srctor Público, la Cwnisión 
Nxiolul de Enrrg~~icos, las Gruniriones t%stat;ltcs 
de Fruncnto al <:omcrcio E:xrerior, la Comisión Na- 
cinnal dr lkrarrolll1 Krgi~lnal y Lrharw. la Proco- 
raduría Federal de Def.znsa dcl <:onsumidor. el Ins- 
titou, Sxirrnal para cl (Zonsumidr)r, cl Ser-vicio Pú- 
I,lic~<> del k:mplco. la <>peradora Nacional de Inge- 
nios. la <:rmisión Sacirural Coordinadora para cl 
Iksarroll~~ Indusrrial, la <:omisi&~ Nxir~nal <:oor- 
dinadrrn para el Desarrr~llu de la IndusLria Sidr- 
rúrgica. ta <:omisión Coordinxlwa para t:l Desarro- 
llo rlc la Industria dr Maquirraria y kktuipo y la 
Savicra \.íutrina<:icx~al del Caribe. 

Igualmentr se cstahtccieron instituc:ioncs tales 
cc>n,c> la <:<rn~isión <Ir Estudios del LagodeTex<:r~-o; 
rl Instiruw Sacional para cl Dcsarrotlu de la (2). 
munidad Kural y Ala Vivienda Popular; el Cons+ 
Nxional dc Fomenro Educativo; el C:rntro para el 
tkudirl dc Mcdior y Procedimienrw Axxuados de 





Social y Obrero; las “Declaratorias de Zona de Desa- 
rrollo Turístico NacionaYl el Programa Nacional de 
Planificación Familiar: cl Programa Nacional de 
.4limentación Familiar; la Comisión Nacional dc 
Fomento Industrial; el Contrato Unico Camaro- 
nero; el Fideicomiso de Turismo Obrero; cl Fondo 
Nacional para Actividades Sociales; el Voluntariado 
Sacional; el Programa Nacional de Vivienda; el 
Plan Rector de Vialidad de la Ciudad de México; el 
Programa de Desconcentración Territorial de la 
AdnCnistración Pública Federal; el Sistema Nacio- 
nal del Registro de Población; cl Banco Nacional 
Pesquero y Por%&; cl Fondo para el Desarrollo 
de So&dades Cwperativzs; la Comisión Nacional 
de Productividad; rl Programa COPLAMAR- 
COSASUPO; el Comité Nacional Mixto de Protec- 
ci0rl al Salariu; cl Sistema Alimentario Mexicano: el 
Servicio Multimodal Transístmico; la primera en>- 
pwsa dc Transporte Multimodal; el Programa de 
Sistema dc Enlace Carretero; las Unidades Médica 
Rurales [MSS-COPLAMAR; el Fondo para el Dc- 
sarrollo Comercial; la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados; el Sistema Sacional de Pla- 
neación del Desarrollo Urbano y se expidió el De- 
c:reto “que nxionaliza los bancos privados del país”. 

La rcxña sumaria de la evolur:ión de las atribucio- 
nes gubernamentales. de las instituciones y dc los 
medios para cumplirlas, especialmrnte de la pla- 
neación, mucsrra que SC han venido incrementando 
para responder a las realidades y demandas de los 
diversos moment<>s del país. A tal crecimiento no ha 
corrrspnndido un desarrollo cualitativo 1: equili- 
brado político. social y wonómico, que cs el origen y 
fin de atribuciones, instituci~mrs y medios. 

k:l país ha resentido un c:recimiento desigual en 
campos de actividad, sectores productivos y áreas 
geográficas Ello ha originado por ejrmplo. que la 
actividzad agropecuaria haya sido supeditada a la 
industrial y a la financiera, 7 que importantes gru- 
pos sociales y regiones quedaran rezagados, dando 
lugar a un proceso de concentración de los bencii- 
cius materiales y culturales cn grupos rculucidos y 
en pocas zonas. 

risticas similares; las que se han traducid(>, en la 
xtualidad, en la existencia de dependencias 17 or- 
ganismos que trabajan con sistemas, procesos v ope- 
raciones implantados de manera empírica al paso 
del tiempo. a veces de& lacolonia. frente a institu- 
ciuncs establecidas con los métodos modernos Y 
apoyadas por re~:ursos sukicicntrs. lo que manifiesta 
la presencia de “épucas administrativas” diferentes 
que coezasfcn igualmente en una misma institución, 
con mda su se<-urla de dest:o«rdinación e ineficacia 
de c:onjunto, al existir una intlurntia recíproca 
entre cllas. 

Por otra parte, al proceso dc centralizar:ión que 
desde antiguoseobsrrua en la w>nr>mía. las fuentes 
dc trabajo y dc crédito y las expectativas de cun- 
sum~3. ha correspondido también una wncentra- 
ción de las decisiones políticas y administrativas, y 
aunque en menor medidal de los servicios públicos 
principalmente hasta la Revolución, en laciudad dc 
México. 

El crecimienur numérico de las instituciones dio 
lugar, además a que se duplicaran funciones con 
desperdicio de recursos y disminución de efica& 
cn la acción gubernamental. 

DC loexpuesto SC puede inferir que la evolución del 
sector público en Io general muestra un (:rccimiento 
instituional desordenado con mayor énfasis en la 
resolución a corto plw de los pr»blemas prwnra- 
dos, que en la previsión dc la integra&n de esfuer- 
zos a largo plaL0. 

De ahí la presencia dc situaciones competitivas 
entre Instituciones. que derivan en desigualdades 
técnicas y de rec:ursos para cumplir sus objetivos, 
disparidades que nu es raro encontrar también den- 
tro de una misma institución. 

La existencia de funciones duplicatorias, drscoor- 
dinadas P incluso, en (aasiones, wntradictorias, 
origina la desatcnciónde alguna de ellas por ciertos 
lapsos, o su cumplimiento defir:icnte. con la dilución 
consewente de las responsabilidades. 

En las regiones marginadas del desarrollo se vive y 
SC: trabaja con métodos de siglos atrás; mientras que 
en los grandes centros urbanos, se aplican en algu- 
nos rasos las técnicas y los recursos avanzados de 
nuestro tiempo. 

k:l desarrollo admirristrarivo del país revela carxte- 

Los sistema de apuyo administrativo aparecen en 
w~pas de desarrollo e integración también desigua- 
les. EI estilo de la dirección se ha caracterizado por 
una rígida centralización dc las decisiones. sobre- 
cargando CI trabz+. rutinario e innecesario. de los 
niwles superiores, con la consecuente falta de par- 



ticipación y responsabilidad del s~rvidnr público, 
cun pérdida de la eficacia cn la acción e incremento 
de la incompetencia y otras formas de corrupción. 

No se ha actuado en todos los sectores dé actividad 
económica y social con la misma intensidad cn los 
esfuerzos. mismos que no siempre encuentran con- 
tinuación de un p?rícd» a <>tro, lo que hace perdu- 
rar un desarrollo sectorial desequilibrado. Tam- 
poco ha sido posible, a pesar de las acci«ncs em- 
prendidas. armonizar el desarrollo dc las distintas 
regiones del país. 

mandas sociales. Ensíntesis, son necesarias acciones 
sucesivas y concurrentes de creación, conservación, 
acrewntamiento y nuevamrnte la creación. 

La propia Constitución Política de México, mc- 
diantc cl procedimiento que establece para su re- 
forma har:e posible la transformación de sus pre- 
ceptos para que el orden social deseado se realice 
con tales miras se han precisado en ella los princi- 
pios del desarrollo económico. 

Krspecw a la planeaciún ha habido esfuerzos nu- 
merosos a partir de 1928. los órganos para reali- 
zarla han sido diversos, al igual que las concepciones 
que Ir han animado. Los avances han sido mayores 
?n las épocas recknws, pero subsisten graves insufi- 
ciencias, no sólo en la formulación dc planes. sino 
fundamentalmente en su +cución. control y eva- 
luación. 

El acatamiento de los postulados constitucionalesl 
requiere normas, instituciones y medios, pero sobre 
todo demanda acciones congrucntcs dc la autori- 
dad y los habitantes del país. Hay que tener prr- 
sente que una ley, aun la Ley Suprema, por visiona- 
tia y justa que sea no preserva por sí misma la 
independencia nacional; no eleva la convivencia so- 
cial, no desarrolla armúnicamrnre al país; no salva- 
guarda el equilibrio ecológico; no incrementa la 
calidad de la vida; no evita la r:orrupci¿m; no ase- 
gura la igualdad real de la mujer y cl varón; no 
organiza al puchlo para alcanzar sus aspiraciows; 
no alcanza la produ<:tivi(iad económica; no fecunda 
la tierra; ni hace que las cargas y bcrxficios sociales 
SC distribuyan equitativamente. Se rrqukrc la in- 
quebrantable decisión de cumplir sus preceptos. d? 
wnductas cotidianas de los individuut y dc los gru- 
pos en tal senridu, de organkación e mstrumentos 
administrativos que scan capaces de realizar los 
programas y acciones consewentcs, de órganos gu- 
bcrnan~entales en los diversos ámbitos -federall cs- 
tata1 y municipal- y de organizaciones polirias que 
actúen con miras a establecer condiciones mawria- 
les de vida suficirntcs para el pleno desenuolvi- 
miento de cada habitante del país en goce real de las 
libertadcï. 

En consecuencia, cuando los medios pucst»s en 
práctica para alcanzar los princ:ipi«s han fracasadol 
deben ser substituidos y aún los principios puedrn 
ser transformados <-uando no responden a las de- 

Las Reformas y Adiciones a 
la Constitución en Materia 
Económica 
En palabras de la exposición de motivos de la inicia- 
tiva de reformas y adiciones a los artículos 16,25,26 
v 27 fracciones XIX Y XX; 28,73 fracción Xx1X-D, 
XXIX-l-: y Xx1X-F de la Constitución Políticade los 
Estados knidos Mexicanus. c<m ellas se pretende 
asegurar “la capacidad del sector público para r:on- 
ducir con justic:ia y eficiencia el desarrollo inte- 
gral...; establecer un sistema de planeación drmo- 
uitica del desarrollo, (fijar) bases para el desarrollo 
rural integral y una mejor justicia agraria, la dehn- 
ción precisa de las áreas reservadas exclusivamente 
al Estadoy la función y desempeñodelas institucio- 
nes. organismos descentralizados y cmpresas de 
participación estatal...; (ordenar) las atribu<-iones 
del k:stado cn Materia de planeación, conducción, 
coordinación y orienta&n dclarc»nomía nacional, 
así corno aquellas de regulación de fomento”. 

Las reformas del artículo 2.5 cstahlewn los fin<:s dc 
ladenominada “rectoríadel Estado”,derivados“del 
propósito dr garanrizar que el desarrollo sea inte- 
gral. que fortalezca la soberanía de la Nación y su 
ré@men democrático y que. mediante el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución de ingresos y la riquaa, permitirá 
el pleno ejercicio de la Libertad y la dignidad dc los 
individuos, grupos 7 &ses sociales, cuyo desarrollo 
y seguridad prutege la Constitución”. en términos 
de la misma exposición de motivos. 

El nuevo artículo 25 fija los propósitos y la sujeción 
de los tres SKLWCS -el público, el social ): el privado 
al principio de legalidad, “con la cual se sientan las 



bases para reafirmar la certidumbre en el proceso 
de largo alcance en el desarrollo de la economía 
mixta mexicana y para la modernización de toda la 
legislación que regula la intervención del Estado en 
la economía. La rectoría del Estado clarifica y forta- 
lece sus instrumentos para cumplir sus responsabi- 
lidades en la promocibn del desarrollo. Las defini- 
ciones relativas a la economia mixta delimitan y 
protegen las actividades económicas del sector su- 
cial y del sector privado”, concluye sobre dicho pre- 
cepto la exposici6n de motivos. 

Las facultades para planear el desarrollo nacional 
implícitas en la Constitucifin y en otras disposiciones 
jurídicas se hacen explícitas en el nuevo artículo 26, 
“al recoger en la Constitución los propósitos, atri- 
buciones v las bases del sistema nacional de planea- 
ckn democrática, v la participación de toda socie- 
dad en el proceso..:“; respecto a ésta indica Ia multi- 
citada exposición de motivos que con miras al “for- 
talecimiento de nuestra democracia integral se fa- 
culta al Ejecutivo para establecer los procedimien- 
tos de participación de los diversos sectores sociales 
en el proceso de pIanexión del desarrollo. con lo 
cual se amplía la participación del ámbito político 
electoral que canalizan los partidos y asociaciones 
políticos a forma de participación social comunita- 
ria que inciden directamente en Ia administración 
de los servicios públicos y en los programas de desa- 
rrr>ll»“. 

asimismo atribuciones explícitas del Congreso de la 
Unión en el proceso de planeación del desarrollo 
nacional”. 

Respecto a las nuevas frar:ciones XIX y XX que 
adicionan el artículo 27, precisa como su prop&to 
“introducir el concepto de desarrollo rural integral, 
así como condiciones para una impartición expedita 
de la justicia agraria y el fortalecimiento de la segu- 
ridad jurídica en el campo”. 

En términos de la iniciativa “el artículo 28 se re- 
forma y adiciona de acuerdo con la filr~>fía y los 
principios que se establecen en el artículo 25 que, a 
su vez, son ccrrzspondientes con la filosofía de todo 
el texto constitucional”. 

Sus disposiciones no pretenden volver a un mundo 
de productores individuales aislados sino de esta- 
blecer las bases normativas para regular los efectos 
nocivos de la acción de las conwntraciones econó- 
micas y propiciar su fragmentación en todos aque- 
llos casos que resulten perjudiciales para la socie- 
dad. fortaleciendo al mismo tiempo a las medianas y 
pequeñas empresas, que.junto con los consumido- 
res resultan perjudicadas por las prácticas monopó- 
licas”. 

La iniciativa reconoce la necesidad de “adoptar una 
decisión realista Y sustantiva para recular la concen- 
tración econón&a; en caso contra& el prxler er:o- 
nómico quedaría en unas cuantas manos. distan- 
ciándose y haciéndose depender las principales de- 
cisiones de la voluntad de unos cuantos individuos. 
Ll10 generaría cundicioncs de polarización sin capa- 
cidad de transformación social r ineficirncias y 
costo crecientes para la sociedad... F.1 país requiere 
eliminar concentraciones injustificadas en la eco- 
nomía, romper situxiunes de monopolio, dar 
mayor oportunidad a la iniciativa personal de los 
mexicanos y difundir y multiplicar la propiedad sin 
dejar de adoptar las formas de organización e in- 
corporación de innovaciones tecnológicas que sean 
más adecuadas para los propósitos nacionales”. 

El nuevo articulo 26 establece la jerarquia orgkka 
del sistema nacional de planeación democrática 
para evitar el incumplimiento de los planes, su dis- 
persión, su falta de vinculación con los proyectos de 
inversión, su falta de oportunidad y las contradic- 
áones entre los diversos programas; de esta ma- 
nera, del plan nacional de desarrollo único derivan 
los programas sectoriales de la administración pú- 
blica federal, señalándose expresamente su obliga- 
toriedad “para el sector público, la coordinación 
con las entidades federativas, la concentración e 
inducción a las acciones de los partkulares. vincu- 
lando las decisiones generales con las decisiones 
específicas de inversión, así como su localización en 
el ferritorio”. 

en consecuencia el artículo 28 establece: 

La iniciativa resume el contenido del articulo 26 al 
subrayar que “establece las bases normativas gene- 
rales para la organización de un sistema propia y 
moderno de planeación que incorpore los criterios 
de formulxión, instrumentación, control y evalua- 
ción del plan y de los programas. Se introducen 

1. El conceptr> de práctica munopólica, sin quitarle 
fuerza a la prohibición anterior de los monopuliw 
para adecuar la regulación de la concentración y los 
nuwos fenómenos del digopolio p para evaluar las 
xmsecuencias de la acción dc las empresas en el 



bienestar de los ciudadanos y de los consumidores. 
2. Las bases para regular el abasto p los precios, así 
como para imponer aquellas limitaciones que eviten 
intermediaciones innecesarias o excesivas que pro- 
vocan el alza de los precios. 
3. Las bases jurídicas para la vital modernización del 
comercio interno 
4. La protección de los consumidores propiciando 
su organización. 
5. “las actividades que tendrá a su cargo el Estado, 
las cuales no serán sujetis a concesión. <:on ello se 
delimita con pre&ión el ámbito exclusivo del sector 
público. y los alcances de la participación del Es- 
tado”. 
6. “La existencia de instituciones, organismos y em- 
presas que requiera el Estad” para su eficaz descin- 
peño en las áreas estratégicas y de carácter priorita- 
rio”. 
El articulo 28 manticnc la prohibición de concesio- 
nar a particulares los servicios bancarios y la protec- 
c:ión a las asociaciones de trabajadores y de coopera- 
tivistas, así c:omo a los autores y artistas para que no 
estén sujetos a las prohibiciones que rigen para los 
monopolios. 
7. El régimeri de conccrianrs para la prestA<in de 
servicios públicos ” la explotación. uso y aprove- 
chamiento de los bienes de dominio rlc la federa- 
&n. así como las modalidades y condiciones que 
aseguren la eficiencia de la prestación dr los servi- 
cios públicw y la utilización social dc los bienes 
dominio d? la federación, y los criwrios para evitar 
fcnómenosde cont:entraciónque contraríen el inte- 
rés público. 
8. La sujeción de los regímenes de scwicio público a 
lä <Zonstitución y la Lq. 
9, Las normas para reglamentar sobre bases de intc- 
rés general y social el “torgamicnt” de subsidios. 

Las adic:irmes al artiukr 73 “hacen explícitas las 
facultades del Gongres” para expedir lcycs sobre las 
nuevas materias objJjrto de la reforma, así uxno 
aquellas tendientes a la promoción de la inversión 
~~lexicana. la regulación de la inversión extranjera, 
sobre transfercllcia de tecnología y generación, di- 
fusión y aplicdkín dc los crmocimirntr>s Uerrúficos y 
tecnológicos que requiere el desarrollo na&nal”. 

En la misma exposición de motivos se reconwc que 
“establecer las bases normativas e inst.itucionales nr> 
resuelve por sí los graws problemas económicos 
que vive México cn el momento actual, pero coa- 
dyxlará dc manera sustantiva a que la dirección de 

la política económica y de la estrategia de desarro- 
Il”, asi como de la planeación democrática, se cn- 
marque en nuestro sistema de economía mixta 1; 
establezca con claridad los derechos de la srtiedad, 
y la seguridad jurídka en la economía”. 

En conclusión, es norma constitucional la obliga- 
ción del poder público de ser agente activo, direc- 
tor, del desarrollo económico nacional; las nuevas 
disposiciones hacen expreso el contenido de su ar- 
ciónylasmcdidase instrumentos consecuentes. Los 
principios consagrados en la Constitución protegen 
a la sociedad contra la voluntad subjetiva de los 
gobernantes y los constriñe a realizar los objetivos 
yue el pueblo SP ha fijado gracias a las posibilidades 
que les confiere. 

La capacidad rectora de los gobernantes se ha am- 
pliado, el sistema nacional de planración se ha esta- 
blrxido, las responsabilidades de los scctorcs pú- 
blico, social y privado han quedado definidas, los 
instrumentos para hacerlas realidad se han perfec- 
cionado; así se pretende evitar que el poder público 
esté supeditado a potencias extranjeras, a indivi- 
duos o grupos internos, para que promwva el bie- 
nestar de todos y cada uno de los mexicanos, sabor- 
dinando a los intercscs personales a 111s colectivos 
superiores y conjugando la libertad con la ignal(iad, 
lajusticia material con la formal. la continuidad y el 
cambio, la democracia política ~:on la económica. 

El cstablecimient« dc condiciones materiales de 
vida suficientes para el desenvolvimiento de r:ada 
habitante del país en goce de la libertad, precisa de 
actos concretos y multiplicados de solidaridad con 
nuestros conciudadxws. con nuestros estados que 
constituyen la federación, crm nuestros municipios 
que integran a los estados y cun cl gobierno federal 
que unifica nuestra nacionalidad. De n» haberlos, 
no habrá desenaolvimiento indiGdua1 v social de 
sus habitanws. <:ontinuaremos dicien& cuando 
II& haciendo las mismas cosas. La vida política y 
administrativa se dptcndria. mientras (IUP en la sw 
ciedad transcul-rirá inexorahlc y su justo reclamo se 
dqjará oír. uxno en medida ya aprc&ble lo viene 
escuchando y dando respuesta Miguel dc la Ma- 
drid. 
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en las áreas de Ia mercados de prueba. La publió- 
dad excesiva distorsiona igualmente los movimien- 
tos naturales del mercado que se quieren estudiar 
con el mercado de prueba. 

4. Establecer controles. El cuarto paso consiste en esta- 
blecer “controles con las cuales pueda juzgarse el 
efecto de una variable en un mercado de prueba. Es 
naturalmente muy difícil atribuir a un solo factor 
una relación de causa, y puede ser muy conveniente 
estudiar el efecto de una sola variable en m& de un 
mercado de prueba, y por el mismo petido de 
tiempo. Estas áreas de prueba adicional deben. 
claro está, ser compambles en aquellas caractetisti- 
cas que probablemente influyen en las ventas del 
producto. En la investigación, es recomendable la 
práctica de dividir el período de prueba en tres fases 
de tal manera que puedan establecerse comparacic+ 
oes válidas de los movimientos de los mercados. Se 
requiere. primero, conocer la situación del mercado 
antes de comenzar la campaña de prueba, y en tal 
forma se necesita evidentemente una encuesta para 
establecer el nivel de competencia, marcas de los 
competidores, hábitosdecompradelosconsumido- 
res, etc. Durante la campaña de prueba se requieren 
averiguaciones posteriores para detectar las teo- 
dencias del mercado y evaluar el resultado probable 
de la campaña. Terminada fmalmente la campaña, 
debe emprenderse otra encuesta a fin de confirmar 
la evidencia experimental recogida durante la ope- 
ración. 

5. Seleccionar mercados repe.wnMivar para lo prueba. 
El quinto paso consiste en seleccionar mercados de 
prueba que sean representativos. Deben seleccio 
narse cuidadosamente de tal manera que represen- 
ten en miniatura el mercado nacional. Una encuesta 
realizada por Printers’ Ink en 1962 descubrió que 
de 102 firmas estudiadas, casi la mitad utilizaba 
menos de cuatro ciudades como mercados de prue- 
ba.0) Ciertas ciudades eran populares para fines de 
mercadeo de prueba, particularmente Siracusa. por 
razón de su población representativa, su economía 
relativamente estable, y la notable experiencia en 
compras de la dase media. Sería evidentemente 

contraindicado escoger para mercadeo de prueba 
un área cuya prosperidad depende en gran ma- 
nera, de una sola industria, la cual podría sufrir 
algún contratiempo mientras se realiza la prueba, 
con lo cual cambiarian la hábitos de compra. Las 
regiones de industrias diversificadas ofrecen, por lo 
tanto menos probabilidad de ansiedad a quienes 
hacen el mercadeo. Las influencias marcadas de las 
estaciones deben tenerse en mente cuando se esco- 
gen áreas de prueba. Debe considerarse igualmente 
la posibilidad de huelgas fuertes y prolongadas que 
podrían conmover la economía normal de una re- 
gión. 

Las áreas de prueba necesitan buenos servicios de 
publicidad. En el Reino Unido, los grupos petiodís- 
ticos principales tales como Thomson Newspapers y 
la Westminster Press tienen periidicos en ciudades 
y pueblos de provincia.(a) 

6. Decidir cl número de los wwnxdos de fm~ba. Debe 
decidirse igualmente el número de los mercados de 
prueba, y éste es asunto que debe estar de acuerdo 
con los objetivos de las pruebas individuales de pro- 
ductos Es práctica generalmente aceptada la de 
tener por lo menos dos mercados de prueba para 
cada variable, y comparar éstos naturalmente con 
dos áreas de control. Sears Roebock (9) recomen- 
daba la utilización de tres o más bien que de dos 
mercados de prueba para cada variable que se estu- 
dia, porque si una de dichas áreas resultara inespe- 
radamente afectada por algún acontecimiento 
c-orno podría ser una gran huelga industrial o al- 
guna catástrofe natural, por ejemplo. una inunda- 
ción, quedarían todavía dos áreas para completar la 
prueba del mercado. Aconsejan también que estas 
tres áreas se escojan de tal manera que representen 
una penetración alta, mediana y baja de la compa- 
ñía de que se trate. Los resultados finales combina- 
dos deben constituir una guía realmente buena del 
desempeño promedio del producto. 

7. Establecer In duración & In p”rebn de memado. la 
duración de las pruebas de mercados debe definirse 

(8) A.C. ‘lidsen Co. Ltd: How to Stren@en Your Company 
Plan, A.C. NielsPn Co. Ltd. Oxford, 1970. 

(9) Rintera’hk: 13 abril 1962. 



perfectamente de acuerdo con la naturaleza del 
producto que se estudia, la frecuencia de compras, 
el grado de competencia en este mercado particu- 
lar, y la variable que se está probando. 

Según la Sean Roebuck, muchos productos alimen- 
ticios que se compran con frecuencia, requieren 
aproximadamente seis meses de prueba de mer- 
cado antes de poderse emitir un juicio; son aconse- 
jables por lo menos seis meses en el caso de produc- 
tos cuya compra no es frecuente. Recomiendan así 
mismo que cuando las pruebas se ocupan también 
de la evahmción de la publicidad, los efectos acumu- 
lables a largo plazo de la compa%+, se evalúen en 
una prueba que se extienda por un período más 
largo de lo acostumbrado. Este punto de vista lo 
confirma la prueba de publicidad realizada por Du 
Pont, ya mencionada en este capítulo. 

Cuanto mayor es la duración de un mercado de 
prueba. tanto mayor es su costo. Se requiere cierto 
análisis de costo -beneficio para mantener la ope- 
ración total, en términos realistas. El conocimiento 
perfecto rara vez puede adquirine en cualquier 
campo, y el mercado no constituye excepción al- 
guna. Los costos de recolección de mayor informa- 
ción deben justificame por la importancia de los 
datos; algún esfuerzo debe hacerse para evaluar el 
beneficio en términos reales. Los buenos investiga- 
dores no objetan la responsabilidad de los fondos 
que ellos gata”. 

Otro factor importante que afecta la duración de las 
pruebas de mercado es la competencia en el mer- 
cado de productos. Mientras mayor sea la duración 
de una prueba, más probabilidades hay de que los 
competidores se hagan conscientes de las intencio- 
nes de una compañia. 

Es importante dejar que la prueba de mercado Ile- 
gue hasta su punto fmal, lo cual a veces exige mucha 
tranquilidad. Si se suspende la prueba porque los 
primeros indicios no son favorables, puede per- 
derse una buena oportunidad de mercado. Puede 
requerirse un tiempo más 0 menos largo para que 
ciertos productos se abran camino hasta las listas de 
compra de los consumidores, pero son los efectos de 

largo plazo los que realmente interesan al mercadeo 
de prueba. Con base en las primeras experiencias 
del período de prueba, puede verse la necesidad de 
hacer alguna.5 modificaciones al producto 0 a su 
presentación; pueden hacerse dichos cambios y 
continuarse la prueba, después de anotar cuidado- 
samente las cifras originales de ventas, a efectos de 
establecer comparaciones. 

8. Ewluar 10,s Resd%dos. la etapa fmal del mercadeo 
de prueba es la de la evaluación y toma de decisio- 
nes. Los resultados de las operaciones de los merca- 
dos de prueba deben analizarse cuidadosamente y 
calcularse el volumen potencial de ventas a escala 
nacional. Luego se relaciona esto con los recursosde 
la compañía y con las metas de utilidad. La gerencia 
debe decidir si se lleva adelante el lanzamiento del 
producto a la luz de todos los datos obtenidos du- 
rante la prueba de mercados. Si se decide hacer tal 
lanzamiento del producto, de planearse la estrate- 
gia de mercadeo para acoplarla a las facilidades de 
producción. Quizá no resulte posible realiir la prc- 
ducción y distribución a gran escala en forma inme- 
diata. Las líneas de producción pueden requerir 
una ‘etapa de calentamiento” antes de afrontar el 
abastecimiento de una gran demanda nacional, y 
quizás prefiera la gerencia vender a nivel regional 
por un breve período de tiempo, para evitar posi- 
bles problemas en el campo de la distribución nacio- 
ml. Los productos para el mercado de prueba se 
hacen por lo común en una planta especial de en- 
sayo, y existe el peligro de que al pasar la produc- 
ción a la planta regular, surjan dificultades en la 
fabricación, que no se notaron inicialmente. Para 
evitar este peligro, quienes hacen el mercadeo de- 
ben discutir con la gerencia de la fábrica sus pro- 
puestas de mercadeo de prueba y deben llegara un 
acuerdo respecto de la posibilidad de producir tales 
artículos sobre una base normal. 

Las ventas enfocadas en forma regional tienen 
sus ventajas, pero a menudo la rapidez y el arrojo 
son premiados de tal manera que le incumbe a la 
gerencia no dejar perder las oportunidades. Esto 
destaca la necesidad de una buena planeación antes 
de iniciar el mercado de prueba en tal forma que 
pueda sacarse rápida ventaja de la demanda poten- 
cial a escala nacional. 
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Los estudios de observación. encuestas y experi- 
mentos comparten varios problemas metodológicos 
comunes. Entre estos podíamos incluir la selección 
de la muestra, el manejo del personal de campo. el 
diseño de los elementos para la colección de los 
datos, interacción con quienes responden y análisis 
de las resultados. Toda investigación debe ser tui- 
dadosamente planeada y dirigida. 

Tipos de investigaciones 

de mercado 

representativo. Los grupos co” mayores ingresos y 
los grupos de minoría tienden a estar mal represen- 
tados. Siempre hay un problema de falta de res- 
puesta de parte de quienes estuvieron de acuerdo 
en cmperar y, al igual que en otras fo- de inves- 
tigación de mercados, quienes no responden tien- 
den a ser diferentes de los que si responden. Por 
otra parte, los que responden pueden descuidarse 
al completar sus diarios, llenándolos cuando debían 
ser devueltos y no cuando se efeauamn las com- 
pras, introduciendo así un error que se hace inevita- 
ble porque se confía demasiado en la memoria. Se 
debe poner especial cuidado en el reemplazo de los 
miembros del panel que han desaparecido. a fin de 

Siendo la investigación más frecuente la que se efec- poder mantener un‘ panel repr&mtativo. Final- 

túa por encuesta en muestras de población y las mente, los miembros del panel que son más dignos 

experimentos, creo pertinente señalar las caracte- de confianza y cumplidora, pueden no ser típicos, 

rísticas de las principales modalidades que adoptan es decir no muy parecidos al comprador promedio, 

estos tipos: o muy “profesionales” en sus modelos de compras. 

a.- Paneles 

Los paneles se forman de las respuestas que regw 
larmente y por medio de repones rutinarios reali- 
zan los respondedores sobre su compcrtamiento en 
compras. La práctica común es mantener un diario 
sobre las adquisiciones, la orientación a la publici- 
dad, laactividad paracomprarocualquierotrodato 
que el investigador desee y hacérselo llegar periódi- 
camente, digamos mensualmente, a la compañía 
que conserva el panel. Uno de los paneles mejor 
conocidos es el de la Corporación de Investigación 
de Mercad= de América (Market Research Carpo- 
ration of America) (MRCA), un panel de mnsumi- 
dores que revela las adquisiciones familiares de los 
productos. Los comerciantes pueden comprar estos 
datos por medio de suscripciones. 

Los paneles representan tres beneficios principales: 
(1) los datos sobre el comportamiento del compra- 
dor se pueden relacionar con las características del 
comprador, (2) 1~ cambios en el comportamiento 
del comprador se pueden analizar con el tiempo, y 
(3) los cambios en el comportamiento del compra- 
dor se pueden relacionar con los cambios en la 
combinación del mercadeo. Hay dos problemas 
principales en el uso de paneles en la investigación 
de mercados. Primero. es difícil mantener un panel 

El segundo problema al usar paneles tiene relación 
con la extensión basta la cual los consumidores po- 
tenciala y actuales se deben representar en la mues- 
tra. Para el comerciante promedio con una partici- 
pación razonablemente pequeña en el mercado, 
una muestra nacional verdaderamente representa- 
tiva puede tener muy poco valor para él en la com- 
prensión de su propio mercado. Esto es especial- 
mente cierto para comerciantes con segmentos pe- 
queños del mercado o de productos altamente 
especializados. 

b.- Revisiones Comerciales 

En lugar de encuestas con los compradores, puede 
ser más fácil, económica y exacto medir los cambios 
en las provisiones y en los flujos de los canales de 
distribución. La auditoría en las tiendas detallistas, 
especialmente para productos comestibles y drogas, 
se emplea comunmente; las dos mmpaiias más CD- 
ntidas en esta especialidad son Audits and Sur- 
veys, Inc., y A.C. Nielsen Company.@) Además de 
los servicios regulares que el comerciante puede 
solicitar, también es posible tener su prop’m audiw 
ría como detallista, pero los costos podrían ser 
prohibitivos. Ias revisotias en las tiendas tienen la 

(3) Basr, F.M., opuncit. 



ventaja de confmr en las mediciones objetivas de 
ccmtar y recontar loe movimientosdel pmducto y no 
en el reporte p&bIemente parcializado del consu- 
midor. lo cual por otra parte, pmwe datce compa- 
rativos sobre todos los pmductos con que se com- 
pite. La obtención de una muestra represe”tativ,a 
puede ser un problema si varios detallitas grandes 
rehusan moperar. El movimiento al por menor 
puede ser una mejor medida de la efeaividad de 
ciertas promociones que los cambios otrxrvados en 
las adquisiciones del consumidor. 

Los cambios en las provisiones y en los flujos de los 
pmductcx se pueden medir en varias etapas del 
canal de distribución y no solamente al nivel del 
detallista. Por ejemplo, SAMI (SeUing Areas - Mar- 
ketinp, Inc.), una división de Time, Inc., ofrece un 
servicio que reporta 10~ retiros de los depósitos para 
todas las principales cadenas de alimentos en varias 
de las principales áreas metmpolitanas. contabili- 
zando hasta un 90 por ciento del total de las ventas 
de alimentos en algunos mercados.(*) Los principa- 
les distribuidores de metales en mercados escogidos 
podría” llegar a proveer datos similarmente intere- 
santes pan los productores de metales. 

c.- F’mebas de Mercado 

Antes de comprometerse una compariú a hacer el 
mercadeo de un pmducm a escala nacional, es co- 
mún que escoja un área limitada donde pueda p’o- 
barse el programa de mercadeo. en miniatura, en 
las condiciones de la vida real. En algunos campos 
de prueba cuidadosamente seleccionados, que de- 
ben ser representativos del incierto mercado nacio- 
nal, se exponen los pmductos ““evos a la prueba 
difícil de la aceptación o rechazo de los consumido- 
res. Este mercadeo experimental es una forma de 
control de riegos; antes de emplear recursos sustan- 
ciales en un pmgrama nacional, los fabricantes pue- 
den evaluar la probabilidad de éxito co” base en los 
datos obtenidos durante la operación del mercadeo 
de prueba. 

El mercadeo de prueba generalmente se limita a 
bienes de consumo. pmq”e los productos industria- 

(4) Dati, E.J., “The gratit, of marketing” Walter Tlmmpm. 
Co. New York. 1976. 

les, sobre todo grandes líneas de equipo fündamen- 
tal, no se presta” para pruebas c”ncentIada3 en un 
área. A ciertos pmductos industriales es poatble na- 
turalmente darles un lanzamiento experimental, 
por ejemplo, logrando pactar con un fabricante de 
alimentos la labor de empacar una linea sele&+ 
nada en un ““ev” tipo de material, per” estas plue- 
has individwdes difieren del mercadeo de prueba 
altamente organizado en la forma en que lo practi- 
can los fabricantes principales de productos de 
consumo. 

El difícil evaluar con precisión la mnducta probable 
de la gente. La que ellos quizá de buena fe, ha” 
dicho al entrevistador durante un estudio de inves- 
tigación de mercadeo, puede resultar más tarde en 
contraposición con su conducta, al enmntrarse ya 
en la situación real de compras. Las condiciones de 
los mercados so” dinámicas; la disponibilidad ecc- 
nómica de la gente es objeto de considerable acecho, 
y son muchos los factores, políticos, sociales, psicc+ 
lógicos, etc., que influyen en el patrón final de gas- 
tos. Además, las actividades competitivas de los 
abastecedores en los campos de los precios, empa- 
ques, publicidad, pmmcGmes especiales. etc., afec- 
tan necesariamente la mnducta de los consumidw 
res en el punto de compra. Con el mercadeo de 
prueba se busca, por lo tanto, descubrir lo que la 
gente hace cuando sale a hacer compras para su 
familia. Los hechos establecidos co” tal estudio sir- 
ven de guía para los planes futuros del mercadeo. 

El mercadeo de prueba debe diseñarse en tal forma 
que identifique los factores específicos que%n ma- 
yor probabilidad de éxito a un producto en el mer- 
cado. La mejor combinación de factores de merca- 
deo, es decir la mezcla de mercadotecnia, puede 
identificarse mediante pruebas comparativas de 
mercado. 

Un experimento interesante de mercadeo de 
prueba con implicaciones de publicidad fue el que 
hizo Du Pont co” elementos de cocina cubiertos con 
“Teflón”. El mercado de elementos de coána cu- 
biertos con productos no adherentes había sufrido 
en EE.UU el impacto de productos de calidad infe- 
ríor ofrecidos por algunos fabricantes. Hacia junio 
de 1962 los almacenes había” reducido drástica- 
mente la venta de “Teflón” y rehusaban aceptar 
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nueva.5 emregas. Do pont pelfeccionó un pmducto 
pero por ese entonces el mercado había virtual- 
mente desaparecido. Decidieron emprender un 
mercadeo de prueba a tres niveles diferentes de 
publicidad en trece ciudades, en un esfuerzo por 
revivir el interés de los consumidores por los artícw 
los de cocina revestidos de 7-eflón”. 

La publicidad “intensiva” estaba caracterizada por 
un espacio en la televisión diurna, de diez anuncios 
por semana; la publicidad “reducida- implicaba 
cinco anuncios diurnos por semana. En cuatro ciu- 
dades no se hizo publicidad ninguna. Durante cada 
petíodo de prueba se hizo contacto telefónico en 
cada merado de prueba con una muestra aleatoria 
(tomada del directorio telefónico) de 1000 mujeres 
‘jefes de casa”. Se halló inmediatamente que no 
había diferencia significativa entre las cifras de ven- 
tas de las áreas cubiertas par la publicidad “redu- 
cida” y aquéllas en las cuales no se hii publicidad 
alguna, y estos dos grupos se combinaron para un 
análisis posterior. 

Los experimentos demostraron que la publicidad 
efectiva para mejorar las ventas de los elementos de 
cocina cubiertos con “Teflón” cuando se hizo inten- 
siva, pero becba a un nivel bajo no tuvo efectos 
significativos en las ventas. El mercado se expandió 
principalmente donde la publicidad se mantuvo a 
un nivel alto constante. Por otra parte, en aquellas 
áreas donde a un nivel alto de publicidad realizada 
en otoño de 1962 siguió un nivel bajo (o se suprimió 
completamente la publicidad) en el invierno de 
1969, se contrajo el mercado total basta un nivel 
inferior al de las áreas donde no se hizo propaganda 
alguna. 

Dichas pruebas de mercado indicaron a Du Pont 
que era posible revivir el mercado de elementos de 
cocina cubiertos por “Teflón” a condición de poder 
respaldar su producto con una publicidad continua 
y concentrada.6) 

Pasos del Mercadeo de Prueba 

Hay ocho pasos importantes en el mercadeo de 
prueba:@) 

1. Definir lar objetivos. El primer paso consiste en 
defmir cIaramente los objetivos de la operación, los 
cuales deben ser convenida por la gerencia gene- 
ral. Dichos objetivos implican por lo común el esto- 
dio del grado de interés en un producto y la eiicien- 
cia relativa de las mezclas de mercadeo alternativas. 
Deben estudiarse cuidadosamente el empaque, pre- 
cio, tamaño, métodos de promoción, como también 
la publicidad, pero debe diseñarse la prueba en tal 
forma que suministre una respuesta confmbk a un 
problema de singular importancia. Podría ser, 
como en el caso de Do Pont, el estudio del efecto de 
los diversos niveles de publicidad. Si se prueban 
demasiadas variables al mismo tiempo en una sola 
área, resulta casi imposible identificar su respxtiva 
influencia. Es por lo tanto aconsejable probar varia- 
bles diferentes en mercados separados. 

2. Estutdm~ h tihs dd kcdo. El segundo paso 
consiste en establecer los niveles de éxito por los 
cuales puede evaluarse el comportamiento en los 
mercados de prueba. Dichos criterios deben ser rea- 
listas y proporcionados al volumen de ventas que 
pueden esperarse a nivel nacional. Esto significa 
que la evaluación debe ser estrictamente objetiva; 
no debe permitirse que el entusiasmo del mercadeo 
de prueba influya en la evaluación tranquila y raz* 
nada de las oportunidades que pudiera tener un 
producto ouevo a acala nacional. 

3. Integrar el wca&o de @&. U tercer paso con- 
siste en cerciorarse de que la operación del merca- 
deo de prueba consulta con el plan total de merca- 
deo. 

El nivel de ventas y la suma gastada en publicidad 
deben guardar consistencia con la política general 
de mercadeo de la compañía. Hay probabilidad de 
que se presenten resultados anormales solamente si 
se emplean, por ejemplo, los mejores vendedores 

(6) O’Hanlon. Joseph J.: “Expetimenml Markedng-.4US Busi- 
nessman pum. 



Experimentos 

Los experimentos son la forma más sofisticada de la 
investigación de mercados. Solamente un experi- 
mento puede establecer una relación verdadera de 
causa a efecto entre una variable en la decisión de 
mercadeo y un cambio en el comportamiento del 
comprador y la respuesta del mercado. Un experi- 
mento involucra la variación sistemática de ciertos 
factores (digamos, tres niveles diferentes de la acti- 
vidad de ventas y del uso de publicidad frente a 
ninguna publicidad) y el cuidadoso control de otras 
variables que se cree que incluyen en la respuesta 
(tales como los términos de créditos, niveles de dic 
ponibilidades del distribuidor y tiempo de despa- 
cho). Algunas de estas variables se pueden controlar 
por las actuaciones de la firma. Otras, tales como Ias 
actividades de ventas de los competidores y los 
clientes de compras potenciales, no pueden ser mn- 
troladas por la firma, pero se pueden controlar 
estadísticamente por medio del diseco de la investi- 
gación y el análisis de los datos. 

La complejidad del diseño de la investigación es 
determinada por el número de variables que se van 
a examinar y a controlar. Una aproximación ordi- 
naria al problema del mntrol experimental es usar 
grupos emparejados de respondedores, unos trata- 
dos con las variables experimentales y otros simple- 
mente avisados, a fin de determinar el efecto de las 
“variables” de comportamiento” sobre las respues- 
tas a los temas para diferenciarlas de las “variables 
experimentales”. Se pueden describir los diseiios, 
experimentales desde los sencillos hasta los comple- 
jos, como sigue: 

Diseño sencillo sobre series de tiempo observando 
los temas durante un petiodo, e introduciendo 
luego las variables experimentales y las respuestas 
de amonestación para un período. 

Diseco recmxnte sobre series de tiempo. Los pe- 
ríodos de observación son entremezclados entre pe- 
ríodos cuando el tratamiento experimental se lleva 
a cabo, con cambios en la respuesta observada a 
través del tiempo. Se puede controlar un promedio 
de los resultados por el impacto de los aconteci- 
mientos del medio. 

- 
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Diseño anterior-posterior con control de grupo. Un 
diseño común en el cual los grupos experimentales 
y los grupos de control son manejados por algún 
tiempo, seguido por la introducción de las variables 
experimentales con los grupos también experimen- 
tales. La respuesta a ambos conjuntos de grupos (tal 
vez con un disetio recurrente de series de tiempo) es 
tomado en cuenta y las diferencias son probadas 
por significación estadística. 

Diseco factorial. Un diseño complejo para probar 
algunas variables simultáneamente, para obtener 
un empleo más eficiente de los wcursos de la inves- 
tigación. El número de grupos exigidos depende 
del númem de variables; por ejemph, una prueba 
de dos niveles de publicklad y de dos precios, exigi- 
ría por lo menos 4 grupos. En un dkefio factorial, 
las interacciones entre las variables experimentales 
se pueden determinar, asícomo también sus efectos 
individuales. 

Diseño latino cuadrado. Un diño latino cuadrado 
es un diseño factorial simpliflado que se puede 
utilizar si la interacción entre las variables experi- 
mentales se cree que no es importante. Ellas tam- 
bién se usan para obtener un diseño “equilibrado” 
en el que los tratamientos se deben asignar eficien- 
temente a los diferentes grupos, en diferentes pe- 
ríodos de tiempo. 

La gran ventaja de los experimentos en el mercadeo 
es so precisión y su habilidad para trazarlos efectos 
de las variables múltiples y sus interacciones. Sus 
mayores desventajas provienen de su complejidad, 
la cual las hace costosos y difíciles de administrar. 
Por otra parte, el comportamiento del mercado esa 
menudo tan complejo que el verdadero control .w- 
bre las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el 
experimento es un ideal virtualmente inalcanzable. 
Sin embargo. cierto número de compañías muy co- 
nocidas, incluyendo la Ford Motor, EJ. do Pont de 
Nemours, Scott Paper, General Fktric y 
Anheuser-Busch, han publicado resultados de in- 
vestigación experimental sobre problemas tales 
como selección de medios de publicidad. pmgra- 
mas para preparar planes de ventas, presupuestos 
de publicidad y exhibición del producto. Los 
experimentos pueden ser utilizados en múltiples 
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pruebas de mercados para evaluar estrategias alter- 
nativas de mercadeo. La experimentación está su- 
jeta a llegar a ser progresivamente importante a 
medida que la práctica del mercadeo llegue a ser 
más profesional, científica y sofisticada. 

Planteamiento y Dirección 
de la Investigación 

Aunque el disefio y la e@cución de la investigación 
de mercados en su campo para expertos, no por ello 
se deduce que la investigación de mercados debería 
dejarse solamente a los expertos. Al contrario. una 
buena investigación exige una comunicación y cow 
peración muy estrechas entre la dirección y el de- 
partamento o agencia de la investigación de merca- 
dos. Nunca debería olvidarse que la investigación se 
realiza como ayuda en el juicio de la dirección (pero 
no para reemplazarla) al realizar ciertas decisiones 
sobre mercadotecnia; la naturaleza de aquellas deci- 
siones deberían guiar el diserio y la ejecución de la 
investigación. 

El planteamiento de la investigación de mercados 
debería comenzar con un claro establecimiento de 
los objetivos de la investigación. 

Los modelos del comportamiento del comprador 
pueden ser especialmente útiles en la definición de 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

la clase de información que necesita la dirección y 
para interpretar los datos recolectados. La explica- 
ción de tales modelos del comportamiento del com- 
prador puede ser una de las primeras etapas en el 
disetio de la investigación de mercados. Un buen 
establecimiento de los objetivos de la investigación 
sirve a los propósitos relacionados de facilitar la 
comunicación entre los investigadores y los usuarios 
de la información en la dirección y mejorar así la 
eficiencia de la investigación. Los datos recolectados 
deberían ser bastante significativos para decisiones 
especifica del mercadeo; la tentación de conseguir 
“solamente un pom más” de información debería 
evitarse, ya que ello solamente conlleva a diseños y 
elementos de la investigación más extensos y costo- 
sos y a entorpecer el enfoque en los objetivos claves 
de la decisión. Por otra parte, un buen estable6 
miento de los objetivos de la investigzión ayudará a 
asegurar la obtención de toda la información relie- 
vante y la certeza de que algunas variables impor- 
tantes no se han pasado por alto. 

Un cronograma de las actividades de la investiga- 
ción, tal vez en forma de evaluación de programas 
técnicos y la revisi& (PERT), ayudará a conservare1 
programa de la investigación ya estar seguro de que 
la información estará disponible para cuando la 
dirección la necesite. Nuevamente, tal propana 
puede ayudar a evitar los malentendidos entre in- 
vestigadores y dirección. 

Referencias 
Thomroft, A?alay: ‘How Colg& Cians U#.lp) The 
Fimtii Times, 20 Januq 1972. 

Smin, Charles H.: Mark&ng Productivity and 
Ann(ysis, McGmw-Hill Book Co. Inc., Nm York, 
1965. 

O’Hunlon, Joseph J.: ‘Experimmtal Mark&- 
A. U.S. Businmman putr in lo Filie Tesl’, Marketiwg, 
octdx7 1970, Instih& Ll Marketing, Lmdon. 

Kratshm, Peter.: ‘Gravqard jor New Prodîrcts’, 
Mn&ing, November 1969, Instihte of Mark- 
ting, Lmdon. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

A.C. Aklsa CO. Ltd: How to Stwngthm Ymw 
Cmnpany Plan, A.C. Ni&en CO. Ltd, (hiloord, 
1970. 

Kotler, Philip: Markphng .I%nagemmt; Analysis 
Planning nnd Control, Prmtie-Hall, New Jer.q 
167. 

Priratm? Ink: I3.4pr-111962. 

Coodmun, Elinor: :!&&ting: Tke Daily Telp- 
graph, 9 !VovemhPr 1970. 

C~ri.sp, Richard D.: Mararkating Rmarch, MrCraw- 
HillBook Co. Inc., Nm York3 1957. 


