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PROYECTO NACIONALES, PRIVADOS Y PÚBLICOS 
 

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS NACIONALES? 

Un proyecto es un conjunto de acciones que una organización o un individuo 

ejecutan de forma coordinada con el objetivo de alcanzar una meta. Dichas acciones 

se encuentran relacionadas entre sí. 

El adjetivo nacional, por su parte, hace mención a lo relacionado con una nación. El 

término suele utilizarse en oposición a extranjero. 

La noción de proyecto nacional, en su sentido más amplio, refiere a una iniciativa 

que se ejecuta en la totalidad del territorio de un país o que aspira a llegar a todas 

las regiones de dicho territorio. 

El uso más habitual del concepto se encuentra en el ámbito de la política. Suele 

hablarse de proyecto nacional para nombrar a las medidas de un gobierno o las 

propuestas de un partido político que aspiran a contemplar los intereses y las 

necesidades de todos los habitantes de un país, sin centrarse en una única región 

y sin tener en cuenta las presiones extranjeras. 

Un proyecto nacional, en este caso, pretende ser un programa político que tenga en 

cuenta los planteamientos de ciudadanos de distintas clases sociales, orígenes, 

zonas de residencia, etc. Distinto es el caso de un partido vecinal que no pretende 

convertirse en una fuerza representativa en toda la nación o la situación de un 

partido obrero que sólo representa a los trabajadores y no tiene intención de 

defender los intereses de empresarios, profesionales o estudiantes, por ejemplo. 

Es importante considerar que, en ciertos contextos, atribuirse el impulso de un 

proyecto nacional es una cuestión estratégica. Los funcionarios de un gobierno 

pueden afirmar una y otra vez que forman parte de un proyecto nacional para 

destacar que se preocupan por la sociedad en su conjunto y para sostener que no 

hacen caso a las injerencias de países extranjeros. 

 



El proyecto nacional apunta a satisfacer necesidades a nivel humano o social y 

puede perseguir diferentes objetivos, como ser disminuir el porcentaje de gente sin 

acceso a la vivienda, para lo cual se puede promover la construcción de un centro 

habitacional, o atender la falta de empleo, a través de la apertura de fábricas en las 

zonas más pobres para ofrecer muchos puestos de trabajo. 

Proyecto nacional Cabe mencionar que tras la naturaleza social de un proyecto 

nacional no siempre se encuentran objetivos finales beneficiosos para el ser 

humano o para el territorio en sí; un claro ejemplo de esto se da en la inauguración 

de plantas de armamento, ya que se trata de una decisión que interesa a la sociedad 

pero que no contribuye con el crecimiento o el desarrollo, sino que apunta la 

destrucción, detrás de las promesas de defensa y protección. 

El concepto de proyecto nacional también puede reconocerse en propuestas que 

involucran a más de un país, algo que suele tener lugar en la Unión Europea; en tal 

caso, su finalidad debe ajustarse a las diferencias culturales, económicas y sociales 

de los países asociados. 

Que un proyecto nacional se lleve a cabo para satisfacer los intereses y 

necesidades de un país no significa que todos sus habitantes estén de acuerdo con 

sus propuestas. La democracia permite que la gente haga públicas sus opiniones, 

pero siempre es la decisión de la mayoría, a veces influenciada o manipulada por el 

Gobierno, la que adquiere mayor peso e inclina la balanza a su favor. 

Uno de los puntos fundamentales del proyecto nacional es el tiempo que tomará la 

consecución de cada uno de sus objetivos, ya que este factor condiciona 

inevitablemente la repartición de recursos y su ubicación en la escala de prioridades. 

Se debe llevar a cabo un proceso que estudie la viabilidad del proyecto en varios 

términos, como ser económicos, ambientales y sociales, y luego desarrollar los 

programas necesarios para su ejecución. 

 

 



¿QUÉ SON LOS PROYECTOS PRIVADOS? 

 

Los proyectos públicos, son un instrumento de intervención del Estado en aquellas 

áreas que corresponden a su misión y naturaleza. De manera general, el Estado 

tiene funciones importantes que cumplir en áreas económicas y sociales, bien 

porque no sea atractiva la intervención para el empresario privado, o bien porque 

se trate de servicios sensibles de naturaleza indelegable. 

Los proyectos públicos son determinados por la agenda de gobierno, y tienen que 

ser aprobados y presupuestados con anticipación. Los proyectos públicos, 

normalmente no son analizados individualmente; para entidades grandes (tales 

como un gobierno nacional o un gobierno regional), es más práctico agruparlos en 

programas desde una perspectiva del presupuesto y también desde una perspectiva 

de control. Los largos ciclos de aprobación y elaboración del presupuesto de los 

proyectos públicos, requieren que estos tengan una concepción mucho más 

estratégica que los proyectos privados. 

En el sector público, no solamente hay un gran porcentaje de proyectos que 

pertenecen a programas, sino que las interdependencias entre los proyectos están 

mucho más claras y son más identificables. El gobierno y la gestión fluyen 

jerárquicamente de los items de agenda política hacia el nivel inferior ejecutivo 

(representado por proyectos). 

En muchos casos, los actores involucrados en cada nivel, representan y ejecutan la 

autoridad de actores involucrados de los niveles inmediatamente superiores en la 

jerarquía. Por ejemplo, si la agenda de gobierno requiere la cooperación de dos 

agencias de gobierno del nivel de programas, los actores involucrados de las ramas 

o sucursales implicadas resultarán implicados en el proyecto. 

 

 

 



¿QUÉ SON LOS PROYECTOS PÚBLICOS? 

 

Los proyectos de uso privados pueden definirse como instrumentos de decisión, 

que orienta y apoya el proceso racional de toma de decisiones, donde permite juzgar 

cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas en la asignación de 

recursos con el fin de determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del 

proyecto y en base a esta, se realizará el programa de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTORES DE LA POLITICA SOCIAL: 

 

Política social es el área de un gobierno que pretende mejorar las condiciones de 

vida de la población mediante una serie de acciones que garanticen el acceso a 

prestaciones imprescindibles. Las más importantes entre estas son la sanidad, la 

educación y la protección sociolaboral. 

 

Este tipo de política está ligada a los llamados Estados del bienestar, aunque el 

desarrollo no es el mismo en cada país. Así, existen muchas diferencias entre las 

prestaciones ofrecidas en, por ejemplo, los países nórdicos europeos, y las que los 

ciudadanos disfrutan en naciones más liberales económicamente, como los Estados 

Unidos. 

 

Se considera que la mayoría de las acciones protectoras de la política social 

nacieron en la Alemania del canciller Bismarck. Allí, al igual que en otras zonas, 

estas políticas aparecieron como una manera de corregir algunas de las 

consecuencias de la aparición del liberalismo, que disparó las desigualdades 

sociales. 

 

Precisamente disminuir esas desigualdades es uno de los objetivos de la política 

social; igualmente, pretende facilitar la inclusión de los sectores sociales más 

desfavorecidos. En el caso concreto de México, su política social se caracteriza por 

la multitud de planes existentes. 

 

En dicho país históricamente ha tenido mucho peso la cuestión agraria, con varias 

leyes tratando de distribuir la tierra. Sin embargo, la desigualdad, la pobreza infantil, 

pobreza extrema y los problemas de vivienda siguen siendo grandes retos sin 

resolver. 



ALIMENTACIÓN: 

 

En los últimos años, luego de la crisis del Estado Mínimo que había reinado en los 

años 90, el Estado ha venido recuperando su rol interventor, implementando 

diversas políticas públicas que amplían el acceso de la sociedad civil a la cobertura 

de sus derechos, intentando garantizar una vida digna. Así, respondiendo 

particularmente a la problemática de la desnutrición en sectores más vulnerables, 

se han ensayado diferentes planes alimentarios que recorren desde el tradicional 

bolsón de comida hasta la nueva modalidad de entrega de dinero a través de una 

tarjeta. Este cambio obedece a un intento por dejar atrás su conformación 

puramente asistencialista y de redes clientelares para pasar a otorgar una mayor 

autonomía y promover el empoderamiento de la comunidad. 

 

VIVIENDA: 

 

Ha sido un sector que tradicionalmente ha recibido menos atención que otros 

relacionados con la política social. Además, existe una gran variedad de soluciones 

dependiendo del lugar del mundo. 

Normalmente, se trata de acciones que intentan aportar soluciones a las capas de 

población con dificultades para acceder a una vivienda. Para ello, algunos gobiernos 

han fomentado la construcción de la llamada vivienda social. 

Ya sean para alquiler o para compra, las casas de protección oficial tienen precios 

mucho más reducidos. Solo pueden acceder a estas las personas que no cuenten 

con recursos suficientes para comprar en el mercado libre. 

 

 

 

 



EDUCACIÓN: 

 

Como se señalaba, se trata de uno de los aspectos más importantes de las políticas 

sociales. La educación pública, fomentada por el Estado, es el sistema nacional 

educativo de cada país. Se financia mediante los impuestos. 

Tiene como principal objetivo que todos los niños puedan acceder a esta, 

independientemente de su estatus económico y de su lugar de residencia. 

Los gobiernos son los encargados de construir la infraestructura necesaria, como 

colegios o universidades. Asimismo, elaboran el plan docente, con los contenidos 

mínimos que cada alumno debe aprender. Se considera que es la mejor manera de 

disminuir las desigualdades y favorecer la igualdad de oportunidades para todos los 

habitantes. 

En algunos países la educación pública convive con su equivalente privado. 

Igualmente, los estudios universitarios no suelen ser gratuitos, pero el gobierno 

puede ayudar a los estudiantes con una política de becas que permita estudiar a las 

clases menos pudientes. 

 

SALUD: 

 

Junto con la educación, el principal puntal de las políticas sociales es la creación de 

un sistema sanitario que alcance a toda la población. Es una medida desarrollada 

en buena parte del mundo, aunque algunos países como los Estados Unidos sigan 

prefiriendo casi exclusivamente la sanidad privada. 

La sanidad pública no solo es la encargada de procurar tratamientos a la población. 

También se encarga de acciones de prevención fundamentales, como el calendario 

de vacunación en niños o la promoción sanitaria en la educación. 

La crisis de los años 80 supuso que México tuviera que solicitar ayuda económica 

al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Entre las condiciones 



impuestas por ambos organismos estaba la reforma del sistema sanitario; este tuvo 

que permitir la entrada de empresas privadas en el sistema. 

En la actualidad existen varias instituciones que se reparten el sistema sanitario. 

Los habitantes con menores recursos están cubiertos por el llamado Seguro 

Popular, que trata de asegurarse de que nadie se quede sin atención médica. 

Sin embargo, existen varios puntos negros que resolver. El primero, el bajo ratio de 

doctores por cada mil habitantes; el segundo, proviene de la mencionada reforma 

de los años, que provocó que la atención sea costosa para parte de los ciudadanos. 

 

POBREZA: 

 

Según los organismos oficiales, las comunidades indígenas mexicanas son las que 

padecen mayores condiciones de pobreza. Más de 8 millones vivían en 2012 por 

debajo de los umbrales mínimos que marcan esa condición; de ellos, 3,5 millones 

llegaban a la pobreza extrema. 

Por tanto, no es de extrañar que las políticas sociales en México tengan en cuenta 

esa situación. El gobierno federal cuenta con 14 programas diferentes para atender 

a estos grupos. Se intenta dar soluciones integrales, que cubran todos los sectores. 

De esta manera, hay planteadas medidas educativas, sanitarias, de empleo y de 

vivienda. El objetivo es lograr la integración, pero sin la pérdida de la cultura propia. 

 

ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES: 

 

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como 

grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las 

agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos 

de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas. 



El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población 

que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en 

condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 

condiciones de bienestar. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de 

la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, 

derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales 

y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre 

los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los 

migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la  población 

indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la 

vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha 

arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es multicausal 

y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos 

esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las 

herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales 

o coyunturales. 

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) define un grupo vulnerable al que padece de 

inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de 

una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición 

a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones 

problemáticas. 

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia 

gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, 

personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a  la heterosexual, 

personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, 



jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a cuatro grupos: Niños, 

adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Una acepción más amplia refiere que, en general, los grupos mencionados, 

alimentariamente por definición, viven en condiciones de pobreza extrema. Los 

ingresos de los pobres extremos no les permiten adquirir una cantidad suficiente de 

alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales 

satisfactoriamente. En consecuencia, estos ingresos tampoco les alcanzan para 

atender el resto de sus necesidades básicas como salud, vivienda y educación.[5] 

Esto es, la pobreza extrema configura una situación de vulnerabilidad. Si bien la 

vulnerabilidad de quienes padecen pobreza alimentaria es crítica, también son 

vulnerables aquellos que se clasifican en pobreza de capacidades. Estudios del 

Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante 

situaciones adversas es intrínseca a la pobreza, “Cuando los recursos del hogar no 

alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los 

gastos necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y educación”. 

 

EMPLEOS: 

 

Uno de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana es el índice de 

desempleo. A esto hay que unirle la baja calidad de algunos trabajos; se calcula que 

más de 29 millones de mexicanos tienen empleos informales. 

Hay que señalar que en México no se aprobó un subsidio de desempleo y una 

pensión universal hasta 2014. Antes, ancianos y desempleados podían quedar en 

una situación muy delicada. 

 

 


