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EVIDENCIA CONSTANTE HA SIDO PARA LA ACTUAL GENERACIÓN, LA 

PRESENCIA CRECIE~TE DE LA CONCENTRACIÓN GEOGRAFICA DEL 

DESAílqOLLO Y D! LA ?OBLACIÓN MUNDIAL, Su TRASCENDENCIA -

INVOLUC~A LA ATEN:IÓN DE TODOS, HASTA LA DEL CIUDADANO CQ 

MdN, PUESTO QUE SU EXISTENCIA GlílA EN TORNO AL COMPORTA-

MIENTO QUE EXPEP.IMEllTAN MUCHOS PAÍSES, ESPECIALMEfHE LOS 

SUBDESA~~OLLADOS, COi10 FENÓMENO DESTACADO D.E LA CONCEH-

T~ACIÓN, coqRESPONDE A LA MACROCEFALIA U~RANA SER EL INDl 

CADO~ M~S SIGNIFICATIVO, EN NUESTRO PAÍS, ESTA DIN~HICA 

CdNCENTRADORA DEL DESARROLLO, ACUSA UNA TENDENCIA VERTIG! 

HOSA EN LA CONFIGURACIÓH MACROCEFALICA DE LA ZOílA ~ETRO

POLITANA DE LA CIUDAD DE !\É>:ICO, BASTE SEílALAR, (.IUE LA -

POBLACIÓN DE ESTA URBE HA REPRESENTADO EN LAS dLT!MAS JÉ

CADAS UílA PARTICIPACIÓN EN LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS: 

DE 10.8% EN 1950: }~,5% EN lSSO: 16.5% EN 1970 Y CERCA DEL. 

20% .EN E80.: 

DESDE LUEGO, LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA TAMBI~N ES UNA -

REAL! DAD. EN 1S75, EL D l srn I TO f EDERAL y EL ESTADO DE :1,g_ 

X!CO - SU nHl~TERLAND" INMEDIATO-APORTARON CASI EL 44% -

DEL ?RODUCTO INTERNO BRUTO DEL PAfS, AL CONSIGNAR ESTA -

CIFqA EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y PARA SUBRAYAR AaN -

MAS LA CONCENTRACIÓN, SE~ALA DUE ESTADOS TAN INDUSTRIALI

ZADOS COMO Nuevo LEÓN, VERACRUZ, y JALISCO, CONTRIBUYERON. 
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RESPECTIVAMENTE CON. 7%: 6,5% V 4,8% DEL P~ODUCTO INTERNO -

BRUTO DEL MISMO Aílo. EN TANTO EL REsro DE LOS ESTADOS LO -

HICIERON co" MEHOS DEL 1% CADA UNO, 

CIERTAMEllTE, LA CRECIENTE TENDENCIA DE LA CONCEllTRACIÓN -

GEOGRÁFICA DEL DESARROLLO SE HA TRANSFORMADO EN UN PROBLE· 

MA PRIORITARIO DE LA RECIENTE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE lA -

HUMANIDAD, ~S POR ELLO QUE A PARTIR DE FINALES DE LOS - -

Aílos CINCUENTA, su EXAMEN ~ AN~LISIS HA VENIDO COBRANDO --

11AYOR IMPORTANCIA EN '-A LITERATURA ECONÓMICA MUUDIAL, CO!:!, 

SECUENT:MENTE, il~XICO TAMBl~N SE HA JrlCO~PORADO AL ESTUDIO 

DE ESTA PROBLrnÁTJCA. ESTO, CREEMOS QUE es LA B~SQUEDA riE 

LA ~ESPUESTA, YA INELUDIBLE, A LAS INJUSTICIAS EN LA 
0

DIS-

TRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE~ BIENESTAR Y AL DESPE~DICIO DE RE

~U~SOS QUE IMPLICA LA CONCENTRACIÓN DEL DESARROLLO, 

EL COMBATE PARA ATENUAR Y CORREGIR ESTE TIPO DE DE~EOUILI· 

BRIOS EN LOS DIVERSOS PAÍSES DEL MUNDO, ESTÁ PRESENTE DESDE -

DISTINTOS ÁNGULOS Y PUNTOS DE VISTA, :N t1~XICO, DESDE LU.i, 

GO, JUNTO CON EL CRECIMIENTO DE LOS DESEQUILIBRIOS HA VEN.L 

DO TAMBl~H P~ESENTÁHDOSE EL ESFUERZO DE INVESTIGADORES Y -

DEL GOBlERHO fEDEnAL PARA ENCONTRAR OPCIONES QUE PERMITAN 

~EDUCIR DICHA TENDE"CIA, 
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Los ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.ABORDAN DIVERSOS E INTER:-

SA'HES TEMAS DEL DESARROLLO REGIONAL, SE EXAMINAN LOS AS

?ECTOS TE6a1cos. EL ORIGEN y EVOLUCl6N DE LOS OESEOUILJ- -

B~IOS, SE HAN ELABO~ADO ÍNDICES ESTADÍSTICOS DEL BIENESTAR 

ESPACIAL. ASÍ COMO TAMBl~N ESTIMACIO~!S
0

PROSPECTIVAS DE LA 

CO!ICErlT?.AC 16N, LOS ri:xos DEL DE sAq 1rn1_!.. o REG 1 ONAL CON LAS -

INVE~SIONES PaBLICAS. P~OYECTOS REGIONALES AISLADOS, ETC, 

:N CUANTO A LAS ACCIONES DEL ~STADO EN LA ACTUAL ET~PA - -

POSREVOLUCIONARIA DEL PAÍS, ES EN 1S35 CUANDO SE cqEA EL -

P~ll·:Eq ORGArJISi·~O DE DESM~O!..LO REGIONAL, LA Dn:ccI5N DE -

CBRAS DEL DAJO ílfo B~AVO, DESDE ENTONCES HA~ VENIDO ~EA-

LIZÁNDOS2 ACCIOílES OFICIALES EN ESE SENTIDO. SIENDO CADA -

VEZ MÁS ·¡:RECUErm:s EN LOS A~OS RECIENTES, SIN EMBARGO. HA 

PrtEVALECIDO LA CARACTERÍSTICA DE QUE SON MEDIDAS AISLADAS, 

DIRIGIDAS LA MAYORÍA DE LAS VECES A REGIONES P~OBLEMAS, 

~ ?ESAR DE !..OS ESTUDIOS Y ACCIONES LLEVADOS A LA PRACTICA, 

LAS EVIDENCIAS DE LA VIDA COTIDIANA MUESTRAN OUE PE~SISTE 

LA TENDENCIA CRECIENTE A!.. DESEQUILIBRIO, ~STO HA DADO LU

GAR A QUE LA COllTINUACl6N DE LOS ESFUERZOS, SE CENTRE CADA 

VEZ MÁS EN l_QS 1 NTEr!TOS DE FRE:IAR Pfl 1 MERO Y REDUC l ~ DES- -

PU~S LOS DESEQUILIBRIOS, ~L HECHO DE QUE SE AGUDICEN AFEf 

TA :L r11vi::L GLOBAL De DESAR~º'-LO. HACE oue s: lrtCP.':MErlTEN 
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LOS COSTOS SOCIALES DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, SE PílOFU!:! 

DICEN LA l~EOUITATIVA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y BIENESTAR 

POPULAR, ELEMENTOS QUE PROPICIAN QUE UNA ECONOMÍA MIXTA -

COMO LA HUESTílA, EXPERIMENTE CADA VEZ MÁS LA IN~STABILIDAD 

POLÍTICA Y SOCIAL CRÓNICA,. SITUACIÓN QUE CONSECUENTl;MENTE 

PONE EN ENT~EOICHO LA SOBREVIVENCIA DEL SISTEMA, 

SI BIEN ESTA DINÁMICA HA IN?LICADO LA ~EALIZACIÓN DE NUE-

VOS ESTUDIOS CON DIVERSOS ENFOQUES. MUCHOS DE ELLOS ~ON S~ 

'!ALADA HIPORTAtlC 1 A COMO PMA ACERCARNOS A SU CONOC HI 1 ENTO, 

MAS NOS HA ~LAMADO LA ATENCIÓN SABER SJ HAN IDO CO~fOqMÁN

DO UN DISE~O CONG~UENTE Y UNITA~IO OUE TIENOA A EVITA~ DI! 

?ERSIÓN DE ESFUE~ZOS y, CDrlSECUEllTEll':MTE, SUGIERA 011~ SE -

PRODUCIRÁN ME.!ORES RESULTADOS, TAMBl~fJ !'IECLAMA ATEllCIÓN -

ESTE ANÁLISIS, EL HECHO DE OUE EL EMPE~O POR LAS POLÍTICAS 

REGIONALES SE HAYAN DESTACADO PRINCIPALMENTE Y DE MAl'IERA -

MÁS ORGÁHICA EN LA D~CADA 1570-1530, Se HA DECLARADO LA -

INTENCIÓN DE DISEÑAR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL,

COrtTAR CON ELLA~ REFLE.!A LAS PERSPECTIVAS OPERATIVAS OUE -

TIENE EL PAÍS A TRAV~S DE SU ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN: 

LA P.DM11u sTRAc 16r1 PllsucA rEoeRAL. 

DE EXISTIR DICHA POLÍTICA, SERÁN ENTONCES SUS POSIBILIDA-

DES. DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SUS RESULTADOS.LOS QUE NOS - -
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EXPLIQUEN LA VIABILIDAD V LAS OPCIONES DE UN DESARROLLO -

JUSTO Y EQUILIBRADO EN EL CONTEXTO DE UNA ECONOMÍA MIXTA, 

EL PROPÓSITO DE NUESTRO INTER!S SE DIRIGE, POR TANTO, A -

CONOCER LAS POLÍTICAS O SUS FUílDAMEHTOS DE DESARROLLO RE-

GIONAL y EL PROC:so QUE HAN SEGUIDO EN EL PAÍS ATqAv~s DE 

SU INSTRUllENTACIÓN DE 1S70 A 1S80, COMO POSIBILIDAD l'A~A -

INTEGRAR UNA SOLA POLÍTICA QUE SEA ~APAZ DE AB~IR EXPECTA• 

TIVAS DE SOLUCIÓN A LA TE~DE~CIA PERSISTENTE DE LA ?ROFUíl

DIZACIÓN DE LOS DESEPUILIB~JOS, 

7 



8 

· 1.2) PREGUNTAS BASICAS. ALCANCES Y 

lillITACIONfS 



PARA CWlPLIR CCJI E'- PROPÓSITO DE UN TEMA YA SELECCIONADO.

E~ UEC5SARIO CENTRARSE EN LAS CUESTIONES QUE LE SON SUS-

TANC IALES, AL ABORDAR EL NUESTRO, DEBEMOS DISTINGUIR, EN

TONCES, LOS AS?ECTOS BÁSICOS Y RECURRIR A LOS DIVERSOS EN

FOOUES OU5 GIRA~ EN roqNo AL ~ESEOUILJBR!O. SÓLO CUANDO -

SEA NE:esAqro H4CER ALGUNA ~EFE~ENCIA. PARA CUBRIR NUESTRO 

?~OPÓSITO. :srE ,'UICIC r1os LLEVA A pl_AtlTEM 4 IrlTER~OGAN

TES P~INCIPALES EN roqno A '-AS POLÍTICAS DE nESA~qoLLO - -

REGIONAL E~I :·l~XICO DIHMITE E'- PEi'lÍOl"JO C0(1?1ENTJIDO DE 190 

A E8C: 

]) ¿Cu~ FUNDAME~TOS TEÓ~ICOS E HISTÓRICOS EXPLICAN LA CON

CEPTUAL!ZA:IÓtl n: Po'-ÍTICA D': D::sA~~OLLO REGIOMAL? 

2) ¿,CuÁ•_es SOll LOS J"IASGOS SOBRESALIENTES DEL PROCESO DE 

Dt:S.dR~OLLD R::GJOUA'- DEL ·PAfs? 

3) ¿CUÁLES HAC: SIDO LAS CAqACTEJ"¡fSTICAS DE LAS PRINCIPALES 

?OLÍTICAS DE PESA1'-!0LLO ?.EGIOllAL EN EL PAfS DURANT!: '-A 

D~CADA 1~7C-122C, 

Lt) ¿~r! ou~ ViElJID/\ ESTAS POLÍTl:AS HAr: EVOLUCIONADO COrt '-A 

TE11DE:IC!A /1 IrffEG~/\=-?S:: IJnlTt.:llt\ Y :OflE~E~IT::M5NTE? 
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LA UTILIDAD DE ESTAS PREUTAS. SE DARA EN LA HEDIDA EN QUE 

PUEDAN CONOCERSE LAS CARACTERÍSTICAS. QUE PERMITAN DETEC-

TAR. COMPARAR Y EVALUAR A LAS PRINCIPALES INTERROGANTES, -

ASÍ COMO ESTABLECER INQUIETUDES Y REFLEXIONES SOBRE LINEA-· 

MIENTOS QUE PUDIERAN CONTRIBUIR CON LOS ESTUDIOSOS V DECl

DIDORES EN LA MATERIA QUE NOS OCUPA, 

CONSECUENTEMENTE. EL ALCANCE DEL PRESENTE TRABAJO. SER~ EL . 
RECUENTO DE LAS ·PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTI-

CAS REGIONALES. ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE SU GRADO DE IN

TEGRACIÓN EN EL MARCO DE REFERENCIA DEPINIDO POR LA CONCEf 

CIÓN TEÓRICA·DEL DESARROLLO REGIONAL V LA POLÍTICA ECONdM! 

CA GENERAL DEL PAÍS. ILUSTRADO pOR UN DIAGNÓSTICO ESQUEM~

TICO DE LA DINAHICA DE LOS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS EN -

r1tXICO, 

SON LIMITACIONES PRINCIPALES. LA AUSENCIA DE CONVENCldN EN 

EL CONCEPTO DE PoL(TICA DE DESARROLLO REGIONAL V LA INEXI! 

TEllCIA DE DOCUMENTOS o ESTUDIOS QUE PARA EL CASO DE Mtx1co 

EXPONGAN EL CONJUNTO DE DICHAS POLfTICAS, ABONA LA PRIME• 

RA AFIRMACtdll. EL JUICIO DE INVESTIGADO~ES COMO LUIS UNI-~ 

KEL. QUE NOS REMITE A LOS ESTUDIOS RECOPILADOS POR JORGE -

HARDOV V GUILLERMO GEISSE EN su OBRA INTITULADA POLÍTICAS 

DE DESAi!ROLLO U~BAtlO y REGIONAL en At·l!RICA '.ATINA, PARA --
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HACER cori BASE EN Dl CHOS ESTUD I os LA ASEVERAC 1 ÓN s [ GU I EN-

TE: "CUMDO SE DICE OUE UN GOBIERNO TIENE UUA P01.ÍTICA DE 

DESARROLLO ECOrlÓ!HCO Ml\CIO~IAL o REGIOrlAL, ¿OUÉ ES LO OUE -

SE ~ílT!EHDE ?OR 2LLO? ~~ ~M~RICA LATINA, E~ GENERAL, SE -

UTILIZAN lt:O!FEP.ErnrnEr!TE y f1 VECES COMO SINÓí·!IMOS: POLÍTl 

CA DE DE s,\~R0'.L0, P~OG:lAMl\ Y PLAN, Y CAS l N 1 !lGU~!O DE LOS -

ESTUDIOS r.u:: TRATA DE ?Ol_ÍTICA f!MI INTE!ffADO DEF rnn LOS -

DIV::qsos T~ílnlrrns y CONCEPTOS OUE EL ?LAil!FICACO~. P('ll ¡.,.. 

CD O CIENTISTA SOCIAL APLICAN CON TANTA FRECUEílCI 

co¡.¡ ESCASO RIGOR",1/ 

.. 
Po~ OTr.A PA1TE, MO SE cor1oc;:¡.¡ PUBLICACIOrlES CUE l~ICLU.'~~. 

?OLÍT ICAS D:: D'.:SAR::lOLLO .~C:GIOUAL D'.: TODAS LAS DEPENDENCIAS Y -

ENTIDADE.S n:: LA f;DMINISTqAc1ó:~ PrjBLICA F:nERAL, To/>\At·IOS -

co;.;o "'?Ei='.:?.EIJCIA EL PLAil GLOEAL DE 'DESARROl.LO 1~2c-1s2¿, 

'AMPLIAMENTE ~E?ílESEHTATIVO ?A2A EL TEMA EN CUESTIÓ~, Yft 

QUE SE ELABoqó A FINALES DE LA D~CADA 1S70-1S8C, ?OR 

T!DAD ::lESPOIJSA3LE DE !_A ?OLfTICA ECONÓMICA DEL ?AÍS, 

~N EL APARTADO CO~RESPONDIENTE A POLÍTICA REGIONAL y ae -

DESAR10LLO CRBANO, SÓLO MENCIONA LA E~ISTENCIA DE U~ ENFO-

QUE REGIONAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL, URBA-

NO Y EH EL DE COMUNICACIOHES V TRANSPORTES, 

y Unikel,!.uis.- PolÍtica de Desarrollo Regional en M~xico -De;nograf"!a 
y Economía. Vol. IX No. 2 Ed. El Colegio de i-T~xi- · 
co, 1975. 
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POR OTRO LADO, VINCULA EN ACCIONES REGIONALES AL SECTOR -

PESCA Y AL AGROPECUARIO A TRAV~S DE INSTRUMENTOS GLOBALES 

COMO LOS CONVENIOS UNICOS DE COORDINACIÓN. PIDER. COPLA~ -

. MAR o El. PLAN tlACJONAL DE DESCONC;tlTRACIÓl'f TERRITORIAL DE 

LA P.DMINISHACIÓN PúBLICA FE!>EílAL. A EXCE?CIÓN DEL PIDER • 

. Etl LA CONCE?C l ÓN DE LOS OTROS INSTRUMENTOS GLOBALES SUBYA

CE EL QUE TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS ESTÁN INVOLUCRADAS 

Etl EL DESMROLLO REGIONAL, SIN EMBA~GO, flO SE DERIVA DE 

El.LO OUE TAL ENFOQUE SE HAYA INTEG~ADO AL DISEÑO DE LOS 

PLAUES SECTORIALES, DE ESTO SE INFIERE QU: LAS POUTICAS 

REGIONALES NO ABARCAN A TODAS LAS ENTlpADES PÚBLICAS -y --

. POR TANTO MENOS A LAS SOCIALES Y A LAS PRIVADAS O BIEN OUE 

EL DOCUMENTO DENOMINADO PLAH GLOBAL NO CONS 1 DERÓ NE CESAR 1 O 

HACER MENCIÓN ESPECÍFICA DE TODAS. 111 AÚN DE AQUELLAS OUE 

~.EN NUESTRA OPINIÓN - SON FUNDAMENTALES COMO 1.AS PERTENE

CIENTES A LOS SECTORES AGROPECUARIO, TURISMO, COMERCIO, -

PESCA, FJflANCIERO Y HACENDARIAS. ASÍ COMO A LAS RELACIONA

DAS CON LAS ACTIVIDADES INCLUÍDAS EN POLÍTICA SOCIAL, VA
LE SEílALAR OUE RESPECTO AL SECTOR FIUANCl!RO Y HACENDARIO, 

EN EL CAPfTULO RELATIVO A POLÍTICA REGIONAL. SÓLO SE MEN-

CJONAH ALGUNAS MEDIDAS FISCALES ~ELAC!OrlADAS. CON EL PLAM -

DE ~ESAR~OLLO INDUSTRIAL, PARA EFECTOS DE INDUSTRIALIZA- -

CJÓN REG JOllAL, AS( COMO OTllAS MEDIDAS lllCORPO~ADhS AL MA:1g_ 

JO O ADMl~ISTRACJÓN ESTATAL O~ LOS fH?UESTOS FEDERALES, --



SIN QUE SE HAGA REFERENCIA A POLÍTICAS REGIONALES EN MATE- . 

RIA o: CR~DITO, 

:N TODO CASO, LAS !rlSUrlCIEllHS ?UBLICACIONES DE LAS POLÍ

TICAS DE DESA~ROLLO ~EG!ONAL PO~ SECTORES DE ACTIVIDAD QUE 

INVOLUCREN A LAS E~!TIDADES ?ÚBLICAS, SON l!IDICADORES DEL -

NIVEL CUE GU.l\qDA El DISE.10 Y APLICACIÓN GEtiErtA'.IZADO DE -

AQUELLAS OUE, E~ ÚLTIMA INSTANCIA, REPqESENTAN EL P~OPÓSI-

TO CENT~AL DE EST2 TRABAJO, 

Po~ OT"lA PAé?TE, co::v1rn: DESTACAR QUE 1.A EXIST:NCIA MISMA 

DE 1_ Pl.ATJ tLDBAL DE D:SARí?Ol.1.0 Y ALGUNOS PLAllES SECTO~IALES, 

SON HECHOS IRREVE:!SlllLES i;rt '-A MODEi!NIZACIÓN DE LA ADMlllll 

TilACIÓIJ PúELICA Y PO?. TAtlTO Sl'.:NTMI POSIBILIDADES R':ALES -

DE ESTABLECER UNA ?oLfTICA DE DESARROLLO REGIONAL, 
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J,?) HIPOT~SIS DE TRABAJO Y ~L METODO 

O~ I~V~STJGACJON 
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.LA EXPOSICIÓN DE LOS APARTADOS QUE ANTECEDEN, SON COMO UN 

HILO CONDUCTOR QUE NOS LLEVA A PLANTEAR COMO HIPÓTESIS, -

QUE LAS POLÍilCAS DE DESARROLLO REGIONAL HAN EVOLUCIONADO 

COMO MEDIDAS DIRIGIDAS A RESOLVER PARCIALMENTE PROBLEMAS -

REGIONALES DIVERSOS, SIN GUARDAR RELACIÓN CON UN TODO INT~ 

GRADO, AÚN CUANDO A NIVEL DE CONCIENCIA PÚBLICA Y DE DECL~ 

RACIONES OFICIALES, SE CONCIBA COMO SI EX!STiERA Y fPLICA

RA CON PLENA VIGENCIA UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, 

EN LA CUAL SE ENCUADRARAN LOS PROGRAMAS DE OPERACIÓN DE -

LAS DIVERSAS ENTiDADES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y -

PRIVADO DEL PAÍS, 

PARA CUBRIR LA INVESTIGACIÓN QUE PRUEBE EL GRADO DE CERTE

ZA DE LA HIPÓTESiS DE TRABAJO, SE ESTABLECE COMO MÉTODO LA 

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO, LA DEFINICIÓN 

DEL 'MARCO DE REFERENCIA, TA
0

NTO CONCEPTUAL COMO DE DIAGNÓS

TICO DEL DESARROLLO DEL PAÍS, SE VINCULA CON EL ANÁLISIS Y 

LAS CONCLUSIONES QUE SE HACEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 

DE DESARROLLO REGIONAL, CONOCIDAS PARA LA DÉCADA 1970-1980, 
CONSIDERANDO TAMBIÉN, A NIVEL DE BOSQUEJO, LOS ANTECEDEN-

TES SOBRE LA MATERIA, Es POR ELLO QUE, EN SU ANÁLISIS RE

SULTA FUNDAMENTAL EL USO DE UN MODELO DIAGRAMÁTICO Y SIST~ 

MATIZADO DE LAS POLÍTICAS Y ORIENTACIONES SOBRESALIENTES.

LA IMPORTANCIA DE ESTE INSTRUMENTO DE ANÁLISIS ES DOBLE: -
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POR UN LADO EXIGE QUE EL DESARROLLO GENERAL DE LA TESIS 

TENGA CONGRUENCIA ENTRE SUS DIVERSAS PARTES Y POR OTRO, 

SINTETIZA LOS REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS EN LA MEDIDA EN -

QUE CLASIFICA, SISTEMATIZA, SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPA--

LES, 

ASIMISMO, EL USO DEL MODELO UBICA LOS RASGOS PRINCIPALES -

EN RANGOS COMPARABLES ENTRE LAS DIVERSAS POLÍTICAS, LO QUE 

TAMBIÉN PERMITE ADVERTIR SU RELACIÓN CON LA CONCEPCIÓN TEQ 

RICA QUE LOS SUSTENTA, COMO REFERENCIA COMPLEMENTARIA, SE 

AGREGA LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE EL DESARROLLO REGro

NAL ACTUAL DEL PAfS, EN ÚLTIMA INSTANCIA, LA VALIDEZ DEL 

ANÁLISIS SE DARÁ POR LA CLARIDAD Y PRECISIÓN CON QUE SE H~ 

GA, EN CAMBIO, LA VALIDEZ DE LAS POLfTICAS PROVENDRÁ DE -

LAS REFLEXIONES DERIVADAS DE SU ANÁLISIS V DE LOS RESULTA

DOS DE LA INCONTROVERTtBLE REALIDAD, 
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2.1.1) REFER~NCI~S SOER~ SU ORif~~ HISTORICO 



LUGAR COH~N ES RECONOCER QUE LAS TEORf AS DEL DESARROLLO -

APARECEN A PARTIR DE LOS AffOS CINCUENTA. COMO CONSECUEN-

CIA DE LAS COrlVULSIOflES BtLICAS Y CRISIS ECONÓMICAS QUE -

TRANSFORMARON RADICALMENTE EL MUNDO ENTRE 1914 Y 19lf5, .. 

EL SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL BLOQUE SOCIALISTA. LAS 

CONTfrlUAS REVOLUCIONES. LA INESTABILIDAD RECUitRENTE DE 

LAS ECONOMÍAS IMPER~ALISTAS. HAN SIDO REALIDADES QUE EN-

JUICIARON LA VALIDEZ DE LA TEORÍA ECONÓMICA CL,(SICA. 

L~s TEORÍAS DEL DESAR~OLLO PRETENDEN DAR RESPUESTA A LAS 

DErlCIENCIAS DEL SISTEMA ECONÓMICO. PARA ELLO FU~ NECES.!, 

RIO OUE LA REALIDAD OBLIGARA AL PENSAMIENTO ECONÓMICO A -

DESCALIFICAR TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TEORfA -

CLASICA, SEGUIREMOS EN ESTA IDEA LA EXCELENTE ·e:xPOSICIÓN 

DEL ANTROPÓLOGO ANGEL PALERJ/ • EH LA QUE TALES PRIUCI- -

PIOS LOS CALIFICA DE UTOPÍAS O MITOS, EL PR~ME~O SE RE-

FIE~: AL LIBRE JUEGO DE LA OFE~TA Y LA DEMANDA COMO MECA

·rllSMO -CASI LEY NATURAL- QUE SE CONSIDE~Ó EQUILJBRADOR DE 

LOS IUTERESES PERSONALES Y. POR SUMA, DE LOSSOCIALES. 

SU3YAC: EN ESTE PRlrlCIPIO LA IDEA DE AJUSTE •Auron~TJCO •• 

Es DE AQUÍ DE DONDE SE DERIVA EL SEGUtlDO MITO: TAMBl~fl --

!/ Palerm, Angel.- Ensayo de Critica al Desarrollo Regional de U6x1-
co, Documento de: "Los Beneficiario• del Desarro
llo Regional". Ed. Sepsetentas !lo. 52-Pp 13-62. 
Hbico D.F, 1971. 
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AUTOt1ÁTI CAMENTE TODOS LOS PAÍSES LLEGARÁN A SER DE SARRO---

LLADOS, 

LA EXISTENCIA ~E DESIGUALDADES SE APLICABA, ENTONCES, CO-

MO UílA SITUACIÓíl TEMPO~AL, TANTO PARA LAS PERSONAS COMO -

PMA LOS PAÍSES, 

Asr EN ESTE MISMO ORDEN DE IDEAS, CONCLUYE PALE~t1 CON EL -

TERCEll MITO: LAS DES 1 GUAl.DADES NO SÓLO EX 1 STEN EFIT~E LOS -

INDIVIDUOS V EMTílE LOS PAfSES, SINO TAMBl~N EílTRE LAS DIS

TWTAS REGIOrlES D::: ur1 PAÍS, 

Et. ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS [IEL :JE$M10LLO SE INICIA :N LOS 

PRIMEROS Mios DE POSGUERRA. Srn EllBl\~GQ, SE FO'!MARON CON 

MENO~ RAPIDEZ V EN MENOR GRA!>O MUELLAS IDEAS Y CONCEPTOS 

QUE SE DIRIGIERON HACIA LA INTEGRACIÓ~ DE LOS PRINCIPIOS 

DEL' DESARROLLO REGIONAL, SI BIEN SURGEN EN LA rnMEDIATA 

D!CADA DE LOS AílOS 50s SU CONFo:Ú-1ACIÓtl, i?~CONOC!MJENTO Y 

DIFUSIÓN COH CARÁCTER DE TEORfA; SE DA DU~AMTE LOS 50s Y 

COffTINIÍA INSISTl~UDOSE HASTA El ?RESENTE, ÜE CONFO~MlDA1' 

CON EL SENTIR DE ALGUtlOS PLAMIFICADORES LATINOAMEíllCANOS# 

••• LA rALTA DE UHA TEO;.?(A GEr·:E1AL o o: ur1A IMAGErl DE LA 

SOCIEDAD DEL P:toc::so DE DESA~:WLLO. EXPLICA rn BUENA PARn 

PORQUE rJOS AFE!l~AMOS A LA .~1:cESIMD o= .TE!ll::'I 11r·1A TEORfA 

21 



ESPACIAL,,, LA SEGUNDA f'IAZÓN ES ,EL FRACASO EN LOS ÚLTIMOS 

20 Ó 30 AílOS DE LAS POLfTICAS Y ENFOQUES DE TIPO SECTORIAL, 

LA EXPERIENCIA DE LA APLICACIÓN DE POLfTICAS SECTORIALES -

DEHUESTRA 0UE ~STAS NO 1ESUELVEN NIHGÓN P~OBLEMA, NO POR-

QUE P~RTENEZCAN A UNA PLANIFICACIÓN GLOBAL, SINO PORQUE, __ 

~STAS SE ENF~ENTAN A UNA SERIE DE OBSTACULOS, COMO SON LA 

URDANIZACIÓr: EXCESIVA, LA MAílGINACIÓM SOCIA'- Y EL AUMENTO 

D:: LA DE?ENDCt!C l A, /1 1/ 

Los ECONOMISTAS QUE EMPIEZAN A DARLE FORMA A LA INVESTIGA

CIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES, TRANSFORMANDOLA EN . 
UN CUE2PO O~G~NICO DE IDEAS SON ~RANCOIS PERROUX Y 

C:urrnA~D llYRDAI.. EL Pl1IME"l0 AL INICIO DE LA DÉCADA DE 

1~50, PUBLICÓ VARIOS TRABAJOS EN TORNO AL CONCEPTO DE ?o--
LOS DE DESA~~OLLO, SI BIEN ESTE CONCEPTO PRIMITIVAMENTE -

-FUÉ ELABORADO" , , , PARA ::ANAL,! ZAR EL PROCESO DE DESARROLLO· 
-

ECONÓMICO E~ UN ESPACIO ECONÓMICO ABST~ACTO, CON EL TIEM--

PO HA AMPLIADO SU CONNOTACIÓN Y SE HA GENERALIZADO SU TEO

~f A A ut! Puno TAL QUE PÓDRÍA DECIRSE QUE HOY ABO~DA SirlTf 

TICAr1ENTE EL PROBLE11A DEL DESARROLLO SOCIAL -EN CONTnAPOSl 

C!ÓN CON EL PROGRESO ECONÓMICO- EN UN CONTEXTO OUE ES Sl-

MUL TÁMEAr'1EiHE, SECTOR l AL, ESPACIAL Y TEMPORAL,,," 'j/ 

1/ Utria, Ruben.- Planificación Regional y Urbana en América Latina. 
- Textos del Il.PES (ONU-CEPAL). Ed. Siglo XXI Méxi

co, D.F. 1974. Pp-393-399. 
~/ Hermansen, Tormod.- Polos y Centros de Desarrollo en el'Desarro- , 

llo Nacional y Regional: Elementos de un Mar 
co Te6rico para un Enfoque Sintético. IV Cur 
so de Planificaci6n Regional del Desarrollo
Mimiografisdo. Santiago de Chile. Dic. 1973. 
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PERROUX PLANTEA SU TESIS DE POLOS DE DESARROLLO A PARTIR -

DEL M~TODO 1 NDUCTI VO, .EN CAMB 1 O MYRDAL, A PART 1 R DE LA 

BÚSQUEDA DE LA DESIGUALDAD ENTRE LOS PAÍSES DEDUCE TODO UN 

CUERPO DE PRINCIPIOS QUE DEMUESTRAN LO INEXACTO DEL EQUIL! 

BRIO ESTABLE, SOBRE EL CUAL ARGUMENTÓ QUE •,,, NORMALMENTE, 

UN. CAMB 1 O NO DA LUGAR A CAMB 1 OS COMPENSADORES, S 1 NO QUE, -

POR LO CONTRARIO, DA LUGAR A CAMBIOS COADYUVANTES QUE MUE

VEN AL.SISTEMA EN L~ MISMA DIRECCIÓN QUE EL CAMBIO ORIGINAL 

IMPULSÁNDOLO MÁS LEJOS, 

[STA CAUSACIÓN CIRCULAR HACE QUE UN PROCESO SOCIAL TIENDA 

A CONVERTIRSE EN ACUMULA~IVO Y QUE A MENUDO ADQUIERA VELO

CIDAD A UN RITMO ACEL,ERADO, • .11• PROCESO QUE OCURRE •s1 -

LAS ~OSAS SE DEJARAN AL LIBRE JUEGO DE LAS FUERZAS DEL ME! 

CADO SIN QUE INTERFIRIESEN CON ELLAS DISPOSICIONES RESTRlf 

TIYAS,,, • (QUE DE NO HACERSE LAS DIVERSAS FORMAS· DE DESA-

RROLLO,,,) SE. CONCENTRARfAN EN CIERTAS LOCALIDADES Y REGIQ 

NES. DEJANDO EL RESTO DEL PAÍS MAS o MENOS ESTANCADo·.ZI 

LAS TEORfAS DEL DESARROLLO REGIONAL POR Sii UBICACIÓN EN EL 

ESPACIO, AL .POQER CAPTAR E INTEGRARSE CON LAS EXPERIENCIAS 

DE LAS TEORfAS GLOBALES Y SECTORIALES, TIENDEN A SER EL -

CUERPO DE IDEAS MÁS COMPLETAS EN LAS TEORÍAS DEL DESARRCl.LO, 

!l Nyrdal, Gunnar.-Teorfa Econ6mica y Re¡ionea subdesarrolladas·- -
F.C.E. ·Mbico, D.F. 1964 2a. Edici6n. P-24. 

~/ Ide11. P-38. 
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Tr..r.tlHÉ~! SE SIGNlrlCA COMO nE AVANZADA, EN LA MEDIDA QUE M~ 

yoq HA SIDO LA RESISTENCIA oue LE HAN PRESENTADO LOS PENS! 

DOílES ECOUÓM 1 cos' AÚN HOY EllPEC lr:l\'OOS EN tos 111 TOS DE LA -

TEOafA NEOCLÁSICA, ~A TEO~ÍA DEL ílESA~ROLLO REGIONAL DES~ 

QUIUB~ADO, COMO TEO~fA, EVIPE!ICIA LA FALSEDAD E lflCONGIWEf! 

ClA DEL "LIBERAUSMO ECClrlÓMICO", CUANDO =~!LA BÚSOtJEl)A DE 

LAS CAUSAS DE LAS DESIGUALDADES INTSR1EGJOHALES, DESCUBRE 

QUE tSTAS RESULTAN Y COR~ESPONDEN A AQUELLAS OUE EXISTEN -. 

ENTRE LAS CLASES Y LOi PAÍSES, EL LIBERALISMO SIRVE J HA 

SE!'lVIDO COMO TEORÍA JllSTIFICADOrtA nEL CAPITAUSMO LIBERAL, 

::sr:: •. PO?. su ESENCIA ESTÁ LIG°AOO A LA 9lÍS0.UEDA DEI_ LUC10 -

l~DIVIDUAL Y fl~AL DESARROLLO EXP~ESADO EN LA IGUALDAD DE 

O?O?.TUNIDA~ES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE LOS HOM

B1:S Y POR INDllCCIÓN DE LAS REGIO~IES, 

~aN ADU=LLAS TEORÍAS DEL DESARRO~LO REGIONAL, O OUE P~ETE~ 

DEr;! SERLO y (\ll'i: EVADEN "LA BÚSOUEDA ne LAS CAUSAS FUNDAMEr:

TAL!S, AL EHFRASCARSE EN MODELOS MATEMÁTICOS O M~TODOS DE . . 
AN~LISÍS DE VARIABLES SECUNDARIAS, SE DESCUhREN PO~ SU IN~ 

¡: ICACIA, co:iSTITUYiNDIJSE CUANDO MUCHO, EN llN MOD'i:STO IMS-

TRUMENTO DE ANÁLISIS DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO REGIONAL, 

EN ESOS CASOS u,,, DICHO DE OTRA MANERA, LA CUESTIÓN DEL -

DESA~~OLLO REGIONAL SE CONCIDE EN LA TEORÍA Y SE EJECUTA -

EN LA ?:tÁCTICA, COMO SI CONTINUÁ:?M10S CREYE!JDO Efl LOS ttt--
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TOS DE LOS ECONOMISTAS DEL SIGLO XIX. O COMO SI HUBliRAl10S 

SIDO CONTAGIADOS POR EL ENFOQUE cL,(s1~0 DE LOS. PAÍSES DES! 

RROLLADOS FRENTE A LOS P~OBLEMAS DE LOS PAÍSES ATRASAoos•l{ 

Asf, INCLUSIVE EN M!x1co HAY QUIENES OLVIDAN QUE su DESA-

RROLLO ECONÓMICO SE HA SUSTENTADO EN LA EMPRESA PRIVADA DE 

HANERA PREPONDERANTE, SIENDO POR CONSIGUIENTE EN ESAS CON

DICIONES COMO SE HAN AGUDIZADO LAS DESIGUALDADES: NO OBS-

TANTE P~OPOllEN OUE EL SECTOR PÚBLICO VE~IDA EMPRESAS AL SEf. 

TOR PRIVADO PARA AS( DISPONER DE RECURSOS FINANCIEROS Y -

REINICl AR EL CICLO, ESTA PROPUESTA PECA TAMBl!H DE OMIHO

~A PARA LA INICIATIVA PRIVADA AL CANCELARLE EL qASGO OUE -

LA DEBE CARACTE~IZAR: SU INICIATIVA PARA CREAR NO PARA TO

MAR LO CREADO, ;,ACASO NO :?ESUL TARf A M.(S LÓGICO PROMOVER "" 

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES YA SEA CON O SIN PAR~ICl

PACIÓN DEL ESTADO? 

Es ACTUALMENTE LA TEORÍA DEL DESARROLLO R~GIONAL. INSTRU-

MENTO cu: SU EFICACIA SE MII'IE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD -

QUE TE~GA PARA REnUCI~ DESIGUALDADES. Su IMPORTANCIA CRE

CE ?OROIJE ",., SIGUEN PREVALECIENDO MUCHAS DE .LAS CARACTE

RÍSTICAS OUE E~ LA DISCUSIÓN INICIAL DE LA PROBLEMATtCA -

DEL DESARROLLO SE CONSIDERARON COMO ASPECTOS ESENCIALES --

y Palerm, Angel.- Ensayo Crítico al Desarrollo Re¡ional de HExico. 
Op. Cit. P-16 
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p:;i_ SU3DES.'\'n0!..'-0, TA'-ES CO!'iO U\ DEP1:NDENCIA E>:n:q:1A, LA -

ry:;SJGUALDAJ ECON6MICA, SOCIAL Y CULTU~AL, LA FALTA DE PA~

T 1e1 ?A:: l Óil soc 1 /1. 1_ !JE GRUPOS s l GM 1¡:1 CA TI VOS. LA rns::GllR !DAD 

Y DESIGl!•\'.fll\[l n:;: O?O!Tlli!IMDES, ETC, f•.?AH::. '):;: ESTA ;?El\'.l 

D/\T'!, y r:o OBSTA~!E •_os =::SFIJC:~ZOS ~::A'.IZA!Jf)S, TA:-i!:IÉ~I s:: --

vt:nF. O~SE(VA,'!DO :: 1·1 1.1\ Ú1_T!Ml\ Tl~':lltL'\ UNA HJl')!::f~CIA HACIA -

~·- c:sT11:1:1\1iJ::;!T(l DEL P'WC::so n:: l":fllJST"ll l'\1.!ZACI<k y c;-i::c1-

:;1::r1r0 !);! LOS ?AÍS!::S 1.AT1:10M1::~1CA~·os." l 1 y POC"fll:lOS - -

·- LCS )IVE~SOS ENFOOUES ou.: EXfSTEN PARA ENi~EMTA~ LAS -
;. 

DES!GllA'-PADES r?EG!ONALES, PARTIMOS u:; LA lílEI\ n:; 0UE MUE-

LLOS CllE SE Sl!SHHTA"i EN 21• ?iHilC!PlO DEL OESA;i~QLLO DESE

CUILID1ADO, PROPO~C!ONAN UNA H~S ELEVADA co1wo;¡MACl6N y -

E::?'...ICAC!6N o:: LA ECOf'!OMÍr. y n::t COMP0:1TAr11E'lTO PEL n::SA--

1:10!..'-0 <:.!! SU MMllrESTACIÓ~: 'ES?ACIAL, ?t.lA A?OYA':i. SSTA - -

ID;'.A, S~ ?P.ESEr·ITAil LOS '-lll~AMIF.:r!TOS DE '.AS P~INCIPAtE:S 

T::MfJl.S JE'- !JESA"i10!..LO 1EGl'.)~l¡\I_, I_,¡ !'JE ?.ASE ::x?oqT/\CIÓíl y 

Ert11 1.rn':!l0 ESTl\lll_E, ,1ESli'.Ti\:'! lfiO?E:1/•nr:;:s SEGlÍiJ E!. MIÁUSIS 

í-lE r:as !llJESnA sus n::FIC!Er:c1As. :.ri CA:m10 :r: !./I ¡;;1:::--

?":':TAC!6il DE'- D::s::rt!l'-llll!!Q i::ono lf!!iE.~E:MT:: f..L !)ESr':noL!..'J,-

'}) Sunkel, Osvült:o y Poz,Pedro.-"P.l Gubdé.>arrollo L:itino;;mcricano y lo 
teoría d~l desnrrollo".-:~xtos Il?es. 
<.d. si,::lo XXI. i:éxico, r. .!". séptlr.in -
edici6n. 1974. Pr: 34-35. 
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DE DE LOS LfNEAHIENTOS QUE COMPONEN LA TEOR!A ne LOS POLOS 

Y LA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, ESTA CONCEP- -

CIÓN.LA CONSIDERAMOS LA M~S ADECUADA PARA EL ENTENDIMIENTO 

Y E\. EXAMEN DE LOS DESEQUILIBRIOS, AS( COMO PARA ENFRENTA! 

LOS, EN TANTO ESTABLECE EL. SENTIDO ACUMULATIVO DE LAS CAU~ 

SAS y'sEílAL.A LA NECESARIA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO PARA -

~INCA~ UN DESA~ROL.LO ARMÓNICO, QUE INCLUYE, EN ESTA CONCE! 

CIÓN, EL. PAPEL DE LOS ASPECTOS NO ECONÓMICOS, 
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2,],2) ?csru~:o CRITJSO D~ LfS ?RINCIPALES. T~ORIAS DEL 

D~SPRROLLO R~GIONAL 
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A) TEOR(A DE LA BASE EXPORTACIÓN, 

Los PRINCIPIOS DE ESTA TEORÍA SE CARACTERIZAN POR EL MANf 

JO MECANICISTA QUE SE HACE DE LAS VARIABLES ECON6HICAS, -

tN PRIMER LUGAR SUPONE COMO REQUISITO PARA INICIAR EL - -

DESARROLLO, LA EXISTENCIA DE RECURSOS NATURALES CON VENT~ 

JAS COMPARAT !VAS, SóLO AS f EXPLICA LA CAPAC 1 DAD O POS IBl 

LIDAD DE EXPORTACIÓN, CUANDO ~STA ES POSIBLE, ARRANCA UN 

CICLO QUE INCIDE EN LAS DIVERSAS VARIABLES ECONÓMICAS APQ 

YÁNDOSE UNA EN OTRA, QUE PODRÍAMOS DECIR, DE MANERA AUTO

MÁTICA, POR ELLO, ",,, SU RAZONAMIENTO· VA COMO SIGUE: 

EN GENERAL, LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE -

UNA REGIÓN CAUSARÁ EL AUMENTO DE SUS EXPORTACIONES, Y HA

BRÁ UN SUPERÁVIT POR EXPORTACIONES, EL EFECTO SERÁ UN -

AUMENTO EN LA PROPENSIÓN A IMPORTAR AL IGUAL QUE ALGO DE 

PRESIÓN INFLACIONARIA, EL EFECTO INFLACIONARIO AUMENTARÁ 

LOS SALARIOS DE MANERA QUE LOS MIGRANTES SERÁN ATRA(Dos.

LAS IMPORTACIONES CRECIENTES ESTIMULARÁN NUEVAS ACTIVIDA

DES QUE NORMALMENTE ESTARÁN EN EL CAMPO DE LA SUSTITUCIÓN 

DE IMPORTACIONES, 

POR TANTO, UN PROCESO ACUMULATIVO EMPIEZA A FUNCIONAR, AL 

ATRAER LAS NUEVAS EMPRESAS NUEVOS HIGRANTES, LA CONTINU! 

CIÓN DE ESTE PROCESO TRAERÁ CONSIGO ECONOMÍAS EXTERNAS POR 
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LAS CUALES UllA tlUEV/\ CLASE DE INDUSTRIAS SERÁ /\TRAÍDA" ,l/ 

AL AFIRMAR r:uE s6r_o LA DISPOHIBILJDAD OE RECU'.lSOS NATURA-

LES POSIBILITA' LA PRODUCCIÓN EXPORTABl_E DE UNA REGIÓN DE--. 

PRIAIOA. ESTA TEORÍA FINCA.EL INICIO DEL DESARROLLO REGIO

:!AL EN UNA CONCEPCI Óll SIMPLISTA Y UMITANTE, CREErtOS OU'.: · 

tA CAPACIDAD EXPORTADORA COMO BASE PARA DESAR~OLLAR UtlA Rg_ 

G IÓN PUEDE !l:R 1 Vl\RSE,. ADEMÁS DE LA O l SPOlll B 1 LI DAD DE RECU3_ 

SOS NATURALES, DE DIYE~SOS FACTO~ES: LAS INVERSIONES, LA 

TECNOl_OG(A, EL ME.•O~AMIE11TO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL 

TIPO DE ·REL4:IO~ES ~UE DETE~MIMAtt EL ,COMPORTAMIENTO DE LA 

EC.O!IOMfA NACIONAi_, '-A PRESEllCIA CONJUNTA O ALTEilNANTE DE 

ESTOS FACTO~ES TIENEN FUERZA SUFICIE~TE PARA CREA~ CONDt-

ClONES QUE GEtlEREN v::nTAJAS COttPARATIVAS EN LA EXPLOTACIÓN 

DE ~ECURSOS HATURALESI O BIEN, CUAtlDO ~O EXISTEN RECURSOS 

NATURALES EX?LOTADLES, ESTABLECER INDUSTRIAS QUE OPERE~ -

CON COSTOS CUE ABSORBA!! EL VALOil DE '-A DISTRIBUCIÓN, DE -

LAS REGIOllES. DE Í~~XI CO, LA NOROáTE ES UN EXCELENTE E~•EM--

?LO, 

LA CONTÍNUA Al_TA CANA'-IZACIÓN nE tA rnvrns16N PÚBLICA. n~ 

DUC IDA Er1 TE~rlOLOG f A AVANZADA DE ::? 1 EGO Y DREMA,!E DE - - -

~/ .Hilhorst, .J.-·"La Teor!a del Desarrollo Regionel: Un Intento de -
Síntesis", en Ensayos sobre Planificaci6n Regional 
del Desarrollo. Texto del Ilpes. Ed. Siglo XXI .. -
Pp: 57-58, M~xico D.F., 1970. 
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TIERRAS, ASÍ COMO EN EDUCACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA PRQ 

DUCCIÓN, PROPICIAN ACCIONES ADICIONALES DE LOS AGRICULTO

RES TRANSFORMANDO LA CONDICIÓN DEL RECURSO NATURAL TIERRA, 

A NIVEL MUNDIAL, VALE LA PENA MENCIONAR LA #BASE EXPORTA

~!6N" ·QUE EN CÍTRICOS SE DESARROLLA EN EL DESIERTO DE IS

RAEL COMO RESULTANTE DE COSTOSÍSIMAS INVERSIONES Y OTROS 

APOYOS DERIVADOS DE UNA DECISIÓN POLÍTICA DEL IMPERIALIS

MO NORTEAMERICANO, 

POR OTRO LADO, TAMPOCO CONSIDERA LA TEORÍA DE LA BASE EX

PORTACIÓN QUE LAS VENTAJAS LOCAC·IONALES PUEDEN PERMITIR -

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN EXPORTABLE, AÚN CUANDO SE CAREI 

CA DE RECURSOS NATURALES EXPLOTABLES, A FIN DE C~ENTAS -

. CIRCUNSCRIBE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO A LAS REGIO

NES QUE DISPONEN DE RECURSOS NATURALES, PUESTO QUE NO -

SON lA MAYORÍA, SÓLO SE LlttITA A AQUELLAS QUE si CUBRAN -

. SUS PRINCIPIOS, lu~GO ENTONCES, NO ES EN SU SOPORTE UNA 

TEORÍA COMPLETA DEL DESARROLLO REGIONAL EN TANTO QUE NO -

··es DE EXPLICACIÓN UNIVERSAL, 

A~N SI PASAMOS POR ALTO EL PARCIAL Y D~BIL SOPORTE CON -

QUE EXPLICA EL INICIO DEL DESARROLLO REGIONAL Y ADMITIMOS 

COMO DADA LA BASE EXPORTACIÓN, AL REFE~IRSE A LOS EFECTOS 

QUE ~STA GENERA, ADOLECE DE UN FRANCO M~CANICISMO, Asf -
EL SUPERÁVIT o EXCEDENTE aue RESULTA DEL INICIO DE LA ex-
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PORTACIÓN, NO NECESARIAMENTE PERHANEC~~Á EN LA REGIÓN, 

DEPENDE DE QUE EL CENTRO DE DECISIÓN DE LA INVERSIÓN Y DE 

QUE EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SE UBIQUEN O NO EN LA -

PRO?IA REGIÓN. LO CUAL A su vi::z SE DARÁ EN LA MEDIDA QUE -

SE DISPONGA DE SIENES y SEqVICJOS PAaA LA POBLACIÓN y DE -

QUE EXISTAN MECANISMOS CAPACES DE O~JENTAR LA DECISld~ DE 

REINVERTIR LAS UTILIDADES EN LA REGIÓN BASE, AQU(, ES VÁ

LIDO SUPONEq QUE SI EL EXCEDENTE SE CONSERVA EN LOS CONSU

MIDO~ES DE LA ~EGIÓN, SU USO SE PUEDE EJERCER DIRECTAMENTE 

~N OTRA REGI6H, es DECIR SIN IMPORTAR. TRASLADÁNDOSE EL: __ . 
CO"SUHIDOR AL MERCADO MÁS CERCANO •. EN ESTA SECUENCIA HA--

CIA AFUERA, Ef"ITONCES, SE DAR(AN LOS B,ENEFICIOS DERIVADOS.

DE flAY0!<2S SALARIOS, MAYORES CONSUtlOS Y MAYORES ACTIVIDA-• 

DES E" OTRA U OTRAS REGIONES, lo MISMO PODR(A OCURRIR CON 

LOS INGRESOS DEL FACTO~ CAPITAL, 

SI VAMOS MÁS ADELANTE Y SUPONEMOS OUE EL EXCEDENTE P!RMAN1 

CE i:N Lf1 REGIÓN, HABRÁ QUE CONTEMPLAR LA ESTRUCTURA POLIT! 

CA y LA O~(GAi~IZAC!Ór! ílUE FIJAN EL COMPO:-?TAMIENTO DE LA DI! 

Tll!BllCIÓN DEL ING~ESO, TANTO PERSONAL COMO ENTRE CAPITAL Y 

T1ABAJO, U~~ EST~UCTU~A POLITICA CONCENTRADOnA GENERA CO~ 
. -

c¿::nAc I 6~1 :JEL ING~E so. y A su VEZ rre~JDE A F:lENAR EL EST .! 

s 1.::rn1ENTO D!:: rllJEVAS ACTIVIDADES, VÍA ~EDUCCIÓN EN LA PR,2 

PEilS IÓN A'- co~1su:10 1 :s rA!..:SO QUE LAS r'.lESIONES INRAC10flA:"HAS At..-
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AUMENTAR LOS"SALARlOS ~ECESA~IAMENTE ATRAIGA MIG~ANTES, YA 

. QUE LA 1 NFLAC l ÓN COMO ME CAN 1 SMO CONCENTRADOR DEL 1 NGRESO -

COMPRIME LOS SALARIOS REALES AÚrJ CUANDO AUr1ENTE LOS NOMHl_e. 

LES. Esro POR LOS PERÍODOS DE A~USTE ENTRE AUMENTO DE·PRi 

CIOS Y DE SALARIOS OUE SIE~PRE SE INICIA Y ES FAVOnABLE A 

LOS P:~IMEROS, 

f·.sf, PARA EFECTUAR IMPORTAi:1or:ES y POSTEíllORMENTE TEr:::~ 

POSIBILIDAD DE ESTABl_EC::R ACTIVI !JA!)ES QUE LA SUSTITUYA~! Y 

CON ELLO INICIAR UN MUEVO CICLO ACUAULATIVQ, ES "ECESAqlo 

QUE ?f11MERO SE DETECTEH LOS ~1ECANISMOS DE DISHIBUCIÓ!! DEL 

IHGRESO ::ri y PM~A LA C!EGIÓrl, CoilRA MAYOR IMPORTANCl'A-ESTA 

MECESIDAD, CU/\NDO SE GIRA EN TORNO A UNA BASE EXPORTACIÓN 

DE RECURSOS rlATURALES NO RENOVABLES, Su AGOTAM 1 ENTO Al<TE 

UNA DIN~MICA QUE NO HAYA PílOMOVÍDO EL DESAR~O!..LO DE OTRAS 

ACTIVIDADES EN LA REGIÓll, LA corrnrnA EN EL FUTURO ~10 SÓLO 

AL ESTANCAMJENTO SINO A LA DECADENCIA, • 

SI BIEN LA TEORÍA DE LA BASE ~X?ORTACIÓH NO EXPLICA SATIS-

FACTORIAMEHTE EL ORIGEH Y PROCESO DEL DESAR~O!..LO REGIONAL 

y rm1os ,\ÚN Erl TÉRMitlOS DE :QUIL IBR 10, si ES ÚTIL E!'4 TAN-

TO QUE IHPULSA A ~EFLEXIONAR SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUA

LES LOS HECAHISMOS EN QUE SE SUST!NTA NO OPERAN TAL COMO -

'-º pi_MlTEA. '.11 SJOUIE1A EN .l\C'IUE'-'-ºS CASOS :'.N OUE !:XISTrn -

1ECUKSOS Nt.TUClAl.ES SUSCE?Tl!ll'.:S D!: SEfl EX?LOTAJOS, 



Los AUTORES QUE MAS HAN ADELANTADO ESTA TEORÍA, EN CONTl 

NUACIÓN A TRABAJOS QUE YA EXISTÍAN, SON CHARLES M. TRI- -

BOUT y DoUGLAS c. NoRTH CON sus OBRAS PUBLICADAS EN 1956 

V 1955, RESPECTIVAMENTE, l/ 

B) TEORÍA DE LAS ETAPAS, 

LA DENOMINACIÓN.DE ESTA TEORÍA SUGIERE QUE PROVIENE DE -

UNA CONCEPCIÓN HACROECONÓMICA, YA QUE EXPLICA EL DESARRO

LLO REGIONAL CUANDO SE PRESENTAN CARACTERÍSTICAS SEMEJAN

TES A LAS QUE PRIVAN EN LAS ECONOMfAS NACIONALES DE LOS -

PAÍSES DESARROLLADOS, DONDE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTQ 

RES SECUNDARIO Y TERCIARIO SON DOMINANTES, •,,, SE BASA -

EN LA EXPERIENCIA DE QUE AL INCREMENTARSE EL INGRESO, IA 

DEMANDA DE BIENES PRIMARIOS BAJA. AL HISM.O TIEMPO, NUE-

VAS DEMANDAS ESTÁN APARECIENDO, ESPECIALMENTE DE PRODUC-

TOS QUE. PROCEDEN DE LOS SECTORES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS, 

L~ TEORÍA SIGUE MUY DE CERCA LAS LfNEAS ESTABLECIDAS POR 

RosTON y PROPONE LA TESIS DE QUE UNA ECONOMÍA REGIONAL p~ 

SA POR UNA SECUENCIA DE ETAPAS, QUE SON LAS SIGUIENTES: 

!/ De cont'oniidad al documento antes citado: Export and Regional .. 
Econ011ic Gro.th y Locatlon Theory and Regional Econ0tnic Growth 
reapectivuiente. Amboe editados por Journal of Political Eco"°"' or Chica¡o, Illa. 
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!) UNA ECONOMfA DE SUBSISTENCIA CON MUY POCO, SI ES QUE 

EXISTE, DE COMERCIO EXTERIOR, 

2) UN CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN UN NÜMERO DE 

MERCANCÍAS PRIMARIAS EN BASE A LAS POSIBILIDADES DE 

EXPORTACIÓN, PROBABLEMENTE ACOMPA~ADO Y APOYADO POR 

MEJORAS EN EL SISTEMA D~ TR~NSPOdTES, 

3) UN DESPLAZAMIENTO A ACTIVIDADES SECUNDARIAS DEL TI

PO DE PROCESAMIENTO APOYADAS POR LA CREACIÓN DE MER 

CANCfAS EXTERNAS; 

4) ÜN DESPLAZAMIENTO A ACTIVIDADES SECUNDARIAS M~S SQ 

FISTICADAS Y 

5) LA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZA

DOS, 1/ 

LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES QUE PRESENTAN DE MANERA -

MUY SINT~TICA LA TEORfA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO RE-

. GIONAL, RECLAMAN QUE EN PRIMER LUGAR SE CONVENGA QUE EL -

CONCEPTO DEL CUAL ARRANCA ES LA MUY CONOCIDA LEY ENGELS: 

AL INCREMENTARSE EL INGRESO LA DEMANDA· DE BIENES PRIMA· -

!/ Hilhorst, J.- 0:1. r:u. '.'p: ·:"-"•1 
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RIOS BAJA, HILHORST l/ NO DA MAYOR IM?ORTMCIA A ESTO Y -

TRANQUILAMENTE ATRIBUYE LA CONCEPCIÓN UNITARIA DE ESTA -

TEORÍA A LOS AUTORES DEL LIBRO TITULADO REGIONES, RECUR- -

SOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 'J:/ QUE VIENE A SER DERIVACIÓN 

DEL TRABAJO DE Hoove'R y F 1 SHER 'JI' 

. CIRCUllSCRIBIR EL DESARROLLO REGIONAL A LA APARICIÓN DE :TA 

PAS SUCESIVAS. DEJA IMPLÍCITA UNA CONCEPCIÓN IDEOLÓGICA, -

EscoÑDE LAS R::LAC 1 ONES DE D0/.11NAC16N CIUE SE DArJ A ti 1 VE!.. :1~ 

GIONAL Y TAMBl~rl INTERrlACIONA'-• PUESTO QUE CONOICIONA SÓLO 

A LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DE INGRESOS Y POR TAMTO DEL ~IPO 

DE cm1su110, LA CONFORMACIÓN AUT0~1~TICA DE NUEVAS ESTiWCTU-

' ~AS DE PRODUCCIÓN QUE DErl LUGAR A UN DESARROLLO DE MAYO:~ -

G~ADO DE lt/DUSTRIALIZACl6H, No ANALIZA !.A POSIBILIDAD DE 

QUE EL AUMENiO DE INGRESO SE TRADUZCA ~N UN AUMENTO DEL ·

COTISUMO DE BIErlES y SERVICIOS DEL E,XTE:UOR. CAllCELANDO AS( 

LA ?OSIBILLDAD DE WCREMEllTAR LA INDUST'RIALIZACIÓll, 

De IMPO~TAílCIA FO~MAL ES LA CONSIDE~ACldri HECHA POR HrL- -

HORST EN E~ SENTIDO QUE ESTA TEORÍA NO EXPLICA PORcut EL 

HJG:lESO PER CÁPITA DEBIERA AUMENTM, Es DECIR, oesc'u10A -

1/ Idem. P-58 
2/ Perloff, H. S.; Dunn Jr., Ediar; Larnpartd, E.E. and f.luth, R.F, -
- rer,iom:, Resources and Econonic Growth, University of.Nebraska, 

Lincoln 1960,-Citado por Hilhorst. 
3/ Hoover, ::.r.:. and Fisher, Joseph, Problema in the Study of' Econo
- mic Grcwth.-flational Burenu ot Economic Research flew York, 1949. 



LA BÚSQUEDA DE LAS CAUSAS QUE EXPLICAN EL ORIGEN DEL DESA

RROLLO REGIONAL, AUNADO A SU PROCESO CARACTERIZADO COMO -

MECANICISTA, LIMITA DE FONDO LA OPERATIVIDAD DE ESTA TEO-

RÍA, A ~RADO TAL -COMO DICE EL PROPIO HILHORST- QUE ~A-

LLA CUANDO BUSCA GENERALIZAR, No TODAS LAS REGIONES TIE-

NEN QUE PASAR DE UNA ETAPA A OTRA PARA ALCANZAR UN ALTO -

GRADO DE DESARROLLO, EXISTEN REGIONES AGRÍCOLAS QUE TIE-

NEN ESE NIVEL, EN EL CASO DE MÉXICO PUEbE MENCIONARSE EL 

NOROESTE, ASIMISMO HAY REGIONES QUE SU CENTRO DOMINANTE -

ES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADO SIN LA CONDICIÓN PREVIA DEL -

DESARROLLO AGRÍCOLA, COMO LO ES EL CASO DE MONTERREY, Y 
POR ÚLTIMO, LAS DOS ETAPAS ANTERIORES NO SIEMPRE SON NECE

SARIAS PARA ALCANZAR ALTOS NIVELES DE DESARROLLO EN LA AC

TIVIDAD TERCIARIA, COMO PUEDE SER EL CASO DE FLORIDA (EE, 

LJLJ) QUE MENCIONA HILHORST, O BIEN EL DE ACAPULCO EN MÉXI--

co. 

SI ALGUNA UTILIDAD PRESTA ESTA TEORÍA AL PENSAMIENTO ECO-

NÓMICO, ES AQUÉLLA DERIVADA DE LA POSIBILIDAD DE SER INS-

TRUMENTO DE ANÁLISIS PARA EXPLICAR ", ,, LA TENDENCIA HACIA 

LA URBANIZACIÓN COMO UN RESULTADO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 
' 

LA AGRICULTURA Y UNA DISMINUCIÓN EN LA IMPORTANCIA RELATI-

VA DE ESTE SECTOR EN LA ECONOMÍA DE UNA REGIÓN,,,"!/, Es 

OEC!R, AL OPERAR ÉSTOS, LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAMPO 

ll Hilhorst, J.- Op. Cit. P-62 
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INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA RURAL Y LA 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS MANUFACTURAS EN LA CIUDAD ATRAEN 

SERVICIOS PARA ELLA Y LA POBLACIÓ~ RURAL DESPLAZADA, CON-

CENTRÁNDOSE EN TORNO A CENTROS URBANOS, DE CUALQUIER FOR

MA, PUESTO QUE ESTA TEORÍA NO ES LA ÚNICA NI SIQUIERA LA -

MEJOR PARA EXPLICAR LOS FENÓMENOS DE LA URBANIZACfÓN, LA -

COLOCAN EN LA POSICIÓN MUY TRISTE DE IR DESAPARECIENDO DEL 

CONTEXTO DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO REGIONAL, EN ESTE 

CAMPO TIENE SÓLO UN MÉRITO INDISCUTIBLE: PARTICIPA EN UNA 

LUCHA COMÚN POR DARLE UN LUGAR f FORMA DENTRO DEL PENSA- -

MIENTO ECONÓMICO MODERNO A LA TEORÍA DEL DESARROLLO REGIO-

NAL, 

e) TEORÍA DE LOS POLOS DE DESARROLLO, 

EN LA DÉCADA DE LOS 5Qs, CUANDO EL PENSAMIENTO ECONÓMICO -

OCCIDENTAL ESTÁ INICIANDO LA BÚSQUEDA DE SALIDAS A LA SO-

BREVIVENCIA DEL CAPITALISMO CREANDO LAS TEORÍAS DEL DESA-

RROLLO, LAS DE ENFOQUE REGIONAL SE PERFILAN CON LA TEORÍA 

DE ~os POLOS DE DESARROLLO. EXISTE CONSENSO ENTRE LOS ES

TUDIOSOS DEL DESARROLLO, QUE ESTA TEORÍA SE FORMULÓ PRIMI

TIVAMENTE POR FRANCOIS PERROUX, DESDE ENTONCES HA EXPERI

MENTADO NUMEROSOS CAMBIOS PROVENIENTES DE DIVERSOS AUTO· -

RES, INCLUSIVE DEL MISMO PERROUX, DESTACANDO DE MANERA es-
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PECIAL LAS CONTRIBUCIONE~ DE J.R. BouDEYILLE. LAS PRINCl-

.PALES OBRAS J/ DE ESTOS AUTORES QUE CONFORMAN LA TEORÍA--

DE ~os POLOS DE DESARROLLO. SE COMPLEMENTAN. SIN ALTERAR -

LA ESENCIA CONCEPTUAL ORIGINAL: LA DOMINACIÓN COMO ÚNICO 

VEHÍCULO PARA LOGRAR EL DESARROLLO, 

ESTA IDEA SURGE EN LA BÚSQUEDA DE UNA" ••• EXPLICACIÓN 

COHERENTE SOBRE LA FORMA EN QUE EL PROCESO MODERNO DE DE~ 

SARROLLO SE APARTA DEL CONCEPTO ESTACIONARIO DE (ASS~L SQ 

BRE EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO,,, SOSTIENE, COMO SHUMPE- -

TER, QUE LA MAYORÍA DE LAS ACTIV1DADES INNOVADORAS SE DE-

SARROLLAN EN LÁS GRANDES UNIDADES ECONÓMICAS, QUE PUEDEN 

DOMINAR EL MEDIO QUE LOS RODEA l/, ASIMISMO •LAS RELACIO

NES INTERINDUSTRIALES Y LA TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA -

RECIPROCA DESEMPEÑAN UNA IMPORTANTE FUNCIÓN EN LA TEORÍA -

}) Hermansen, Torn1ud.-"Poli:ls y Centros de Dcsarrullo en el De:;otrrollo 
Nuciónal y Regional: Elementos de un Marco Teó
rico pura un Enfoque Sintético" .-Documento Foto 
copiudo. IV Curso de Planificación Regional del 
Desurrullo. ONU, CEPAL, ILPES.-6 al 7 de agosto 
de 1975.-Santiudo, Chile.-Este autor menciona·
p:JrLL Pcrruux lus 1.riibajos siguicn tea: "The Domi 
nutiun Effeet etnd Modern Economic Theory", - : 

!/ Idem. P-34. 

Soe ía 1 Besearch, 1950. "Economic $pace: Theory 
und Applicution, Quuterly Journal uf Economics. 
Note Sure ln No Uon de Pule de Crissance", - -
Econumic Apliguée. Los trabajos mencionados f.!_ 
guran asimismo en su libro L'cconomie du XIX -
ene Sicde, Paris J.964. · 
Paru Boud<JVille se mencionan las obras siguicn 
ttw: Ll's EupactJs E<:o11umiqul!s ,Par is 1961.-"La : 
Regi~n Plan", Cuhiers da LlSEA, sarie L.N. 9, 
octubru dt! 1961. 



DE LOS POLOS DE DESARROLLO, PUEDE CONSIDERARSE QUE ESTA -

TEORÍA, CONJUNTAMENTE CON lA TEORÍA DE SHUMPETER SEGÚN - -

LA CUAL EL DESARROLLO ES GENERADO POR OLAS INNOVADORAS, -

CONSTITUYE LA PIEDRA ANGULAR DE LA TEORÍA DE PERROUX,,,".1/ 

LA POSIBILIDAD DE QUE EN DISCIPLINAS DISTINTAS A LA EcoNo
MfA, TAMBI{N SE UTILICE EL CONCEPTO DE POLOS EN SU EXPRE-

S IÓN MAS AMPLIA, PARA EL ANÁLISIS DE FENÓMENOS COMUNES co~ 

MO URBANIZACIÓN, AGLOMERACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, MARGINA

CIÓN, ETC,, PROVOCA QUE EL CONTENIDO Y LA FORMA MISMA DEL 

TÉRMINO TENGA MAYOR DIVERSIDAD EN SUS INTERPRETACIONES, 

TAMBIÉN EXISTEN CONNOTACIONES DISTINTAS EN LOS IDIOMAS EN. 

QUE SE MANEJA, 

DADO EL NIVEL DE BOSQUEJO CRÍTICO QUE EN ESTE TRABAJO - -

TIENE LA TEORÍA DE LOS POLOS DE DESARROLLO, SU CONNOTA- -

CIÓN SÓLO SE CONSIDERA EN TORNO AL MARCO CONCEPTUAL DE - -

PERROUX, Es IMPORTANTE RESALTAR QUE AÚN CUANDO SE USA 

INDISTINTAMENTE POLO DE CRECIMIENTO O DE DESARROLLO, ES -

MAS FRECUENTE EL SEGUNDO DE LOS ADJETIVOS, 

PARA PERROUX, EN UNA REGIÓN SE INICIA UN CICLO DE EXPAN· -

SIÓN CON LA INCORPORACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL CON - -

ALTA TASA. DE CRECIMIENTO Y SUFICIENTE TAMA~O, QUE PROVOCAN 

!f Idem. P-35 
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LA PÉRDIDA DE SU ESTABILIDAD, .TAL PLANTA ES DENOMINADA 1!! 

DUSTRIA MOTRIZ, SE DESTACAN LAS INDUSTRIAS ENTERAMENTE 

NUEVAS, POR EJEMPLO: NUCLEAR, ELECTRÓNICA, AEROESPACIAL.

ESTAS SE CARACTERIZAN POR REALIZAR UNA INNOVACIÓN EXPANSI

VA, ES DECIR PORQUE SE SUSCITAN OTRAS INNOVACIONES Y POR-

QUE SU PRODUCTO EXPERIMENTA UN CRECIMIENTO SUPERIOR AL CO!! 

JUNTO DE LA ECONOMÍA Y SE APOYA EN UN DESARROLLO SOSTENIDO 

DEL CAMPO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, 

LA INDUSTRIA MOTRIZ GENERA EN LA REGIÓN EFECTOS POSITIVOS 

y NEGATIVOS, Los PRIMEROS SE CARACTERIZAN POR EL AUMENTO 

DE INDICADORES DE BIENESTAR Y/O DE PRODUCCIÓN QUE SE SUPO

NEN UNIVERSALMENTE ACEPTADOS Y QUE SE CONCENTRAN EN LA RE

GIÓN, LAS FILTRACIONES SON LOS EFECTOS QUE REPERCUTEN EN 

OTRAS REGIONES, SI LOS EFECTOS POSITIVOS PERMANECEN EN -

LA REGIÓN Y NO ESTÁN SUJETOS A FILTRACIÓN HACIA OTRAS RE-

GIONES, LA ACTIVIDAD MOTRIZ SE TRANSFORMA EN POLO DE DESA

RROLLO, SI LOS EFECTOS NEGATIVOS PERMANECEN Y SE F l(..TRAN 

LOS POSITIVOS, ENTONCES SE TRANSFORMA COMO ENCLAVE DE LA -

REGIÓN, DE CUALQUIER FORMA SE CONSIDERA QUE EL RESULTADO 

NETO DE LOS EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE UNA NUEVA AC

TIVIDAD MOTRIZ SON SIEMPRE POSITIVOS, 

EN E~TE ESQUEMA DE PERROUX SE DESTACAN 4 CLASES DE EFECJOS 

DE LA INDUSTRIA MOTRIZ: 
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1) EFECTO DE POLARIZACIÓN O ESLABONAMIENTO HACIA ADELAN-

TE, COMPRENDE LAS PRODUCCIONES INDUCIDAS EN INDUS- -

TRIAS QUE INSUMEN EL BIEN DE LA INDUSTRIA MOTRIZ, CO-

MO CONSECUENCIA DE UN INCREMENTO EN SU DIMENSION, TEN

DIENTE A ELIMINAR ESTRANGULAMIENTOS EN LA OFERTA DEL -

BIEN QUE PRODUCE, Se PUEDE PRESENTAR TAMBIÉN UN DECRf 

MENTO EN LOS COSTOS DE LA INDUSTRIA MOTRIZ Y UNA AGLO-

. HERACIÓN ALREDEDOR DE ELLA, 

2) EFECTO DE MULTIPLICACIÓN O ESLABONAMIENTO HACIA ATRASi 

SON INCREMENTOS INDUCIDOS EN INDUST-RIAS QUE ABASTECEN 

LOS REQUERIMIENTOS DIRECTOS O INDIRECTOS DE INSUMOS -

DEL COMPLEJO FORMADO POR LA INDUSTRIA MOTRIZ Y LAS AC

TIVIDADES COMPLEMENTARIAS INDUCIDAS POR EL EFECTO DE -

POLARIZACIÓN, 

3) EFECTO CAPACIDAD. los EFECTOS COMBINADOS DE POLARIZA

CIÓN Y DE MULTIPLICACIÓN, PLANTEAN EL REQUERIMIENTO DE 

NUEVAS INVERSIONES PARA LAS ACTIVIDADES LIGADAS A LA -

INDUSTRIA MOTRIZ, LO QUE SE TRADUCE EN UN INCREMENTO -

DE tA CAPACIDAD INSTALADA DE LAS INDUSTRIAS, 

4) EFECTO DE INGRESOS, LAS NUEVAS ACTIVIDADES PROVOCAN -

EN EL INGRESO DISPONIBLE DE LA POBLACIÓN, UN INCREMEN~ 
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TO QUE SE 'TRADUCE EN CAMBIOS DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DE LOS BIENES DE CONSUMO, 

#ESTA LISTA DE EFECTOS, COMO CUALQUIER OTRA, ES PARCIAL Y 

REFLEJA LA AUSENCIA DE UNA TEORÍA DINÁMICA DE LA POLARIZA

CIÓN, AL UTILIZAR IMPLÍCITAMENTE EL INSTRUMENTO DE LA COM

PARACIÓN ESTATICA •• ~".!!EN TAN70 MECANICISTA. JosE.LUIS 

CORAGGIO CONSIDERA UNA LISTA CON 7 EFECTOS HACIA ATRÁS Y -

HACIA ADELANTE: COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS, MERCADO DE 

TRABAJO, DEMANDA SOLVENTE DE BIENES Y SERVICIOS, MERCADO-. 

DE CAPITALES Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 

CONVIENE CORAGGJO QUE LOS PROCESOS DE FILTRACIÓN ",,,CONS

TITUYEN LA REGLA Y POR LO TANTO UNA IMP.LANTACIÓN INDUSTRIAL 

MODERNA EN UN MEDIO DETERMINADO QUE HA DE CONVERTIRSE EN -

:NCLAVE" .!/, 

DE ·ESTA. CIRCUNSTANCIA SE DERIVA EL PROPÓSITO DE REPLANTEAR. 

LA "TEORÍA PURA" Y SURGE ENTONCES LA "TEORÍA CONDICIONADA" 

QUE PRETENDE RESOLVER EL PROBLEMA DE LAS FILTRACIONES, 

COMO SEGUNDA VERSIÓN, SIN EMBARGO, SÓLO SE LIMITA A PLAN--

y Coraggio, José Luis,- "Hacia una revisión de la Teoría de los Po
los do Desarrollo" - ·Estudio contenido en -
Planificación Regional y Urbana en América 
Latina. ILPES-ILDE Ed. Siglo XXI, México, -
[), F, 1974 P-44 
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TEAR QUE LA NUEVA ACTIVIDAD TRANSFORME FUNDAMENTALMENTE -

INSUMOS Loc'~LES y/o PROPICIE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE ESOS 

INSUMOS, TAMBIÉN QUE LA TECNOLOGÍA SEA RELATIVAMENTE IN-

TENSIVA EN MANO DE OBRA, TRANSFORMANDO SU CALIDAD EN LA -

PROPIA REGIÓN, EN RESUMEN, QUE LOS BENEFICIOS, INCLUSO A -

NIVEL EMPRESARIAL, PERMANEZCAN EN LA ZONA, EN REALIDAD -

ESTA VERSIÓN -CONDICIONADA- SÓLO PLANTEA LOS REQUISITOS -

PARA EVITAR LAS FILTRACIONES PERO NO EXPRESA CÓMO DARLE -

EXISTENCIA A TALES REQUISITOS, 

POR ÚLTIMO, EXISTE UNA TERCERA VERSIÓN QUE CONSISTE EN RE

LACIONAR LA MISMA MECÁNICA DEL ESQUEMA ANTERIOR CON LAS AQ 

TIVIDADES ECONÓMICAS EN GENERAL, ELIMINANDO EL CONTENIDO-· 

HINDUSTRIALISTAH, 

EN VERDAD QUE E~ MANEJO MECANICISTA EN QUE CAE TAMBllN LA 

TEORÍA DE PERROUX, LA HACE D~BIL COMO OPCIÓN PARA PLANTEAR 

UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL. ESTO ES RESULTADO 

DEL CONTENIDO IDEOLÓGICO QUE, PODEMOS DECIR JUNTO CON Co-
RAGGIO, DESDE SU ORIGEN DESCUBRE EL PROPÓSITO QUE PERSI- -· 

GUE: VINCULAR LA DOMINACIÓN CON. EL DESARROLLO PARA TODOS: 

DOMINANTES Y DOMINADOS, 
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YA EN SU PROPIA ESENCIA RESULTA CONTRADICTORIA LA TESIS -

DE PERROUX, ESPECIALMENTE PARA EL DESARROLLO REGIONAL, CO

MO FORMA DE LOGRAR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS REGIONES: NO -

PUEDE HABER EQUILIBRIO REGIONAL EN UNA RELACIÓN DE DOMINA~ 

TE-DOMINADO, 

SERÍA INSOSTENIBLE PENSAR -y PEOR AÚN ACEPTAR Y rROPALAR

QUE A PESAR DE ESA RELACIÓN P!IEDE CONSEGUIRSE EL EQUILI- -

BRIO: QUE EL DOMINANTE EXISTA PARA PRESERVAR LA IGUALDAD 

CON EL DOMINADO, ES DECIR EL EQUILIBRIO, 

QurnA A LOS 11 POLISTAS" EL RECURSO DEL CINISMO. EL RECONO

CIMIENTO DESCARADO DE QUE LA REALIDAD DOMINANTE-DOMINADO, 

POR EXISTIR, HAY QUE CONTINUAR CON ELLA PARA SACAR EL MA-

YOR PROVECHO, TAMBIÉN AQUf EL ECONOMICISMO DE LOS 11 POLIS

TAS" ES INCAPAZ DE ENTENDER QUE PARA GENERAR UN DESARROLLO 

REGIONAL EQUILIBRADO NO SÓLO NO ES OPCIÓN SINO QUE ES NEGA 

CIÓN, POSIBLEMENTE ESTA TEORÍA NO ES SINO LA. CONFORMACIÓN 

PROSTITUÍDA QUE SE DA A LA ESTRATEGIA SOVIÉTICA DE FORMA-

CIÓN DE COMPLEJOS INDUSTRIALES INICIADOS EN LA DÉCADA DE -

LOS 30s. Es DECIR, UNA ESTRATEGIA INCORPORADA A UNA REALl 

DAD HISTÓRICA-ECONÓMICA ESPECÍFICA, SE EXTRAE DE ELLAS Y -

SE USA PARA ADAPTARLA A CIRCUNSTANCIAS DISTINTAS Y DESPOJA 

DA DEL MARCO Y ESTRUCTURA DE RELACIONES SOCIALES DE PRODUf 
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CIÓN QUE LE DAN ORIGEN V FORMA, Asf SUPONEN QUE EN CUAL-

QUIER TIPO DE CONTEXTO HISTÓRICO Y ESTRUCTURAL PUEDE SER -

ÚTIL Y POR TANTO PUEDE SERVIR PARA LOGRAR EL DESARROLLO -

SIN MODIFICAR LAS VARIABLES QUE LO NIEGAN, COMO POSIBILl-

DAD DE EQUILIBRIO ENTRE REGIONES, 

CONVIENE TENER MUY PRESENTE #,,,QUE TAL TEORÍA SURGE Y SE 

DESENVUELVE: EN FRANCIA, A PARTIR DE LA SEGUNDA GUERRA -

MUNDIAL DENTRO DEL SIS~EMA CAPITALISTA MUNDIAL CRECIENTE-

MENTE DOMINADO POR LOS ESTADOS UNIDOS- Y EN PLENO PROCESO 

DE REUBICACIÓN CON RESPECTO A LAS COLONIAS QUE SUCESIVAMEli 

TE VAN RECIBIENDO SU •AUTONOMÍA POLÍTICA",,, -CUESTIÓN QUE

TIENE CLARAS IMPLICACIONES PARA LAS EX-COLONIAS FRANCESAS 

Y LAS OTRAS• J/, 

Es EN ESTE CONTEXTO QUE SE ILUSTRA LA MO.TIVACIÓN Y LA CON

CEPCIÓN DE PERROUX, EN PALABRAS DE ÉL, QUE MENCIONA CORA

GGIO EN SU EXTRAORDINARIA INVESTíGACIÓN, SE OBSERVA EL OB

JETIVO OPORTUNISTA QUE PERSIGUE EL ECONOMICISMO DE PERROUX: 

•,,. LOS NACIONALISMOS JÓVENES APARECEN EN UNA ~POCA EN --

QUE LAS NACIONES, MAS QUE NUNCA ANTES, SON DESINTEGRADAS -

POR LA ACCIÓN .DE SUS (SIC) POLOS INDUSTRIALES,,,, ASÍ LAS 

MEJORES OPORTUNIDADES PARA AFRICA DEL NORTE VIENEN DE MUY 

LEJOS Y DEBEN DESCONCENTRARLA,,, LAS MEJORES ESPECIALIZA--

y Idem, P-46. 
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CIONES NOS~ PUEDEN CONOCER,,, SINO OBTENIENDO LA MAYOR -

C~NTIDAD Y LAS MEJORES CLASES DE INVERSIONES TOTALES DISPQ 

NIBLES A ESCALA DEL MUNDO,,, ES VANO TRATAR DE BUSCAR EL -

EQUILIBRIO DE LAS BALANZAS EXTERIORES POR TERRITORIOS.,, -

CONVIENE DESDE AHORA SUMAR A ESTA CONTABILIDAD UNA CONTABl 

LIDAD RELATIVA A LOS POLOS O CONJUNTOS FUNCIONALES,# l/ 

EN TORNO A LA IDEA CENTRAL DE DOMINACIÓN, PERROUX PRETENDE 

CONVENCER CON ARGUMENTOS COMO LOS ANTERIORES QUE LA ÚNICA 

VÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES ATRASADOS ES INTEGRAR 

SE AL ESQUEMA DE DOMINACIÓN, SE VE QUE PARA ÉL SÓLO ES -

PROBABLE QUE SE LOGRE CON LA ADAPTACIÓN A TAL ESQUEMA, BAi 

TANDO POR TANTO, CON LA INCORPORACIÓN DE "INDUSTRIAS MOTRl 

CES", ABUNDA EN ESTA CONCEPCIÓN CON MAYORES ELEMENTOS CO

MO LA CREACIÓN DE ÉLITES EN TERRITORIOS DE ULTRAMAR QUE -

DENOMINA "INTERLOCUTORES VÁLIDOS", QUE LOS ESTADOS DE LOS 

PAÍSES DEPENDIENTES EVITEN CONFLICTOS SOCIALES INSOPORTA--. 

BLES, PROPICIANDO LA "MUNDIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA": QUE 

SE RECONOZCA LA REALIDAD DOMINANTE-DOMINADO PARA SACAR EL 

MAYOR PROVECHO DE UNA INTEGRACIÓN AL CAPITALISMO DOMINAN-

TE; Y OTRAS IDEAS MÁS CON LA MISMA ESENCIA, 

"EL PLANTEAMIENTO "PURO", EL MÁS FALSO EN EL CONTEXTO REAL 

EN QUE SE PRETENDE APLICAR, SÓLO PUEDE PROSPERAR ENTRE - -
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QUIENES HAN ALCANZADO UN ALTO NIVEL DE ENAJENACIÓN POR AC

CIÓN DE LA IDEOLOGÍA DOMINANTE V HAN ASUMIDO JUSTAMENTE EL 

PAPEL APARENTE DE TECNÓCRATAS NEUTRALES QUE EL SISTEMA NE

CESITA", J,/ 

"PUEDE ARGÜIRSE QUE PARA DESCALIFICAR LA PROPUESTA SOBRE -

BASES CIENTÍFICAS NO ES SUFICIENTE MOSTRAR QUE LA TEORÍA -

"PURA" DE LA POLARIZACIÓN OCULTA UN CONTENIDO IDEOLÓGICO -

BIEN DEFINIDO (PUESTO QUE SI SE QUIERE QUE NO FUNCIONE 

COMO ENCÜVE LA INDUSTRIA· MOTRIZ) DEBEMOS ACOPLAR EL CON-

JUNTO DEL SISTEMA NACIONAL AL CENTRO DINÁMICO, CUYO FUNCIQ 

NAMIENTO RELATIVAMENTE AUTÓNOMO, GENERA FUERZAS MOTRICES -

EN LAS CUALES DEBEMOS ENGRANAR LA MAQUINARIA SOCIAL QUE SE 

DEBE CONDICIONAR V LUBRICAR PARA FACILITAR UN MOVIMIENTO • 

SIN RUPTURAS NOCIVAS, EN REALIDAD, PERROUX NOS DESAFÍA A 

EFECTUAR ESTE SEGUNDO ACOPLAMIENTO, LO QUE A SU JUICIO ES 

NUESTRA RESPONSABILIDAD, PARA SACAR EL MAYOR PROVECHO POSl 

BLE PARA NUESTRAS POBLACIONES, CURIOSAMENTE, PERROUX NO -

DESARROLLA SUS IDEAS· SOBRE EL ACOPLAMIENTO INTERNO,,,n 11 
1/ Idem. P-56 
31 Idem. P-57 
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CIERTAMENTE LA ADAPTACIÓN DE LA TEORfA DE LOS POLOS DE -

DESARROLLO A NIVEL REGIONAL, HA RESULTADO DEL ANÁLISIS E 

INVESTIGACIONES DE DIVERSOS AUTORES, No OBSTANTE, EN TA! 

TO se SIGUEN SUSTENTANDO EN LAS IDEAS ESENCIALES DE PE-

RROUX. SU COMPORTAMIENTO SE MANTIENE, EN REALIDAD LAS -

•ADAPTACIONES SERIAS• SON DISQUISICIONES SÓLO EN TORNO A 

LA AMPLITUD O .IMPLICACION!:S DE ALGIJN !~RMINO, O LA POSIB! 

LIDAD DEL USO DE MODELITOS MATEMÁTICOS, O LA MATRIZ DE 1! 

SUMO-PRODUCTO, ETC, EL MÁS DESTACADO DE LOS •ENRIQUECEDQ 

Res• DE LA TEORfA DE PERROUX. ES EL TAMBI~N ECONOMISTA -

F~ANC~S BOUDEVILLE. Su GRAN CONTRIBUCIÓN ES HABERLE DADO 

DIMENSIÓN GEOGRÁFICA A LA CONCEPCIÓN ORIGINAL DE ESPACIO 

FUNCIONAL, 

CONTRIBUYE TAMBl~N CON INVESTIGACIONES ADICIONALES QUE -

MÁS se ACERCAN A LAS TEORfAS DE LA LOCALIZACIÓN QUE A LAS 

DE DESARROLLO REGIONAL, 

A PERROUX LE INTERESABA EL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO ECONÓ

MICO A PARTIR DEL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS Y SUS R~ 

LACIONES RECÍ~ROCAS, No LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, NI LAS REPERCUSIONES GEOGRÁFICAS DEL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL CONCEPTO DE POLO DE DESARROLLO 

DE PERROUX SE INTRODUJO COMO INSTRUMENTO PARA EXPLICAR EL 

PROCESO MEDIANTE EL CUAL LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON--
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CRETAS, ES DECIR.LAS EMPRESAS Y LAS INDUSTRIAS APARECEN,

CRECEN Y POR REGLA GENERAL SE ESTANCAN, 

"LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO Y LA TEORÍA DE LOS POLOS DE -

DESARROLLO EN UN CONTEXTO G.EOGRÁF 1 CO Y REG 1 ONAL ESPEC f F 1-

CO SE DEBE SOBRE TODO A QUE 80UDEVILLE, EN OPOSICIÓN AL -

CONCEPTO ABSTRACTO DE PERROUX, PUSO DE RELIEVE EL CARÁC-

TER REGIONAL DEL ESPACIO ECONÓMICO,,. ADEMÁS BouDEVILLE -

ESTABLECIÓ·UNA DISTINCIÓN ENTRE ESPACIO Y REGIÓN, LA RE

GIÓN ·SE CARACTERIZA POR SER UNA ZONA CONTÍNUA, EN TANTO -

NO OCURRE LO MISMO CON EL ESPACIO ECONÓ~ICO (ESTE SE CA-

RACTER IZA PORQUE) ESTÁ VINCULADO CON EL ESPACIO GEOGRÁFI

CO MEDIANTE UNA TRANSFORMACIÓN FUNCIONAL,,, (QUE INCLUYE 

3 PUNTOS DE VISTA) SEGÚN QUE EL ESPACIO ECONÓMICO SE DEFl 

NA COMO HOMOG~NEO, POLARIZADO Y DE PLANIFICACIÓN•, l/ 

Es DECIR EL ESPACIO GEOGRÁFICO SE DEFINE POR LA UBICACIÓN 

FfSICA EN LA CUAL SE DESARROLLAN LOS PROCESOS ECONÓMICOS, 

LA REGIÓN FORMA PARTE DE ESTE, Y ESTÁ INTEGRADA DE MANERA 

CONTfNUA, ·LAS REGIONES ECONÓMICAS NO DEBEN SER INTERPRE

tADAS D~~º~ .~N SOLO PUNTO DE VISTA, SINO QUE DEBEN CONTEtl 

!/ HertlW\Hn, Tor110d,-"Poloa y Centroa de Desarrollo Nacional y Re
¡ional: Elementos de un Marco Te6rico para un 
Enfoque SlnUtico" .-Documento fotocopiado.
IV Curso de Planificaci6n Regional del Desa-
rrollo. ONU-CEPAL-ILPES.-6 al 7/VIII/73 San
tia¡o, Chile. 
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PLARSE LOS RASGOS HISTÓRICOS, LAS DIVISIONES ADMINISTRAT! 

VAS, EL NIVEL DE AUTONOMfA Y SUS INTERRELACIONES, 

CUANDO LA •reoRfA DE LOS POLOS# SE EMPIEZA A ANALIZA~EL 

NIVEL DE DEFINICIÓN DE FRONTERAS, DE INFLUENCIA O UBICA-

CIÓN GEOPOLÍTICA DE LOS.EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE 

· PROVOCA, EN,iRAMOS REALMENTE" AL TERRENO DE LAS TEOR (AS DE 
'• 

LA LOCALIZACIÓN, Su USO, PARA EFECTO DE D~SARROLLO REGIQ 

NAL. REPRESENTA EL DE UN INSTRUMENTO INDISPENSABLE PARA -

DARLE FORMA A LA TEORfA DE DESARROLLO REGIONAL QUE SE DE

C 1 DA APL 1 CAR, ToaMOD HERMANSEN l/, SEÑALA QllE •AL MOD 1 F l. 

CAR LA TEORÍA SOBRE LOS POLOS EN EL ESPACIO FUNCIONAL PA

RA PODER APLICARLA TA~Bl~N EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO PARA 

LLEGAR AL COMPLEJO CONCEPTO DE POLOS DE DESARROLLO LOCAL! 

ZADOS, BoUDEVILLE PROPORCIONÓ EL NEXO PARA VINCULARLA CON 

OTRO CONCEPTO DE TEORÍAS MÁ,S ANTIGUAS QUE EXAMINAN EL PRQ 

BLEMA DE LA O~GANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL ES

PACIO GEOGRÁFICO,,, CONCEBIDOS ORIGINALMENTE POR CHISTA--. 

LLER V LosH ••• (Es DECIR) LA TEORfA DEL LUGAR·(O PLAZA) -

CENTRAL", 

HERMANSEN HACE EL SEÑALAMIENTO ANTERIOR, AL BUSCAR LA FOft 

MA DE INTEGRAR, -y SINTETIZAR EN UN SOLO ENFOQUE,LA TEO-

R ÍA oe LOS POLOS CON LA DE LA PLAZA CENTRAL. CONVIENE --

'!/ Idom. p-48 
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HACER ESTA MENCIÓN, PARA DEJAR ESTABLECIDO QUE EL CONCEP

TO DE PLAZA CENTRAL ESTÁ INCORPORADO EN LAS TEORÍAS DE LA 

LOCALIZACIÓN, EL MISMO HECHO DE QU~ LAS OBRAS DE CHIRIS

TALLER y LoscH SE HAYAN ELABORADO EN 1933 y 1940, RESPEC

TIVAMENTE, MUESTRA QUE SURGIERON ANTES DE QUE SE PUSIERAN 

EN BOGA LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO: A PARTIR DE LA SEGU~ 

DA POSGUERRA, POR ESTE MOTIVO -QUE NO ES UNA TEORÍA DEL 

DESARROLLO REGIONAL- SE EVITA EL ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE 

LA PLAZA CENTRAL EN ESTE PUNTO, YA QUE SU PROPÓSITO DE -

BOSQUEJO CRÍTICO DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO REGIONAL -

NO LO ADMITE, CONVIENE ACLARAR QUE EN ALGUNOS ANÁLISIS -

DE LA TEORÍA REGIONAL, EN MI OPINIÓN, INDEBIDAMENTE IN- -

CLUYEN, SIN PRECISAR sus ORÍGENES y UBICACIÓN. A LA reo-
RÍA. DE LA PLAZA O LUGAR CENTRAL,· 

O) TEORÍA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, 

EN 1955 MYRDAL HACE SU PRIMERA EXPOSICIÓN DE LA TEORÍA -

CORRESPONDl ENTE A ESTE PUNTO, EN UNA SERIE DE CONFERENCIAS 

PRONUNCIADAS EN CAIRO, EGIPTO, POSTERIORMENTE HAN SIDO -

PUBLICADAS EN INGL~S V EN ESPAílOL, EN ESTE IDIOMA LA PR! 

MERA EDICIÓN ES DE 1959, l/, 

·y )lyrdal, Gunnar .-"Teoría Econ6mica y Regiones Subdesarrolladas".-
Ed. FCE.- M6xico, D.F. 1964 2a, Ed. . 
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Es POR ESTOS AÑOS CUANDO MAYOR FUERZA TIENE EL CUESTIONA

MIENTO A LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO EQUILIBRADO, CUYA NATQ 

RALEZA APOLOGISTA DEL CAPITALISMO DÁ BASES PARA CREAR EL 

CONCEPTO DE CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA, CUERPO DE -

IDEAS JUSTIFICADORAS DE LAS RELACIONES DE DOMINACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN, 

Los CUESTIONAHIENTOS AL CRECIMIENTO EQUILIBRADO, SIN EM-

.BARGQ, EN POCAS OCASIONES SE HACEN CON SENTIDO CRÍTICO -

RESPECTO A LA ESENCIA DE LA DOMINACIÓN, EN REALIDAD.LA -

MAYORÍA DE ELLOS FORMULAN NUEVAS TEORÍAS -COMO LA DE - -

HIRSHMANN- QUE SON PRODUCTO DE UN ECONOMICISMO FRANCAt-fEN

TE MERCENARIO. MYRDAL SE DISTINGUE DE TODA ESA CORRIENTE 

PORQUE ~ENETRA MÁS CRÍTICAMENTE Y A FONDO EN SU CUESTION~ 

MIENTO, Asf, EN LA BÚSQUEDA DE LAS RAZONES DEL ORIGEN Y 

NIVELES DE LAS DESIGUALDADES, MYRDAL DESCUBRE QUE LA TEo

RfA ECONÓMICA CAPITALISTA ENCIERRA LA PARADOJA DE SER EN 

SUS ORÍGENES LA CIENCIA SOCIAL QUE uPROBÓ# LA DOCTRINA Uh 
TRARRADICAL DE LA IGUALDAD Y QUE AL MISMO TIEMPO DICHO -

TEMA DESDE SIEMPRE LO HA SOSLAYADO, TA~ PARECE QUE LO HA 

AISLADO COMO UN MISTERIO IMPENETRABLE, PARA EVITAR EL CO

NOCIMIENTO DE PROBLEMAS CAPACES DE INDUCIR EL MANEJO DE -

LA DOCTRINA DE LA IGUALDAD QUE CUESTIONE LA VALIDEZ DE LA 

MISMA TEORfA ECONÓMICA CAPITALISTA, 
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nCOMO ES SABIDO, LA FORMA PRINCIPAL DE REALIZAR LA EVACIÓN 

HA SIDO, A PARTIR DE JOHN STUART MILL, TRAZAR UNA LÍNEA D! 

VISORIA TAJANTE ~NTRE LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN, INCLUYE! 

DO EL INTERCAMBIO, Y LA ESFERA DE LA QISTRIBUCIÓN, EN LA 

ESFERA DE LA PRODUCCIÓN REINARON LAS LEYES NATURALES Y LAS 

INTERFERENCIAS DE LA POLÍTICA SÓLO PODÍAN FRENAR LA PRODUf 

CIÓN: POR OTRA PARTE, LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA RI

QUEZA FU~ LA ESFERA DE LA POLÍTICA EN DONDE LA DOCTRINA DE 

LA IGUALDAD TUVO SU ESPACIO LEGÍTIMO DE VALIDEZ ,, ,DESDE -

ENTONCES Y POR MÁS DE CIEN AROS LOS ECONOMISTAS HAN UTILI

ZADO ESTA ARMA CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR SU ANÁLISIS 

SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL INTERCAMBIO,,,• J/ 

EN SUS REFLEXIONES CRÍTICAS, AL RELACIONAR MYRDAL LA TEORÍA 

DEL COMERCIO INTERNACIONAL y ~os PROBLEMAS DE LA DESIGUAL

DAD. OBSERVA QUE•,,, SIN DUDA, LA TEORÍA ECONÓMICA GENE-

RAL NUNCA SE HA DESARROLLADO EN TAL FORMA QUE PERMITA COM

PRENDER LA REALIDAD DE LAS GRANDE"S Y CRECIENTES DESIGUALO~ 

DES Y EL PROCESO DINÁMICO DEL SUBDESARROLLO Y EL DESARRO-

LL0.11 ,• 2/, ASUNTO QUE A FIN DE CUENTAS PODEMOS ATRIBUlR -

AL HECHO DE QUE •,,,LA TEORÍA ES EN GRAN MEDlDA UNA RACIQ 

NALIZACIÓN DE LOS INTERESES QUE PREDOMINAN EN LOS PAÍSES -

1/ Idem. P-131 
~/ Idem. P-172 



INDUSTRIALIZADOS, EN DONDE AQUÉLLA SE INICIÓ Y FUÉ DESARRQ 

LLADA MÁS TARDE,,," J/ 

EL. PENSAMIENTO CR(TICO DE MYRDAL LO LLEVA, POR TANTO, NO -

SÓLO A CUESTIONAR LA VALIDEZ DE LA TEORfA DEL CRECIMIENTO 

EQUILIBRADO, SINO DE LA MISMA TEORÍA ECONÓMICA GENERAL DEL 

CAPITALISMO, SIN SER MARXISTA, LA CONDICIÓN DE HOMBRE LI

BRE QUE CARACTERIZA A ~YRDAL, LE PERMITE ALEJARSE DE LAS -

~ORRIENTES MERCENARIAS.DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO, POR ES~ 

SU OPOSICIÓN AL CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y A LA IDEA IMPL(

CITA DE LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ECONOMÍA, QUE SE -

ILUSTRA EN LA lf'IPÓTESIS PR INC!PAL DE SÍJ ESTUn10: ",,, QUE 

NORMALMENTE EL PROCESO SOC!AL ES ACUMULATIVO DEBIDO A LA -

CAUSACIÓN.CIRCULAR",l/ Se DESPRENDE PUES, QUE AL MOVIMIE~ 

TO DE UNA VARIABLE EN UN SENTIDO, NO SE OPONE OTRO EN SEN

TIDO CONTRAR)O QUE PRODUZCA UN NUEVO EQUILIBRIO, ESTA -

IDEA CENTRAL LLEVA TAMBIÉN A DEDUCIR LA CONSIDERACIÓN DE -

LA INEFICACIA DE LAS FUERZAS ESPONTÁNEAS DEL MERCADO Y POR 

TANTO DE LA NECESIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA 

ECONOM(A, 

SI LA CAUSACIÓN ES CIRCULAR, UNA CAUSA VENDRÁ DE OTRA Y -

AL MISMO TIEMPO GENERARÁ UN EFECTO Y ASÍ HASTA CERRAR UN -

lf Idem. P-115 
g/ Idem. P-164 
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CÍRCULO, PUESTO QUE ES ACUMULATIVA SE DA LA CAUSACIÓN CI! 

CULAR EN EL SENTIDO DEL PRIMER CAMBIO, Los CAMBIOS SE DE

RIVAN DE DOS TIPOS DE EFECTOS OPUESTOS: RETARDADORES E -

IMPULSORES, 

EN LA'ECONOMÍA DE MERCADO, EL ORIGEN DE LOS CAMBIOS ACUMU

LATIVOS DE UNA LOCALIDAD ·ES DIVERSO, RESULTA ·DE CIRCUNS-

TANCIAS HISTÓRICAS PRECISAS, ESTA AFIRMACIÓN PUEDE EJEM-

PLIF ICARSE EN EL DESARROLLO DE MONTERREY, •,,, QUE EN LA -

ACTUALIDAD ES LA SEGUNDA CIUDAD INDUSTRIAL EN IMPORTANCIA, 

HA CRECIDO EN POBLACIÓN DE 30,000 EN 1880, A MÁS DE VEINTE 

VECES ESE NÚMERO, COMO RESULTADO DEL AUGE INDUSTRIAL ESTI-

. MULADO POR SU INDUSTRIA DEL ACERO, AUNQUE MONTERREY NO ES 

UN SITIO QUE TENGA MINERAL DE HIERRO O CARBÓN, ESTÁ SOBRE 

LA VÍA FÉRREA QUE UNE A LA CAPITAL CON LOS ESTADOS UNIDOS, 

Y EN LOS PRIMEROS AROS DEL SIGLO PARECE HABER TENIDO UN -

CLIMA POLÍTICO FAVORABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA IN

DUSTRIA: ÉSTAS PARECEN HABER SIDO LAS PRINCIPALES CAUSAS.

POR LAS CUALES EN 1903, LA INDUSTRIA MEXICANA DEL ACERO TQ 

VO AQUÍ SUS PRINCIPIOS" .!f, EVIDENTEMENTE RESALTA QUE LA 

CIRCUNSTANCIA HISTÓRICA PREPONDERANTE ES LA INTEGRACIÓN A 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ~STADOS UNIDOS, 

1/ Barkin , David y King, Timothy .-Desarrollo Econ6mico Re¡ional .(en
foque por cuencas hidrológicas en México)" Ed. Si¡lo XXI. M6xico, -
D.F .. 1970. P-49 (El subrayado es mío). 
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YA INICIADO EL PROCESO DE CAMBIOS ACUMULATIVOS, SE DA LU-

GAR A OTROS CAMBIOS COADYUVANTES QUE MUEVEN LOS FACTORES -

DE UNA LOCALIDAD EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE EL CAMBIO ORIG! 

NAL, LA EXISTENCIA DE LAS PRIMERAS UNIDADES ECONÓMICAS -

ATRAE INMIGRANTES NORMALMENTE EN EDAD PRODUCTIVA, CON LO -

CUAL SE IMPULSA EL MERCADO LOCAL DE CONSUMO Y SE PROVEE DE 

MANO DE OBRA, ORIGINANDO UNA DEMANDA CRECIENTE, ESTA - -

ATRAE NUEVAS INVERSIONES EN.LA INDUSTRIA, EL COMERCIO~ 

LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, QUE 

A SU VEZ AUMENTAN LOS INGRESOS, ESTIMULANDO MÁS INVERSIO-

NES, Y ASÍ SE CIERRA UN CÍRCULO DE AUMENTOS CONSTANTES - -

HASTA FORMARSE UNA LOCALIDAD O REGIÓN DESARROLLADA, ·-

EN EL PROCESO DE CAUSACIÓN ACUMULATIVA SE ESTABLECE UNA -

CORRELACIÓN DE APOYO RECÍPROCO ENTRE LAS DISTINTAS INDUS-

TRIAS, LA AGRICULTURA, EL COMERCIO, LA EXPERIENCIA DE LA -

MANO DE OBRA, EL INCREMENTO DE.LA !~VERSIÓN y, A LA PAR, -

SE •JUSTIFICA• LA CREACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, 

QUE A SU VEZ GENERAN MAYOR EMPLEO PARA QUIENES EJECUTAN 

LAS OBRAS O VENDEN INSUMOS Y SERVICIOS CON LO QUE SE PRE-

SENTA UNA DEMANDA ADICIONAL, YA TERMINADAS LAS OBRAS DE -

INFRAESTRUCTURA, SE ESTIMULAN NUEVAS INVERSIONES PORQUE -

ACONDICIONAN MENORES COSTOS DE PRODUCCIÓN, 
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EL FLORECIMIENTO DE UNA LOCALIDAD GENERA *IMPULSOS RETAR

DADORES" HACIA OTRA U OTRAS REGIONES, CUANDO DE ELLAS AB

SORBE MANO DE OBRA, CAPITAL Y BIENES, CON ELLO, LAS RE-

GIONES RICAS FORTALECEN SU DEMANDA LOCAL Y DISPONEN DE UN 

MERCADO DE TRABAJADORES SELECCIONADOS, EN DETRIMENTO DE -

LAS REGIONES POBRES, EL COMERCIO TAMBIÉN OPERA FAVORE- -

CIENDO A LAS REGIONES RICAS, ESTA MECÁNICA DEL DESARRO-

LLO TAMBIÉN SE EVIDENCIA EN EL MOVIM.IENTO DE LOS RECUR.SOS 

FINANCIEROS, ÜE AHÍ QUE",,, LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN 

MUCHOS PAÍSES DEMUESTRAN QUE EL SISTEMA BANCARIO TIENDE A 

TRANSFORMARSE -SI NO SE REGULA PARA QUE ACTÚE DE FORMA -

DIFERENTE- EN UN INSTRUMENTO QUE ABSORBE LOS AHORROS DE -

LAS REGIONES POBRES HACIA LAS MÁS RICAS Y PROGRESISTAS -

(LÉASE· PRÓSPERAS), EN DONDE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL -

SON ALTOS y SEGÚRos*,11 

EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR Y ACUMUL& 

TIVA, TAL COMO SE PLANTEÓ ANTERIO.RMENTE, MYRDAL LA ATRIBJ! 

YE A UNA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA CARACTERIZADA POR EL CRE

CIMIENTO ESPONTÁNEO, EN ÉSTE, QUIEN IMPONE EL MODO DE -

CRECIMIENTO ES EL LIBRE JUEGO DE LAS FUERZAS DEL MERCADO, 

!1 Myrdal, Gunnar. Op. Cit. P-40 
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MISMO QUE SE SUSTENTA EN INTERESES PARTICULARES, Su ESE! 

CIA INDIVIDUALISTA NIEGA ~AS PERSPECTIVAS DE UN CRECIMIE! 

TO ARMÓNICO, PUESTO QUE NO ACTÚA CON SENTIDO SOCIAL Y NI 

SIQUIERA CONTEMPLA QUE LOS RESULTADOS DE EMPOBRECIMIENTO 

QUE SE PRODUCEN EN LAS ZONAS DEPRIMIDAS, TIENDEN A REVER

TIRSE AL DESARROLLO GENERAL, Asf LA DINÁMICA DEL DESARRQ 

LLO ESPONTÁNEO PERPETÚ.'\ Y AGUDIZA LAS DESIGU.Al~DADES REGIQ 

NALES, 

Los NIVELES DE DESARROLLO DE LAS REGIONES EN su CONJUNTO, 

EXPRESAN EL DESARROLLO GENERAL DEL PAfS, CUANDO EXISTEN 

Y SE HACEN CRECIENTES LAS DESIGUALDADES EN MUCHAS REGIO-

NES, ~STAS TIENDEN A TRANSMITIR SUS DEFICIE~CIAS -VÍA ES

CASEZ DE DEMANDA E INCREMENTO DE NECESIDADES SOCIALES- A 

LA ECONOMÍA GENERAL, SE INFIERE QUE LA MECÁNICA DEL PRO

CESO DE CAMBIOS ACUMULATIVOS LOCALES ESTÁ fNTIMAMENTE RE

LACIONADO CON EL NIVEL GENERAL DE DESARROLLO, CUANDO ~S

TE,ES MAYOR,LAS DESIGUALDADES REGIONALES TIENEN MÁS PERS

PECTIVAS DE REDUCIRSE, SUCEDE LO CONTRARIO CUANDO EL NI

VEL GENERAL DE DESARROLLO ES MENOR, 

·PARA CONTRARRESTAR LOS "EFECTOS RETARDADORES# EMANADOS DE 

LAS. REGIONES RICAS EN DETRIMENTO DE LA,S POS.RES, ES NECES,!l 

RIO QUE EL cSTADO APLIQUE POLÍTICAS QUE COMPENSEN LA IN-

FLUENCIA DERIVADA DEL LIBRE JUEGO DE LAS FUERZAS DEL MER-
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CADO, DEBE PERSEGUIRSE CREAR "EFECTOS IMPULSORES", Su 

CARÁCTER DE DIFUSIÓN CENTRÍFUGA DEL IMPULSO DE DESARROLLO 

DE LOS CENTROS DE EXPANSIÓN ECONÓMICA HACIA OTRAS REGIO-

NES, PUéDE DERIVARSE DEL AUMENTO EN LA DEMANDA DE PRO

DUCTOS AGROPECUARIOS, DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE MATE

RIAS PRIMAS QUE SIRVAN AL CENTRO Y, EN FIN, A TRAVÉS DE -

UNA DEMANDA CRECIENTE A LAS REGIONES DEPRIMIDAS. ASÍ COMO 

DEL SURGIMIENTO DE OTRAS FORMAS DE RELACIÓN, QUE HAGA QUE· 

LAS REGIONES DEPRIMIDAS SE INTEGREN AL PROCESO SOCIAL ACg 

MULATIVO DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR, DE LA MISMA MANERA EN 

QUE LOS EFECTOS RETARDADORES TIENDEN A TRANSFORMARSE EN -

CAMBIOS COMPENSADORES, 

"Es PERFECTAMENTE POSIBLE QUE TODAS LAS REGIONES DE UN 

PAÍS SE ENCUENTREN DENTRO DE ESTE MARGEN DE FUERZAS EN 

EQUILIBRIO; ESTE ES EL CASO SI LOS INICIOS SON VIGOROSOS -

Y ABUNDANTES Y SI TIENEN SUFICIENTE ÉXITO, SIEMPRE QUE LOS 

EFECTOS CENTRÍFUGOS IMPULSORES OPEREN CON RELATIVA EFECTI

VIDAD, LA CUESTIÓN DE LAS DESIGUALDADES SE TRANSFORMA EN

TONCES EN UN PROBLJMA DE DIFERENTE RITMO DE PROGRESO ENTRE 

LAS REGIONES DEL PAÍS, No OBSTANTE AÚN EN UN PAÍS QUE SE 

ESTÁ DESARROLLANDO CON RAPIDEZ, LA SITUACIÓN NORMAL SERÁ -

QUE MUCHAS REGIONES MARCHEN A LA' ZAGA, QUE SE ESTANQUEN O 

AÚN QUE SE EMPOBREZCAN: Y SE OBSERVARÁ QUE EXISTE UN NÚME-
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RO MAYOR DE REGIONES DENTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS CATEGORiAS 

SI SE ABANDONARAN AL LIBRE JUEGO DE LAS FUERZAS DEL MERCA

DO", l/ 

Es LA TEORÍA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, UN CUE~ 

PO DE IDEAS QUE IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA~

TEORfA DE DESARROLLO REGIONAL DESEQUILIBRADO, DEFINE SU -

ESENCIA: CÓMO SE ORIGINA V TRANSMITE EL DESARROLLO ENTRE 

LAS REGIONES, EL SENTIDO DE LOS EFECTOS Y LOS MECANISMOS -

NECESARIOS CORRECTORES QUE SÓLO EL ESTADO PUEDE DISERAR V 

APLICAR, EL SISTEMATIZAR LA UBICACIÓN Y EL TIPO DE ACTIVl 

DAD ECONÓMICA QUE SE DEBE PROMOVER, ASf COMO SU UBICACIÓN, 

MAS QUE ESENCIA DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO REGIONAL, ES -

MATERIA DE SU INSTRUMENTACIÓN, PAR.A ELLO SE AUXILIA DE LA 

TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN, DE LA INGENIERfA, DE SEUDO MO-

DELOS MATEMÁTICOS, ETC, 

y Idem. P-45 
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2.2) CONSIDERACIONES SOBRE LA ,TEORIA, El PROBLEMA Y LA 

DEFINICION DEI. DESARROLLO REGIONAL 



DEL ANÁLISIS QUE ANTECEDIÓ SOBRE LAS TEORÍAS DEL DESARRO-

LLO REGIONAL, SE DESPRENDE QUE LOS EXPOSITORES DE DICHAS -

TEORÍAS Y LOS DIVERSOS TRATADISTAS QUE SE MENCIONAN, NO -

LLEGAN A CONVENIR CON AMPLITUD LA ACEPTACIÓN DE CONCEPTOS 

QUE CONFORMEN UNA TEORÍA QUE IMPLIQUE TODO UN CUERPO ORGÁ

NICO DE IDEAS, 

EL MULTICITADO HILHORST, INVESTIG~DOR PRESTIGIADO E~ ESTA 

METERIA, CONSIDERA QUE "POR UNA TEORÍA DEL DESARROLLO RE-

GIONAL ENTENDEREMOS UN SISTEMA DE RELACIONES CONSISTENTES, 

CON EL FIN DE EXPLICAR LOS MÁS ALTOS VALORES PARA UNO O -

MÁS,,, INDICADORES -QUE EXPRESAN UN AUMENTO EN EL BIEl'fl:S-

TAR DE UNA REGIÓN, COMO INGRESO PER CÁPITA, DISPONIBILIDAD 

DE SERVlCIOS SOCIALES Y LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS LEGA 

LES Y ADMINISTRATIVOS-, DADAS UNA O MÁS FUERZAS MOTIVADO-

RAS DE LA CONDUCTA HUMANA RACIONAL",l/ 

EN ESTE ENTENDIDO Y CONSIDERANDO QUE AÚN NO SE INTEGRA UN 

SISTEMA DE RELACIONES CONSISTENTES, YA QUE INCLUSO EN co~ 

CEPTOS COMO REGIÓN HAY DIFERENCIAS ABSOLUTAS, EL PROPIO 

HILHORST AFIRMA QUE "ESTRICTAMENTE NO EXISTE UNA TEORÍA 

DEL DESARROLLO REGIONAL NI TEORÍAS", DESDE LUEGO QUE LA -

INCURSIÓN EN ESTE CAMPO DE IDEAS ECONÓMICAS, SÍ HA LLEGADO 

AL NIVEL DE PROPOSICIÓN DE TEORÍAS, 

1/ Hilhon;t.- Op. Cit. P-53, 
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TAMBIÉN, ES DE DESTACAR QUE ADMITE COMO RECTOR DE LA ECO

NOMÍA, A LA ÚNICA INSTITUCIÓN CAPAZ DE PROCURAR EL DESA-

RROLLO ARMÓNICO ENTRE LAS REGIONES: EL ESTADO, A ÉL CO

RRESPONDE, POR TANTO, ESTABLECER LAS DIRECTRICES QUE PER

MITAN DISE~AR LAS MEDIDAS E INSTRUMENTOS DIRIGIDOS A NEU

TRAL IZAR LAS CAUSAS GENERADORAS DE LOS DESEQUILIBRIOS RE

GIONALES, EVITANDO EN LOS T~RMINOS DE ESTA TEORfA SELEC-

CIONADA, QUE AQUÉLLAS SE ACUMULEN AL ROMPER SU SENTIDO 

CIRCULAR, 

No OBSTANTE, CABE APUNTAR QUE EN LA APLICACIÓN DE LA POL! 

TICA REGIONAL EL "PROBLEMA REGIONAL" SE HA CONSIDERADO -

POR LOS DIVERSOS PAÍSES SEGÚN SU ORGANIZACIÓN SOCIO-POLf

TICA, EL PROBLEMA SE CONCIBE COMO DERlVADO DE DESEQUILI

BRIOS EN EL CRECIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS GEOGRÁFICAS, 

CO!N.CIDENTES CON ÁREAS ADMl.NIST.RATIVAS, QUE PUEDEN SER 

ATENDIDAS CUANDO SE TRATE DE: 

A) RACIONALIZAR EL USO DEL ESPACIO OPTIMIZANDO LA CONFl-

GURACIÓN ESPACIAL DE LA ECONOMÍA, 

B) IMPULSAR EL DESARROLLO EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LENTO CRs 

CIMIENTO, INDUSTRIALES EN DECADENC1A, URBANAS CONGES~ 

TIONADAS, CON RECURSOS NATURALES POTENCIALES Y ÁREAS 
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ÜEL ANÁLISIS QUE ANTECEDIÓ SOBRE LAS TEORÍAS DEL DESARRO-

LLO REGIONAL, SE DESPRENDE QUE LOS EXPOSITORES DE DICHAS -

TEORÍAS Y LOS DIVERSOS TRATADISTAS QUE SE MENCIONAN, NO -

LLEGAN A CONVENIR CON AMPLITUD LA ACEPTACIÓN DE CONCEPTOS 

QUE CONFORMEN UNA TEORÍA QUE IMPLIQUE TODO UN CUERPO ORGÁ

NICO DE IDEAS, 

EL MULTICITADO HILHORST, INVESTIG~DOR FRESTIGIADO E~ ESTA 

METERIA, CONSIDERA QUE "POR UNA TEORÍA DEL DESARROLLO RE--

GIONAL ENTENDEREMOS UN SISTEMA DE RELACIONES CONSISTENTES, 

CON EL FIN DE EXPLICAR LOS MÁS ALTOS VALORES PARA UNO O -

MÁS,,, INDICADORES -QUE EXPRESAN UN AUMENTO EN EL BIEl'íl:S-

TAR DE UNA REGIÓN, COMO INGRESO PER CÁPITA, DISPONIBILIDAD 

DE SERVlCIOS SOCIALES Y LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS LEG! 

LES Y ADMINISTRATIVOS-, DADAS UNA O MÁS FUERZAS MOTIVADO-

RAS DE LA CONDUCTA HUMANA RAC 1ONAL 11 )_! 

EN ESTE ENTENDIDO Y CONSIDERANDO QUE AÚN NO SE INTEGRA UN 

SISTEMA DE RELACIONES CONSISTENTES, YA QUE INCLUSO EN CD~ 

CEPTOS COMO REGIÓN HAY DIFERENCIAS ABSOLUTAS, EL PROPIO 

HILHORST AFIRMA QUE "ESTRICTAMENTE NO EXISTE UNA TEORfA 

DEL DESARROLLO REGIONAL NI TEORfAS", DESDE LUEGO QUE LA -

INCURSIÓN EN ESTE CAMPO DE IDEAS ECONÓMICAS, SÍ HA LLEGADO 

AL NlVEL DE PROPOSICIÓN DE TEORÍAS, 

1/ Hilhors t. - Up. Cl t. P-53. 
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' DE AHÍ.QUE, EL NIVEL DE LAS PROPUESTAS HA ALCANZADO LA -

ACEPTACIÓN DE TEORÍAS, EN TANTO QUE SUS PRINCIPIOS O LI-

NEAHIENTOS .YA SON SUFICIENTEMENTE.ÚTILES PARA LLEVAR A CA 

BO EL ANÁLISIS DEL DESARROLLO REGIONAL, REVELA AÚN MÁS - . 

SU UTILIDAD, EL HECHO DE QUE SE HAYAN GENERADO ID~AS ECO

NÓMICAS QUE EVIDENCIAN LO INEXACTO DE LA CONCEPCIÓN DE -~ 

EQUILIBRIO ESTABLE, CONSOLIDANDO DE ESA FORMA LA TEORÍA -

DEL DESEQUILIBRIO QUE, EFECTIVAMENTE,. SISTEMATIZA Y EXPL! 

CA SITUACIONES QUE REFLEJAN LAS MANIFESTACIONES COTIDIA-

NAS OBSERVADAS EN LOS DIVERSOS FENÓMENOS ECONÓMICOS Y SO-

CIALES, 

POR SU SUSTENTO EN LA CONCEPCIÓN DEL DESEQUILIBRIO, HEMOS 

SELECCIONADO COMO MÁS ACERTADA LA TEORÍA DE LA CAUSACIÓN 

CIRCULAR ACUMULATIVA, A FIN DE QUE SEA MARCO DE REFEREN-

CIA EN EL EXAMEN DE LA POLfTICA DE DESARROLLO REGIONAL, -

TANTO EN LA DIMENSIÓN DE SU CONNOTACIÓN COMO EN LA DE SU 

APLICACIÓN AL ANÁLISIS PARA EL CÁSO DE M~xrco DE 1970 A -

1980. 

EN ESTA TEOR(A LAS BASES CONCEPTUALES NOS PERMITEN UNA E! 

PLICACIÓN INTEGRAL DE LA CONFORMACIÓN DE LOS DESEQUILI- -

BRros,· PORQUE LOS UBICA NO SÓLO EN CAUSAS ECONÓMICAS. - -· 

SINO TAMBl~N EN NO ECONÓMICAS: POL{TICAS, SOCIALES, CUL

TURALES E HISTÓRICAS, 
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TAMBIÉN, ES DE DESTACAR QUE ADMITE COMO RECTOR DE LA ECO

NOMÍA, A LA ÚNICA INSTITUCIÓN CAPAZ DE PROCURAR EL DESA-

RROLLO ARMÓNICO ENTRE LAS REGIONES: EL ESTADO, A ÉL CO

RRESPONDE, POR TANTO, ESTABLECER LAS DIRECTRICES QUE PER

MITAN DISEÑAR LAS MEDIDAS E INSTRUMENTOS DIRIGIDOS A NEU

TRALIZAR LAS CAUSAS GENERADORAS DE LOS DESEQUILIBRIOS RE

GIONALES, EVITANDO EN LOS TÉRMINOS DE ESTA TEORÍA SELEC-

CIONADA, QUE AQUÉLLAS SE ACUMULEN AL ROMPER SU SENTIDO 

CIRCULAR, 

No OBSTANTE, CABE APUNTAR QUE EN LA APLICACIÓN DE LA POLÍ. 

TICA REGIONAL EL nPROBLEMA REGIONALn SE HA CONSIDERADO -

POR LOS DIVERSOS PAÍSES SEGÚN SU ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍ

TICA, EL PROBLEMA SE CONCIBE COMO DERIVADO DE DESEQUILI

BRIOS EN EL CRECIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS GEOGRÁFICAS, 

COIN'CIDENTES CON ÁREAS ADMl.NIST.RATIVAS, QUE PUEDEN SER 

ATENDIDAS CUANDO SE TRATE DE: 

A) RACIONALIZAR EL USO DEL ESPACIO OPTIMIZANDO LA CONFI-

GURACIÓN ESPACIAL DE LA ECONOMÍA, 

B) IMPULSAR EL DESARROLLO EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LENTO CRs 

CIMIENTO, INDUSTRIALES EN DECAOENC1A, URBANAS CONGES

TIONADAS, CON RECURSOS NATURALES POTENCIALES V ÁREAS 
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CON LIMITACIONES DE FACTORES PRODUCTIVOS, 

c)' AREAS CON PROBLEMAS POLÍTICOS y/o SOCIAi.ES. 11 

LA DIVERSIDAD DE ÁREAS DESEQUILIBRADAS PRiSUPONE SITUACIQ 

N~S DISTINTAS v. POR CONSIGUIENTE. CONCEPCIONES.DE' DIREC

TRICES Y MEDIDAS DE SOLUCIÓN APROPIADAS A CADA CASO·QUE,• 

POR TANTO Y PARA LOS FINES·DE ESTE TRABAJO, PLANTEAN LA -

NECESIDAD DE CARACTERIZARLAS EN M~xrco, ESTO IMPONE EL -

ANÁLISIS DE LAS DECISIONES NACIONALES EN EL ÁMBITO DEL •• 

DESARROLLO REGIONAL O LO QUE ES 1.0 MISMO, LA POl.!T~CA DE 

DESARROLLO REGIONAi., 

POR LOS MOTIVOS ANTERIORES HABRÁ DE ADVERTIRSE QUE 1.A CON• 

CEPCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL IMPLICA UNA REALIDAD COMPLi 

JA Y DINÁMICÁ, EN ESTE SENTIDO, AÜN CUANDO SE PUEDE ACEP· 

TAR QUE EXISTE APROXIMACIÓN EN LA PROPUESTA DE HlLHORST, • 

TAMBltN ES CIERTO QUE RESULTA LIMITADA, SEAALA QUE EL - • 

DESARROLLO REGIONAL SE GENERA CUANDO•,,, HAY UN AUMENTO• 

EN EL BIENESTAR DE LA REGIÓN, EXPRESADO POR INDICAl>ORES, • 

y Cla.it'icamo1 las área• tomando oomo pauta .::entral l~• conlidtra-- · 
cione1 que hace Mor¡an, O. Thomae: 111!:1 Problema R•aional, el c1111-
bio estructural y la teor!a del Polo de Creoimi1nto11 , tnHyo con
tenido en "Polo• y Centro• de Crecimiento en la Planiticac16n R•
¡ional 11.-Antoni R. Ku1klin1ki (compilador) !d, F.C.!, Mtxico, -
1977,- Pp: 83-85. 
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TALES COMO INGRESO PER-CÁPITA, DISPONIBILIDAD DE SERVI- -

CIOS SOCIALES V LA ADECUACIÓN DE SUS SISTEMAS LEGALES V -

ADMINISTRATIVOS,,,".!/ 

CUANDO INTENTAMOS CONSIDERAR UNA CONCEPCIÓN MÁS COMPLETA, 

PARTIMOS DE LA IDEA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA 

V LA NECESARIA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO PARA ENFRENTAR EL 

PROBLEMA DEL DESARROLLO REGIONAL, EN LA MEDIDA QUE PERSI~ 

TEN LAS TENDENCIAS A AGUDIZARSE LAS DESIGUALDADES REGION~ 

LES, EN ESTE SENTIDO, CREEMOS QUE EXISTE UN ENFOQUE INT~ 

GRAL V POR TANTO MÁS COMPLETO, AL EST~BLECERSE QUE•,,, -

EL DESARROLLO REGIONAL, TAL COMO LO CONCIBEN LAS NACIONES 

UNIDAS, EN VIRTUD DE SUS PROGRAMAS, ES UN PROCESO DE DES~ 

RROLLO REGIONAL (SUBNACIONAL), QUE ABARCA LAS CARACTERÍS

TICAS ECONÓMICAS, SOCIALES V FÍSICAS DEL CAMBIO EN UNA --

í /1 21 ZONA DURANTE UN PER ODO DE TIEMPO,,, LARGO, - · 

QUIZÁ SERÍA CONVENIENTE QUE PARA EVITAR A LA DEFINICIÓN -

DE NACIONES UNIDAS, QUE CALIFIQUE EL NIVEL REGIONAL ADJE

TIVÁNDOLO ENTRE PARÉNTESIS CON EL TÉRMINO SUBNACIONAL, SE 

ADMITA EL uso· DE REGIÓN NACIONAL. 

1/ Hilhorat, J.- Op. Cit. P-53. 
~/ "Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo.-Una Intro-

ducci6n a Conceptos Básicos, Métodos y Técnicas. División de ·Cesa 
rrollo Soc"ial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales : 
de las Naciones Unidas.-Ed. Siglo XXI, Textos del ILPES. P-26. 
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2.3) CONCEPCION DE POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL 



EN EL CAPÍTULO ANTERIOR SE~ALAMOS QUE UNA DE LAS LIMITAN· 

TES A NUESTRO TEMA, RAD~CA EN LA IMPRECISIÓN DEL CONCEPTO 

DE POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL POR QUIENES INVESTIGAN 

EN ESTA ESPECIALIDAD, PUESTO QUE LAS REFLEXIONES V POR •• 

CONSIGUIENTE EL CONSENSO EN TORNO A SU DEFINICIÓN SON IN· 

SUFICIENTES, ESTA SITUACIÓN, SI BIEN POR UN LADO NOS AL.5, 

JA DE LA CERTEZA QUE ES PROPIA A UN CONCEPTO QUE VA ESTÁ 

PLENAMENTE CARACTERIZADO POR EL CONSENSO V POR SU USO GE· 

NERALIZADO, POR EL OTRO NOS EVITA LA DISPERSIÓN V LOS EXC.5, 

SIVOS ANÁLISIS A QUE CONDUCEN LOS ABUNDANTES TRATAMIENTOS 

DE UN TEMA, 

1 
DE LA INVESTIGACIÓN QUE HICIMOS DE UNA DIVERSA V AMPLIA 

LITERATURA SOBRE DESARROLLO REGIONAL, ENCONTRAMOS QUE LOS 

ASPECTOS DIRIGIDOS .A SU POLÍTICA FUERON INSUFICIENTES POR 

LO CUAL SÓLO NOS REFERIREMOS A LAS DOS INVESTIGACIONES -

QUE CON MAYOR PRECISIÓN ATIENDEN EL TEMA, UNA MÁS QUE LA 

OTRA, LA DE FERNANDO PEDRAO V LA REALIZADA POR LA DIVI· • 

SIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ºDEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS fCQ 

NÓMICOS Y SOCIALES' DE LAS NACIONES UNIDAS, EMPERO ES PO· 

SIBLE· COMBINAR AMBAS CON IDEAS QUE VA SE EXPRESARON ANTE· 

RIORMENTE, PARA LLEGAR A UNA INTERPRETACIÓN QUE CONJUGUE 

LOS R¿QUERIMEINTOS DEL MARCO DE REFERENCIA DE ESTE TRABA 

JO, 
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FERNANDO PEDRAO CONSIDERA QUE POR ", ,, POLÍTICA DE DESA- -

RROLLO REGIONAL SE ENTIENDE,,, LA APLICACIÓN DE ELEMENTOS 

DE JUICIO EXTRAÍDOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO.AL TRATAMIENTO 

DE PROBLEMAS ECONÓMICOS PROPIOS DE LA CONFIGURACIÓN ESPA7 

CIAL DE UNA ECONÓMICA NA¿IONAL, DE LA ECONOMÍA DE UNA RE-

GIÓN Y DE SUS POSIBLES SUBDIVISIONES,,,1/ 

AL REFERIRSE ESTA DEFINICIÓN A LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL -

DE UNA ECONOMÍA, DEBE TENERSE PRESENTE LA ACLARACIÓN DE -

PEDRAO, DE QUE ÉL TAMBIÉN ADMITE LA IMPRECISIÓN QUE EL - -

USO REPETIDO HA DADO A LA PALABRA REGIONAL AL IDENTIFICAR

LA CON ESPACIO EN TEORÍA ECONÓMICA, DONDE TAL CONCEPTO - -

TIENE UN SENTIDO MÁS AMPLIO, YA QUE ES",,, ENTENDIDA CO-

MO UN CAMPO ABSTRACTO EN EL QUE SE REPRESENTAN LA LOCALl-

ZACIÓN DE LOS FACTORES Y LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS Y -

TERRITORIO (ENTENDIDO COMO EL LUGAR DONDE SE REALIZAN ESAS 

TRANSACCIONES), AL REFERIRSE LA POLÍTICA ECONÓMICA REGIO

NAL A LAS FORMAS DE USO DE LOS FÁCTORES EN SU SITUACIÓN -

TERRITORIAL, SE AFECTA INEVITABLEMENTE EL MODO DE USAR EL 

ESPACIO, TANTO EN LO QUE SE REFIERE A LA ECONOMÍA NACIONAL 

EN SU CONJUNTO, COMO EN LO REFERENTE A REGIONES ESPECÍFl-

CAS,,, ESTA RELACIÓN ESENCIAL CON PROBLEMAS DEL USO DEL -

!7 Ensayos sobre Planificación Regional. Op. Cit. P-428 
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ESPAClq DEFINE LA.POSICIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA REGIQ 

NAL EN EL CUADRO GENERAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA,,," f./ 

(ABE OBSERVAR QUE LOS CONCEPTOS DE ESPACIO Y TERRITORIO 

SON fUNTO DE REFERENCIA CE~TRAL EN LA DEFINICIÓN QUE DE 

ELLA SE HACE, 

EN LAS IDEAS QUE REFUERZAN A ~STA OCURRE LO MISMO, TAL ES 

EL CASO CUANDO PEDRAO CONSIDERA QUE LA POLfTICA ECONÓMICA 

SE ORIENTA CON SENTIDO HISTÓRICO Y SOCIAL, DEBIDO A QUE -

EN ESE CONTEXTO SE SITÚAN LOS RESPONSABLES DE ELABORARLA -

CUANDO DETERMINAN EL USO DEL TERRITORIO, 

POR OTRA PARTE, SE CONSIDERA QUE LA VISIÓN PROSPECTIVA DEL 

PROCESO ECONÓMICO Y DE LAS FORMAS INSTITUCIONALES Y DE OR

GANIZACIÓN ECONÓMICA EN QUE SE CUMPLE· DICHO PROCESO, CONS

TITUYEN EL MARCO DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR LOS OBJETl 

VOS QUE PRESUPONE LA FORMULACIÓN DE LA POLfTICA ECONÓMICA, 

MISMA QUE POR CONSIGUIENTE, SE CARACTERIZA w,,, COMO UNA -

ACTiVIDAD QUE DEPENDE DE LAS ORIENTACIONES BASICAS CON 

QUE SE ADMINISTRA LA ECONOMfA DE UN PAfS Y LO SEPARA DE 

LAS FUNCIONES DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA,,, QUE SE OCU

PA DE TRADUCIR EN METAS CUANTITATIVAS LOS OBJETIVOS SELEC-

~/ Idem. Pp: 428-429 
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ClONADOS EN LA POLÍTICA ECONÓMICA Y DE DISTRIBUIRLOS EN UN 

PERÍODO DADO,, ,n l/ LA REFLEXIÓN ANTERIOR ES TAM~l~N VÁLI~ 

DA PARA LA POLÍTICA Y LA PLANIFICACIÓN REGIONALES, EN AQU~ 

LLA PARTE DONDE LA POLÍTICA ECONÓMICA CONTEMPLA LOS PROBL~ 

MAS DE USO DEL ESPACIO QUE, DESDE LUEGO, SE UBICAN EN SU • 

CORRESPONDIENTE CONTEXTO ECONÓMICO, TANTO EN LO QUE SE RE· 

FIERE A SU DESARROLLO, COMO A LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE 

SU ADMINISTRACIÓN, 

ESTA SECUENCIA DE LA DEFINICIÓN DE POLÍTICA REGIONAL Y AL· 

GUNOS CONCEPTOS BÁSICOS, ES EMPLEADA POR PEDRAO ADMITIENDO 

n,,, 'LA IDEA DE QUE SIEMPRE HAY UNA POLÍTICA ECONÓMICA NA· 

· CIONAL, EXPLÍCITA O NO, , , ,n f/ QUE ES LA QUE DETERMINA LA 

MOVILIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS FACTORES A NIVEL NACIONAL, 

LO CUAL SUBORDINA LA MOVILIZACIÓN REGIONAL DE LOS FACTO· -

RES, MISMA QUE, A su vez, CONDICIONA LOS RASGOS GENERALES 

DE LA MOVILIZACIÓN DE FACTORES EN LA ECONOMÍA NACIONAL, 

FINALMENTE, CABE DESTACAR QUE DE ESTA INTERINFLUENCIA DE 

LA POLÍTICA ECONÓMICA Y DE LA MOVILIZACIÓN DE FACTORES •• 

EL EXAMEN DéL NIVEL REGIONAL ES ESPECIALMENTE 0TIL POR- -

QUE REVELA CON MAYOR CLARIDAD LAS MAGNITUDES DE INCORPOR! 

CIÓN Y DESTRUCCIÓN QUE SON INHERENTES. AL PROCESO PRODUCTl 

vo, CUESTIÓN NO CONSIDERADA CUANDO se ATIENDE #EXCLUSIVA~ 

l/ Idem. Pp: 429-430 
~I Idem. P-432 
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MtNTE EL Á~Ei"O DE LAS PROPORCIONES DE LOS FACTORES -COMO 

EN LAS FUNCIONES DE TIPO Coas-DoUGLAS-" y CUANDO SE APLI

CA UNA ",,,VISIÓN ORGANICISTA DEL USO DEL TERRITORIO, QUE 

HA QUEDADO CIRCUNSCRITO A SUS FORMAS EXTERIORES, ES DECIR, 

A EXAMINAR LOS EFECTOS FINALES DE LOS PROCESOS DE MOVILI

ZACIÓN DE FACTORES, TAL COMO LO EXPRESA LA CONFIGURACIÓN 

ACTUAL DE CADA ECONOMÍA REGIONAL,# J/ 

EN CUANTO AL DOCUMENTO DE LA ONU, EN LA PARTE CENTRAL QUE 

HACE REFERENCIA A LA POLÍTICA Y LA PLANIFICACIÓN REGIONAL, 

EXPRESA",,, QUE ES IMPORTANTfSIMO ORGANIZAR EL DESARROLLO 

REGIONAL FUTURO SIGUIENDO DETERMINADAS DIRECTRICES, QUf -

SERVIRÁN PARA .ALCANZAR LAS METAS NACIONALES Y REGIONALES -

DE DESARROLLO ESTABLECIDAS, EN ESTAS DIRECTRICES SE ESTA

BLECEN LAS FACETAS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO PARA DETEft 

MINADAS PARTES DEL PAÍS, Y PUEDEN FORMULARSE EN FORMA DES

CRIPTIVA GENERAL O CON MAYOR PRECISIÓN, $¡ REVISTEN LA -

FORMA DE METAS CUANTITATIVAS QUE DEBERÁN ALCANZARSE EN UN 

LAPSO PREVISTO Y DESCRIBEN LOS MEDIOS DE LOGRAR ESAS ME-

TAS, EL CONJUNTO DE DIRECTRICES SUELE RECIBIR EL NOMBRE -

DE "PLAN DE DESARROLLO ,,, CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA, -

EL PLAN NO ES MÁS QUE UNA MANERA PECULIAR DE EXPRESAR LA -

POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL,,," f/ 

1/ ldem. . P-432 
21 Idem. P-429 
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. ~l RAEVE REPASO SOBRE LA CONCEPCIÓN QUE PEDRAO Y LA ONU -
TIENEN DE POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL MUESTRA QUE EXli 

TEN MUY POCAS IDEAS COMPLEMENTARIAS, POR ELLO ES QUE NI -

AÚN INTEGRÁNDOLAS APORTAN UNA CONCEPCIÓN SATISFAtTORIA DE 

LA DEFINICIÓN QUE PROPORCIONE ELEMENTOS SUFICIENTES DE MAa 

CO DE REFERENCIA A NUESTRO TRABAJO, 

PEDRAO SE ENCIERRA DEMASIADO EN LOS CONCEPTOS DE ESPACIO Y 

TERRITORIO PARA INSISTIR EN LA IDEA CENTRAL DE SU PLANTEA

MIENTO: •,,, POR DEFINICIÓN LA-POL(TICA ECONÓMICA REGIO-

NAL SE REFIERE A LA OCUPACIÓN Y USO DE~ TERRITOR"IO.PARA -

FINES ECONÓMICOS,,,• 1/ Y LA ORIENTACIÓN INTEGRAL QUE LE -

.DA A LA POLfTICA EN El CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO ES MUY - -

DtBILo SóLO SE REFIERE A QUE LOS JUICIOS QUE SE EXTRAEN -

.DEL ANÁLISIS DE LA REALIDAD POR PARTE DE. QUIENES· ELABORAN 

LA POLÍTICA ECONÓMICA, INVOLUCRAN INDIRECTAMENTE, IDEAS -

SOCIALES, CULTURALES E HISTÓRICAS, POR OTRO LADO, LA FU~ 

CIÓN DEL GOBIERNO LA CARACTERIZA MUY PASIVAMENTE, ÜNICA

MENTE RELATA QUE EL TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ECONOMÍA 

V SU ORGANIZACIÓN, DARÁN LA MEDIDA CON QUE SE TRATE LA 

POLÍTIC~ €GQNÓMICA, ESTA AFIRMACIÓN NO ES MÁS QUE UNA 

fAUTOLOG(A QUE INHIBE LA FUNCIÓN ACTIVA DE LO QUE NOSO- -

TAOS CONSIDERAMOS ES UNA CATEGORÍA PROPIA A LA EXISTENCIA 

DE LA POLÍTICA·ECONÓMICA REGIONAL, 

!/ Idem. P-428. 
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POR SU PARTE, LA CONCEPCIÓN DE LA OMU SE LIMITA A UNA EXPQ 

SICIÓN MUY BREVE, AÚN CUANDO EN SU ESTRUCTURA SE INCLUYE -

UN APARTADO ESPECÍFICO A ESTE TEMA, EN REALIDAD SÓLO PO-

DRÍA CONSIDERARSE COMO El INTENTO DE UNA DEFINICIÓN DERIV~ 

DA DE REFLEXIONES LATERALES DEL CONCEPTO QUE DICE TRATAR.

LA COMPLEMENTACIÓN CON LA DE PEDRAO, SE REDUCE A IDENTIFI

CAR EN SU DEFINICIÓN QUE LAS DIRECTRICES DEBEN SERVIR PARA 

ALCANZAR METAS NACIONALES Y REGIONALES, 

A FIN DE CUENTAS, LAS CONSIDERACIONES QUE HACEN TANTO PE

DRAO COMO LA ONU SOBRE El CONCEPTO DE POLÍTICA DE DESARRO

LLO REGIONAL, NOS ~~VELAN DOS CUESTIONES: QUE LA INSUFI-

CIENCIA DE INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA TAMBI~N REPERCU-

TE EN ESTOS DOS DOCUMENTOS Y QUE, POR JANTO, TAMPOCO FU~ -

SUPERADA PO~ ELLOS ESTA LIMITANTE, YA QUE INCURREN EN LA -

AUSE·NCIA DE CLARIDAD ACEPTABLE .• POSIBLEMENTE LA IDEA QUE 

DEBE EXPRESAR LA CONNOTACIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA, TANTO 

NACIONAL COMO REGIONAL, ES TAN SENCILLA QUE CUALQUIER IN

TENTO DE PROFUNDIZAíl GENERA CONFUSIONES AL INVOLUCRAR RE

FLEXIONES QUE NO SE REQUIEREN: O BIEN, QUE NO SON MATERIA 

DE INTER~S PARA ESTUDIOSOS neL TEMA. 

EN VIRTUD DE LA SITUACIÓN ANTES EXPRESADA, ES MENESTER QUE 

AQUÍ SE REALIC[ UN INTENTO PARA DEFINIR CA POLÍTICA DE --
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DESARROLLO.REGIONAL1 PARA ELLO, .CONSIDERAMOS ELEMENTOS 

DEL APARTADO ANTERIOR, ASf COMO DEL MARCO DE REFERENCIA 

QUE PROPORCIONA LA TEORfA DE LA·CAUSACIÓN CIRCULAR ACUHUL~ 

TIVA Y LA IDEA QUE SE EXPUSO EN PÁGINAS ANTERIORES SOBRE -

DESARROLLO REGIONAl1 

ENTENDEMOS POR POLfTICA DE DESARROLLO REGIONAL, EL DISERO 

Y APLICACIÓN COORDINADOS POR LOS DIVERSOS NIVELES DE GO· • 

BIERNO, DE UN CONJUNTO DE DIRECTRICES CONFORMADAS CON BASE 

EN EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LA ACUMULACIÓN DE 

DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ENTRE LAS REGIONES Y 

EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS QUE ARTICULEN EL DESARROLLÓ DE LOS 

ESPACIOS NACIONAL Y SUBNACIONAL, CON MAYORES NIVELES DE ·

BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, 

SOLO RESTA SUBRAYAR QUE SE MENCIONA EN LA DEFINICIÓN EL ·-· 

CONCEPTO GOBIERNO -FORMA POLÍTICA SEGUN LA CUAL ES DIRIGI• 

DO UN ESTADO- ADMITIENDO LA FACULTAD DE CREAR Y ADMINIS··

TRAR ENTIDADES PUBLICAS PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 

PARA EL MERCADO Y QUE LA REALIDAD HA IMPUESTO A TRAVtS DEL 

USO QUE EN SU CONJUNTO SE CONOZCA COMO SUBSECTOR PARAESTA· 

TAL. ESTO PARA EL CASO DE M~XICO ES DE ESPECIAL RELEVAN·· 

CIA, DADA LA MAGNITUD DEL SUBSECTOR PARAESTATAL Y EL PAPEL 

CADA vez MÁS IMPORTANTE QUE HA VENIDO DESEMPERANDO EN LA -

ECONOMfA NACIONAL, 



CAPITU.LO III. 

BOSQUEJO HISTORICO DE POLITICAS DE 

DE INCIDENCIA REGIONAL EN MEXICO 
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ÜBSERVAMOS EN EL ANÁLISIS ESQUEMÁTICO QUE ANTES HICIMOS -

SOBRE LA TEORÍA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, QUE 

EL ORIGEN DEL DESARROLLO DE UNA REGIÓN ES CIRCUNSTANCIAL -

SI SE DEJA AL LIBRE JUEGO DE LAS FUERZAS DEL MERCADO, EN 

UNOS CASOS, PORQUE SE DIPONE DE RECURSOS NATURALES Y EN -

OTROS AÚN CUANDO NO SE DISPONGA DE ELLOS, LA LOCALIZACIÓN 

ESTRATÉGICA; LA VENTAJA HISTÓ~~CA EN LA TECNOLOGÍA O EL -

MERCADO, LA COINCIDENCIA DE INTERESES CON EMPRESAS O PAf-

SES DOMINANTES O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA CON FUERZA -

ECONÓMICA SUFICIENTE, PUEDEN SER LA CAUSA QUE GENERE EL -

DESARROLLO DE UNA REGIÓN: RECORDEMOS QUE YA INICIADO ÉS

TE, SU PROCESO SE CARACTERIZA POR EL APOYO RECÍPROCO DE LAS 

DIVERSAS VARIABLES QUE INTERVIENEN, LO CUAL IMPLICA QUE 

UNAS VECES SEAN CAUSA Y OTRAS EFECTO, CONFIGURÁNDOSE ASÍ -

EL SENTIDO CIRCULAR Y ACUMULATIVO, QUE SE TRADUCE EN ATRAf 

CIÓN DE RECURSOS DE LAS REGIONES POBRES HACIA LAS RICAS, 

Es EVIDENTE QUE EL PROCESO ANTES MENCIONADO, TIENE VALIDEZ 

CUANDO LAS ORGANIZACIONES SOCIALES HAN EVOLUCIONADO DE FOft 

MA TAL QUE SU DESARROLLO IMPLICA LA EXISTENCIA, Y POR TAN

TO LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSAS Y MÁS COMPLEJAS VARIABLES 

ECONÓMICAS, 

EN CAMBIO, EN LOS ALBORES DE LA HISTORIA DEL HOMBRE, LAS -
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ORGANIZACIONES SOCIALES, ESTABAN SUJETAS Al DETERMINISMO -

GEOGRÁFICO, EN VIRTUD DE LA AUSENCIA DE·VARIABLES QUE LLE

VA CONSIGO EL DESARROLLO, SE INFIERE PUES, QUE EL ENCUEN

TRO CIRCUNSTANéIAL DE RECURSOS NATURALES QUE SON SUSCEPTI

BLES DE APROVECHARSE POR LOS ESCASOS MEDIOS TECNOLÓGICOS 

DE LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS, ES LA CAUSA PRINCIPAL QUE -

PUEDE EXPLICARNOS EL ORIGEN DEL DESARROLLO DE UNA REGIÓN -

DETERMINADA, 

IMPORTANTE ES LA BREVE REFLEXIÓN ANTERIOR PARA PODER REFE

RIRNOS AL SURGIMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN URBANA QUE IMPR! 

ME LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DEL DESARROLLO REGIONAL EN 

NUESTRO PAÍS: LA MACROCEFALIA CRECIENTE DE LA ZONA METRO

POLITANA DE LA·C1UDAD DE M~XICO. Su ORIGEN SE REMONTA AL

ESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO AZTECA CON LA CONSIGUIENTE FU~ 

DACIÓN DE TENOCHTITLAN, EL FACTOR QUE MAYOR FUERZA TUVO -

PARA SELECCIONAR EL VALLE DE Mtx1co FUÉ su GEOGRAFÍA, cu-

vos RECURSOS NATURALES DE FÁCIL EXPLOTACIÓN MÁS LA UBICA-

CIÓN ESTRATlGICA DE LAS ISLAS DEL LAGO DE TENOCHT!TLAN, 

PERMITIERON A LOS AZTECAS DISPONER DE SEGURIDAD MILITAR 

PARA SU .D.Ef.ENSA Y PARA LA CONQUISTA DE LA RIQUEZA Y DE LOS 

DEMAS PUEBLOS ASENTADOS EN EL VALLE, 

EL PA~AJE SIGUIENTE ILUSTRA CON CLARIDAD MERIDIANA, LAS 

CONDICIONES VENTAJOSAS A QU~ NOS HEMOS REFERIDO: "EN 
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PRlllER T~RMINO·HAY QUE MENCIONAR QUE EL VALLE ES UNA CUEt!_ 

CA QUE CARECE DE SALIDA NATURAL, ~A CUENCA SE FORMÓ POR 

VOLCANES QUE DROTARON DE ERUPCIONES DE FINES D~L PERÍODO 

TER:IA~IO, ~STA CONCAVIDAD RODEADA DE MONTA~AS, ANTIGUA

MENTE :·1UY A.1BQl_ADAS -TODAV f A El_ BA.?ÓN !JE HoooloT LLEGÓ A 

VE~ LOS BOSQUES 0UE LAS CUBRfA~- Y HOY EN DÍA ABSOLUTAME! 

TE E~OSIOHADAS, INTEGRABAN UN CONJUHTO QUE ERA UN ES~~C-

TACULO O~ AREAS VERD~S ?ARA LA VISTA, DONDE LA VIDA SE Ma 
Nl?ESTABA EN TODA SU PLENITUD Y OUE AH01A S~ NOS PRESENTA 

co~o u~ PAN0~AMA GRIS, BAJO UN Cl~L0 !JE S.~J~ y~~ DESOLA-

:10H. ~AS F1ANJAS ilAJAS ERAN TIER~AS MUY F~RTIL~S; EL --

:EHT~O SE ENCONT1ABA CUBIERTO PO~ UN SISTEMA DE GRANDES -

t_AGOS; TJ'.:G LO CUAL HACfA DEI. VALLE UN SISEMA NATURAi. DE 

ZO~lAS AGR (COLAS, Su 1_0CALI ZAC l ÓN SE ENCUE~IT:?A AL SUR DEL 

T~6?ICJ DE CANC~~. Sus CLIMAS SON TEMPLADOS; TENÍA UN --

R~GIMEN PLUVIAL S~TISFACTbi10, LAS LLANU~AS DEL hNAHUAC -

ESTABAtl SIEM?::!:: "iY g1rn l~EGADAS, co;.10 ::r1 l.A ACTUALIDAD.-

SALVO ~VE h~C~A LAS LLUVIAS SON DE POLVOS ALCALINOS, co~o 

RESULTADO DE LA DES~CACIÓN DE LOS LAGOS, ~STOS, SOSTE- -

NÍA~ 3ANDAS DE MAS DE ~0 E~?ECIES DE AVES, QUE LOS OCUPA

BA~ EN SUS ~IG~AC!nNES ANUALES, CONTENÍAN TAMBl~N GRAN -

VARIEDAD DE PECES, Y EN LOS ALREDEDORES PROLIFERABA UNA -

FAUNA MUY ~!CA, EN FfN, LA NATURALEZA SE MANIFESTABA ?R& 

DIGAMENTE, .1/ 
1/ Conudas Sandoval, Enriquc.-"México tierra y Sociedad". 
- Teois. México 1971. 
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YA ESTABLECIDO EL PUEBLO AZTECA, SE INICIA SU EXPANSIÓN Y 

LA FORMACIÓN REGIONAL DEL PAÍS, COMO CARACTERÍSTICA UNl-

VERSAL EN ESTE PROCESO, EN México TAMBIÉN SON BASE LAS ME

DIDAS DE VIOLENCIA V DOMINACIÓN, A PARTIR DE ESTA DINÁMI

CA y ", 1 1 EN EL PERÍODO DE SÓLO 200 A~os, LOS AZTECAS QUE 

NO SÓ~O ASIMILARON LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS VECINOS, -

SINO QUE DESARROLLARON UNA PROPIA, DESARROLLARON SU PODER 

EN EL CENTRO DEL PAÍS V SOMETIERON A SU DOMINIO VASTAS EX

TENSIONES DE MESOAMÉRICA, DONDE EL IDIOMA NÁHUATL 'SE CON-

VIRTIÓ EN "L!NGUA - FRANCA", CONSTRUYERON EDIFICIOS GRAN

DIOSOS EN SU CAPITAL V CAMINOS QUE SERVÍAN PARA MOVILIZAR 

SUS SOLDADOS, COMERCIANTES (POCHTECAS) V ADMINISTRADORES -

PARA COBRAR TRIBUTOS EN ESPECIE DE 371 CIUDADES O ESTABLE

CER .INTERCAMBIOS,,," J/ 

PODEMOS INFERIR QUE EN SU INICIO LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 

REG 1 ONALE S SON DE SI\ QUE O: EL TR 1 BUTO V EL COMERC 1 O, Po!l ·· 
MEDIO DE ELLAS SE ESTABLECIÓ UNA CONTÍNUA TRANSFERENCIA oe 

RIQUEZA HACIA LOS CENTROS DOMINANTES, 

' PARA LA CONQUISTA TAMBIÉN FUÉ FACTOR DETERMINANTE LA GEO

GRAFÍA DEL VALLE DE México, l_A ABUNDANCIA f)~ SllS RECUR-

sos NATURALES Y LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLAZA DE -

l/ Buaaols B~talla Ang~i. Móxico, Formación d~ Regiones Econ6mieas. 
- F.rl •. IJNAM. México, D.F. 1979,' P-87. 
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LOS VENCIDOS, QUE IMPUSO ·LA NECESIDAD DE SU OCUPACIÓN PA

RA PRESERVAR LA SUPERIORIDAD MILITAR, ?UERON LAS VARIA- -

BLES FUNDAMENTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA CIUDAD -

DE ~~XICO SOBRE LAS CENIZAS DE TENOCHTITLAN, 

IDENTIFICAR EN LA ETAPA DE LA COLONIA LAS PRINCIPALES PO

LÍTICAS DE SAQUEO REGIONAL, REQUIERE CONSIDERAR LAS CA~Af 

TERÍSTICAS B~SICAS DE SU ECONOMÍA ESPACIAL, DESTACA, DE! 

DE EL INICIO DEL PROCESO, EL USO 11AS BRUTAL DE LA VIOLEN

C 1 A QUE SE 1 MPONE CON LA co~:c,iu 1 STA PARA SOMETER A LOS ABQ 

RÍGENES Y APROPIARSE DE SUS VIDAS Y BIENES, LA CULMINA-

CIÓN ES LA ENCOMIENDA, ESTA, POR SU PARTE, DELIMITA LOS 

ESPACIOS DE PRIVILEGIOS DE LOS ENCOMENDEROS, AL ESTABLE-

CERSE EN LOS PUEBLOS EXISTENTES, DEBIDO A ELLO SE HEREDA 

LA ESTRUCTURA ESPACIAL PRECOLOMBINA: ",,, LA GRAN MAYO-

RÍA DE LAS CIUDADES Y VILLAS ESPAílOLAS CRECIERON SOBRE LA 

BASE DE ANTIGUOS POBLADOS INDÍGENAS, SOBRE TODO EN EL CErr 

TRO Y SUR,,, (y) , , , MUCHAS DE LAS RUTAS DEL ALTIPLANO A 

LAS COSTAS SE TRAZARON SIGUIENDO CAMINOS DE LOS ANTIGUOS 

POBLADORES,,,"!/ TAMBl~N CONSERVAN MUCHAS DE LAS FORMAS -

DE MSOS DEL AGUA Y DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA , 

LA CONQUISTA SE Fll~ CONSOLIDANDO EN LOS CENTROS QUE SOME-

ll Idem. P-93. 
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TÍA Y FU~. ADEMÁS, CREANDO OTROS MÁS, ªSe ESTABLECEN IN

TENDENCIAS, PROVINCIAS, REINOS, GOBIERNOS, CUYOS LÍMITES 

NO ERAN ARBITRARIOS SINO RESULTADO DE LA ORGANIZACIÓN SO

CIAL COLONIAL, DE LA REPARTICIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS DE . 

INDIOS Y LAS CIUDADES •ESPAROLAS", DEL TIPO DE VÍAS DE CQ 

MUNICACIÓH Y MEDIOS DE TRANSPORTE, ETC,, PERO DEFORMADOS 

POR EL ESCASO DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO ALCANZADO HASTA 

1810, CHUECAS O DERECHAS LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE 

LA COLONIA REFLEJABAN UN HECHO CONCRETO: EL TIPO DE LA -

ECONOMÍA MINERA Y DE PLANTACIONES QUE SERVIRÍA A LA VIEJA 

ESPAÑA, NO A LA tlUEVA ESPAÑA, QUE ERA SU ESCLAVA, SU CIE!!, 

VA"l/ 

CONSOLIDADA LA CONQUISTA, LA ECONOMÍA DEL PAÍS SE VA SUS

TENTANDO EN LA CONFORMACIÓN DE UN ESTADO QUE RESPONDE A -

LOS INTERESES DE LOS VENCEDORES, ENTONCES "LA PRINCIPAL 

PREOCUPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ESPAílOLES ERAN LOS MINERA-

LES, EN ESPECIAL LA PLATA Y EL ORO, COMO LA MAYORÍA DE -

LAS FUENTES DE ~STOS SE ENCONTRABAN EN LA 1'\ESA CEN'"RAL O 

EN OTROS LUGARES DE LA MESET~ HACIA EL NORTE, NO HUSO RA

ZÓN PAR~ UN CAMBIO NOTABLE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBL! 

CIÓN DUilANTE EL ?ERÍODO COLOfllAL,,,n']/ Y, ADEMÁS, POíWU:'. 

~/ Bassols Batalla, Angel. "Estados, Municipios y Regiones". Proble 
ua del Desarrollo. APIO VII, No. 26 - Mayo-Julio 1976. Institu: 
to de Investigaciones Econ6micas. Ed. UNAM. rtéxico 1976. P-139. 

~/ Barkin , David 1 TilllOthy, King. Op. Cit. Pp-46-47. 



EST~ TENDENCIA SE REFORZÓ EN TANTO EN ESA ESTRUCTURACIÓN -

EL SECTOR MINERO SE TRANSFORMA EN EL EJE DE LA ECONOMÍA, -

GIRAN EN TORNO A ÉL TODOS LOS DEMÁS SECTORES: LA AGRICUL

TURA, LA GANADERÍA, EL COMERCIO Y LAS MANUFACTURAS, 

EN ESE CONTEXTO SE INTRODUCEN NUEVOS CULTIVOS Y TÉCNICAS -

AGRÍCOLAS QUE INCREMENTAN SU DESARROLLO EN LOS PRODUCTOS -

QUE REQUERÍAN LOS CENTROS MINEROS, SE SUMA LA IMPLANTA- -

CIÓN DE LA GANADERÍA EN ESA MISMA LÓGICA, 

AUNADO A LO ANTERIOR, SURGE UNA INDUSTRIA INCIPIENTE EN -

TORNO A LA MINERÍA Y EN LOS CENTROS URBANOS QUE SE VAN CON 

F 1 GUR.l\NDO, DE OTRO LADO, 11
,,, COMO MÁS DEL 90% DE LA PLA-· 

TA SE EXPORTA POR VERACRUZ, SE REQUIERE DE MILES DE ANIMA-

LES QUE LA MUEVAN DESDE LOS DISTRITOS MINEROS HASTA LA CA

PITAL Y EL PUERTO, ORIGINÁN_DOSE ASÍ UN INTENSO COMERCIO -

QUE VA FORMANDO EL MERCADO INTERNO DE LA COLONIA," 1/ QUE, 

SIN EMBARGO, SE LIMITA POR LA ESTRUCTURA DE DOMINACIÓN, 

ESTA, AL TENER DE SUSTENTO EL LATIFUNDIO, CONDUCE A QUE EL 

PODER INDIVIDUAL DEL LATIFUNDISTA SE EXTIENDA ACAPARANDO -

LAS DIVERSAS RAMAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, PARA CONFl 

GURAR ASÍ MERCADOS AISLADOS DE AUTOCONSUMO, Y SI AGREGA--

MOS El INCIPIENTE DESARROLLO D~ LOS CAMINOS, SE AOVIERTE -

l/ Ba:,rnul~ Ba t.:tll.;, Ang<!l. México-,- "i:'Cir1ñación de Hegiones Econóll!'icas, 
Ed. UNAM. México, D.f. 1979. Op. Cit. Pp: 104-105. 
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QUE",,, LA ECONOMfA DE LA NUEVA ESPA~A ESTA CONSTITUIDA -

NO·POR UN MERCADO NACIONAL, SINO POR UNA SERIE DE ECONO- -

MÍAS LOCALES Y REGIONALES DEFICIENTEMENTE CONECTADAS ENTRE 

sí" 1/. 

SE INFIERE QUE LA SUBORDINACIÓN DE LA ECONOMÍA COLONIAL VA 

CONFIGURÁNDOSE SOBRE ~ECANISMOS DESEQUILIBRADORES, HABRÍA 

QUE AGREGAR TAMBIÉN "LA POLÍTICA DE LA METRÓPOLI QUE PROHl 

BIÓ EL LIBRE COMERCIO DE SUS COLONIAS AMERICANAS E IMPIDIÓ 

ADEMÁS EL CULTIVO DE LÍ\ VID, EL OLIVO, DE LA MORERA,,," f.{ 
LAS RESTRICCIONES AL COMERCIO, FUERON TALES QUE "EL dNICO 

OBSTÁCULO SERIO PADECIDO POR LA MINERÍA, CONSISTIÓ EN EL -

SISTEMA MONOPOLÍSTICO IMPUESTO POR ESPAÑA, EL ESTANCO DEL 

AZOGUE CAUSÓ MÁS DE UNA VEZ DIFICULTADES A LA MINERÍA: LA 

P.RODUCCIÓN DE MERCURIO EN NUEVA ESPA~A ERA EXIGUA Y NO SA

TISFACÍA LAS ENORMES NECESIDADES DE ESE METAL, lMPEDÍASE 

AL AZOGUE DEL PERd SER TRANSPORTADO DIRECTAMENTE A NUEVA -

ESPAÑA.' 1 H f/ 

EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS, HABRÁ DE ANALIZARSE EL DESA-

RROLLO DE LA INDUSTRIA CIRCUNSCRITA A LOS MERCADOS LOCALES 

O REGIONALES, ~UE SE FRENA AdN MÁS POR LA NATURALEZA DE LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL PREVALECIENTE, YA QUE EL #GREMIO - -

CONSTITUYÓ UN MONOPOLIO CUYO BENEFICIARIO FUÉ EL MAES--

1/ Idem. P-109. 
31 López Gallo, Manuel. Economía y Política en la Historia de MAxi

co. Ed. Grijalbo, S.A. México, D.F. 1967. P-31. 
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TRO ESPAÑOL, AL IMPONER UNA SERIE DE REGLAS SE LIMITABA 

TODAVÍA MÁS LA YA DE S.UYA ESCASA PRODUCCIÓN,,, •11 INDUS-

TRIAL, ESTAS IMPOSICIONES, AL ARTICULARSE CON LA ORIENT~ 

CIÓN GENERAl DE LA ECONOMÍA SUJETA A LA PRIORIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES MINERAS, VAN CONFORMANDO LA ECONOMÍA REGIONAL 

EN UN MARCO DE SUBORDINACIÓN ABSOLUTA, 

"PUEDE DECIRSE - AFIRMAN A, MORENO TOSCANO Y E. FLORESCA

NO - QUE LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO NOVOHISPANO Y LA DI~ 

TRIBUCIÓN EN ÉL DE SUS CIUDADES, ESTABAN REGIDAS POR ESTA 

RELACIÓN METRÓPOLI-COLONIA. Los REALES DE MINAS, LOS CEN

TROS DE PRODUCTOS DE MATERIAS PRIMAS, LAS CIUDADES COMER

CIALES Y AÚN LAS CAPITALES ADMINISTRATIVAS DE NUEVA ESPA· 

ÑA SE CREARON Y DESARROLLARON NO EN FUNCIÓN DE NECESIDA-

DES INTERNAS O REGIONALES, SINO PARA SATISFACER LOS REQU~ 

RIMIENTOS DE LA METRÓPOLI,, ,f/ 

SIN EMBARGO, EXISTEN CASOS AISLADOS DE DESARROLLO REGIO--

.NAL EN LA COLONIA, SI BIÉN NO CABE LA POSIBILIDAD DE IN1 

CRIBIRLAS EN EL CONCEPTO QUE HEMOS ADMITIDO DE POLÍTICA -

DE DESARROLLO· REGIONAL, NO OBSTANTE DEBEN MENCIONARSE 2 -
DE ESAS EXPERIENCIAS, PORQUE SU COMPARACIÓN PUEDE YA ILU1 

TRAR LAS POSIBILIDADES DE CANCELAR O LOGRAR LA ARMONÍA -

y Idem. P-33 

~/ ,Bassols Batalla, Angel. Op. Cit. P-109 
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ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL, Se TRATA 

DE •, •• LAS .EXPERIENCIAS DE CoRT~s EN CEMPOALA v Qu1ROGA 

EN MICHOAC~N, (DONDE) HAY MAS QUE·EJEMPLIFICACIÓN DE PER

SONALIDADES Y CONDUCTAS.HUMANAS, CLARAMENTE NOS MUESTRAN 

DOS MANERAS DIFERENTES DE ABORDAR UN MISMO PROBLEMA: EL 

DE LA TRANSFORMACIÓN DE UNA REGIÓN,,,•11 

DEL EXAMEN DEL DOCUMENTO CONSULTADO, HABR~ DE DESTACARSE 

QUE EN AMBOS CASOS SE INTRODUCEN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

AGRICULTURA: EL ARADO, ANIMALES DE TIRO, CARROS CON RUE

DAS Y OTROS, EN LA EXPERIENCIA DE Qu1ROGA SE AGREGAN AL

GUNAS M~S PARA UN MAYOR N~MERO DE ACTIVIDADES: TELARES.

TORNOS, INSTRUMENTAL METÁLICO, PLANTAS Y ANIMALES DOM~STl 

COS, NUEVAS ARTESANÍAS, ETC, ESTA DIFERENCIA TECNOLÓGICA 

REVELA DIVERSIFICACIÓN QUE PROPICIA EL DESARROLLO DE LAS 

FUERZAS PRODUCTIVAS DEL CASO DE Qu1ROG.A Y QUE RESPONDE -

ASÍ A OBJETIVOS DISTINTOS AL DE CoRTfs. 

EL DE ~STE SE QRIENTA. POR DIRECTRICES DE EXrnACCIÓM DE LA 

RIQUEZA SOCIAL, IMPONE LA PRODUCCIÓN Y BENEFICIO D~ LA -

CARA DE AZÜCAR, EXPROPIANDO A LOS TOTONACAS SUS TIEílRAS Y 

AGUAS QUE PERMITÍAN RESOLVER SUS NECESIDADES EN UNA ORGA

NIZACIÓN DE AUTOCONSUMO, TRANSFORMANDOLOS .AS( EN PEONES.

AL TIEMPO QUE PER!>(AN POSIBILIDADES DE SOBREVIVENCIA,COMO 

11 Paienn, Xñiei en 8arkln , David. Los beneficiarios del Desarrollo 
- Re¡ional Op. Cit. · P-38 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL, Es C~CIR, ",,, EN EL LENGUAJE MODE[ 

NO, LOS CAMPESINOS FUERON PRIMERO PROLETARIZADOS Y LUEGO 

EXPULSADOS DE UNA REGIÓN EN LA QUE YA NO PODRÍAN VIVIR NI 

TRABAJAR, SALVO AQUELLOS TODAVÍA ÓTILES COMO PEONES MAS -

o MENOS PERMANEMTES".1/.ESTO, DESDE LUi:GO~ GENERÓ INGRE-

sos CON ALTAS TASAS DE GANANCIA PARA LOS DUEÑOS DEL CAPI

TAL: LOS CONQUISTADORES, ·Asf, CA REGIÓN REGISTRA UN ALTO 

CRECIMIENTO ECONÓMICO SIN BIENESTAR SOCIAL, 

~N CAMBIO, LA EXPERIENCIA DE QuIROGA AMPLÍA EL USO DE LA 

TECNOLOGÍA SIMULTANEAMENTE CON L~ DISTRIBUCIÓN DE LA RI--. . 
QUEZA SOCIAL, SE ASIENTA EN LA BASE ECONÓMICA DE LA ORGA 

NIZACIÓN COMUNAL, ADAPT~NDOLA A MODALIDADES TRADICIONALES 

DE LOS TARASCOS COMO LAS FORMAS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA, 

QUE'CONTEMPLA LAS uDE PUEBLO" Y LAS "DE BARRIO",ASÍ COMO 

LAS ~OTACIONES FAMILIAqEs. Se ESTABLECEN.TAMBltN MECANI!. 

MOS DE AYUDA MÓTUA Y TRABAJOS COMUNES PARA SUFRAGAR SERVl. 

CIOS PÓBLICOS Y SE PROMUEVEN HUERTAS CASERAS PARA CONTRI-

BUIR AL SOSTENIMIENTO FAMILIAR, 

INTEGRAR DOS FORMAS DE PROPIEDAD DONDE LA PREPONDERAHTE -

ES LA SOCIAL, DA A LA ORGANIZACIÓN CARACTERÍSTICA DE ECO

NOMÍA MIXTA POPULAR, EN ESTE CONTEXTO, PARA ARTICULAR LA 

y Idern. P-15 
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ECONOMÍA REGIONAL, SE IMPLEMENTA ENTRE LOS D(VERSOS PUE- -

BLOS LA PRODUCCIÓN DE BIENES COMPLEMENTARIOS POR ESPECIALl 

ZACIONES: ARTESANÍAS DE COBRE V DE CERÁMICA, PESCA, TRAB~ 

JOS DE M~ERA, TEXTILES, ETC, TODO ELLO PERMITIÓ EQUILI-

BRAR EL DÉtARROLLO INTRAREGIONAL, ARMONIZANDO ENTONCES EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO CON BIENESTAR SOCIAL, ESTE PROCESO 

TRAS~ENDIÓ AL GRADO QUE•,,, LOS LAZOS SE ESTRECHARON NO -

SÓLO POR LA INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA, SINO TAMBltN POR -

UNA SERIE DE SERVICIOS Y DE INSTITUCIONES A NIVEL REGIONAL, 

SOSTENIDOS POR TODOS LOS PUEBLOS: ESCUELAS, HOSPITALES, -

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS V CIVILES, ETC,• l/ 

·FINALMENTE HABRÁ DE ACOTAR DEL EXAMEN QUE ESTAMOS CONSIDE

RANDO, QUE LAS DOS EXPERIENCIAS DESAPARECIERON CONFORME -

AVANZÓ EL PROCESO DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, SU 
TRANSFORMACIÓN DE MERCANTILISTA EN INDUSTRIAL Y EN FINAN-

CIERO SE SUSTENTÓ EN LA EXTENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN A ESCA• 

LA MUNDIAL, IMPRIMIENDO, POR TANTO, NUEVAS MODALIDADES EN 

LA ECONOMÍA NACIONAL CON LA CONSIGUIENTE INCIDENCIA EN LA 

EXPRESIÓN ESPACIAL, 

EN ESTA DINÁMICA UNIVERSAL, SURGE EL M~XICO INDEPENDIENTE, 

EN !LOS PRIMEROS 65 Af~os SE DEBATE EN UNA LUCHA SOCIAL - -

y ldem. P-38 
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C~.RACTER 1 ZADA POR LA V 1OLENC1 A, DONDE CONT 1 ENDEN 2 CORR 1 E~ 

TES POLÍTICAS: LA CONSERVADORA Y LA LIBERAL, EN FAVOR DE 

ÉSTA SE RESUELVE EL ENFRENTAMIENTO, POR CORRESPONDER SU 

NATURALEZA AL CAPITALISMO INDUSTRIAL QUE SE IMPONÍA VA A -

ESCALA MUNDIAL, ENTONCES, PODEMOS INFERIR QUE EN BUENA Mg 

DIDA •,,,FUE RESULTADO DE UN HECHO FUNDAMENTAL: EL SIGLO 

XIX MARCA LA INCORPORACIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES -

EMERGENTES EN EL ÁREA LATINOAMERICANA AL SISTEMA DE LA DI

VISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO,,,• l/ 

LAS POLÍTICAS DE INCIDENCIA REGIONAL, AS(, ESTÁN VINCULA

DAS A LA NATURALEZA ECONÓMICA DE ESTA FASE HISTÓRICA, DO~ 

DE LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL SIMPLE, PROPIO AL MERCANTI

LISMO, CEDE SU PASO AL AMPLIADO, POR ELLO, LA COLONIZA- -

CIÓN ADQUIERE MAYOR TRASCENDENCIA, EN ESTE CONTEXTO LAS -

GRANDES EXTENSIONES DESHABITADAS, EL ATRASO DE LA ESTRUCTQ 

RA ECONÓMICA MERCANTILISTA IMPREGNADA DE FORMAS SEM!FEUDA

LES DE PRODUCCIÓN, LA POBREZA E IGNORANCiA DEL PUEBLO V LA 

VIOLENCIA V CAOS CONTÍNijOS, SE. CONJUGARON PARA CONFORMAR -

UN PAÍS DÉBIL E INDEFENSO, EN UNA ETAPA DE SURGIMIENTO DEL 

IMPERIALISMO, QUE SE SIGNIFICA POR LA EXPANSIÓN TERRITO- -

RIAL REQUERIDA POR EL VECINO PAÍS DEL NORTE, •,,, PARA -

PREVENIR ESTA AMENAZA, ALAMÁN INTENTÓ COLONIZAR EL ITSHO -

!/ A.Roffman. Citado por Bassols Batalla,Angel. Op. Cit. P-160. 
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Ci\EANDO UNA NUEVA PROVINCIA QUE TENÍA SU CA?ITAL EN TEHUA_ti 

TEPEC, Se BUSCÓ ÁRDUAMENTE LA INMIGRACIÓN EUROPEA, OFRE· 

Cl~NDOSE ?ASAJES Y PR~STAMOS ?ARA QUE SE ESTABLECIERAN, • 

y TAllBl~N s:: DIS~ON anos ESTÍMULOS. 

SIN EMBARGO, LA llNICA COLONIZACIÓM QUE TUVO ~XITO FUE LA 

DE TEXAS, PROPICIADA INICIALMENTE EN 1823, VA HACIA 1826 
EL RESULTADO PROBABLE FUE PREVISTO POR EL GOBIERNO MEXIC~ 

NO QUE HITENTÓ EN VANO DETENER LA COLONIZACIÓN, EN 1830 
:.!.AMÁN IMPUSO VARIAS RESTRICCIONES, ENTRE ELLAS LA PROHt· 

BlCIÓN A LOS COLONOS DE TRAER ESCLAVOS~ PERO ESTAS MEDI· 

DAS FRACASARON. Y EL RECHAZO MEXICANO DE LA DEMANDA TEXA· 

NA DE QUE SE LES CONVIRTIERA EN UM ESTADO (FUE EL ?RETEX· 

TO PARA LA SEPARACIÓN DE TEXAS), EN LA GUERRA QUE SIGUIÓ, 

EL EJ~RCITO MEXICANO FUE DERROTADO EN 1836 Y LA AOt\lSIÓtt 

DE LA RE?ÓBLICA DE TEXAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN 1845, 

PRODUJO UNA NUEVA GUERRA, EN F.STA OCASIÓN CON LCS ~STA- -

DOS Ur11oos. DERROTADO o: NUEVO, }l~XICO SE v1c5 OBLIGADO A . 

CEDER 1..A MITAD DE SU TERRITORIO EN 1848«1/ 

EsT~ CL.MO t:!UE LA POLÍTICA DE COLONIZACIÓN rn LOS OBJETI

VOS REGIONALES, DIERON RESULTADOS SUMA~!NTE NEGATIVOS, l~ 

PUESTOS POR E.l PROCESO DE IMTéRNACIONAUZACIÓN VIOL!i1TA • 

DEL CAPITALISMO, Huno OTílAS EXPERIENCIAS ne COLONIZACIÓN 

!7 Barkin , David y ••• Op. Cit. P-3S 
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INTERNA QUE NO REVISTIERON MAYOR TRASCENDENCIA, 

ÜTRA POLÍTICA DE INCIDENCIA REGIONAL FUE LA DESAMORTIZA-

CIÓN DE LOS BIENES DEL CLERO, EL MONOPOLIO QUE DETENTA-

SAN EN LA PROPIEDAD RURAL IMPEDÍA LA CIRCULACIÓN DEL CAPl 

TAL QUE RECLAMABA YA SU REPRODUCCIÓN AMPLiADA, PARA LO-

GRAR ESTE OBJETIVO, SE TOMARON DIVERSAS MEDIDAS QUE ARRA! 

CAN DESDE SU PLANTJ:AMI ENTO EN 1821 Y QUE PlroSlGtEN. CON LAS 

ACCIONES DE GóMEZ FARfAS EN 1833 Y LAS INCAUTACIONES' DEL 

?RESIDENTE COMONFORT ",,, EN 1356 PARA OBTENER FONDOS EN 

LA LUCHA CCNTRA LOS CONSERVADORES, LA.MAS IMPORTANTE LEY 

FUE LA DEL 25 DE JUNIO DEI. MISMO Aiiol LLAMADA "LEY tERDO"

(~OR SU AUTOR MIGUEL LERDO DE TEJADA), AFECTANDO NO SÓLO 

A LA IGLESIA SINO TAMBl~N A UNA MULTITUD DE CORPORACIONES 

PÚBLICAS _Y--P~IVADAS, CIVIL:S Y RELIGIOSAS, tSTA MEDIDA -

ERA .ABSOLUTAMENTE 1 ND! SPENSABLE PARA DOTAR DC: FONDOS AL -

ESTADO LIBERAL EN LA GUERRA CIVIL Y PARA REESTRUCTURAR LA 

SOCIEDAD DE ENTONCES ABRIENDO EL CAMPO AL CAPITALISMO: 

CREAN UNA FUERTE CLASE DE PROPIETARIOS LIGArios AL R~GIMEN 

(lBERAL, Así SE VENDl~RON NUMEROSOS BIENES CORPORATIVOS, 

ENTRE ELLOS CASAS, HACIENDAS, FINCAS, ETC,, INCLUSO l~MUf 

BLES DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, .,l/ 

!1 Basaols Batalla, Angel. Op. Cit •. P-162. 
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CONSOLIDADA LA POLÍTICA DE MOVILIZACIÓN DE TIERRAS OCIOSAS, 

REDUCIDA A LA MITAD LA EXTENSIÓN TERRITORIAL, ESTABILIZADA 

LA SOCIEDAD CIVIL CON EL TRIUNFO DEFINITIVO DE LQS LIBERA

LES: LA OLIGARQUÍA EMPRESARIAL V MILITAR ENCUENTRAN, EN EL 

ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX, LAS CONDICIONES PROPICIAS PA

RA ESTABLECER SU PODER AUTÓNOMO EN COMPLICIDAD CON EL CAP! 

TAL EXTRANJERO, ESPECIALMENTE EL QUE EMERGE EN ESTADOS UN! . . -
DOS, PARA ENTONCES EL PUEBLO HABÍA DEJADO DE SER SU ALIA

DO, EL HOMBRE FUERTE DE LA OLIGARQUÍA CONSOLIDADA, PORFI

RIO DfAZ, LOS REPRESENTABA CABALMENTE CON SU POLÍTICA DE -

CRECIMIENTO ECONÓMICO SIN BIENESTAR SOCIAL, Es DECIR, A -

PARTIR DE ENTONCES SE DIRIGE EL DESARROLLO A LA OBTENCIÓN 

·DE ALTAS TASAS DE GANANCIA, NEGANDO EL MÍNIMO DE DERECHO -

A QúlENES PRODUCEN LA RIQUEZA: LOS TRABAJADORES DEL CAMPO 

V DE LA INCIPIENTE INDUSTRIA, 

EN ESTA NUEVA MODALIDAD DEL LIBERALISMO A ULTRANZA, LA PO

LÍTICA DE TIERRAS LLEVA NUEVAMENTE A LA FORMACIÓN DE LATI

FUNDIOS, AHORA LAICOS. Sus CARACTERÍSTICAS, SIN EMBARGO. 

AHORA SON DISTINTAS POR CORRESPONDER A UNA NUEVA FASE HIS

TÓRICA, A ELLO se DEBE QUE LA NUEVA POLfTICA DE TIERRAS -

",,, TUVO MENOS EFECTO PARA COLONIZAR LAS ZONAS ALEJADAS -

QUE PARA CAMBIAR LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIE-

RRA QUE SE CONCENTRÓ CADA VEZ M4S, EN TANTO QUE EL SISTE-
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MA DE HACIENDAS A FINALES DEL PERÍODO COLONIAL SE HAB!A -

CONCENTRADO, EN SU MAYOR PARTE, EN LA MESA CENTRAL, PARA -

1910 SE HABÍA EXTENDIDO EN EL PAÍS,,, LOS INDÍGENAS DESPO

JADOS SE CONCENTRARON VIVIENDO EN HACIENDAS y, POCO DES- -

PUES, ATADOS A l_AS MISMAS COMO PEONES POR SUS DEUDAS, EN 
1910 CERCA DE 800 HACIENDAS TENÍAN EL 90% DE LAS TIERRAS.

MÁS DEL 80% DE LAS FAMILIAS RURALES CARECfAN DE TIERRA" .J/ 
ESTA TENDENCIA SE CO~RESPONDE PLENAMENTE CON EL DESPLAZA-

MIENTO DEL MERCANTILISMO Y EL SURGIMIENTO DEL CAPITALISMO 

INDUSTRIAL EN EL PAÍS, QUE DESDE ESAS FECHAS CONFIGURA UN 

NUEVO MARCO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA, 

ENTONCES LA ORIENTACIÓN REGIONAL DE LA ECONOMÍA EMPIEZA A 

ENCAUZARSE EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO MUNDIAL CAPITALISTA, 

EL TRAZO DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTES Y PUERTOS MEXIC~ 

NOS HACIA ESTADOS UNIDOS, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS FINA~ 

ZAS PÚBLICAS Y EL LIBRE ACCESO DE LOS CAPITALES EXTRANJE-

ROS, CONCURRIERON A REFORZAR EL PERFIL REGIONAL QUE AÚN -

PREVALECE, DE CENTRALIZACIÓN Y DE DISPARIDAD REGIONAi_ EN -

EL PAÍS, 

ÜCURRE PRECISAMENTE CUANDO ."EN EL EXTERIOR, EUROPA ÜCCIDE~ 

TAL Y LOS ESTADOS UNIDOS ESTÁN EN PLENO PERÍODO (DE DEFI-

y Barkin , David y • • • Op. Cit. Pp: 54-55. 
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NtCIÓN) DEL IMPERIALISMO ECONÓMICO V DE REPARTO DEL MUNDO 

EN UNA 11 DIVIS!ÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO" QUE LES PERMl 

. TA LA EXPLOTACIÓN ABIERTA Y TOTAL DE LOS RECURSOS NATURA

LES DE LOS PAÍSES POBRES, A LOS CUALES SOMETEN A SU DOMI

NIO ,,, SE ESTABLECEN ENTONCES EN AMÉRICA LATINA, TRES Tl 

POS DE ESTRUCTURA ECONÓMICA: A) AGRICULTURA DE CLIMA TE.!1 

PLADO. a) AGRICULTURA DE CLIMA TROPICAL V e) PRODUCCIÓN DE 

MINERALES, ESTAS ÚLTIMAS SE APLICAN AL CASO MEXICAN0,,,1/ 

EN ESA DINÁMICA HISTÓRICA, CON LA DESAMORTIZACIÓN DE BIE-

NES COMUNALES, SE LLEVA A LA CIRCULACIÓN MERCANTIL LA PRO

PIEDAD ECLESIÁSTICA V PARTE DE LA MUNICIPAL V LA COMUNAL -

INDÍGENA, CREANDO UNA NUEVA CLASE DE INTERESES INDIVIDUA-

LISTAS, AL ROMPER CON FORMAS NO CAPITAL.!STAS DE PROPIEDAD 

RURAL, SE ESTABLECEN ASÍ BASES PARA LA EVOLUCIÓN DE LA. -

AGRICULTURA V PARA LA PENETRACIÓN DEL CAPITAL EXTRANJERO -

A TRAVtS DE COMPAAfAS DESLINDADORAS Y POR ARRENDAMIENTOS -

PARA COLONIZACIÓN, CON LO CUAL",,, MUCHOS NORTEAMERICANOS 

CREAN LATIFUNDIOS GIGANTESCOS EN CHIHUAHUA, SONORA, BAJA -

CALIFORNIA O TAMAULIPAS V ESTE FENÓMENO, ADEMÁS DE REPRE-

SENTAR UN PELIGRO PARA LA UNIDAD NACIONAL, EXAGERÓ EL USO 

IRRAC 1 ONAI_ DE RECURSOS Y LA SAL 1 DA DE GANANC 1 AS AL EXTRAN

JERO,,." f/ QUE, A FIN DE CUENTAS SÓLO REVELAN CAMBIOS 

--.!/ Baesole Batallo, An¡el. Op. Cit. P-167. 
~/ Idem. P-169. 
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PROFUNDOS QUE SE OPERARON EN EL SIGLO PASADO, CARACTERIZA 

DOS POR LA IMPLANTACIÓN DE UNA ECONOMÍA PLENAMENTE CAPIT! 

LISTA Y NUEVAMENTE SUBORDINADA, QUE SUSTENTA SU DESARRO- -

LLO EN LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DEL CAPITAL RURAL, 

DE ACUERDO A ANGEL BASSOLS, HASTA ANTES DE LA REFORMA, LA 

AGRICULTURA SEGUÍA SIENDO DE CONSUMO LOCAL, EXCEPTUANDO -

ALGUNOS PRODUCTOS DE CANTIDADES POCO RELEVANTES QUE SE DI

RIGÍAN A LA EXPORTACIÓN COMO VAINILLA, CAÑA DE AZÚCAR, CA

FÉ, TABACO, CACAO, COCHINILLA, MADERA TROPICAL, PALO DE -

TINTE (o DE CAMPECHE), SIN QUE SE INTEGRARAN Al MERCADO -

NACIONAL LOS INGRESOS DE SUS VENTAS, SóLO A PARTIR DE LA 

DICTADURA PORF!RISTA LOS RESULTADOS DE LAS TRANSFORMACIO-

NES DEL LIBERALISMO COBRAN FORMA EN LA.AGRICULTURA, EN- -

TONCES •EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DE LAS 

CIUDADES EN PARTICULAR ENTR~ 1880-1910, CONDUJO A UN CIERTO 

DESARROLLO DE LA AGR 1 CULTURA DE TEMPORAL Y R l EGO EN LA "ZQ 

NA FUNDAMENTAL DE LOS CEREALES", ABARCANDO PRINCIPALMENTE 

EL CENTRO-OCCIDENTE Y EL CENTRO ESTE, EL BAJÍO VALLES DE -

AL T l PLArlO y DE JALI seo CENTRAL y M l CHOACÁN ••• # 11 ÜTRAS -

PLANTACIONES DE HACIENDA SE LOCALIZARON EN VERACRUZ, TABA~ 

CO, CHIAPÁS, NORTE Y NORESTE Y DE MANERA ESPECIAL LA "AGR! 

CULTURA DE RIEGO COMENZÓ A DESARROLLARSE EN CIERTA ESCALA 

(HASTA A~CANZAR TAL VEZ UN MILLÓN DE HECTÁREAS) Y ESE FEN~ 

l/ ld~m. P-169. 
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MENO TUVO IMPORTANTE EFECTO REGIONAL EN LA LAGUNA, BAJ(o, 

Rfo BRAVO, VALLE DE MEXICALI, C1~NEGAS DE CHAPALA v MoRe-
1/ LOS,,, -

A FINALES DEL PERfODO PORFIRISTA SE IMPULSA LA GANADERfA -

DE EXPORTACIÓN, EL NORTE V NORESTE SURTEN A LOS ESTADOS • 

UNIDOS, Y PARA EL MERCADO INTERNO EN TORNO A LAS CIUDADES 

EN CRECIMIENTO, "APARECEN LAS PRIMERAS GRANJAS LECHERAS EN 

LA CUENCA DE M~XICO, EN EL BAJ(O V EN VALLES DE MICHOAC~N, 

JALISCO O PUEBLA, LA CR(A DE OVEJAS SE EXTENDIÓ PRIMERO • 

EN LAS MONTA~AS DE ÜAXACA V GUERRERO, PERO MAS TARDE SE ·

LLEVÓ AL NORTE V AL ALTIPLANO, CERCA DE LOS MERCADOS" z¡ 

EN EL SECTOR AGROPECUARIO PUES, EL DESARROLLO REGIONAL ES 

DESEQUILIBRADO V ESPONTÁNEO, Se CONDUCE POR EL MOVIMIENTO 

DEL CAPITAL MERCANTIL, TANTO NACIONAL V EXTRANJERO, QUE • 

se INVIERTE AHÍ DONDE LA GANANCIA ES MAYOR E lNMEDIATA: -

LA AGRICULTURA COMERCIAL DE EXPORTACIÓN V LA DE CONSUMO -

REQUERIDA EN LAS CRECIENTES CIUDADES DE LA MESA CENTRAL Y 

VERACRUZ, ESTA TENDENCIA SE CONFIGURA EN EL ÚLTIMO CUAR

TO DEL SIGLO XIX. 

1/ ldem, P·l69 
~/ !dom, Pp: 170-171. 
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INSERTO EN LA LÓGlCA ANTES DESCRITA, SE CONDUCE TAMBIÉN 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA, 

ÜE AHÍ QUE PARA TODOS ELLOS ES VÁLIDO QUE EN LOS PRIMEROS 

60 AÑOS DEL SIGLO XJX, LA INESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA 

QUE SUFRE EL PAÍS POR TRANSFORMARSE EN UNA NACIÓN, IMPRI

ME A SU DESARROLLO UNA TENDENCIA DECRECIENTE Y ERRÁTICA, 

LA MINERÍA, PORQUE HABÍA ALCANZADO ALTOS NIVELES DESDE LA 

COLONIA, A PESAR DE QUE ATRAVIESA POR•,,, CRISIS PERIÓDl 

CAS QUE DISMINUÍAN LA PRODUCCIÓN, CONTINÚA SIENDO LA RAMA 

DE MAYOR IMPORTANCIA ECONÓMICA, PERO SE DEDICA CASI EXCLQ 

SIVAMENTE A LA EXPLOTACIÓN DE METALES PRECIOSOS Y A BENE

FICIAR DE ÉSTOS, SÓLO LOS MINERALES DE ALTA LEV,,,l/ EL -

GIRO JMP"ORTANTE SE REVELA DE ",,, 1880 A 1910 Y SU GRAN -

IMPULSO DEBE SIN DUDA EXPLICARSE POR SU IMPORTANCIA PARA 

ABASTECER LA•INDUSTRIA MANUFACT.URERA NORTEAMERICANA Y EN 

MENOR GRADO, LA =UROPEA OCCIDENTAL, CON MATERIAS PRIMAS -

BARATAS,,,l/ DESTACAN, JUNTO AL NUEVO DESARROLLO DE LA 

EXPLOTACIÓN DE LOS METALES PRECIOSOS -ORO Y ?LATA- QUE 

PERSISTEN COMO LOS MAS IMPORTANTES: EL COBRE, EL ZINC, EL 

GRAFITO, ENERGÉTICOS Y OTROS PRODUCTOS FERROSOS V NO FE-

RROSOS, 

1/ ldem. P-163 
~/ Idem. P-171. 
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LA TENDENCIA DE CONFORMACIÓN DE LAS REGIONES, NUEVAMENTE -

SE DERIVA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS "AL SECTOR 

EXTERNO" PRECISAMENTE EN DONDE LOS RECURSOS Y LAS VENTAJAS 

GEOGRÁFICAS se UBICAN DE CONFORMIDAD A LOS INTERESES DE -

ESE SECTOR, EN INDICADORES DE PRODUCCIÓN SE IDENTIFICAN -

LAS ORIENTACIONES DE LA ECONOMÍA NACIONAL EN SU DIMENSIÓN 

ESPACIAL, SEGÚN •LOS DATOS DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE - -

1907 (ANTONIO PEÑAFIEL), EL NORTE ERA YA LA PRIMERA REGIÓN 

MINERA DEL PAÍS, (ESPECIALMENTE COAHUILA, CHIHUAHUA Y Du-
RANGO) CON 54.6% DEL VALOR TOTAL V 39,2% DEL PERSONAL OCU

PADO: SEGUÍAN LUEGO EL NOROESTE (BÁSICAMENTE SONORA Y BAJA 

CALIFORNIA), EL CENTRO-ESTE (México E HIDALGO) y EL CENTRO 

OCCIDENTE CGUANAJUATO)" 11. 

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURER~ SU EVOLUCl~N EN EL PERIODO -

ANALIZADO, OBSERVA UN RITMO DE CRECIMIENTO.SEMEJANTE A LA 

MINERfA,.ATRIBUIBLE A LAS MISMAS RAZONES, SIN EMBARGO, -

SIENTA LAS BASES DE SU DINAMIZACIÓN EN AÑOS ANTERIORES AL 

DE LA MINERÍA DIVERSIFICADA·, EN UNA DE SUS RAMAS: LA IN

DUSTRIA TEXTIL, DONDE HABRÁ DE SUBRAYAR SU ",,, IMPORTAN

CIA EXCEPE-IONAL EN AQUELLA ÉPOCA, SOBRE TODO EN LA SEGUN

DA MITAD DEL SIGLO XIX, LAS FÁBRICAS TEXTILES DE ALGODÓN 

,,, TENDIERON A CONCENTRARSE EN PUEBLA, ÜRIZABA, QueRÉTA

RO, México. AUNQUE ALGUNAS APARECIERON EN EL PROPIO NORTE 

!/ Idem. P-172 
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lSALTILLO, ARTEAGA, PARRAS), 1 71/ Los TEXTILES ACELERAN su 

DESARROLLO PARALELAMENTE CON OTRAS NUEVAS MANUFACTURAS, -

CUA~DO LAS TECNOLOGÍAS E INVERSIÓN EXTRANJERAS REINGRESAN 

A LA ECONOMÍA NACIONAL, ÜCURRE CONFORME EL PAÍS SE VA ES

TABILIZANDO, POR ELLO FUÉ QUE ",,, HASTA 1867 AFLUYERON -

EN PEQUEÑA ESCALA,,, (SI BIÉN) EN LOS TEXTILES ES YA IM- -

PORTANTE,,, PRINCIPALMENTE CAPITAL INGLÉS Y N0RTEAMERICA-

NO,, :•Zf CERCA DE 20 AÑOS MAS TARDE EL PAPEL DE LA INVER- -

SIÓN EXTRANJERA SE DINAMIZA, PUES "DESDE 1886 SE ADV)ERTE 

UNA FUERTE. INVERSIÓN INGLESA, FRANCESA Y ESPAÑOLA EN IN- -

DUSTR!AS DE TRANSFORMACIÓN, TANTO EN MAQUINARIA PARA LA -

MINERÍA COMO -PRINCIPLAMENTE- EN LA TEXTIL, DE TABACO, - -

PAPEL Y ALIMENTICIA"~/ 

DESPRENDEMOS QUE CARACTERIZA A LA FORMACIÓN DE LA ESTRUC

TURA ECONÓMICA DEL PORF!RIS·MO, EL DESARROLLO DE LAS FUER

ZAS PRODUCTIVAS EN LA DINÁMICA DE LA SUBORDINACIÓN EXTRAN 

JERA, ELLO EXPLltA QUE El DESARROLLO INCIPIENTE DE LA IN

DUSTRIA SE HALLA SUSTENTADO EN EL SECTOR IJ, PRODUCCIÓN -

DE BIENES DE CONSUMO, DEJANDO FUERA DEL PAÍS AL SECTOR !. 

PRODUCCIÓN DE BIENES DE CAPITAL, ESTA LEY DE LA INTERNA

CIONALIZACIÓN DEL CAPITALISMO, REVELA YA EN ESTA ÉPOCA LA 

ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMIC~, DONDE SU EFECTO EN -

1/ Idem. P-165 
2/ Idcm. Pp: 164-165 
~/ Idcm. P-172 
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LA FORMACIÓN REGIONAL RESULTA DE LA CONDUCTA ESPONTÁNEA Y 

ANÁRQUICA DE LAS LIBRES FUERZAS DEL MERCADO, 

BASTA EL EXAMEN SOMERO DEL PAPEL QUE JUEGAN LAS INVERSIO

NES EXTRANJERAS DURANTE EL PORFIRISMO, PARA OBSERVAR QUE 

SE DIRIGEN A LAS ACTIVIDADES MÁS DINÁMICAS, REPERCUTIENDO 

EN LA ORIENTACIÓN REGIONAL DE LA ECONOM(A, Es NOTABLE, -

EN ESTE SENTIDO, QUE LA MAYOR PARTE SE HAYA APLICADO N,,, 

A FERROCARRILES (33,2%), MINAS Y METALURGIA (24,Q) Y DEU

DA PÚBLICA, CON UN 14,6%, LA PARTICIPACIÓN EN LA INDUS-~ 

TRIA, BANCOS Y SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA EL~CTRICA Y -

OTROS) FUE IMPORTANTE Y MUCHO MENOR, EN COMERCIO Y.PETRÓ

LEO, PREDOMINÓ EN CONJUNTO LA INVERSIÓN DE ESTADOS ÜNI-

DOS, CON 1,292 MILLONES DE PESOS (1911), PERO NO MUY A LA 

ZAGA VENÍAN LAS DE GRAN BRETA~A Y FRANCIA, .~1/ 

EN EL MARCO TEÓRICO DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, 

LA PRESENCIA ESPONTÁNEA DEL TOTAL DE INVERSIONES INSCRITAS 

EN EL LIBRE JUEGO DE LAS FUERZAS DEL MERCADO, IMPLICA LA -

AUSENCIA DE UNA POCÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, Su PRO·-· 

CESO DESEQUILIBRADOR SE EXPLICA DESDE ENTONCES EN BUENA -

MEDIDA POR LA ACCIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS, EN -

LA LÓGICA DE LA SUBORDINACIÓN¡ N,,, LAS REGIONES FAVORECI

DAS CON EL PROCESO DE EXPORTACIÓN ACTÚAN COMO EJES DE - -

17 ldcm. Pp: 181-183 
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DCMINACIÓN INTERNOS DE TODO EL ~ISTEM~ (,,,) ESTE SENTI

DO UNIDIRECCIONAL DE LOS FLUJOS ESTIMULA LA ACUMULACIÓN -

DE RECURSOS Y ECONOMfAS DE AGLOMERACIÓN EN LOS PUNTOS O -

ÁREAS ESCOGIDAS PARA LA EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS -

AL EXTERIOR Y POR TANTO (EN TODA AMÉRICA LATINA EL SUCESO 

ES SIMILAR) LOS SUBESPACIOS NACIONALES QUE SE ARTICULAN -

POR MEDIO DE QUIENES SE FAVORECEN CON PARTE DEL PROCESO -

DE ACUMULACIÓN DEL EXCEDENTE, SON ÁREAS REDUCIDAS DEL - -

TOTAL DEL PAfS, Es DECIR, QUE LA DEPENDENCIA INTERNA EX

TERNA ES PRECISO VISUALIZARLA COMO UNA RELACIÓN ENTRE RE

GIONES DEL PAfS DEPENDIENTE Y LAS METRÓPOLIS O NACIONES -

CENTRALES" .!/ 

EN EL P~CESO DEL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS -

QUE RECLAMABA LA NUEVA FASE DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL -

CAPITALISMO INDUSTRIAL, LAS DE~IGUALDADES REGIONALES SÓLO 

REFLEJABAN OTRAS DE LA MISMA INTENSIDAD AUNQUE DE FORMA -

DISTINTA: LAS SOCIALES Y LAS ESTRUCTURALES ENTRE LOS DI

VERSOS SECTORES DE LA ECONOMÍA NACIONAL, LA ABRUMADORA 

CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA, ASf COMO LA DESARTICULACIÓN 

INTERNA DE LA ECONOMÍA, PARALIZABA LA MOVILIZACIÓN DE CA

PITALES Y DE LA MANO DE OBRA, INCIDIENDO EN BAJAS TASAS DE 

INVERSIÓN Y DE CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO, 

!/ Roffman. Mencionado por Bassols Batalla, Angel. Idem. Pp: 201-
202. 
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E~ ESE CONTEXTO, CADA VEZ RESULTABA MÁS NEGATIVO EL LATI

FUNDISMO, PUES "CON EXCEPCIÓN DE CIERTAS PLANTACIONES CO

MERCIALES QUE PRODUCÍAN PARA LA EXPORTACIÓN, LA HACIENDA 

NO ERA UNA FORMA PRODUCTIVA DE EMPRESA AGRÍCOLA, PROBA-

BLEMENTE LA PRODUCCIÓN DE COSECHAS BÁSICAS, MAIZ, TRIGO Y 

FRIJOL, DISMINUYÓ ENTRE 1880 Y 1890, Y DESPUÉS DE ESA FE

CHA, SU AUMENTO APENAS EXCEDIÓ AL DE LA POBLACIÓN, EN UN 

ARO MALO, EL MA(Z SE TENÍA QUE IMPORTAR, Y EN TODOS LOS -

AAos SE IMPORTABA TRIGO, HARINA. AZÚCAR y CARNE SALADA,,," 

l/ QUE, A FIN DE CUENTAS, EXPRESAN LA INCAPACIDAD DEL SI~ 

TEMA PORFIRISTA PARA SOSTENER AÚN EN CONDICIONES DE MISE

RIA A LA POBLACIÓN, EL PROCESO DE AGUDIZACIÓN DE ESTAS -

CARACTER(STICAS, AL COINCIDIR CON LAS NECESIDADES DE EX-

PANSIÓN DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL, LLEVA A VINCULAR TEM

PORALMENTE LOS INTERESES POPULARES CON LA CLASE MEDIA Y -

SE ORIGINA LA REVOLUCIÓN DE 1910: EN ELLA SU CARACTERÍS

TICA IDEOLÓGICA PRINCIPAL, EN LAS DIVERSA~ CORRIENTES QUE 

SE INVOLUCRAN, ES LA DEMOCRÁTICA .BURGUESA, POR ELLO LA -

CONSIGNA QUE PROPICIA LA FORMACIÓN DE UN FRENTE AMPLIO -

CONTRA LA DICTADURA, ES LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, -

AHf ESTÁ LA SIMIENTE PARA LAS NUEVAS FORMAS DE MOVILIZA-

CIÓN DEL CAPITAL INDUSTRIAL: SUPRIMIR LA HERENCIA MERCA~ 

TILISTA DE LA POLfTICA DE TIERRAS, 

!1 Barkin , David. Op. Cit. P-55. 

104 



A MANERA DE CONCLUSIÓN SOBRE ESTA FASE, PODEMOS ADMITIR -

QUE ES EN ELLA CUANDO LA FORMACIÓN REGIONAL DEL PAÍS SE 

DEFINE, EL CONTEXTO QUE LA ENCUADRA ES NUEVAMENTE LA - -

SUBORDINACIÓN AL EXTRANJERO V SU CONFIGURACIÓN ESPONTÁNEA 

EVIDENCIA LA AUSENCIA DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIQ 

NAL QUE, POR OTRA PARTE, HEMOS ADMITIDO COMO CATEGORÍA 

HISTÓRICA QUE NO CORRESPONDE A ESTA ÉPOCA, PERMITIENDO 

FORMAS DE SAQUEO REGIONAL QUE NADA TENDRÍAN QUE ENVIDIAR 

A LA MODALIDAD PRIMITIVA IMPUESTA DESDE LOS AZTECAS, 
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HASTA ~DIADOS DE LOS AROS 2Qs SE INICIA LA RECONSTRUCCIÓN 

DEL PAÍS, TRANSFORMANDO SU ORGANIZACIÓN SOCIAL ENMEDIO DE 

UNA. POLÍTICA ECONÓMICA ERRÁTICA POR INDEFINIDA. ESTO HA

CE DE MÉXICO CAMPO PROPICIO PARA QUE LA INTERNACIONALIZA

CIÓN DEL CAPITALISMO, QUE SE HABÍA ARRAIGADO DURANTE EL -

PORFIRISMO, NUEVAMENTE MANTUVIERA LA DEPENDENCIA ECONÓMI

CA DEL PAÍS, MANIFESTADA SOBRE TODO A TRAVÉS DE LOS MOVI

MIENTOS DEL SECTOR EXTERNO, 

"A PARTIR DE 1921 Y HASTA 1929 -ANTES DE LA GRAN DEPRE- -

SIÓN LA ECONOMÍA MEXICANA CRECIÓ A UNA TASA ANUAL DE 4.6% 
EN PROMEDIO, SOBRESALIENDO LA AGRICULTURA CUYA TASA FUÉ DE 

5,5% Y LA MINEílfA V LAS MANUFACTURAS QUE CRECIERON A TASAS 

DE 5% ANUAL , ,, . Así COMO LA MINERÍA SE DESARROLLABA EH -

FUNCIÓN DE lA QEMANDA EXTERNA, TAMBIÉN UNA PARTE SUSTAN-

CIAL DE LA OFERTA AGRÍCOLA RESPONDÍA A MOVIMIENTOS DEL -

MERCADO EXTERIOR, DE ESTE MODO SE DESARROLLABA EL ALGODÓN 

V CON ÉL PROSPERABAN BAJA CALIFORNIA (NORTE V SUR) V COA= 

HUILA (LA LAGUNA); CON LA CAÑA DE AZÚCAR SE DESARROLLABAN 

SINALOA, VERACRUZ, ¿ALISCO, TAMAULIPAS V PUEBLA,,, EL IN

CIPIENTE DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MINERÍA, LAS ACTIVIDA

DES COMERCIALES EN EXPANSIÓN Y EN CIERTA MEDIDA EL DESA-

RROLLO AGROPECUARIO, FUERON CAUSAS DEL DESARROLLO DE RE

GIONES EMERGENTES DANDO LUGAR A UN SISTEMA DE CIUDADES --
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CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS BIEN CARACTERIZADAS: LAS c1u-

DADES MAS IMPORTANTES EN 1930, APARECEN EN EL CUADRO SI~

GUIENTE:" .J:/ 

C I U D A D HABITANTES 

MEXICO 1'029,068 
GUADALAJARA 179,556 
MONTERREY 132,577 
PUEBLA 114, 793 
SAN LUIS POTOSI 74,003 

·LEON 69,403 
TAMPICO 68,126 
VERACRUZ 67,801 

LA REFERENCIA ANTERIOR.ILUSTRA CÓMO LA AUSENCIA O INSUFl-

CIENTE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA -QUE ENTON

CES CARECÍA DE UNA POLÍTICA DEFINIDA- DEJA EN EL MECANIS

MO DE MERCADO LIBRE LA FORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL. Y ESPONTÁ 

NEA DE LAS REGIONES y, POR TANTO, LA ACUMULACIÓN CONT(NUA 

DE DESIGUALDADES ENTRE ELLAS, NATURALMENTE QUE LA DEPEN-

l/ Mendoza Berrueto, eliseo.-Implicaciones Regionales del Desarrollo 
Económico de México.-Dcmogruf!a y Economía III, l. 1969 Ed. El -
Colegio de México, P-34. 
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DENCIA DEL PAÍS NO SÓLO INCIDE EN EL DESARROLLO REGIONAL, 

SINO QUE LA ECONOMÍA NACIONAL EN SU CONJUNTO ESTÁ EXPUES

TA A LOS CAMBIOS DEL SECTOR EXTERNO, Así, LA GRAN DEPRE

SIÓN DE FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 3Qs IMPACTÓ AMPLIAME~ 

TE EN EL DESARROLLO DEL PAÍS, •,,,A TAL GRADO QUE DE - -

1929 A 1932 EL PRODUCTO BRUTO DESCENDIÓ A TASA PROMEDIO -

ANUAL DE 6%, HABIENDO SIDO LA MINERÍA LA ACTIVIDAD QUE -

SUFRIERA LA MAYOR INCIDENCIA. PUES EN 3 AÑos·su PRODUCTO 

SE REDUJO A CASI LA MITAD DE SU VALOR: LAS MANUFACTURAS -

DESCENDIERON 30% EN EL PERÍODO, LOS TRANSPORTES 15% Y EL 

COMERCIO 16%, 

EN 1933 SE INfCIA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA QUE LUEGO SE -

CONVIER~E EN UN PROCESO DE DESARROLLO SOSTENID0•,1/ 

Es DE ADMITIRSE QUE EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN EN 1933 -
NO GENERÓ EN ESE MISMO AÑO LOS FRUTOS ECONÓMICOS QUE SE -

TRADUJERAN EN MAYOR BIENESTAR PARA EL PAÍS, POR ESO Y TA~ 

BIÉN EN ESAS FECHAS, LA NECESIDAD MISMA DE SOBREVIVENCIA -

DE 'LA INCIPIENTE CONSOLIDACIÓN REVOLUCIONARIA, ABRE LA PER§ 

PECTIVA PARA UN GOBIERNO QUE ORIENTARA AL PAÍS HACIA LA I~ 

DEPENDENCIA ECONÓMICA Y A UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL INGR~ 

so: EL DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, ESTOS OBJETIVOS SÓLO 

SON POSIBLES, CUANDO EL GOBIERNO DECIDE RESPONSABILIZARSE 

!/ Idem. P-34. 
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DE LA DIRECCIÓN DE LA ECONOMÍA Y ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD 

DE DEFINIR y APLICAR AQUELLAS POLÍTICAS QUE EL PAfs REQUis 

RA, POR ESO, "EL PRIMER ACTO POLÍTICO QUE RECHAZÓ ABIERT6 

·MENTE EL ANTIGUO CONCEPTO DEL ESTADO ADMINISTRATIVO FUÉ -

DE LÁZARO CÁRDENAS, 1934-1940. CÁRDENAS, QUIEN AFIRMÓ QUE 

SU PROGRAMA SE BASABA EN LA JUSTICIA SOCIAL, BUSCÓ Y ENCO~ 

TRÓ MUCHOS MÁS FONDOS DE LOS QUE SE DISPONfA ANTERIORMENTE 

PARA EL MANEJO DEL ~STADO, Y LOS GASTÓ, Y LOGRÓ TAMBIÉN -

UN NUEVO NIVEL DE GASTOS EN PRO DE LO SOCIAL, TANTO EL -

LOGRO DE ESE NIVEL COMO EL PROMEDIO DE 37,6% DE LA BOLSA -

PEDERAL PARA GASTOS EN FAVOR DE LA ECONOMfA EN LA VIDA NA

~IONAL MARCÓ EL CAMBIO DECISIVO DE LA REVOLUCIÓN MEXICA- -

NA," l/ 

LA FUNCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, AL TRASCENDER SU NATURA-

LEZA ADMINI~TRATIVA, PROPORCIONA A CÁRDENAS EL INSTRUMENTO 

FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR LAS PROFUNDAS TRANSFORMACIONES 

QUE SE PRODUCEN EN su PERÍOD·o. CIERTAMENTE, LA FUNCIÓN -

ECONÓMICA ESTATAL QUE SE DIRIGE AL BENEFICIO DE LA POBLA-

CIÓN, RECIBE APOYO DE ÉSTA, LO CUAL A SU VEZ PERMITE AM- -

PLIAR LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMfA, 

PARA GENERAR ESTE APOYO RECÍPROCO, ADEMÁS DE LA VOLUNTAD -

POLfTICA SE REQUIERE LA DEFINICIÓN DE LAS DIRECTRICES ECO-

-rrw1Tk'ie,w:--:iaiñi!8;"°-1 ii:ii-R"evoTüCi6ñ-M'ex1cana: Gasto Federal y cambio 
- Social". F.C.E. Primera Edic16n en Espai'lol 1978. P-72. 
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NÓMICAS QUE DEBAN REGIR, ESTO ES COMPRENDIDO ASÍ y SE TR& 

DUCE EN•,,, EL PRIMER PLAN SEXENAL. EL PLAN ES ELABORADO 

POR El PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO PARA QUE SEA CUMPLl 

DO POR SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA, GENERAL LÁZARO CÁR

DENAS, EN EL PERÍODO 1934-1940, ,, ABARCA ÚNICAMENTE LAS -

ACTIVIDADES DEL SECTOR PÚBLlCO,,, DESTACAN POR LA IMPORTA!':!_ 

CIA QUE SE LES DA EN El TEXTO, LA CUESTIÓN AGRARIA, EL PRQ 

BLEMA EDUCATIVO Y EL RESCATE DE RECURSOS DE ·MANOS EX!RANJf 

RAS/ l/ 

GRAN AVANCE FUÉ CONTAR CON UN PLAN, CUYA ESENCIA DEFINE LA 

POL(TICA CARDENISTA: DESARROLLO ECONÓMICO NACIONALISTA CON 

JUSTICIA SOCIAL, ESTA SE VE AMPLIAMENTE IMPULSADA, EN LO 

QUE RESPECTA AL SECTOR AGROPECUARIO, POR LA REFORMA AGRA-

RIA H' ,, CÁRDENAS ACABÓ CON El PODERÍO DE LOS LATIFUNDIS-

TAS, Al FIRMAR PROCLAMAS QUE DESMEMBRABAN CERCA DE -

20'136 936 HAS, PARA SER DISTRIBUÍDAS ENTRE LAS MASAS CAM

PESINAS, ESTO QUIERE DECIR QUE DURANTE 6 A~OS EL 10.2% -

DEL ÁREA CONTINENTAL DEL PAÍS FUÉ DESTINADA A SU DISTRIBU

CIÓN,,, LOS PRESIDENTES QUE PRECEDIERON A CÁRDENAS SÓLO 

HABiAN PROMETIDO EN SUS PROCLAMAS 6%,,, f/ 

LA ENTREGA DE LA TIERRA SIGNIFICÓ QUE LA PRODUCCIÓN TOTAL 

QUEDARA A DISPOSICIÓN DEL CAMPESINO, IGUALANDO POR TANTO -

'}) Guillen, Arturo.-"Planificación Económica a la Mexicana" Ed. Nues 
tro Tiempo la. edición. México, D.F. 1971. ?p: 56-57 

~/ -~ikie W. James.-Op • Cit. P-109 (Subrayado nuestro). 
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SU INGRESO AL PRODUCTO MEDIO DE SU TRABAJO POR UNIDAD DE -

ESFUERZOS, Asf, ADEMÁS DE PROCURAR UNA FORMA DE JUSTICIA 

SOCIAL, EL AUMENTO EN EL INGRESO REAL DE LOS CAMPESINOS -

BENEFICIADOS SE TRADUCE EN FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA -

INTERNA Y LIBERACIÓN DE MANO DE OBRA DEL CAMPO, PROPICIAN

DO ASÍ SU TRANSFERENCIA A LA CIUDAD, LA CUAl ADQUIERE DE -

ESTA FORMA RECURSOS HUMANOS PARA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

y COMERCIAL. ESTO FUÉ POSIBLE EN VIRTUD DE LA SUPRESIÓN -

DEL SOMETIMIENTO QUE COMO PEÓN uACASILLADO" AÚN PADECÍA EL 

CAMPESINO, SI BIEN LA EDUCACIÓN COMPLEMENTABA ESTE PROCE

SO DE AVANCE ECONÓMICO, SIN DUDA ALGUNA FU~ LA EXPROPIA- -

CIÓN PETROLERA OTRA ACCIÓN MÁS QUE REFUERZA COMO EPÍLOGO -

EL PERÍODO CARDENISTA EN SU OBJETIVO DE OBTENER MAYOR INDf 

PENDENCIA ECONÓMICA, 

"EL DESENVOLVIMIENTO GENERAL DE LA ECONOMÍA EN EL PERÍODO 

1934-1940, SI SE TOMA EN CUENTA.QUE EN ESOS AROS LOS EFEC

TOS DE LA GRAN DEPRESIÓN AÚN ERAN EVIDENTES, NO FUÉ COSA -

DEL OTRO MUNDO, EL PRODUCTO NACIONAL, A PRECIOS CONSTAN-

TES, CRECIÓ EN 6,2%, SIN EMBARGO, COMO YA HEMOS DICHO, NO 

SON LOS CAMBIOS CUANTITATIVOS EN .EL PRODUCTO Y EN LA INVER 

SIÓN LO MÁS IMPORTANTE EN EL PERÍODO CARDENISTA, SINO LAS 

TRANSFORMACIONES CUALITATIVAS, COMO EL IMPULSO PODEROSO A 

LA REFORMA AGRARIA, V EL RECONOCIMIENTO TAJANTE DE QUE EL 

112 



DESARROLLO DEL PAÍS DEBÍA BASARSE EN LA UTILIZACIÓN DE Rs 

CURSOS NACIONALESw, J/ 

POR CONSIGUIENTE, LA ECONOMÍA SE FORTALECE EN EL SECTOR -

EXTERNO, EL ANÁLISIS DE LA BALANZA DE PAGOS ASÍ LO REFLs 

JA EN LA REDUCCIÓN DE LOS CAPITALES DE EMPRESAS EXTRANJE

RAS, ",,, POR EJEMPLO, LAS MÁS IMPORTANTES, LAS DE ESTADOS 

UNIDOS, EN 1928 HABÍAN ALCANZADO UN TOTAL DE 1400 MILLONES 

APROXIMADAMENTE DE AQUÉLLOS DÓLARES, POR SU CONTROL DE LA 

ELECTRICIDAD, LOS FERROCARRILES, EL PETRÓLEO, ETC,, Y EN -

1940 HABÍAN DESCENDIDO A 358 MILLONES,,," zt COMO RESULTA

DO FUNDAMENTALMENTE DE LAS POLÍTICAS NACIONALISTAS DE EN-

TONCES, QUE APROVECHARON EL DEBILITAMIENTO DEL SECTOR Ex-

TERNO DERIVADO DE LA GRAN DEPRESIÓN INICIADA EN 1929, SI

MULTÁNEAMENTE SE DIÓ LA MEJOR RESPUESTA A LOS PROFUNDOS -

EFECTOS NEGATIVOS QUE SUFRIÓ.LA ECONOMÍA NACIONAL, PUESTO 

QUE SE FORTALECIÓ INTERNAMENTE AL RESCATAR IMPORTANTES RECUR-

SOS NACIONALES, ESPECIALMENTE LOS PETROLEROS, 

ESTAS MEDIDAS SON CONGRUENTES CON EL COMPORTAMIENTO DE LA 

BALANZA COMERCIAL, DONDE SE OBSERVA UN REFORZAMIENTO EN EL 

(ARDENISMO, PUES ",,, CONSIDÉRESE QUE MIENTRAS EN 1925-193(), 

1/ Guillen, Arturo.- Op. Cit. P-60 
g/ Carmona, Fernando.-"El Milagro Mexicano: La situación económica". 

Ed. Nuestro Tiempo. México, D.F. 2a. edición. 1971. P-70. 
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POR EJEMPLO, SE ACUMULÓ UN SUPERÁVIT DE 1400 MILLONES DE -

AQUELLOS PESOS (QUIZÁS UNOS 23.000 MILLONES A PRECIOS AC-

TUALES) EN 1931-1940 FUÉ DE UNOS 2,600 MILLONES (TAL VEZ -

20 Ó 30 MIL MILLONES ACTUALES), ,,w l/ 

AL FINALIZAR LA DÉCADA DE LOS 4Qs SE CONSOLIDA POR TANTO -

EL DESARROLLO GENERAL DEL PAÍS. ESTO PARA LAS DIVERSAS 

REGIONES SIGNIFICA E.N GRADOS DISTINTOS QUE SE ATENUARAN 

SUS DESIGUALDADES, SI LO OBSERVAMOS EN TÉRMINOS DE LA REL~ 

CIÓN CAMPO-CIUDAD, PUES AL AUMENTAR EL INGRESO DE LOS CAM

PESINOS, QUIENES•,,, SON LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE -

ALIMENTOS y BEBIDAS, (se GENERÓ) UN MAYOR AUTOCONSUMO DE -

ESTOS BIENES, LO QUE SE TRADUJO EN UNA MENOR OFERTA RELATl 

VA PARA EL RESTO DE LA ECONOMÍA, ESTO SE DEDUCE DEL ALZA 

DE LOS PRECIOS DE esos PRODUCTOS. LA MAYORÍA DE LOS PRE-

CIOS RELATIVOS INDICA EN DICHO PERÍODO TRANSFERENCIAS DEL 

INGRESO DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DEL DE SERVICIOS AL AGRO-

PECUARIO, Y EXPRESA EL EFECTO DIS.TRIBUCIÓN, CABE SEÑALAR, 

EN EL MISMO SENTIDO, QUE DE 1935 A 1940 EL PRECIO DE LOS -

ALIMENTOS A NIVEL DEL PRODUCTOR AUMENTÓ CON MAYOR RAPIDEZ 

QUE EL (NDICE GENERAL DE PRECIOS,,," Z/ 

SIN EMBARGO EL DESARROLLO CARDENISTA NO LLEGA A INCIDIR --

-"í/ ídem. P-44.- Los paréntesis son del autor que citarnos y se refie
ren a 1970, afio de la la. edición. 
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CON PROFUNDIDAD EN LA FORMACIÓN DE UNA DINÁMICA QUE TIENDA 

A ESTABLECER UN PERFIL ARMÓNiCO ENTRE LAS REGIONES, Asf -
SE DEDUCE DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO -fNDICE ALTAMENTE -

SIGNIFICATIVO- QUE CONTINÚA EN LAS 8 CIUDADES QUE YA PARA 

1930 INTEGRABAN UN SISTEMA CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS BIEN 

CARACTERIZADAS, TAL CRECIMIENTO SE DEBE BASICAMENTE A DOS 

SECTORES ECONÓMICOS QUE PARA FINALES DE 1940 SE HABÍAN REVg_ 

LADO ALTAMENTE DINÁMICOS: EL INDUSTRIAL Y EL DE COMERCIO.

POR SER ACTIVIDADES EMINENTEMENTE URBANA~, PODEMOS ATRI- ~ 

BUIRLES EL CRECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES TANTO EN -

NÚMERO COMO EN HABITANTES, PARA' 1940 PASAN A SER 10 Y RE

GISTRAN LA POBLACIÓN QUE APARECE EN EL.CUADRO SIGUIENTE:J/ 

CIUDAD. 

MEXICO 
GUADAL AJARA 
HQNTERREY 
PUEBLA 
l'IERIDA 
TAi~PICO 

AGUASCALIENTES 
SAN LUIS POTOSI 
TORREON 
LEON 

!1 Xendoza Berrueto, Eliseo. Op. Cit. P-35. 

POBLACION 

1'448.422 
229.235 
189,092 
138.491 
98.852 
82.475 
82.234 
77.161 
75.796 
74.155 
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A LA OBSERVACIÓN QUE HACE MENDOZA BERRUETO EN ESTE PUNTO -

CUANDO SERALA QUE LA PREEMINENCIA DE LA CAPITAL DE LA Re-

PÚBLICA ES TAL QUE RESULTA CASI 7 VECES MAYOR QUE LA SEGU~ 

DA CIUDAD DEL PA(S, CABE AGREGAR QUE SÓLO 10 A~OS ANTES -

ESA RELACIÓN FU~ DE 5,7 VECES, 

EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS TAMBl~N SE REVELAN DIFE-

RENCIAS REGIONALES DE CRECIMIENTO, DESTACANDO LAS ENTIDA-

DES DEL NORTE, 

RESULTAN DEL USO DE MAYORES RECURSOS TECNOLÓGICOS V SE DI

RIGEN A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS LIGADOS AL SECTOR EXTER

NO, DONDE LA COMERCIALIZACIÓN ES FAVORABLE PARA LAS MÁS -

ALTAS TASAS DE GANANCIA. Los CULTIVOS DESTINADOS AL MERC~ 

DO INTERNO, EN CAMBIO, SE VAN REZAGANDO EN SUS NIVELES TEf 

NOLÓGICOS, As! SE AFIRMAN DIFERENCIAS REGIONALES DE CON-

FORMIDAD AL TIPO. DE AGRICULTURA, QUE",,, EXPLICAN VARIA-

CIONES NO SÓLO EN EL INGRESO REGIONAL, SINO EN OTROS ÓRDE

NES: LAS NUEVAS ZONAS DE AGRICULTURA COMERCIAL, PRODUCIE~ 

DO PRINCIPALMENTE PARA LA EXPORTACIÓN, ATRAJERON MUCHOS IN

MIGRANTES, GOZARON DE UN RÁPIDO PROCESO DE URBANIZACIÓN Y 

SU INFRAESTRUCTURA -TANTO SOCIAL COMO .ECONÓMICA- SE FORTA

LECIÓ A TRAV~S DE NUEVOS PROYECTOS DE REGAD(O, INTRODUC- -

CIÓN DE ENERGÍA EL~CTAICA, NUEVAS Y MODERNAS CARRETERAS, -
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MÁS CENTROS DE SALUD Y ENSEÑANZA, ETC,,,•.!/ 

Es LA CONCLUSIÓN ANTERIOR PRECISA REFLEXIÓN DE COMO LAS 

FUERZAS CIEG.AS DEL MERCADO SE TORNAN PARA LAS REGIONES EN 

UN PROCESO DE CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, CONSOLIDANDO 

UNAS Y'DEJANDO AL~ ZA9A Y EN DETRIMENTO OTRAS, Así LA 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO Y POLÍTICO MEXICANO 

CON EL GOBIERNO DE CÁRDENAS~ DEJAN LECCIONES EN MATERIA DE 

DESARROLLO REGIONAL, QUE BREVEMENTE PUEDEN SINTETIZARSE: 

1) LA REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES CAMPO-CIUDAD, EN TÉRMINO 

DE INGRESO, FUÉ POSIBLE PORQUE HUBO DECIDIDA PARTICIPh 

CIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA, QUE SE DIRIGIÓ AL IN-

CREMENTO DEL MERCADO INTERNO Y AL RESCATE DE RECURSOS 

NATURALES DE LA NACIÓN, 

2) Los CENTROS y REGIONES QUE DISPONEN DE MAYORES RECUR-

sos TECNOLÓGICOS Y QUE EN ELLOS DESTACAN LAS ACTIVIDA

DES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, SON LOS QUE ADQUIEREN 

MAYOR NIVEL DE DESARROLLO, 

3) LAS FORMAS CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN, DONDE SU FIN ES 

EL LUCRO INDIVIDUAL, SE IMPONEN EN UN PROCESO ECONÓMI

CO QUE AMALGAMA TECNOLOGÍA, MERCADOS, FINANZAS, ETC,, 

!/ Mendoza Berrueto, Eliseo.-Op. Cit. P-36 



A PESAR DE LOS ESFUERZOS.TAN PROFUNDOS COMO LOS DEL -

CARDENISMO, 

4) LA CONFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN ESTE PERÍODO 

VIENE A REVELAR QUE TAL SITUACIÓN ES INHERENTE AL CA

PITALISMO LIBERAL, 

5) LA SOBREVIVENCIA MISMA DEL CAPITALISMO, EN LA MODALI

DAD MEXICANA DE ECONOMÍA MIXTA, RADICA EN LA EXPANSIÓN 

. CONTÍNUA DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA, 

CUIDANDO DE MANERA ESPECIAL LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN 

DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, 
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3,3) RASGOS PRINCIPALES DEL DESARROLLO 1940 - 1970, 



ARRANCA ESTA FASE CON CARACTERfSTICAS INTERNAS Y EXTERNAS 

QUE PROPICIAN UN CAMBIO EN LAS POLfTICAS DE DESARROLLO DEL . . 

PAÍS, LA CONSOLIDACIÓN NACIONAL GENERADA POR EL CARDENIS-

MO, QUE SE EXPRESA PRINCIPALMENTE EN EL FORTALECIMIENTO -

DEL MERCADO INTERNO, LA DINAMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PRO-

DUCTIVOS -ESPEC 1 ALMENTE LOS AGRQPECUAR 1 OS- Y DE LA MANO DE 

OBRA, SE CONJUGA CON LA DISMINUCIÓN DE IMPORTACIONES Y AU

MENTO DE LA DEMANDA EXTERNA QUE TRAE CONSIGO LA SEGUNDA -

GUERRA MUNDIAL, Los PAfSES INDUSTRIALIZADOS INVOLUCRADOS 

EN ELLA -SOBRE TODO NUESTRO PRINCIPAL ABASTECEDOR: EE.UU,
DIRIGEN SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA A LA ELABORACIÓN DE PRO-

DUCTOS BÉLICOS EN VEZ DE BIENES DE CONSUMO, INTERMEDIOS Y 

DE CAPITAL, *LA GUERRA CREÓ UNA NUEVA DEMANDA EXTERNA DE 

EXPORTACIONES MEXICANAS, EL TOTAL EXPORTADO SE DUPLICÓ -

ENTRE 1939 Y 1945, LA DEMANDA DE MANUFACTURAS FUÉ ESPE-

C IAL~ENTE IMPORTANTE. Los PRODUCTOS TEXTILES QUE REPRE-

SENTARON MÁS DEL· 1% DE LAS EXPORTACIONES DE México EN - -

1939, SUBIERON A 20% EN 1945, LAS EXPORTACIONES DE ALl-

MENTOS MANUFACTURADOS, BEBIDAS, TABACO Y SUSTANCIAS QUfMl 

CAS~ TAMBl~N INSIGNIFICANTES PARA 1939, FORMARON U~ 8% -
PARA 1945,,, LA DEMANDA EXTERIOR DE MANUFACTURAS Y LA ES

CASEZ DE IMPORTACIONES EN ESTE RAMO, BRINDARON UNA OPORTQ 

NIDAD PARA LQS EMPRESARIOS MEXICANOS QUE NO PUDIERON RE--

* 11 SISTIR," -

. !/ Vernon Raymond;-"El Dilema del Desarrollo Económico de México", -
Ed. Diana, México, D.F. 1960 P-112. 
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DADAS ESTAS CIRCUNSTANCIAS SE DECIDE ENFRENTAR LA INDUSTRIA 

LIZACIÓN DEL PAÍS, PARA LOGRARLA, SE DISEÑA UNA POLÍTICA -

QUE SE SUSTENTA EN 3 DIRECTRICES PRINCIPALES, AÚN CUANDO NO 

SE HAYAN HECHO EXPLÍCITAS, OPUESTAS AL MODELO CARDENISTA: -

MEDIATIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PREPONDERANCIA A LA 

ACUMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN PRIVADAS DE CAPITAL Y MAYOR 

DEPENDENCIA EXTERNA, EXPLICITAS O NO, LAS OTRAS POLÍTICAS, 

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS QUE CONCURREN HACIA LA INDUSTRIA

LIZACIÓN Y, DESDE LUEGO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AS( LO -

REVELAN, DESTACAN PRINCIPALMENTE: EL FRENO A LA REFORMA 

AGRARIA POR LA REDUCCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, -

PRIORIDAD A PARTICULARES EN CR~DITOS E INVERSIONES DE IN- -

FRAESTRUCTURA AGROPECUARIA: PARA LOS INDUSTRIALES, PROTEC-

CIÓN Y SUBSIDIOS A TRAVÉS DE MECANISMOS TALES COMO SUSTITU

CIÓN DE IMPORTACIONES CON BASE EN MERCADO CAUTIVO, ESTANCA

MIENTO EN PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SUBSIDIOS EN -

BIENES Y SERVICIOS QUE LES PROPORCIONAN EMPRESAS PÚBLICAS, 

INVERSIONES GUBERNAMENTALES EN INFRAESTRUCTURA QUE LES - -

GENERAN ECONOMÍAS EXTERNAS; POLÍTICA FISCAL PREFERENCIAL 

AL CAPITAL: CRECIENTE DESEQUILIBRIO EXTERNO POR AUMENTO DE 

INVERSIONES EXTRANJERAS EN LAS RAMAS MAS PROTEGIDAS Y DINÑ11CAS 

Y POR ENDEUDAMIENTO CON EL EXTERIOR PARA CUBRiR EL DÉFICIT EN BALANZA 

COMERCIAL -PARADÓGICAMENTE RESULTANTE DE LA POLÍTICA DE --
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SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES- ASÍ COMO EL D~FICIT EN BALA! 

ZA DE PAGOS DERIVADO DE LA POLÍTICA MONETARIA QUE JUNTO -

CON LA INSUFICIENCI~ DEL INGRESO PÚBLICO, EXPRESAN TRANS

FERENCIA DE RECURSOS Al INVERSIONISTA NACIONAL Y EXTRANJE-

RO, 

EN El PROCESO DE DESARROLLO LAS POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y 

MECANISMOS SE REFUERZAN Y ARTICULAN, CONCURRIENDO HACIA El 

DESEMPEÑO DE LAS 3 DIRECTRICES PRINCIPALES, DESDE LOS IN! 

CIOS DEL PERÍODO ALUDIDO, SE CONFORMA SU CARACTERIZACIÓN A 

PARTIR DE LOS CAMBIOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO, TENDIEN-

TES A CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA MARCADAMENTE CAPITALISTA, 

LA MEDIA"TIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUAR ro 

CUANDO DEJA CÁRDENAS LA PRESÍD6NCIA DE LA REPÚBLICA, n,,, 

LOS LATIFUNDISTAS VUELVEN A RESPIRAR TRANQUILOS, PUES DES

DE SU TOMA DE PROTESTA AVILA CAMACHO AFIRMÓ: EXTREMAREMOS -

LA PRbTECCIÓN A LA PEQUE~A PROPIEDAD, NO SÓLO PARA DEFEN-

DER LO QUE YA EXISTE, SINO PARA QUE DE LAS VASTAS EXTENSIQ 

NES INCULTAS •. SE FORMEN NUEVAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRf 

COLAS, Y guRANTE TODO EL PERÍODO SE HIZO HONOR A SU AMENA 

ZA, PUES EL REPARTO AGRARIO SE REDUCE NOTABLEMENTE (5 Ml-

LLONES Y MEDIO DE HECTÁREAS APROXIMÁDWENTE) Y SE FRENA LA FORMACIÓN 

DE EJIDos• ,J.! 
· !/ Guillén, Arturo.- Op. Cit. P-65 
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A PARTIR DE ENTONCES, LA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS SE REALI

ZA EN MUY BAJOS NIVELES PRIMERO Y DESPUÉS ASCIENDE, ALE-

MÁN y Ru1z CoRTÍNEZ APENAS SE ACERCAN A LOS 5 MILLONES DE 

HECTÁREAS, lóPEZ MATEOS ASCIENDE A 11,4 Y DfAZ ÜRDAZ A -

17,7 MILLONES DE HAS, 1I, QUE NO LLEGA A IGUALAR LA DISTRl 

BUCIÓN (ARDENISTA, CUESTIÓN QUE RESULTA MÁS NEGATIVA SI 

CONSIDERAMOS QUE PARA ENTONCES LA POBLACIÓN YA SE HABfA 

DUPLICADO Y LA CALIDAD DE LAS TIERRAS DISTRIBUfDAS ES INF~ 

RIOR, Es DECIR, A MAYORES NECESIDADES MENORES HECTÁREAS -

REPARTIDAS Y DE MENOR CALIDAD, Es UNA RELACIÓN INVERSA- -

MENTE PROPORCIONAL, 

TAMBIÉN EN MATERIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA SE EXPERIMENTA UN -

CAMBIO DE FONDO EN EL PRESUPUESTO FEDERAL, 1I 

EN TANTO EL GOBIERNO DE CÁRDENAS EJERCE El 7,3% DEL RUBRO 

ANTERIOR EN 1935 Y LO ELEVA A 9,5% EN 1935, CONSERVÁNDOLO 

ENTRE 3.3% Y 3,6% EN El RESTO DE SU SEXENIO, A PARTIR DEL 

GOBIERNO DE AVILA (AMACHO, A EXCEPCIÓN DE 1941 QUE ES DE -

4,3%, EMPlEZA A DESCENDER"A 2,5% EN 1942, TERMINANDO SU 

SEXENIO CON l,4%, PROPORCIÓN QUE SE CONSERVA SÓLO EN EL 

PRIMER AÑO DE ALEMÁN, QUIEN LO HACE DESCENDER A MENOS DEL 

1% EN EL RESTO DE SU SEXENIO, DURANTE LOS SIGUIENTES 12 -

1/ Datos obtenidos de Jnmes W. Wilkie. Op. Cit. Pp: 221-323. 
~/ Idem. P-172 
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Affos, EN 1953 ES DE 1.3%, RE~RESANDO DURANTE 6 Affos A CI

Fr.AS INFERIORES AL 1% HASTA 1961 Y ASCENDIENDO A 2,1 Y - -

2.2% EN 1962 Y 1963, LAS MÁS ALTAS CIFRAS DE ESE DECENIO -

QUE DE TODAS FORMAS, NO LLEGAN A LA MITAD DEL PORCENTAJE -

MÁXIMO QUE EJERCIÓ DEL PRESUPUESTO FEDERAL EL MODELO CAR-

DENISTA EN EL CRÉDITO AGROPECUARtO: 9,5%, 

SE REVELA EN MAYOR MEDIDA LA MEDIATIZACIÓN EN EL CAMPO - -

CUANDO OBSERVAMOS LA DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR TIPO DE 

BENEFICIARIO: HCOMO LOS TERRATENIENTES PEQUERos E INDIVl-

DUALES SIEMPRE HAN RECIBIDO MÁS DINERO QUE LOS EJIDATARIOS 

(AUNQUE NUNCA EN CANTIDADES SUFICIENTES) Y COMO AÚN EL BA! 

CO AGRÍCOLA NACIONAL PREFERÍA EXTENDER LOS PRÉSTAMOS A 

GRUPOS NO COMUNALES, CÁRDENAS FUNDÓ EL. BANCO EJIDAL POR sg 

PARADO EN 1939,,, DESDE SU FUNDACIÓN ESTE BANCO HA RECIBl 

DO E~ GRUESO DE LOS FONDOS TIEL GOBIERNO PARA ESE OBJETO Y 

EL BANCO NACIONAL AGRÍCOLA Y GANADERO SOLAMENTE PERCIBIÓ -

MENOS DEL 10% DE ESOS DURANTE LA ÉPOCA DE CÁRDENAS, PERO -

ESTA ASIGNACIÓN DE CERCA DEL 10%, FUÉ SUBIENDO GRADUALMEN

TE HASTA LLEGAR AL 30% EN 1951. PARA 1953 Ru1z CORTÍNES -

EMPLEÓ MÁS DEL 70% DE LO PERMITIDO POR EL GOBIERNO PARA EL 

CRÉDITO RURAL, EN ESTE BANCO, EL CUAL AHORA SE DEDICA COM

PLETAMENTE AL AGRICULTOR PEQUE~O E INDJVIDUAL, No OBSTAN

TE, PARA 1954 ESTA ASIGNACIÓN VOLVIÓ A SU MONTO NORMAL DE 
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UN POCO MÁS DEL 30%. CUANDO LOS FONDOS FUERON PUESTOS A 

DISPOSICIÓN PARA EL CRÉDITO AGRÍCOLA POR LA ALIANZA PARA 

EL PROGRESO POR MEDIO DEL SECTOR PRIVADO DESPUÉS DE 1961, 

EL GOBIERNO AUMENTÓ LA PARTICIPACIÓN DEL BANCO EJIDAL A -

MÁS DEL 90% DEL DESEMBOLSO QUE ÉSTE HACE PARA ESOS DOS -

BANCOS DEDICADOS AL CRÉDITO AGR(COLA", 1/ 

CONFIRMA PUES, ESTA DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO AGROPECUARIO, 

QUE LA REORIENTACIÓN A FAVOR DEL PARTICULAR ES UNA CONSTA~ 

TE, INCLUSO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS MENCIONADOS SI VUELVE A -

AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EL CRÉDITO EJIDAL, ES SÓLO POR-

QUE SE DISPONEN DE FONDOS DE OTRA FUENTE PARA EL AGRICUL--

'OR PRIVADO, 

EN LAS INVERSIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR AGROPECUA

RIO SE OBSERVA UN COMPORTAMIENTO SEMEJANTE AL DEL CRÉDITO 

AGROPECUARIO: ACUSADA DISMINUCIÓN DE SU PRIORIDAD A LO - -

LARGO DEL PERÍODO 1940-1970 Y ORIENTACIÓN DE LOS BENEFI- -

CIOS PREPONDERANTEMENTE A LOS AGRICULTORES PARTICULARES, 

LA PRIMERA CARACTERÍSTICA SE OBSERVA EN EL CUADRO SlGUIEN-

TE: 

!/ Idem. Pp: 174-175 
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CUADRO E-7 
PROHED IO DE LAS PRIOR IDA DES DE INVERSIONES PUBU CAS 

MEXICANAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS POR 
PERIODO PRESIDENCIAL 1925-1970 

- EN PORCENTAJES -

AÑOS PRESIDENTE No. AAos INDU§. CoMUNl AGRICUL, BIENESTAR 
EN PROMg_ TRIA CACIO- GANADER (A Soc 1 AL 
DIO, NES Y SILVICUL-

TRANSP, TURA 

1925-28 CALLES 4 79.1 15.1 5.8 
1929 PORTES GIL 1 73.5 10.2 16.3 
1930-32 ÜRTIZ RUBIO 3 76.6 11.5 11.9 
1933-34 RODRÍGUEZ 2 75.9 ll.O 13.1 
1935-40 CÁRDENAS 6 5.1 66.3. 18.1 9.6 
1941-46 AVILA C.~MACHO · ·6 10.6 59.l 16.9 11.6 
lSt;i-52 ALEMÁN 6 22.0 43.0 20.l 13.6 
1953-58 Ru1z CoRTfNES 6 32.4 . 37.2 14.9 13.8 
. 1959-64 lóPEZ Í'IATEOS 6 34.6 29.9 9.8 22.4 
1965-70 Df AZ ÜRDAZ 6 40.3 22;4 10.5 24.7 
Fuente: Wilkie; James.- Op. Cit. P-460. 

DESTACAN DE LAS CIFRAS ANTERIORES EL PORCENTAJE DIRIGIDO -

AL SECTOR AGROPECUARIO: DURANTE LOS 18 AROS QUE COMPRENDEN 

DE CÁRDENAS A ALEMÁN, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL SEf 

TOR AGROPECUARIO DE 18,l, 16.9 Y 20,1%, RESPECTIVAMENTE, -

LLEGA A REPRESENTAR CASI EL DOBLE AL DE LOS SIGUIENTES 18 
AROS, YA QUE DESCIENDE EN LOS 3 SUBSIGUIENTES SEXENIOS A -



14,9, 9,8 Y 10,5%, PARALELAMENTE SE REFLEJA UN CRECIMIE~ 

TO SOSTENIDO EN EL PORCENTAJE QUE SE ASIGNA A LA INDUS- -

TRIA, A PARTIR DE 1935-1940, ESTE GIRO DE LA INVERSIÓN -

PÚBLICA ES RESULTADO DE LA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACIÓN 

QUE, COMO VEMOS, RELEGA SU ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO 

Y CON ELLO SE PROFµNDIZA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS .CAMPESI

NOS EJIDALES, 

A ESTA CARACTERÍSTICA HABRÁ DE AGREGAR QUE SU ORIENTACIÓN 

ES CONCENTRADORA: uEN EFECTO, MÁS DE LA MITAD DE LOS PRE

DIOS AGRÍCOLAS MEXICANOS (50,7%) NO PARTICIPAN EN LO ABSQ 

LUTO EN LAS TIERRAS DE RIEGO, DE LA MITAD RESTANTE, EL -

0,5% DE LOS PREDIOS ACAPARA MÁS DE LA TERCERA PARTE -

(37,5%) -OE LA SUPERFICIE IRRIGADA, CADA UNO DE LOS -

12,000 PREDIOS PERTENECIENTES A ESTE GRUPO DISPUSO, EN 

PROMEDIO, DE MÁS DE 100 HECTÁR~AS DE RIEGO EN 1960, ÜTRA 

TERCERA PARTE DE LA SUPERFICIE DE RIEGO (31,5%) CORRESPO~ 

DIÓ A 67,000 PREDIOS, EL 2,7% DEL TOTAL DE PREDIOS EN 

.1960, DE ESTA SUERTE MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES 

(69%) DE LA SUPERFICIE REGADA SE CONCENTRAN EN SÓLO - -

79,000 PREDIOS (3,2% DEL TOTAL), QUE INTEGRAN EL GRUPO 

PRIVILEGIADO DEL DESARROLLO AGRÍCOLA MEXICANO,,," 1/ 

!/ México: La Política Económica del Nuevo Gobierno".-Banco Nacio
nal de Comercio Exterior.-México 1971, P-38. 
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E~ RESUMEN, CARACTERIZA LA MEDIATIZACIÓN DEL SECTOR AGRO

PECUARIO, LA CONCENTRACIÓN EN ~L MISMO DE LOS BENEFICIOS -

DE SU DESARROLLO, COMO RESULTADO DE LA CONTRACCIÓN Y DES-

VIACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y DE LA REORIEN

TACIÓN DEL CR~DITO Y DE LA INVERSfÓN PdBLICA RURALES QUE -

SE DIRIGEN A FAVORECER PRINCIPALMENTE AL AGRICULTOR PRIVA

DO, CIERTAMENTE, TAL CARACTERÍSTICA RESPONDE A LA LÓGICA 

DE LA DIRECTRIZ GENERAL DE ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL 

Y POR ESO SE ARTICULA EN ELLA COMO PIEZA PRINCIPAL AL - -

TRASCENDER EN EL MISMO SENTIDO CONCENTRADOR HASTA EL SEC

TOR INDUSTRIAL, CONSIGUIENTEMENTE, DESDE LOS PRIMEROS -

AÑOS DEL PERÍODO 1940-1970, SE TRANSFORMA EN SUSTENTO FUli 

DAMENTAL DE LA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACIÓN, YA QUE ES -

FUENTE INICIAL DE LA ACELERADA ACUMULACIÓN PRIVADA DE ESE 

SECTOR: SE GENERAN TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGROPECUA-

RIO AL INDUSTRIAL , , , PRIVADO, 

LA ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL 

ESTO ES POSIBLE A TRAV~S DE DIVERSOS MECANISMOS, n, ,,EL -

PRIMERO ·i'UÉ EL EFECTO QUE TUVO EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN -

DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES EN TÉRMINOS DE ALZAS DE COS

TOS DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS, PUES CON EL CIERRE DE FRONT~ 

RAS Y LA RESTRICCIÓN DE IMPORTACIONES, El SECTOR AGROPECUA 
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RIO SE VIÓ OBLIGADO A ABASTECERSE EXCLUSIVAMENTE DEL MER

CASO INTERNO A PRECIOS SUPERIORES A LOS EXTERNOS CON EL -

CONSECUENTE INCREMENTO EN EL NIVEL DE COSTOS, EL SEGUNDO, 

LA POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS INTERNOS -ENTRE 

OTROS LOS DE GARANTÍA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, ,,l/ 

ADEMÁS DEL MECANISMO DE LOS DIFERENCIALES DE PRECIOS ANTES 

MENCIONADOS, ENTRE OTROS FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA - -

ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL, DESTACAN LA ESPECULACIÓN -

DE TIERRAS URBANAS POR LOS ANTIGUOS PORFIRISTAS ASOCIADOS 

CON LOS GRUPOS POLÍTICOS EMERGENTES, EL DIFERENCIAL DE SA

LARIOS CAMPO-CIUDAD, LA POLfTICA GENERAL DE SALARIOS, LA -

INTERMEDIACIÓN COMERCIAL Y, SOBRE TODO, LA POLÍTICA FISCAL, 

PARA APRECIAR LA MAGNITUD DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN, SE'RÁ 

NECE·SARIO REFERIRSE A LOS MECANISMOS CUYA NATURALEZA Y ES

TUDIOS REALIZADOS SOBRE ELLOS, PERMITEN SEAN CUANTIFICA- -

BLES EN SUS EFECTOS DIRECTOS Y, EN OTROS, SE HARÁ MENCIÓN 

DE CONSIDERACIONES CONCEPTUALES CONTENIDAS EN INVESTIGA-

CIONES AUTORIZADAS, 

EN LA POLÍTICA GENERAL DE SUELDOS Y SALARIOS, EXISTEN fNDl 

CES SUFICIENTES QUE MUESTRAN SU CONTRACCIÓN DE 1940 A 1970, 
LEOPOLDO SoLfs~1 CONSIGNA CIFRAS SOBRE. LA DISTRIBUCIÓN DEL 

!/ Solís, Leopoldo.-"AltcrnatJ.vas para el Desarrollo".- Ed. Joaquín 
Mortiz, S.A.- Móxico, D.F. 1980 Pp: 91-309 

g; Idem. 
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PRODUCTO TERRITORIAL AL COSTO DE LOS FACTORES DE 1939 A -

1950, DONDE AL FACTOR TRAB~JO CORRESPONDE 30,5% PARA EL -

PRIMER AÑO CITADO Y SÓLO 23,8% PARA 1950, 

PoR CONSIGUIENTE LA -PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL, INCLUYENDO 

RENTA E INTERESES, ASCIENDE DEL 34,2% AL 47,4% PARA LOS -

MISMOS A~OS, "AHORA SE INSISTE MUCHO EN QUE .LA DISTRIBU-

CIÓN DEL INGRESO HA MEJORADO, PORQUE LA PROPORCIÓN DE 

SUELDOS Y SALARIOS "HA SUPERADO LOS NIVELES DE 1939 Y 1940" 

CON UN 35% DEL INGRESO NACIONAL DISPONIBLE EN 1967, EN VEZ 

DEL 26% EN 1950, POR ELLO ES PERTINENTE RECORDAR, EN PRI

MER LUGAR, QUE EL NÚMERO DE ASALARIADOS ESTIMADO OFICIAL

MENTE SUBIÓ DE APROXIMADAMENiE LA MITAD A CASI DOS TER- -

eros DE FUERZA DE TRABAJO "OCUPADA" ENTRE 1950 y 1967, o 

SEA EN PROPORCIÓN SEMEJANTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL IN-

GRESO; Y EN SEGUNDO LUGAR, QUE AQUELLOS DATOS INCLUYEN LOS 

INGRESOS DE QUIENES OBTIENEN SALARIOS MfNIMOS -o MENOS- -

AL LADO DE LOS ELEVADOS SUELDOS DE FUNCIONARIOS DE LAS EM

PRESAS PRIVADAS -EN PARTE VERDADERAS UTILIDADES DISFRAZA-

DAS- Y DE LAS DEPENDENCIAS Y EMPRESAS GUBERNAMENTALES (NA

DIE SABE COMO SE ESTIMAN LOS INGRESOS POR EMBUTE, MORDIDAS 

Y GANANCIAS FRAUDULENTAS EN CONTRATOS, COMPRAS Y VENTAS, -

CONTRABANDOS Y DEMÁS), TAMBI~N HAY LA CIRCUNSTANCIA DE 

QUE LAS CIFRAS OFICIALES SOBRE EL INGRESO NO DISTINGUEN 
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ENTRE SALARIOS Y SUELDOS, POR ELLO ES PERTINENTE ESTUDIAR 

LAS CIFRAS CENSALES, QUE PERMITEN HACER ALGUNOS CÁLCULOS -

INTERESANTES: EN 1965, POR EJEMPLO, EN EL CONJUNTO DE LA 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN -SIN INCLUIR EL PETRÓLEO- EL -

SALARIO PAGADO POR OBRERO RESULTA EN PROMEDIO 9 644 AL AÑO 

Y LOS SUELDOS POR EMPLEADO DE 28 623 PESOS ~CASI 3 VECES -

MÁS), EN EL COMERCIO Y EN LOS SERVICIOS DEBE DARSE UNA Sl 

TUAC 1 ÓN ANÁLOGA ENTRE LAS D 1 FERENTE S CATEGORÍAS DE TRABA .. 'A 

DORES, PERO EN LA AGRICULTURA SEGURAMENTE ES PEOR,,," 1/ 

ÜTRA FUENTE IMPORTANTE DE ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL -

DIRIGIDA A FORTALECER LA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACIÓN, HA 

SIDO LA INTERMEDIACIÓN COMERCIAL DE LOS TERRENOS URBANOS.

Es CONSE.CUENCIA DE LA CANCELACIÓN DEL MODELO CARDENISTA, -

AL NO ESTABLECERSE UNA REFORMA URBANA QUE, COMO EXTENSIÓN 

DE LA AGRARIA, CONTEMPLARA MECANISMOS DE EXPROPIACIÓN Y UN 

SISTEMA TRIBUTARIO REDISTRIBUTIVO, LA CONCENTRACIÓN DE LA 

TIERRA URBANA SE CONFORMA COMO CANAL DE CONCENTRACIÓN DE ~ 

LOS BENEFICIOS DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS QUE SE DIRIGEN 

A LA URBANIZACIÓN, NECESARIA PARA SUSTENTAR EL DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA, EN UNA PRIMERA FASE LA ESPECULACIÓN DE -

TERRENOS URBANOS ES UNA CONSTANTE A QUE DA LUGAR LA CONJU

GACIÓN DE LA AUSENCIA DE LA REFORMA URBANA CON MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS QUE SE ORIGINARON CON LAS TRANSFORMACIONES - -

!/ Carmena, Fernando. Op. Cit. P-51 
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CARDENISTAS AL INCREMENTAR EL PRODUCTO Y MEJORAR SUSTANCIAL . . -
MENTE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO AGROPECUARIO, COMO ANTES 

SE APUNTÓ, N,,, TAMBIÉN HABRÁ DE CONSIDERARSE QUE EN AU-

SENCIA DE UNA POLÍTICA DE INVERSIONES QUE OBLIGARA A LOS -

PROPIETARIOS DE BIENES RAféES URBANOS A CREAR UNA ESTRUCTU . -
RA INDUSTRIAL DIVERSIFICADA CAPAZ DE GENERAR V MANTENER -

TASAS MÁXIMAS DE CRECIMIENTO,,, Y A FALTA DE UN CLIMA SO-

CIAL PROPICIO PARA LA REALIZACIÓN VOLUNTARIA DE ESTA POLÍ

TICA, LOS BENEFICIARIOS DE LA ESPECULACIÓN EN BIENES RAf-

CES USARON SUS CAPITALES PARA CONTINUAR ESPECULANDO, SIN 

EMBARGO, ERA INEVITABLE QUE. TARDE O TEMPRANO, UNA PARTE -

DE ESTOS CAPITALES FUERA A PARAR Al FINANCIAMIENTO DE LA -

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,« l/ Se INFIERE DE LA EXPOSl 

CIÓN ANTERIOR QUE LA ACUMULACIÓN PRIVADA A TRAVÉS DE LA Ei 

PECULACIÓN DE TERRENOS URBANOS, RESPONDE A LA LÓGICA CON -

QUE SE DISEAÓ LA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACIÓN: DIRIGIR LOS 

EXCEDENTES DE LA ECONOMÍA PARA EL USO Y ABUSO DE LOS PARTI

CULARES, 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS TERRENOS URBANOS ESTÁ INSERTA.

ADEMAS, EN LA POLÍTICA GENERAL DE INTERMEDIACIÓN COMERCIAL. 

QUE TIENE EL MISMO SENTIDO, «ALGUNOS ECONOMISTAS MEXICA-

NOS HAN HECHO HINCAPIÉ EN EL PESADO APARATO DE DISTRIBU- -

CIÓN QUE SOPORTA LA ECONOMÍA MEXICANA, UNO DE LOS MÁS - -

jJ Alejo, Francisco Javier .-"Poli ti ca Fiscal". -Documento fotocopiado 
p;..Q.-Referencia de Flores, Edmundo.-"Tratado de Economía Agrícola" 
F.C.t. 1'61rJJ:o, 1961. Pp: 209-211. 
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PESADOS DEL MUNDO, EN 1967 EL COMERCIO PARTICIPÓ CON EL -

26,3% DEL P,N,B,, IGUAL QUE LAS MANUFACTURAS (EN ESTADOS -

UNIDOS LA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO ES SÓLO DE 15%),,,l/ 

TAL RESULTADO SE DERIVA DE LA CONGRUENCIA ACUMULATIVA A LA 

QUE TAMBIÉN SE ARTICULA EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN, 

FUNDAMENTALMENTE POR LA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORT& 

CIONES INDUSTRIALES, 

EN ELLA SUS MECANISMOS PREFERENCIALES, CQMO ANTES VIMOS, -

ESTABLECEN UN SISTEMA DE PRECIOS RELATIVOS QUE PERMITEN SE 

ORIGINE LA ACUMULACIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE LOS EXCEDENTsS 

DEL SECTOR AGROPECUARIO, A PARTIR DE AHÍ, LA EVOLUCIÓN DE 

TAL POLÍTICA EN EL PERÍODO 1940-1970, SE VA EXTENDIENDO 

HASTA CUBRIR TODOS LOS SECTORES DE LA fOBLACIÓN AL INCLUIR 

LAS ZONAS URBANAS, ESTAS SE VEN OBLIGADAS A COMPRAR A PRs 

CIO~ ALTOS TANTO LOS ARTÍCULOS AGROPECUARIOS DE CONSUMO, -

COMO LOS MANUFACTURADOS EN UNA INDUSTRIA PROTEGIDA INDIS-

CRIMINADAMENTE Y SIN LÍMITES EN TÉRMINOS DE TIEMPO, 

FINALMENTE, EN TORNO A LA DIRECTRIZ DE ACUMULACIÓN PRIVADA 

DE CAPITAL, HABRÁ DE CONSIDERARSE EL PAPEL QUE JUEGA LA -

POLÍTICA FISCAL, ESTA, POR SU PARTE, REQUIERE CONTEMPLAR

SE EN FUNCIÓN DE SU IMPLICACIÓN CONCEPTUAL, A FIN DE ESTAR 

EN CONDICIONES DE UBICAR SU ANÁLISIS ESQUEMÁTICO EN EL - -

ll Padilla Arag6n, Enrique.-México: Desarrollo con Pobreza. Siglo XXI 
Editores.loa. edición. P-122. 
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CONTEXTO Y AMBITO QUE LE CORRESPONDE, PARA TAL EFECTO, 

ADMITIMOS QUE n,,, LA POLÍTICA FISCAL COMPRENDE TODOS LOS 

ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PÚBLI·· 

CO, CUYO PROPÓSITO SEA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE PROMO· 

CIÓN ECONÓMICA V SOCIAL, SEGURIDAD NACIONAL, PAZ PÚBLICA V 

BIENESTAR COLECTIVO, QUE LE HAYAN SIDO ASIGNADOS. POR LA 

SOCIEDAD, ,,J/, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL SECTOR PÚBLICO lli 

CLUVE A LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y A TODAS LAS ENTIDADES 

PARAESTATALES RELACIONADAS CON ELLOS V QUE LOS ASPECTOS ·

FINANCIEROS EN VIRTUD DE SUS MOVIMIENTOS SE AGRUPAN EN DOS 

GRANDES RUBROS: GASTOS E INGRESOS PúBLICOS, 

. DADA LA NATURALEZA JURÍDICA DE REPRESENTATIVIDAD V PODER -

QUE LA NACIÓN CONFIERE AL SECTOR PÚBLICO, LA POLÍTICA FIS

CAL EN LA MAGNITUD, ESTRUCTURA V ORIENTACIÓN DE SU OPERA·

CIÓN FINANCIERA, LEGITIMA Y EXPRESA PRIORIDADES FUNDAMENT! 

LES PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL 

PAÍS, A TRAV~S DE SU IMPACTO EN LOS SECTORES PRIVADO Y SO

CIAL V EN EL PROPIO PÚBLICO, POR TANTO, DEL EXAMEN DEL' -

GASTO V DEL INGRESO PÚBLICOS -AÚN A NIVEL DE ESQUEMA- SE -

PUEDE DERIVAR LA RELACIÓN OE LA POLÍTICA FISCAL CON LA ACY 

MULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL. EN SU CARÁCTER DE MODALIDAD DE 

LA POLÍTICA ECONÓMICA, 

ll Alejo, Francisco Javier.-"La Política Fiscal en el Desarrollo Eco
nómico de M6xico".-La Sociedad Mexicana: Presente y Futuro Selec
ción da Miguel s. Wionczek.-El Trimestre Económico 3a, Edición --
1979. M6xico, D.F. P-57 

134 



EN CUANTO AL GASTO PÚBLICO, SU ·MAGNITUD REVELA LA IMPOR- -

TANCIA QUE TIENE EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS, PARA EL PERÍODO. 

ANALIZADO ES ILUSTRATIVO OBSERVAR QUE•,,, A PARTIR DE - -

1954 LA RELACIÓN ENTRE EL GASTO PÚBLICO FEDERAL Y EL PJB -
SE HA SITUADO ENTRE 17 Y 19%, SEGÚN SE CONSIDERE O NO PARA 

LA COMPARACIÓN LO~ PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS HECHOS POR 

LAS ENTIDADES PARAESTATALES PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVI

CIOS PARA OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ,,,SI SE CONSIDE-

RAN LAS EROGACIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES, LOS GASTOS 

TOTALES DEL SECTOR PÚBLICO EN MÉXICO (SIN INCLUIR LAS COM

PRAS DE BIENES V SERVICIOS INTERMEDIOS POR LAS ENTIDADES -

PARAESTATALES) SE APROXiMAN AL 20% DEL PBJ,,,•l/, RELA- -

CIÓN CUYA IMPORTANCIA RESULTA MAYOR SI, SE COMPARA CON - -

OTROS P~ÍSES COMO ES ",,, EL CASO DE LA REPÚBLICA FEDERAL 

ALEMANA, CUYO GASTO PÚBLICO REPRESENTABA 17,6% DE SU PNB -
EN 1961 y DE EE.UU. 20% DEL PNB EN 1962. EN MÉXICO UNA -

DEFINICIÓN SIMILAR DE GASTO PÚBLICO ARROJABA UNA PROPOR- -

CIÓN DE J.7,7% DEL P!B EN 1964 V 17,Q EN 1969,,,l/, A PESAR 

DE QUE SUS GASTOS MILITARES ,,,"REPRESENTAN APENAS EL 3,7% 
DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL Y SU PARTICIPACIÓN TIENDE A DES

CENDER,,,• f/ EN TANTO QUE EN LOS OTROS 2 PAÍSES",,, LOS 

GASTOS MILITARES REPRESENTAN UNA PROPORCIÓN IMPORTANTE DEL 

GASTO PÚBLICO,, ,f/ 

1/ Idem. P-62 
gl Idem. P-64 
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DE LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL 

ADVIERTE.LA IMPORTANCIA .FUNDAMENTAL QUE HA LLEGADO A SIG

NIFICAR AL GASTO PÚBLICO DE M~XICO, POR OTRO LADO, EN -

LOS fNDICES COMPARATIVOS CON EL PIB SE OBSERVA QUE EL FE

DERAL REPRESENTA ENTRE EL 17 Y 19% Y QUE AL INCORPORAR A 

LOS GOBIERNOS. LOCALES SE APROXIMA AL 20%, PEQUEfHSIMA DIF[ 

RENCIA QUE REVELA UN ALTO GRADO DE CONCENTRACIÓN, SI co~ 

SIDERAMOS POR SEPARADO EL GASTO DEL SUBSECTOR GOBIERNO EN 

SUS 3 NIVELES, DONDE AL FEDERAL CORRESPONDE EN 1940 EL --

71,4%,· EN 1950 EL 78,3% Y EN 1960 EL 71.1%,l/ DESPRENDEMOS 

QUE AL TOTALIZAR EL GASTO DEL SECTOR PúBLICO FEDERAL POR -

ADICIÓN DE SUS EMPRESAS Y ORGANISMOS, COMO ANTES SE HIZO, 

SE ACENTÚA PROFUNDAMENTE LA CONCENTRACIÓN Y CON ELLO EL -

DESEQUILIBRIO EN LA OPERACIÓN PRESUPUESTARIA, REZAGANDO, -

POR CONSIGUIENTE, A NIVELES fNFIMOS LÁ CAPACIDAD DE ACCIÓN 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES, 
• 

ENTONCES PODEMOS ADMITIR QUE PARA CONOCER EL IMPACTO DEL -

GASTO PÚBLICO EN LA ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL, BASTA 

CON EXAMINAR LA ESTRUCTURA Y ORIENTACIÓN DEL FEDERAL, - -

#LAS PR~e!HDADES EN LOS GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO SE PRE-

SENTAN EN EL CUADRO E-7 (CITADO ANTERIORMENTE), CON ALGU-

NAS RESERVAS,,¡ No OBSTANTE ES CLARO QUE LAS INVERSIONES -

GUBERNAMENTALES -CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS- EN LA -

1 NDUSTR I A HAN IDO GANANDO TERRENO, , , /1 f/ 
1/ Idem. P-60 
!I Wilkie W. James.-Op. Cit. P-459. 
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ESTO SE DESPRENDE DE LA DIST~IBUCIÓN PORCENTUAL ENTRE LAS 

D!VERSAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS A LO LARGO DE LOS A~OS DE 

LA REVOLUCIÓN TRIUNFANTE: DESDE EL GOBIERNO DE PLUTARCO -

ELíAS HASTA FINALES DE ÜÍAZ 0RDAZ EN 1970, 

Así OBSERVAMOS -EN EL CUADRO ALUDIDO- QUE EL GASTO PÚBLICO 

TAMBIÉN SE HA DEFINIDO POR EL FORTALECIMIENTO DE LA ACUMU

LACIÓN PRIVADA DE CAPITAL, PUESTO QUE SU ORIENTACIÓN SE HA 

CARGADO HACIA LA INDUSTRIA DONDE ES PREPONDERANTE LA PRO-

PIEDAD PRIVADA: A PARTIR DE 1941-46, LOS FONDOS QUE LE CQ 

RRESPONDIERON DEL 10,6% CRECEN HASTA SER DE 40,3% EN 1965-

1970, nMAs AÚ~, LOS SERVICIOS PROVENIENTES DE LA INVER- -

SIÓN PÚBLICA NO SE COBRAN A SU COSTO, O NO SE COBRAN DEL -

TODO, V TIENEN EFECTOS DIRECTOS PARA AUMENTAR LA TASA DE -

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA: CREAN ECONOMÍAS EXTER

NAS ·QUE EL SECTOR PRIVADO C'APTURA, TAL ES EL CASO DE MÁS 

V MEJORES CAMINOS V COMUNICAC'ONES, OBRAS DE IRRIGACIÓN, -

ENERGÍA ELÉCTRICA V COMBUSTIBLES PROVENIENTES DE LOS HIDRQ 

CARBUROS ABUNDANTES,,,nl/ ADEMAS DEBE MENCIONARSE QUE EL 

RUBRO DE BIENESTAR SOCIAL REFLEJA 2 FASES QUE TAMBIÉN CON

CURREN HACIA LA ACUMULACIÓN PRIVADA: LA PRIMERA DE AVILA 

CAMACHO A Ru1z CoRTÍNES QUE TIENE UN CRECIMIENTO PORCEN- -

TUAL MUY LENTO PORQUE SE DA PREFERENCI~ A LA PROMOCIÓN DI

RECTA INDUSTRIAL; LA SEGUNDA FASE QUE CORRESPONDE A LOS --

!/ Solía, Leopoldo.-Op. Cit. P-282. 
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GOBIERNOS DE lóPEZ MATEOS Y DfAZ ÜRDAZ, DONDE SU PARTICIPA 
' ' 

CIÓN CRECE PRIMERO ACUSADAMENTE Y DESPUlS SE CONSERVA CON 

UN AUMENTO ADICIONAL HASTA LLEGAR AL 24,7%, PARA RESPONDER 

A LAS EXIGENCIAS QUE",,, YA ENTONCES EL PROPIO CRECIMIEN

TO ECONÓMICO PLANTEABA POR LA NECESIDAD DE MODERNIZAR LAS 

P~INCiPALES ClUDADES DEL PAfS Y MEJORAR LAS CONDICIONES -

EDUCATIVAS Y DE SALUD DE LA FUERZA DE TRABAJO URBANO,, ,ul/ 

PROPICIANDO ASf ADICIONALES CONDICIONES FAVORABLES A LA ·

OPERACIÓN DE LA INDUSTRIA,,, EMINENTEMENTE PRIVADA, NACIO

NAL V EXTRANJERA, 

POR ÚLTIMO, HABRA DE SIGNIFICARSE QUE LA ORIENTACIÓN ACU·-

. MULATIVA PRIVADA DEL GASTO PÚBLICO, SE SOSTIENE AÚN CUANDO 

EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO CRECIERA ·

CONSISTENTEMENTE A PARTIR DE 1940, EN EFECTO, EL INICIO • 

DE DEUDA PÚBLICA l/ DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL • 

ASÍ LO REFLEJA: DE 1921 A 1940 PASÓ SÓLO DE 8,5% A 10,4% · 
OSCILANDO EN A~OS INTERMEDIOS EN UN MÍNIMO DE 4,7% Y UN •• 

MÁXIMO DE 12.2%: SITUACIÓN QUE CONTRASTA CON EL REGISTRADO 

ASCENSO DESDE 1941~46 DE 17% Y QUE LLEGA A SER D~ 26% PARA 

EL PERÍODO 195Q-63 Y DE 28,8% EN 1967, 

ESTA TENDENCIA CRECIENTE DE LA DEUDA PÚBLICA ES SEMEJANTE 

TA~TO EN LA CUENTA DE GASTOS COMO EN LA DE INGRESOS, EN • 

1/ Alejo, Francisco Javier.-Op. Cit. P-67 
~/ Idem. Cuadro 3, última columna P-66. 
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ÉSTA, RESPECTO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN -

PÚBLICA FEDERAL 1960-681/, SE OBSERVA QUE EL RUBRO DE EN

DEUDAMIENTO PASA DE 42,3% EN 1960 A 44,6 EN 1965 Y A 50,9% 

EN 1968, CONVIENE DESTACAR, POR UN LADO, QUE EN LA COMPO

SICIÓN DE PORCENTAJES SE APRECIA QUE LA EXTERNA CRECIÓ CON

MÁS RAPIDEZ: SU PARTICIPACIÓN QUE FUÉ DE 29,6% EN EL PRI

MER AÑO CITADO. ALCANZÓ 31,5% EN 1968, POR OTRO LADO, EL -

ANÁLISIS POR SEPARADO DEL GOBIERNO FEDERAL MUESrRA UNA TE! 

DENCIA AÚN MÁS ACUSADA, PUESTO QUE ",,, EL ENDEUDAMIENTO -

APORTA CASI EL 30% DEL FINANCIAMIENTO DE SU INVERSIÓN EN -

1960, EL 63% EN 1964 Y EL 74% EN 1968,,," f/ 

POR PARTIDA DOBLE SE REFLEJA ASÍ LA INSUFICIENCIA DE LOS -

INGRESO~ DEL SECTOR PÚBLICO, RESPECTO AL SUBSECTOR PARAE1 

TATAL ES ATRIBUÍBLE A LOS SUBSIDIOS VÍA PRECIOS DE LOS Blf 

NES Y SERVICIOS QUE VENDEN A LA EMPRESA PRIVADA, TAL COMO 

ANTES VIMOS, EN CUANTO AL GOBIERNO FEDERAL SE DEBE FUNDA

MENTALMENTE A 2 INSTRUMENTOS DE INGRESOS PÚBLICOS QUE CUM

PLEN CABALMENTE CON LA DIRECTRIZ DE ACUMULACIÓN PRIVADA DE 

CAPITAL, 

PRIMERO, ES DE MENCIONARSE EL CAMBIO EN LAS FUENTES DE FI

NANCIAMIENTO INTERNO DEL",,, DÉFICIT DEL GOBIERNO FEDE- -

RAL, EN EFECTO, A PARTIR DE 1955, LOS ACTIVOS MONETARIOS 

1/ Idem. Cuadro 8 1 P-90 
~/ Idem. P-91 
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D!:t ~ANCÓ DE M~XICO A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL DEJARON -

DE AUMENTAR E INCLUSO DISMINUYERON EN TiRMINOS ABSOLUTOS, 

CON EXCEPCIÓN DE 1958 EN QUE SE REGISTRÓ UNA CIFRA SUPE-,.. · 

RIOR A LA DE 1954, EN·CAMBIO LAS OBLIGACIONES DEL GOBIER 

NO FEDERAL CON EL SISTEMA BANCARIO -EXCEPTUANDO AL BANCO -

CENTRAL- AUMENTARON EN 6 VECES DE 1952 (615,Q MILLONES DE 

:.pesos) A 1960 (3 609 MILLONES); y LAS OBLIGACIONES CON LAS 

INSTITUCIONES DE CRiDITO NO MONETARIAS -INCLUYENDO LAS NA

CIONALES- AUMENTARON EN CINCO VECES EN EL MISMO LAPSO, PA-

. SANDO'DE 463 MILLONES DE PESOS EN 1952 A 2 359 MILLONES EN 

1960• .J/ EN LO QUE HABRÁ DE CONS 1 DERAR QUE •,,, PARA TODO 

EFECT-0 PRÁCTICO EL AHORRO DEL PÚBLICO (BONOS FINANCIEROS. E 

HIPOTECARIOS. PAGARiS, ETC,) ESTABA A LA VISTA. EN PESOS 

Y EN DÓLARES, EL ENCAJE LEGAL ABSORB(A UNA PROPORCIÓN -

CONSIDERABLE DEL INCREMENTO DE LOS PASIV.OS NO MONETARIOS, 

PARA SER TRANSFERIDOS AL 6oBIERNO FEDERAL, 

Asf PARA 'PODER GASTAR ERA NECESARIO QUE El SISTEMA FINAN

.CIERO CAPTARA RECURSOS; PERO PARA QUE CAPTARA RECURSOS -SE 

ARGUMENTABA- ERA NECESARIO NO TOCAR LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

(NO GR~"fL INGRESO QUE PROVIENE DE CAPITAL).,,"' 'j/ . 

INFERIMOS DE LOS CONCEPTOS Y DATOS EXPRESADOS ANTERIORHE! 

.TE POR 2 INVESTIGADORES AUTORIZADOS, LA NECESIDAD DE CONO-

1/ Alejo, Javier.- Op. Cit. P-87. 
~/ Tello, Carloa.- Op. Cit. P-39. 
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CER EL COMPORTAMIENTO DISTRIBUTIVO DE LOS INGRESOS TRIBU

ThRIOS COMO RESULTANTE DE LA POLÍTICA DE INGRESOS PÜBLI-

COS Y QUE A FfN DE CUENTAS, EXPLICA LA TENDENCIA CRECIEN

TE DEL DÉFICIT PÜBLICO Y EL CONSIGUIENTE COMPORTAMIENTO -

EN LA CONCENTRACIÓN DE LA DEUDA QUE, TAMBIÉN SE PUEDE CO

LEGIR DE LO EXPRESADO, DE PASO REFLEJA UNA FORMA MAS DE -

FAVORECER LA ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL, A FAVOR DE -

LOS BANQUEROS, 

PARA DEFINIR LA POLÍTICA TRIBUTARIA, ~UE SE ENCIERRA EN LA 

DE INGRESOS PÜBLICOS, DEL PERÍODO QUE ANALIZAMOS, BASTA -

CONOCER ALGUNAS CIFRAS FUNDAMENTALES ENTRE LOS PAGOS Y LA 

CARGA TRIBUTARIA DEL JSR PARA LOS FACTORES CAPITAL Y TRA

BAJO, ÜEL SUBPERÍODO QUE VA DE 1950 A 1967 1/, SE OBSER-

VA QUE EN TANTO EL PAGO AL FACTOR TRABAJO MANTUVO SU ESC~ 

SA PROPORCIÓN E INCLUSO DECRECIÓ DE 36,96% A 30,60% EN LOS 

AÑOS CITADOS, SU APORTACIÓN Er; LA CARGA TRIBUTARIA FUÉ DE 

60,64% EN 1958 Y DE 82,69% EN 1967, EN CAMBIO EL FACTOR -

CAPITAL OBSERVA UN COMPORTAMIENTO OPUESTO: RECIBE EN 1950 

EL 63,04% Y EN 1967 EL 69,34% DE LOS PAGOS A FACTORES Y DE 

LA CARGA TRIBUTARi~ LE CORRESPONDE SÓLO 39,36% EN 1958 Y -

17,31% EN 1967, ESTAS SON CIFRAS CONTUNDENTES QUE EXPRE

SAN LA HIPOTECA DEL PAÍS CON TAL DE SUSTENTAR PERMANENTE-

MENTE LA DIRECTRIZ DE ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL, POR 

];/ Alejo, Javier. Op. Cit. Cuadro No. lO. P-93. 
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ELLO ES QUE#,,, DE HECHO EN DIFERENTES ·ESTUDIOS PREPARA-

DOS POR Los ORGANISMOS INTERNACIONALES, Mtx1co ocuPA UNO -
·. 11 

DE LOS ÚLTIMOS LUGARES EN MATERIA DE CARGA FISCAL,,,-

EL PORCENTAJE DEL PIB QUE REPRESENTÓ EL GASTO GUBERNAMEN-

TAL PARA 1970 Ó 1971 DE PAÍSES SELECCIONADOS ASÍ L~ CONFlft 

MAN: EN TANTO EN Mtxrco .Fut DE 13.1%, EN ARGENTINA Fut -

DE 14.4, EN URUGUAY DE 15,3, EN COSTA RICA DE ·.16,6, EN PE

RÚ DE 16,9, EN SING~PUR .DE·l~,l~ EN BRASIL DE 20,0, ~N VE

NEZUELA DE 21,0 Y EN CHILE DE 27,0%, 

MAYOR DEPENDENCIA EXTERNA 

. LA POLÍTICA ECONÓMICA EN Mtx1co A PARTIR DE 1940, PROFUNDL 

ZA SU OR 1 ENTAC l ÓN EN EL MODO DE PRODUCC l ÓN CAP 1 TALI .STA, A 

PARTIR DE ENTONCES •,,, NO SÓLO ·SE DEFINIÓ UN PROCESO DE -

C
0

0NTRARÁEFORMAS SINO QUE TAMBl~N SE DEFINIÓ EN ESE TIEMPO 

. LA NUEVA CONDICIÓN DE DEPENDENCIA V SUBORDINACIÓN DEL DES~ 

RROLLO INDUSTRIAL CAPITALISTA EN Mtx1co ... V, FINCADA PRl!f 

CIPALMENTE EN LA POLÍ'TICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES·, 

·QUE CONTINÚA LA INCIPIENTE INDUSTRIALIZACIÓN INDUCIDA POR 

LA SEGUNDA GUERRA, SÓLO QUE AHORA INSERTO EN LA DINÁMICA -

CONSOLIDADORA DE LA NUEVA HEGEMONÍA.CAPITALISTA, LQS ESTA

DOS !Mroos. A FIN IE CUENTAS HABRA IE ACEPTARSE QUE SON LAS LEYES HI-ª. 

TáUCAS LAS QtE SE IMPUSIER~, ENTONCES LA COtt=IGÍJRACIÓN !EL PROCESO 

1/ Tello, carloa.-Op, Cit. P-36 . 
!I Perzabal, Csl'lo•.-"Acumulaci6n Capitalista Dependiente y Subordi

nada: El caso do México (1940-1978)", Editorial Si¡lo XXI. Se¡un
da Edici6n. México, D.F. 1981. P-lQ. 
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CAPITALISTA, NO DEJÓ OTRA ALTERNATIVA, 

PARA ESAS FECHAS",,, DICE FURTADO: LA INDUSTRIALIZACIÓN -

LATINOAMERICANA APENAS SE ENCONTRABA EN SUS PRELIMINARES -

CUANDO SE ABRIÓ UNA FASE DE IMPORTANTES TRANSFORMACIONES -

EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL11, COMIENZA LA DESCENTRALIZA

CIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ESCALA MUNDIAL,· BAJO EL 

CONTROL D~ LAS GRANDES EMPRESAS CREADORAS O CONTROLADORAS· 

DE LOS NUEVOS PROCESOS PRODUCTIVOS, EN AMtRICA LATINA DI

CHO PROCESO SE MANIFIESTA PRINCIPALMENTE EN UN CONTROL PRQ 

GRESIVO DE LAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS LOCALES, EN LOS 

SECTORES QUE LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA ES MÁS RÁPIDA -

POR PARTE DE GRANDES EMPRESAS, CUVAS SEDES SE ENCUENTRAN -

EN LOS ESTADOS UNIDOS, ,,l/ Se ADVIERTE, QUE ES EN EL EN-

TORNO DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE LOS PAÍSES DOMINA·N~-:

TES, DONDE SE UBICA EL ORIGEN V POSIBILIDAD DEL MECANISMO 

DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES PARA LOS PAÍSES SUBCAPITA

LISTAS, ENTENDIENDO POR TALES AQUtLLOS EN LOS QUE DESTACAN, 

ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES, LAS DE SER CAPIT~ 

LISTAS DEPENDIENTES V SUBDESARROLLADOS, 

EXISTEN REFERENCIAS g¡ QUE SE SUSTENTAN EN LA CONSIDERA

CIÓN DE CEPAL QUE UBICA EN 1929 EL INICIO DE LA SUSTITU- -

CIÓN DE IMPORTACIONES EN AM~RICA LATINA V EN 1940 PARA - -

y Furtudo, Celso.-"La Economle latinoamericana deede la conquilta -
ibérica hasta la Ruvoluoi6n Cubana. Si¡lo XXI, M6x. 1963. P-298. 
Citado por Guillen, Arturo.-Op. Cit. P-131 

g/ Oui~lon, Arturo.-Op. Cit. P-130 y Perzabal, Carlo1.-0p. Cit. P-30. 
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Mlx1co,. RESULTA EN EL PRIMER CASO, DE LAS CONDICIONES - -

PROPICIAS QUE PARA ALGUNOS DE ESOS PAÍSES CREÓ LA CRISIS -

DE 1929-1933, AL DEBILITARSE LOS MERCADOS EXTERNOS DE MAT~ 

RIA PRIMA, DEBIDO A QUE •,,,LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCA-. 

QUE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS, A FIN DE ATENUAR LOS DE-

·SEQUILIBRIOS DE SUS BALANZAS DE PAGO SE VEAN OBLIGADOS A -

PRODUCIR INTERNAMENTE LAS MANUFACTURAS QUE REQUIEREN EL -

USO DE LAS TECNOLOGÍAS MÁS SENCILLAS.:,!/ EN CAMBIO EN Mé
XICO OCURRE QUE .ALIMENTOS. TEXTILES, ROPA, CALZADO. VI- -

DRIO, CEMENTO, HIERRO, PAPEL, ETC, LLENABAN GRAN PARTE. DE 

LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO INTERNO .DE BIENES DE SUBSI~ 

TENCIA, ANTES DE QUE LA CRISIS IMPUSIERA SU PRODUCCIÓN IN:

TERNA POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES•, POR ESO·PUEDE 

ESTABLECERSE QUE FUl A PARTIR DE 1940 -COMO MENCIONAMOS 

ANTERIORMENTE- POR LAS TRANSFORMACIONES CARDENISTAS Y LAS 

. ALTERACIONES DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL PROVOCADAS POR -

LA SEGUNDA GUERRA ffUNDIAL, CUANDO EMPIEZA A CONFIGURARSE·

LA INDUSTRIALIZACIÓN A TRAVlS DE .LA SUSTITUCIÓN DE IMPORT~ 

CIONES, 

EL DISE~O E IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO SUSTITUTIVO SE 

REALIZA SUJETO AL PROCESO CAPITALISTA, EN TANTO SE ENCUA-

DRA EN LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE LE SON PROPIOS: PR! 

MERO, DURANTE LA GUERRA, SE INDUJO LA PRODUCCIÓN INTERNA -

y Guillen, Arturo.- Op. Cit. P-130 y Perzabal, Carlos.-Op. Cit. -
P-30. .. . 
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DE ALGÜNAS MANUFACTURAS QUE ANTES SE IMPORTABAN Y DE OTRAS 

REQUERIDAS POR LAS ECONOMfAS BÉLICAS CAPITALISTAS Y DES- -

PUls, AL ESTABLECERSE LA PAZ, EN AQUÉLLAS QUE SE VAN .DETER 

MINANDO CUANDO SE ABRE LA FASE DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA INDUSTRIA CAPITALISTA EN UN MECANISMO QUE CONSERVA E I~ 

CREMENTA SU CONTROL AL DETENTAR LA PRODUCCIÓN DE BIENES DE 

CAPITAL, CON BASE EN ESTE JUICIO PODRfAMOS ARRIESGAR LA -

REFLEXIÓN SIGUIENTE: QUIZÁ LA INDUSTRIALIZACIÓN INDEPEN-

DIENrE DEL PAfS, HUBIERA SIDO FRUTO DE UNA INSTRUMENTACIÓN 

QUE ADECUARA LA SUSTITUCIÓN DEL CONSUMO A LAS CAPACIDADES 

Y CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE LA PRODUCCIÓN Y A LAS PE~S-

PECTIVAS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO NACIONAL, 

CIERTAMENTE ESTO NO FUÉ POSIBLE PORQUE EL MECANISMO SUSTI

TUTIVO ADOPTADO SE ~RTICULÓ DE MANERA NATURAL Y SE SUSTEN

TÓ EN LAS DIRECTRICES QUE CONFORMARON LA MEDIATIZACIÓN DEL 

SECTOR AGROPECUARIO Y LA ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL, 

LA EXPLICACIÓN TEÓRICA Y EL EXAMEN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEPENDIENTE, PARA EL PERÍODO 1940- -
1970, HEMOS DECIDIDO DERIVARLO FUNDAMENTALMENTE DE LA 1N-

VESTIGACIÓN DE CARLOS PERZABAL, YA CITADO, EN VIRTUD DE LA 

VALIDEZ QUE LA REAllDAD OTORGA A SUS RAZONAMIENTOS, PARA 

LOS EFECTOS DE REFERENCIA ESQUEMÁTICA QUE RECLAMA ESTE - -
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TEMA EN NUESTRO DOCUMENTO. ES SUFICIENTE llNTETIZAR ASPEC· 

TOS RELEVANTES CON ~L RELACIONADO, 

LA CONCEPCIÓN MARXISTA EN TORNO A LA REPRODUCCIÓN SIMPLE V 

MPLllADA DEL CAPITAL SOCIAL, ES EL INSTRUMENTO TEÓRICO QUE 

UTl~IZA PERZABAL EN SU EXAMEN, ELLO IMPLICÓ UN ESFUERZO -

DE ADAPTACIÓN DE LAS DIVE~SAS CORRIENTES MARXISTAS EN ESTE 

ESQUEMA, A LAS CARACTERfSTICAS PRO~IAS DE LOS PAÍSES susca 

PITALISTAS Y LA APLICACIÓN DE UN MODELO AL CASO DE M~XICO, 

EN ESTE ANÁLISIS SE PARTE DE LA IDEA BÁSICA QUE. PERMITE 

CONSIDERAR QUE "LA CONDICIÓN GENERAL DE REPRODUCCIÓN SIM-

PLE Q~E EXPRESAMOS EN LA FÓRMULA ¡· (C+VP)•llc, SE ENFRENTA 

EN LAS CONDICIONES DEL CAPITALISMO EN LOS PAfSES ATRASADOS 

A. UNA SEPARACIÓN DE AMBOS SECTORES: DE UNA PARTE, EN CUA!i 

TO A PRODUCTOS DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN ~ARA PRODUCIR ME- • 

DIOS DE PRODUCCIÓN SECTOR I, TAL SECTOR SE ENCUENTRA FUERA 

DE LA ECONOMÍA, EN EL "CENTRO" INDUSTRIAL IMPERIALISTAJ DE 

OTRA PARTE, LA ECONOMfA DOMINADA ES RECEPTORA DE ESTOS ME

DIOS DE PRODUCCIÓN; LA ECONOMf A SUBORDINADA DEPENDE DEL -. . 
COMERCIO EXTERIOR (COEFICIENTE DE IMPORTACIÓN), PARA REPO

NER EN VALOR DE USO Y EN CUANTO A VALOR, LOS ELEMENTOS MA

TERIALES DE RESPOSICIÓN, SOBRE TODO DE. MAQUINAS EN AMBOS -

SECTORES, , , 
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,,, Es A PARTIR DE ESTA CONDICIÓN GENERAL DE LA REPRODUC-

CIÓN QUE SE CONFIGURA UNA DETERMINACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN 

DEL CAPITAL SOCIAL, LA DE SER DEPENDIENT~ PARA SU REALIZA

CIÓN EN LOS PAÍSES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS; ESTA DETER

MINACIÓN ,,, SE ENLAZA CON UN NIVEL DE COMPOSICIÓN ORGÁNI

CA DIFERENCIADA POR EL CRECIMlENTO DESIGUAL DE LA ESTRUCTY 

RA PRODUCTIVA Y,,, DEFINE UNA PHOPORCIONALIDAD DE LA REPRQ 

DUCCIÓN SOCIAL SUBORDINADA EN LA ECONOMÍA DEPENDIENTE# 1/ 

#AL IGUAL QUE LA REPRODUCCIÓN SIMPLE, NUESTRA REPRODUCCIÓN 

AMPLIADA ES EN PRIMER TÉRMINO DE PROPORCIONALIDAD SUBORDI

NADA, LO QUE QUIERE DECIR QUE NU~STRA REPOSICIÓN DE BIENES 

DE CAPITAL Y LA CREACIÓN DE BIENES NO DURADEROS, DEPENDE -

DE LA IMPORTACIÓN DE MÁQUINAS y MATERIAS PRIMAS. Pon TAN

TO, LAS PROPORCIONES REQUERIDAS PARA AMPLIAR NUESTRA PRO-

DUCCIÓN SE SUBORDINA A LOS #CENTROS# SUPERINDUSTRIALIZA- -

DOS, ASÍ COMO AL RITMO DE SUSTITUCIÓN TECNOLÓGICA Y AL - -

RUMBO DE EXPANSIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL,l/ 

LA CONCEPCIÓN ARRIBA MENCIONADA SE DEFINE EN FUNCIÓN DEL -

PROCESO DE DEPENDENCIA CRECIENTE, CARACTERIZADO POR UNA D! 

NÁMICA ~N LA QUE SE VINCULAN DIVERSAS VARIABLES EN UN FLUJO 

CONTÍNUO Y DE APOYO RECÍPROCO, PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN 

UNA GRÁFICA QUE PRETENDE ILUSTRARLO, 

l/ Perzabal, Carlos.-Op. Cit. Pp: 87-86 
~/ Idem. P-97. 
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LA GRÁFICA ENUNCIADA SE EXPRESA CABALMENTE EN LA POLÍTICA 

DE INDUSTRIALIZACIÓN INSTRUMENTADA A PARTIR DEL MECANISMO 

SUSTITUTIVO. YA QUE SU CRECIMIENTO "HACIA ADENTRO" SE HA

CE INSERTO EN EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN A ESCALA MU~ 

DIAL DE LOS PAÍSES IMPERIALISTAS, 

EN ESE CONTEXTO, LA PRODUCCIÓN INTERNA DE MANUFACTURAS Y -

LA INDUSTRIALIZACIÓN. SE ESTABLECEN CON MEDIOS DE PROTEC-

CIÓN QUE COMPENSAN LA ESTRECHEZ DEL MERCADO PARA TECNOLO-

GÍAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD, 

ESTO GARANTIZA ALTAS TASAS DE GANANCIAS QUE, A su vez. FRf 

NA LAS POSIBILIDADES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE 

LA. INDUSTRIA SUBCAPITALISTA, ENTRE LOS MEDIOS DE PROTEC

CIÓN DESTACAN LA APLICACIÓN INDISCRIMINADA DE ARANCELES Y 

PERMISOS DE IMPORTACIÓN, QUE SE COMPLEMENTAN CON ESTÍMULOS 

TRIBUTARIOS ~ INSUMOS PÚBLICOS BARATOS, LO CUAL EN BUENA -

PARTE EXPLICA EL COMPORTAMIENTO FISCAL ANTES EXAMINADO, 

EL RESULTADO ES LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUC

TIVA DEL PAÍS, EN T~RMINOS RELATIVOS .SE OBSERVA EN EL CU! 

DRO SIGUIENTE: 
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PORCENTAJES DE tA DISTRIBUCION SECTORIAL DEL P. I.B. 
Y TASAS DE INCREMENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO 

1950, 1960, 1970 
- $ MILLONES DE 1960 -

SECTORES % 1950 1960 1970 TASAS DE CRECIMIENTO 

1950/1960 196011970 

AGRICULTURA 11.7 9.8 7.1 3.8 3.6 
GANADERÍA 4.6 5.8 4.0 7.0 4.0 
ÜTRAS PRIMARIAS 1.4 0.8 0.5 -0.2 2.5 
INDUSTRIAS 27.0 29.2 33,4 6.5 8.8 
COMERCIO 29.7 30.1 31. 7 6.2 7.3 
SERVICIOS 25.6 24.3 23,3 5.3 6.4 
TOTAL P IB 100.0 100.0 100.0 5.6 7.0 

Fo.iente: Perzabal, Carlos.- Op. Cit. Cuadro 4 del anexo. P-152. 

DESTACAN POR SU MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL PIB LOS SECTORES 

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, EL PRIMERO DE ELLOS 

ES EL QUE MÁS ALTA PARTICIPACIÓN ADQUIERE: DE 1950 A 1970 
ASCIENDE DEL 27,0 AL 33.4%, EL S~CIOR COMERCIAL OPERA UN 

PEQUEÑO CAMBIO DEL 29,7 Al 31.7% Y, El TERCERO DE LOS SEC

TORES DE MAYOR PARTICIPACIÓN, EL DE SERVICIOS DESCIENDE -

DEL 25,6 AL 23,3% DEL P!B. EN TANTO EL SECTOR INDUSTRIAL 

CONSOLIDA SU PREDOMINIO PARTICIPATIVO, LOS OTROS 3 SECTO-

RES TIENDEN A REDUCIRSE, ESPECIALMENTE EL AGRÍCOLA QUE SE 

MUEVE DEL 11.7 AL 7,1% EN LOS MISMOS ARos. EN TÉRMINOS DE 
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TASAS DE CRECIMIENTO, POR CONSIGUIENTE, CORRESPONDE LA MA

YOR AL SECTOR INDUSTRIAL (6,5 Y 8.8%), QUE REMONTA INCLUSO 

LA DEL PIB TOTAL Y, EN CAMBIO, A LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y 

GANADERO LES CORRESPONDEN TASAS MENORES Y DECRECIENTES, 
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ESTE COMPORTAMIENTO ES INCIDIDO POR LO QUE OCURRE EN EL -

DESARROLLO PREFERENCIAL DE LAS RAMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL: 

PARA 1560, 1965 Y 1970 LAS MANUFACTURAS PARTICIPAN CON - -

19,2%, 21.1 Y 22,8% DEL PIB, PORCENTAJE3 MUY SUPERIORES AL 

DE LAS RAMAS DEL PETRÓLEO, CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD Y -

SOBRE TODO AL DE MINERÍA, QUE REGISTRA ADEMÁS UNA FRANCA -

TENDENCIA DECRECIENTE, TAL.COMO SE ILUSTRA EN EL CUADRO -

SIGUIENTE: 

PORCENTAJES EN LA GENERACI.ON DEL PIB DE LAS 
RAMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 1960, 1965 Y 1970 

- $ MILLONES ~E 1960 -

RAMAS % 1960 1965 1970 

MINERIA 1.5 1.1 1.0 
PETROLEO 3.4 3.8 4.3 
MANUFACTURAS 19.2 21.1 22.8 
CONSTRUCC ION 4.1 4.0 4.6 
ELECTRICIDAD 1.0 1.3 1.8 

P'UENTE: Perza6a1, Carlos.- óp. cit. P-35. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA, QUE SE RE-

FLEJA EN LOS CUADROS ANTERIORES, ESTÁ CARACTERIZADA POR -- . 

REALIZARSE EN UN PROCESO DE DEPENDENCIA CRECIENTE, PARA -

SUSTENTAR ESTA AFIRMACIÓN RECURRIMOS SOBRE TODO A CARLOS -

PERZABAL QUE DESARROLLA PARA EL CASO DE M~XICO. EN EL CAPf 

TULO lll DE SU DOCUMENTO YA CITADO, UN MODELO MATEMÁTICO -

LIMITADO A 2 SECTORES Y 2 SUBSECTORES (MANUFACTURAS Y AGRQ 

PECUARIO), SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LOS ESQUEMAS 

MARXISTAS DE LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, 

CABE ADVERTIR QUE LA INTEGRACIÓN ES DE .4 CICLOS DETERMINA

DOS PARA LOS A~OS DE 1950, 1960, 1967 V 1970, DE SU ANÁLl 

SIS NOS RESULTA ILUSTRATIVO REFERIRNOS AL COMPARATIVO Sl-

GUIENTE: "ENTRE EL PRIMER CICLO (1950) V EL CUARTO CICLO 

(1970) SE PUEDE OBSERVAR UN SOBRESALIENTE CRECIMIENTO DEL 

SUBSECTOR ll .A2 PM EN T~RMINOS DE PRODUCCIÓN V ABSORCIÓN -

DE TECNOLOGÍA, POR EJEMPLO, EL CAPITAL CONSTANTE SE INCR[ 

MENTÓ DE 33 649 (c2) MILLONES DE PESOS EN 1950 A 128,119 -

(c2) MILLONES DE PESOS EN 1970, INDICANDO QUE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA SE TRANSFORMÓ EN EL PRINCIPAL SECTOR PRODUC

TIVO DEL~ ECONOMÍA DURANTE ESE PERÍODO, 

EL SECTOR !A2MP CRECIÓ EN UN 100% ENTRE EL PRIMER CICLO Y 



EL SEGUNDO CICLO (1970), ENTRE EL TERCERO (1967) Y EL CUAR 

TO (1970) CICLO QUEDÓ ESTANCADO" l/ 

SE CONCLUYE, QUE LA REPRODUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN LOS 

4 CICLOS ANALIZADOS, DEFINE UN MAYOR CRECIMIENTO DEL SEC-

TO~ JJ, ES DECIR NO SE REALIZA DE ACUERDO CON LA LEY DEL -

DESARROLLO PREFERENCIAL DEL SECTOR l, MISMO QUE, ADEMÁS, -

EN EL ÚLTIMO CICLO MUESTRA UN FRANCO ESTANCAMIENTO, Así 

LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA DERIVADA DE -

LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA LLEGA A FINALES DE LA DÉ-

CADA DE LOS 60s A UN CALLEJÓN SIN SALIDA: AGOTAMIENTO DEL 

DESARROLLO INTERNO DE MANUFACTURAS E INCAPACIDAD TECNOLÓ-

GICA Y ECONÓMICA -POR INSUFICIENTES NIVELES DE MERCADOS Y 

DE RECURSOS FINANCIEROS- DE ENCAUZAR EL DE BIENES DE CAPI

TAL, TAL SITUACIÓN DERIVÓ DE UN PROCESO QUE SE FINCÓ EN -

UNA 'AMPLIACIÓN DE LOS BIEN~S DE CAPITAL Y MATERIAS PRIMAS 

VINCULADAS A ELLAS, SUPEDITADOS AL EXTERIOR: uEN 1960, -

AMBOS RUBROS,,, REPRESENTARON EL 75,8% DE LAS IMPORTACIO

NES,,, Y EL 74,8% EN 1970,,, ENTRE 1960 Y 1970 EL PROMEDIO 

ll Perzabal, Carlos.-Op. Cit. P-111. Los significados de las abrevia 
turas adicionales a las del esquema de la RCS, son las siguientes: 
Ia1MP = sector de producción en pequefta escala de medios de pro-

ducción. 
IIa2pm = subsector productor de productos manufacturados. 
IIa

3
pa·= subsector productor de productos agropecuarios. 
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DE IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES FUE DE -

jQ% Y EL DE BIENES DE CAPITAL DE 4Q%u, l/ 

LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, POR OTRO LADO, EST~N REFLf 

JANDO QUE LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS SECTORES, AL ESTAR 

SUBORDINADA, SÓLO SE PUEDE OBTENER A TRAVÉS DEL, COMERCIO -

EXTERIOR, MISMO QUE SE PREDETERMINA POR EL CONTROL DEL PRQ 

CESO DE REPOSICIÓN QUE DETENTAN LOS PAÍSES DOMINANTES Y -

POR LA CONSIGUIENTE DESARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONQ 

MICA DE LOS DOMINADOS, 

MEDIO FUNDAMENTAL DE CONTROL Y POR TANTO ORIENTADOR DEL -

SENTIDO DEL INTERCAMBIO DE LOS 2 SECTORES, SON LAS INVER-

SIONES EXTRANJERAS DIRECTAS, DE AHÍ QUE PARALELAMENTE AL 

DESARROLLO ACELERADO DEL SECTOR INDUSTRIAL INTERNO, AQUE-

LLAS SE DESPLAZARON PRECISAMENTE HACIA LA M~S DINÁMICA DE 

SUS RAMAS: LA DE MANUFACTURAS, uMIENTRAS EN 1940, LA IN

VERSIÓN EXTRANJERA SE CONCENTRABA PRINCIPALMENTE EN COMU-

NICACIONES, ENERGÍA ELÉCTRICA Y MINERÍA, PARA 1950 LA MANY 

FACTURA ADQUIERE EL PRINCIPAL DESTINO DE LA INVERSIÓN EX-

TRANJERA CON EL 25% DE ELLAS: LA ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL 

24,2%; LA MINERÍA CON EL 19,8% Y COMUNICACIONES Y TRANSPOR 

TES CON EL 13.3%, EN LA DÉCADA DE LOS 60s LA MANUFACTURA 

!1 tdem. P-119. 



ADQUIERE UN PAPEL AÚN "ÁS SIGNl,FICATIVO EN ESTA PENETRA-

CIÓN. AL CONCENTRAR EL 55,8% DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA -

EN 1960 Y EL 74,2% EN 1968: DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. EL 

COMERCIO TOMÓ EL SEGUNDO LUGAR EN IMPORTANCIA EN CUANTO AL 

DESTINO DE ESTA INVERSIÓN: 18.1% EN 1960 V 14.8 EN 1968:
LA MINERÍA DECLINÓ. DEL 16,5% EN 1960 AL 6,0% EN 1968•, l/_ 
•HAY QUE AGREGAR QUE EL PREDOMINIO EN LAS EMPRESAS DE PRO

DUCCIÓN DE BIENES DE CAPITAL, LO TIENE EL CAPITAL EXTRANJf 

RO (CON 70% DEL INGRESO); 20% CORRESPONDE A LAS EMPRESAS -

PÚBLICAS Y 10% A EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES"}./ 

AHORA BIEN, EN LA MEDIDA QUE SE DA LA PENETRACIÓN CRECIEN

TE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, ÉSTA EN FUNCIÓN DE 

LOS INTERESES DE SU MATRIZ V A TRAVÉS DEL REMPLAZO DE LOS 

BIENES DE CAPITAL E INTERMEDIOS,· PROFUNDIZA LA PROPORCION! 

LIDAD SUBORDINADA, MISMA EN LA.CUAL SE FORTALECE ASf SU -

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: EL CONTROL TECNOLÓGICO, DE ESTA 

FORMA, LA OTRA DETERMINANTE DE LA PROPORCIONALIDAD SUBORD! 

NADA, LA CALIDAD DE TRANSFERENCIA DE EXCEDENTES INTERN9S A 

LA ECONOMÍA DOMINANTE, SE ACENTÚA EN LAS RELACIONES DE IN.

TERCAMBIO, COMO REFERENCIA RESULTA ILUSTRATIVO EL MOVI- -

MIENTO REGISTRADO EN LA BAl.ANZA COMERCIAL, DE CONFORMIDAD 

A ANÁLISIS REALIZADOS EN 1971: •,,, CONSIDÉPF.SE QUE MIEN-

TRAS. EN 1925-1940, POR EJEMPLO, SE ACUMULÓ UN SUPERÁVIT DE 

l/ Idem. P-56 
~I Idem. P-128. 

1 
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1,400 MILLONES DE AQUELLOS PESOS (QUIZÁS UNOS 23,000 MILL~ 

NES A PRECIOS ACTUALES -1970-) Y EN 1931-1940 DE UNOS - -

2,600 MILLONES (TAL VEZ 20 Ó 30 MIL MILLONES ACTUALES), EN 

1941-1949 SE .PRESENTÓ UN DÉFICIT DE 3,000 MILLONES (UNOS -

20 MIL MILLONES ACTUALES) Y. EN 1961-1968, EN SÓLO 8 AÑOS, 

LOS 45,000 MILLONES 111 LOS CÁLCULOS NO INCLUYEN, POR SU-

PUESTO, EL CONTRABANDO QUE TAMBIÉN DEBE SER FUERTE V DEFI-

CITAR !OH J/ 1 

SI BIEN LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES A TRAVÉS 

DE LOS DÉFICITS EN BALANZA COMERCIAL ANTES MENCIONADOS, -

REVELAN EL INICIO DE UNA NUEVA ERA DE DEPENDENCIA COMERCIAL 

A PARTIR DE 1940, DEBE SEÑALARSE QUE ESTA SITUACIÓN DE -

TRANSFERENCIA DE EXCEDENTES SE ACENTÚA POR LOS REQUERIMIEli 

TOS FINANCIEROS PARA CUBRIR SUBORDINADAMENTE LA PROPORCIO

~ALIDAD DE NUESTRA.ESTRUCTURA ECONÓMICA EN LOS BIENES DE -

CAPITAL E INTERMEDIOS, Así, LAS INVERSIONES INDIRECTAS Ó 

DEUDA EXTERNA CRECEN PARALELAMENTE CON LAS DIRECTAS, 

LAS FORMAS CONCRETAS DE TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES, SE -

REGISTRAN EN LA BALANtA INTERNACIONAL DE PAGOS EN CUENTA -

CORRIENTE, DONDE "111 LA CONTRAPARTIDA DEL INGRESO POR LAS 

INVERSIONES DIRECTAS ES LA SALIDA DE DIVIDENDOS, REGALÍAS 

E INTERESES QUE LAS FILIALES DE LOS MONOPOLIOS ENVÍAN A --
_, _ __,.l..,../ -. """ca-r-mo_n_a-, '""F,....cr-n-an_d_o-. --:-:"""'E l~M".-:i 1,.-a-gr_o_M,.,..e_x.,...i e-a-no-:,:-, :-=-La Situación cconómi ca. 

- Ed. Nuestr~ Tiempo, México, D.F. 2a. Edición 1971. Pp: 44-45, 
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SUS'MATRICES, V CUYO .MOftTO, REPORTADO OFICIAUtENTE POR EL 

BA~CO DE México. DE 1941 A 1969 SUMA 2.947 MILLONES DE DÓ~ 

LARES (EQUIVALENTE A 36.838 MILLONES DE PESOS ACTUALES - -

-1970-) O SEA 1.48 VECES.LOS INGRESOS REPOf!TADOS EN ESE -

PERÍODO.,, TAMBl~N EN lgql-1969 DEBIERON PAGARSE ENORMES -

CANTIDADES POR LOS PR~STAMOS EXTERIORES: UN TOTAL DE 5,057 

MILLONES DE DÓLARES EN 29 AROS (EQUIVALENTE~ 63,213.MILLQ 

NES DE PESOS ACTUALES)~,!/ 

POR OTRO LADO, DEBEMOS CONSIDERAR QUE LA TENDENCIA EXPONE~ 

CIAL EN EL D~FICIT DE BALANZA DE PAGOS, SE DEBE SOBRE TODO 

A•,,, EL INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CA

PITAL E INTERMEDIOS,,, LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAP! 

TAL AUMENTARON DE 364 MILLONES DE DÓLARES EN 1950 A 1,687 
MILLONES EN 1969, tS DECIR, QUE DICHAS IMPORTACIONES CRE

C IER00N A UNA TASA ANUAL.DE °18%, MIENTRAS QUE LAS EXPORTA-

CIONES DE MERCANC(AS -QUE HAN SEGUIDO DESCANSANDO DE MANE

RA PRIMORDIAL EN LA VENTA DE PRODUCTOS PRIMARIOS- CRECIE-

RON A UNA TASA DE 9% ANUAL, EN FIN DE CUENTAS, LA SUST!T~ 

CIÓN DE IMPORTACIONES EN LUGAR DE RESOLVER LOS PROBLEMAS -

DE INTERCAMBIO COMERCIAL, LOS HA AGUDIZADO• f/ PORQUE, - -

COMO ~UEDE DEDUCIRSE DE LAS CIFRAS ENUNCIADAS, LA PROPOR-

CIONALIDAD SUBORDINADA EN LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL SO-

CIAL EN M~XICO, HA SIDO UNA CONSTANTE QUE GENERA Y SE RE--

1/ ld1Jrn. P-76 gl Guillen, Arturo. Op. Cit. P-134. 
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FUERZA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES DlílECTAS E 

INDIRECTAS. 

LAS MISMAS CIFRAS ANTERIORES TAMBI~N REFLEJAN LA CONFORMA

CIÓN DESARTICULADA DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA INTERNA, -

PUESTO QUE ES CRÓNICA SU INCAPACIDAD PARA PRODUCIR BIENES 

QUE PERMITAN OBTENER RELACIONES DE INTERCAMBIO EQUILIBRA-

DAS O FAVORABLES Y QUE SE EXPRESA EN LA IMPOSICIÓN DE UNA 

ESTRUCTURA RÍGIDA TANTO DE LAS IMPORTACIONES COMO DE LAS -

EXPORTACIONES. Asf SE CARACTERIZA EN LAS IMPORTACIONES -

POR LOS PERSISTENTES ALTOS NIVELES QUE CORRESPONDEN A LOS 

BIENES DE CAPITAL E INTERMEDIOS~ SEGÚN CIFRAS ANTES MENCIQ 

NADAS, Y EN EL RENGLÓN DE EXPORTACIONES, POR LA PREPONDE~ 

RANCIA DE BIENES PRIMARIOS CUYOS PRECIOS TIENDEN A LA BAJA 

ANTE LAS DESVENTAJAS QUE IMPLICA EL INTERCAMBIO EN PROPOR

CIONALIDAD SUBORDINADA V POR LA INSUFICIENCIA DE LAS MANU

FACTURAS QUE NO SON (COMPETITIVAS) EN EL EXTERIOR DEBIDO A 

LA SOBREPROTECCIÓN INDISCRIMINADA V A LOS ESCASOS NIVELES 

DE CALIDAD A QUE DIÓ LUGAR EL DJSERO E IMPLEMENTACIÓN DE -

LA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, ORIENTADA HA

CIA UN MERCADO INTERNO CAUTIVO. QUE FAVORECIEqA A CUALQUIER 

PRECIO LA ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL, SIN LIMITAR EN -

ELLA LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA, ESTE PROCESO TAMBIÉN -

SE PUEDE DERIVAR DE LAS CIFRAS CITADAS EN TORNO A LAS REL~ 
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CIONES DE INTERCAMBIO Y AL DESPLAZAMIENTO DE LAS INVERSIO

NES EXTRANJERAS DIRECTAS, 
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C A P I T U L O IV 

CARACTERISTICAS DE DESARROLLO REGIONAL 

RECIENTE EN NEXICO 
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4, 1 MARCO DEL DESARROLLO GLOBAL Y SECTOR IA'-



LA CARAéTERIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS FUNDAMENTALES Y EL AN~ . -
LISIS DE SUS RESULTADOS REFLEJADOS EN EL DESARROLLO ECONÓ

MICO. CONFORMAN EL CONTEXTO EN EL QUE SE ENCUENTRA lNMERSA 

LA REALIDAD REGIONAL, YA SE HAN EXAMINADO LAS DIRECTRICES. 

PRlNCIPALES QUE CARACTERIZARON LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN -

1940-1970, PORQUE EN TORNO A ELLA SE FUÉ DEFINIENDO LA PO

LÍTICA ECONÓMICA DEL PAÍS QUE DIÓ LUGAR AL SENTIDO Y MAG-

NITUD DE NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO, POR TANTO, SÓLO NOS 

RESTA, ANALIZAR LOS PRINCIPALES INDICADORES QUE MUESTRAN -

EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA PARA EL PERÍODO MENCIONA

DO Y ASÍ ESTAR EN CONDIClONES DE REFLEXIONAR EN TORNO AL -

PROCESO REGIONAL, NO COMO UN ASPECTO AISLADO SINO COMO PA! 

TE ARTICULADA AL PROCESO ECONÓMICO GLOBAL, SóLO ASÍ ES EX

PLICABLE LA CONFORMACIÓN DE LOS RASGOS DEL DESARROLLO RE-

GIONAL Y LOS ANTECEDENTES DE SUS POLÍTICAS PARA ASÍ PODER 

ABORDAR EL ANÁLISIS DE AQUELLAS DEFINIDAS PARA EL PERÍODO 

1970-1980, Y LAS CONSIGUIENTES REFLEXIONES DEL IMPACTO ES-

PERADO, 

EL EXAMEN DEL DESARROLLO ECONÓMICO SE REALIZA EN FUNCIÓN -

DE INDICADORES GLOBALES Y SECTORIALES SELECCIONADOS ?ARA -

EL PERÍODO QUE NOS OCUPA, CON ELLO SE OBTIENE UN MARCO DE 

REFERENCIA CON EL QUE SE ARTICULAN LA TENDENCIA Y ESTRUCTQ 

RAS REGIONALES REFLEJADAS EN lNDICADORES ESTADÍSTICOS, 

162 



PARA EL CRECIMIENTO GLOBAL DE LA ECONOMÍA, EXISTEN ANÁLI

SIS ESTADÍSTICOS CON SENTIDO CRÍTICO Y OBJETIVO QUE LO C! 

RACTERIZAN COMO MEDIANAMENTE SOBRESALIENTE Y CON TENDEN-

CIA DECRECIENTE, SE BASAN EN COMPARACIONES DE TASAS ANU!· 

LES O PERIÓDICAS TANTO INT~RNAS COMO EXTERNAS A LA ECONO

MÍA DEL PAÍS, 

EN LAS INTERNAS NOS REFERIMOS A LA EVOLUCIÓN DE LA TASA -

DE DESARROLLO, ESTA ES DEFINIDA POR EL AUTOR CONSULTADO, 

ENRIQUE PADILLA ARAGÓN, l/ COMO LA RESULTANTE DE LA DIVI

SIÓN DEL INCREMENTO ANUAL DEL PRODUCTO· NACIONAL BRUTO, EN 

T~RMINOS REALES, ENTRE EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN, Su 

OBJETIVIDAD RADICA EN QUE ESTA MEDICIÓN CONSIDERA EL CRE

CIMIENTO DE LA POBLACIÓN, DÁNDOLE SENTIDO SOCIAL AL DESA

RROLLO Y POR TANTO, LA VALIDACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMl 

CO COMO ABSTRACCIÓN DE CIFRAS Y PRODUCCIÓ~, COBRA UN SEN

TIDO MÁS CONCRETO, Se REFUERZA ESTE ANÁLISIS CON LA IN-

TRODUCCIÓN QUE EN ~L SE HACE DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO 

DEL PNB PER CÁPITA REAL, 

CONVIE~ ~FERIRNOS A 5 PERÍODOS QUE VAN DESDE 1934 HASTA 

1970 PARA CONFRONTAR UNA VEZ MÁS LOS R~SULTADOS DEL CARDf 

!/ Op. Cit. P-25. 
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N 1 SHO CON LOS AiÍOS POS.TER 1 ORES QUE DEF 1 NEN UNA FASE DE -

FRANCO DESARROLLO CONCENTRADOR Y DEPENDIENTE DEL PAÍS, ~ 

PARA TALES EFECTOS, RESULTA ILUSTRATIVO EL CUADRO SIGUIE!i 

TE: 

PROMEDIOS De LA TASA DE CRECIMIEtlTO D~L PRODUCTO NP.CIOtlAL 
BRUTO, DE LA POBLAC ION, ·DEI_ DES~.RRO~~o y n:L -p~;B PER. CA

P l TA REAL 1931 - 1970 

PFR IODO DEL PNB DE LA DeL uesA DEL PNB ?ER 
A T~RMI POBLA R~02LO - C.ÁP ITA REAL . 
NOS RÍA CIÓN- (1/ ) Cl-2) 
LES ( j (2) 

1931-1940 4,8 l. 7 2.8 3.1 
1941-1950 7,2 2.7 2.7 4,5 
1951-1950 6,2 3,1 2.0 3.1 
1961-1965 6,5 3.4 l. 9 3.1 
1966'-1970 7,1 3,5 2.0 3.6 

FUENTE: PADILLA A., ENR1aue,- Qp, C1T. P-155 

SI ACEPTAMOS QUE EL DESARROLLO SE MIDE POR LA CAPACIDAD -

DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN.RELACIÓN CON LA POBLA-

CIÓN, DEL CUADRO QUE ANTECEDE,SE EVIDENCIA OUE AÚN CUANDO 

LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PNB·A TtRMl~OS REALES, OBSERVA 

UNA TENDENCIA CRECIENTE, SU RITMO !S INFERIOR A LA TASA -

D~ LA POBLACIÓN, LO QUE GENERA UN DESARROLLO DECRECIENTE: 
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SU TASA DE 2,8% PARA 1931-1S4Q, DESCIENDE EN LA DÉCADA --

1551-1960 EN UNA DÉCIMA HACIÉNDOSE MÁS ACUSADA ESTA TEN-

DENCIA EN LOS SIGUIENTES 20 Aílos: DE 2.0% EN lg51-1960. -
DE 1,9 EN 1S61-1S65, Y DE 2.0% EN 1966-1970, Es RELEVAN

TE, QUE LA RELACIÓN ARMÓNICA ENTRE EL CRECIMIENTO DE LA -

ECONOMÍA Y EL DE LA POBLACIÓN, RESULTA OBJETIVAMENTE SUPf 

RIOR EN EL CARDENISMO: NINGÚN PERÍODO DE LOS .JQ AÑOS PO~ 

TERIORES ALCANZA UNA TASA DE DESARROLLO DEL 2,8%, 

EN LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL PNB PER CÁPITA REAL SU -

TENDENCIA MANIFIESTA UNA LIGERA VARIANTE, EN EL PERÍODO 

1941-1950, ASCENDIERON A 4,5% COINCIDIENDO CON LA SEGUNDA 

GUERRA MUENDIAL, QUE GENERÓ CONDICIONES PROPICIAS PARA LA 

ECONOMÍA NACIONAL QUE, SIN EMBARGO, IMPACTÓ EN MENOR MEDl 

DA EN EL DESAR~OLLO, ENTENDIDO ÉSTE COMO FORMA DE BIENES

TAR POPULAR, DONDE SU TASA -COMO ANTES MENCIONAMOS- DES-

CENDIÓ DE 2,8% A 2.7%, Es VISIBLE QUE AQUÍ SE INICIA LA 

TENDENCIA DE CONCENTRACIÓN DINÁMICA DE LA ECONOMÍA DEL -

PAÍS Y QUE A PARTIR DE 1951 SE OBSERVA UN ESTANCAMIENTO -

EN LAS TASAS DEL P~B PE~ CÁPITA EN TA~TO QUE EN LAS DE -

DESARROLLO EL DESCENSO ES CONSTANTE, 

Es INNECESA~IO P~OFUNOllA1 MÁS ~N LAS SIGNI~ICATIVAS Df-

FERENCIAS ENTRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, LA EXISTENCIA 

DE ESTA CONTRAnICCIÓN ES O~IGEN DE ACUMULACIÓN DE DESEOUl 
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LIBRIOS QUE DESEMBOCAN EN INESTABILIDAD SOCIAL, PONIÉNDO

SE EN ENTREDICHO LA SOBREVIVENCIA DEL SISTEMA POLÍTICO -

QUE LO SUSTENTA, EN ESTO DEBE CONSIDERARSE QUE LA HISTO

RIA DE M~XICO ES PAR~METRO PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE 

(A POLfTICA ECONÓMICA DEL PAÍS EN 1940-1970 Y REFLEXIONAR 

EN TORNO A SUS PERSPECTIVAS, POR ELLO CONVIENE MENCIONAR 

QUE "EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS DEL PORFIRIATO, LA TASA DE -

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO POR HABITANTE FUÉ EN PROM~ 

DIO SEMEJANTE O INCLUSO MAYOR QUE DESPUÉS DE LA REVOLU- -

CIÓN: 2,7% EN 1895-1910, EN COMPARACIÓN CON 1.7% EN 1921 
1935"y 2,9 EN 1935-1968" l/, DE LO CUAL ES POSIBLE DEDU-

CIR QUE EN PERÍODOS T4N LARGOS.LOS IMPORTANTES RESULTADOS 

DEL.CARDENISMO SE PIERDEN EN LOS EFECTOS DE UNA ECONOMÍA 

CONCENTRADORA Y SUBORDINADA Y QUE SUS TASAS DE CRECIMIEN

TO SEMEJANTES A LAS DEL PORFIRISMO, SUGIEREN UN ANTECEDE~ 

TE QUE NO TUVO OPCIÓN HISTÓRICA, 

POR ÚLTIMO, PARA CONTAR CON MAYORES ELEMENTOS DEL DESA- -

RROLLO GLOBAL CARACTERIZADO COMO MEDIANAMENTE SOBRESALIE~ 

TE Y CON TENDENCIA DECRECIENTE, CONVIENE HACER ALGUNAS -

COMPARACIONES INTERNACIONALES: 

ll Carmena, fcrnando.- Op, Cit. P-57. 
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TASAS ANUALES DE INCREMrnTO PROMEDIO DEL PRODUCTO BRUTO 

PER CAPITA EN MEXICO Y PAISES SELECCIOMDOS. 

;1~x1co y PAISES 
SELECC IOr~ADOS 

M:XICO 
PAN AMA 
JAHAICA 
PUERTO RICO 
EGIPTO 
TAHIAN 
ARABIA SAUDITA 
IRAK 
JORDANIA 
CHIPRE 
PORTUGAL 
GRECIA 
VENEZUELA 
BRASIL 

1955-1960 

2.8 
3.0 
4,7 
5.8 
4.7 
3.0 
4.4 
4.5 
8J 
4,3 
4.3 
5.7 
2.2 
2.9 

1960-1965 

2.5 
5.0 
2.8 
5.9 
3.8 
5.5 
9.3 
4.7 
7.2 
4.9 
6.9 
7.8 

FUENTE: CARMONA, FERNANtio.- 0?. C1r. PP-37-38. 

Los PAÍSES SELECCIONADOS QUE SE INCLUYERON EN EL CUADRO -

ANTERIOR, TIENEN LA tARACTERÍSTIC~ COMdN CON M~XICO DE -

SER SUBCAPITALISTAS, ES DECIR OUE NO EST~N CONSIDERADOS -

ENTRE EL GRUPO OE LOS HIDUSTRIA'.ES, POR cor:SIGUIEtlTC. SE 

INFIERE QUE EN El CONTEXTO INTERNACIONAL EL DESARROLLO DE 
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MÉXICO.RESULTA MODESTO, PARA REFORZAR LA REFLEXIÓN ANTE

RIOR, MENCIONEMOS LAS TASAS DE OTROS PAÍSES SUBDESARROLLt 

DOS QUE FUERON SUPERIORES A LAS DE México EN 1960-1965: -
GUATEMALA 3,5%, BOLIVIA Y PERÚ 3,7, EL SALVADOR 4,2, NICt 

RAGUA 5,3, AFRICA DEL SUDOESTE 8,4, Co~EA DEL SUR 4,3 Y -

SIRIA 9.5%, 

LA OBSERVACIÓN DE TODAS LAS CIFRAS ANTES MENCIONADAS, TA~ 

BIÉN NOS PUEDEN LLEVAR A COLEGIR QUE LAS ALTAS TASAS DE -

CRECIMIENTO DE PNB NO IMPLICAN NECESARIAMENTE, MAYORES Nl 

VELES DE DESARROLLO Y POR TANTO DE BIENESTAR .POPULAR, QUE 

EN TÉRMINOS ECONÓMICOS SE TRADUCIRÍA EN UN MERCADO INTER

NO FUERTE CON CAPACIDAD DE SUSTENTAR UNA ECONOMÍA SÓLIDA, 

POR ÚLTIMO, uHAY OTRA CONSIDERACIÓN, , , SI EL PRODUCTO -

BRUTO SE EST!MA EN DÓLARES DE EUA PARA FACILITAR LA COMP& 

RAC!ÓN INTERNACIONAL -QUE ES COMO SE PROCEDE MUNDIALMEN-

TE- RESULTA QUE, EN 1945-1969, EL INCREMENTO PER CÁPITA -

DE 2.8% EN México, EQUIVALE A 5.74 DÓLARES ANUALES. MIEN

TRAS QUE EN 1950-1963, EN ESTADOS ÜNIDOS CUYA TASA MEDIA 

DE DESARROLLO (l,6% ANUAL ) FUÉ MENOR QUE LA MEXICANA, -

CADA AÑO EL PRODUCTO POR HABIENTE AUMENTÓ 93.77 DLS,, O -

SEA 16 VECES MÁS QUE EL PROMEDIO MEXICANO: EN IGUAL PERÍQ . 

DO, EN ALEMANIA FEDERAL El INCREMENTO ES DE 68 DLS., EN -

GRAN BRETAÑA 50, EN CANADA 48, EN ITALIA 36, EN DINAMARCA 
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33 Y JAPÓN 30: ES DECIR, EN ESTOS PAfSES (INDUSTRIALIZA

DOS) EL AUMENTO ABSOLUTO ES ENTRE 5 Y 12 VECES SUPERIOR 

AL NUESTRO", l/ 

CABE CONSIDERAR PUES, QUE EL MODELO CONCENTRADOR Y SUBOR

DINADO DE LA ECONOMÍA EN SU COMPORTAMIENTO GLOBAL REVELA 

UNA FRANCA INSUFICIENCIA, ADEMÁS SE VA AGUDIZANDO EN LA 

MEDIDA QUE DEFORMA LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MANIFESTADA -

EN LA DINÁMICA DEL DESEQUILIBRIO SECTORIAL Y REGIONAL, 

A TRAV~S DE INDICADORES QUE MUESTRAN EL RITMO DE CRECI- ·

MIENTO INTERSECTORIAL E INTRASECTORIAL, ES POSIBLE CONO-- · 

CER LA DINÁMICA DEL DESEQUILIBRIO SECTORIAL, EL PRIMER -

ASPECTO SE OBSERVA EN EL CUADRO SIGUIENTE: 

17 Carmona, Fernando.- Op. Cit. Pp: 38-39. 
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TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRU
TO POR SECTORES 1960/1969 Y 1965/1969 

S E C T O R E S 1960/1969 1965/1969 

PRODUCTO INT~R~O BRUTO 7.1 7.1 
PR mP,R !O 1..§ u 
AGR ! CULTURA 3,4 0.2 
GANAD: RÍA. 4.2 6.2 
$ l'_ V 1 CU!. TURA 2.0 3.0 
PESCA 0.6 0.9 

I i!DUSTR l M_ 8.9 iJL 
MJN!:RÍA 2.3 3.8 
PETRÓLEO 9.4 9.5 
í1ANUFACTURAS . 8.9 . 8.6 
CONSTRUCCIÓN 8.7 11.0 
ENERGÍA EL~CTRICA 14.1 15.5 

SERVICIOS LJ Ll 
TRANS?ORTES Y COMUNICACIONES 6.5 8.2 
(o,"1!:RCIO 7.5 7.7 
Goa1::Rrio 9.0 7.9 
ÜTROS S:RVICIOS 5.5 5.8 

fU:iffE: BA:ICO 11ACIONAL DE COMERCIO ¿XTERIOR; s. A. 
0?, Crr. PP,366-367 
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DEL CUADRO QUE ANTECEDE PODEMOS DERIVAR LAS PRiMERAS APRf 

CIACIONES DE LOS RESULTADOS DINÁMICOS DE LA ECONOMÍA SEC

TORIAL, EN EL ÚLTIMA DÉCADA DEL PERÍODO ANALIZADO, 

DESTACA EL MUY BAJO RITMO DE CRECIMIENTO DEL SECTOR PRI-

MARIO ( 3.6% ) PARA LA DÉCADA: CASI LA MITAD DEL PIB Y -

DEL DE SERVICIOS Y AÚN MENOS DE LA MITAD DEL INDUSTRIAL,

DE ÉSTA HABRÁ DE CONSIDERAR QUE LA MINERfA ESTÁ MÁS IDEN

TIFICADA CON LA PROPORCIÓN DEL PRIMARIO ( 2,3% ), ADEMÁS, 

EL INFERIOR RITMO DEL SECTOR PRIMARIO SE AGUDIZA EN EL Sf 

GUNDO LUSTRO DE LA DÉCADA AL CAER A SÓLO 2.2%, MAS GRAVE 

RESU~TA QUE LA AGRICULTURA REGISTRE PARA ENTONCES SÓLO EL 

Q,2% DE CRECIMIENTO, QUE ES 17,5 VECES MENOR AL DE LA PO

BLACIÓN DE 3,5% Y EXTRAORDINARIAMENTE MÁS BAJO ( 77,5 VE

CES ), A LA TASA MAYOR: 15,5% EN ENERGÍA ELÉCTRICA, 

APRECIACIONES MÁS RELEVANTES DE LOS DESEQUILIBRIOS PERSI~ 

TENTES, PUEDEN DERIVARSE DEL COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO 

S~CTORIAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO CON EL DE LA PoBLA-

CIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PUES SU RELACIÓN ES UN INDI-

CADOR ~ __ PRODUCTIVIDAD QUE, A su vez. ES UNA FORMA DE 

EXPRESIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, LA TENDENCIA DE 

ESTO, EN TÉRMINOS DE MERCADO, DEFINE LOS NIVELES Y ORIE~ 

TAClÓN DEL CONSUMO Y POR TANTO DE LA PRODUCCIÓN, EN COft 

SECUENCIA, PARA LA MISMA DÉCADA, CONVIENE OBSERVAR EL 
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CUADRO 'SIGUIENTE: 

co;·iPARATIVO DE TASAS ANUALES DE CR:c1;urnro DE LA OCUPA-

CIOH Y LA PRODUCTIVIDAD POR HO~BRE OCUPADO DE LOS SECTO-

RES BASICOS o¿ l_A ECQt;QMIA D~ ii~XICO PARA 1960/1S69 Y - -

l%5/1S59 

TASA MEDIA ANUAL DE cqECIMl~NTO 

SC:CTORES OCUPf..C ION PRODUCTIVID~D ?O~ 

HC:lBR~ OCUPP.DO 

1950/6S 1S65/59 1S60/69 1965/69 

TOTAi_ 2.4 3,l¡ 3.6 3.6 
PRIMARIO ~/ 2.4 3.4 1.2 -0,3 
INDUSTRIAL 5.5 5,0 3.2 4,0 
PETRÓLEO B/ 3.9 3.8 3.5 4,2 
MANUFACTURAS 5.4 4,9 3.4 3.5 
CONSTRUCCIÓN 6.7 5.9 1.8 4.7 
ENERGÍA ELÉCTRICA 4.6 4,4 9.1 10.6 

TRANSPORTES Y COMUNI-
CACIONES 5.8 5.3 0.7 2.8 
COMERCIO /J q 

' 1 - 4,5 2.6 2.9 
SERVICIOS v"GoBIERílO 2.S 3,0 3.4 ~, l¡ 

A: fNCl_UYE AGRICUl.TURA, GAIJAD:R(A, Sl!..VICULTURA Y P:SCA 
a: l!ICLUYE r!IrlEílÍA y P:nó1.:o 
FU::llE: BANCO i:Ac 1 or:AL n:: Co:.1:: Re ro :xr:: :¡ 1 oR, S J., - CP, 

Crr, P?, %2-;?J 
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AL VINCULAR EL ANÁLISIS DE ESTE CUADRO CON EL ANTERIOR, -

SE 'coLIGE QUE EN TANTO LA TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR 

PRIMARIO EN EL PIB REGISTRA UN DESCENSO, LA DE SU OCUPA-

CIÓN ES ASCENDENTE, LO CUAL EN CONSECUENCIA, AL RELACIO-

NARSE RESULTA INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DECRECIENTE: 

l,2% PARA EL PRIMER LUSTRO Y -Q,3% PARA EL SEGUNDO··, EN 

CAMBIO EN LOS OTROS SECTORES LA TENDENCIA ES A LA INVERSA, 

ELLO REFLEJA EN TÉRMINOS DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO UNA 

CRECIENTE DESIGUALDAD, BASTA CONSIDERAR QUE ESTOS INDIC~ 

DORES PROVIENEN DE CIFRAS ABSOLUTAS EN LAS CUALES LOS SEf 

TORES QUE INTEGRAN EL BÁSICO PRIMARIO, MAS EL DE MINERÍA, 

QUE PODEMOS CALIFICAR COMO DEPRIMIDOS",,, BRINDARON OCUPA 

. CIÓN, EN LA DÉCADA, A APROXIMADAMENTE LA MITAD DE LA POBL~ 

CIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL PAÍS: MIENTRAS QUE LOS - -

SEIS SECTORES DINAMICOS, OCUPARON, EN PROMEDIO EN LA DÉCA

DA, A LA TERCERA PARTE DE LA POBLACIÓN ACTIVA," .J/ 

PUESTO QUE LA DESIGUALDAD CRECIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN -

DEL INGRESO CARACTERIZAN A LA ECONOMÍA SUBORDINADA Y CON

CENTRADORA, EL CONSUMO SE CONFORMA PERSISTENTEMENTE EN -

TORNO A UNA MINORÍA INTEGRADA POR LAS CLASES MEDIA Y ALTA, 

PROVOCÁNDOSE ASÍ UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA CADA VEZ MÁS -

DESARTICULADA Y DEFORMADA, TENDENCIA QUE SE REFUERZA POR 

!/ Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.-Op. Cit. P-35. 
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LAS IMITACIONES IRRACIONALE~ QUE PROPICIA LA MISMA SUBOR

DINACIÓN Y LA LIBERTAD GENERAL DE CAMBIOS QUE PERMITE - -

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL EXTERIOR, PARA SATISFACER,

ENTRE OTROS REQUERIMIENTOS, CONSUMOS SUNTUARIOS, 

ADEMAS EL COMPORTAMIENTO DESEQUILIBRADO NO SÓLO ES INTER

SECTORIAL, SINO INTRASECTORIAL, PUES",,, TANTO DENTRO DE 

LOS SECTORES DINAMICOS COMO DENTRO DE LOS SECTORES DEPRI

MIDOS SE ENCUENTRAN MARCADOS DESEQUILIBRIOS EN EL PROCESO 

DE DESARROLLO, ~N GENERAL, EN LOS 3 SECTORES BASICOS DE 

1.11 ::coNOM (A -AGRICULTURA, 1NDIJSTR1 A MANUFACTURERA y COME]i 

CIO, QUE, EN CONJUNTO APORTARON EL 61,7% DEL PJB Y OCUPA

RON EL 7q,5z DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN 1969- SE ADVIERTE 

UN D':SliRROLLO ?01.M IZADO, QUE FAVORECE A UN NÚMERO RELATl 

V.l'\MEMTE i'EQU~'iO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES Y QUE PERPETÚA 

CONDICIONES PQÓXIMAS AL ESTANCAMIENTO EN NUMEROSAS OTRAS 

': 1 1i'~~SAS Y ACTIVIDADES TRADICIONAl.ES",l/ 

~L CRITERIO ENIJNCIADQ POR LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZÓ EL 

rA~CO ~ACIONAL DE CbMERCIO ~XTERIOR, S,A,, SE APOYA EN EL 

A~~LISIS DE CIFRAS FUNDAMENTALES QUE SON CONTUNDENTES, 

Asf, ~L DES~OUIL!BRIO DE LA AGRICULTURA SE TIPIFICA CUAN

DO ooseqvAMOS OUE ",, 1 ~N 1560 EL 50.7% DE LOS PREDIOS --

1/ UJEl4 P-37 
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AGRÍCOLAS EXISTENTES EN EL PAÍS OCUPABAN SÓLO EL 13,1% -

DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA Y APORTABAN ÚNICAMENTE EL 4,2% 

DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA TOTAL, MIENTRAS QUE -

EN EL OTRO EXTREMO, EL 0,5% DE LOS PREDIOS AGRÍCOLAS OCU

PARON EL 28,5% DE LA SUPERPICIE Y APORTARON EL 32,3% DEL 

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN, EL VALOR PROMEDIO DE LA PRODUC-

CIÓN EN LtiS PRIMEROS PREDIOS FU~ JÓLO DE 499 ANUALES, - -

MIENTRAS QUE EN LOS SEGUNDOS LLEGÓ A 334.000 PESOS. ADE

M~S. ENTRE 1950 Y 1960 EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN LOS -

PRIMEROS PREDIOS, PERTENECIENTES A MILLÓN Y CUARTO DE FA

MILIAS CAMPESINAS, REGISTRÓ UNA DECLINACIÓN HASTA DE 7,9% 

MIENTRAS QUE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SEGUNDOS -

PREDIOS, PERTENECIENTES A DOCE MIL PROPIETAqios SE INCRE

MENTÓ EN 98,6%,,,"l/ 

ESTE COMPORTAMIENTO, AÚN CUANDO EN MENO~ GRADO DE DESEOUl 

LIBRIO, TAMBI~N SE CONTEMPLA EN El SECTOR MANU~ACTllRERO,

"SI SE CONSIDERAN VEINT!TRES RAMAS BAS!CAS, ,, SE ENCUEN-

TRA QUE. EN LOS AAos SESENTA, ONCE DE ELLAS. CRECEN A UN 

RITMO MEDIO ANUAL IGUAL O INFERIOR Al DEL SECTOR EN SU 

CONJUNTO, MIENTRAS QUE LAS RESTANTES DOCE RAMAS CRECEN A 

TASAS SUPERIORES A LA MEDIA,,, EN GENERAL, LAS RAMAS DE -

LENTO CRECIMIENTO SON, POR UNA PARTE, LAS ~LAílORADO~AS -

!/ IOEM. P-37 
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MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS Y FABRICANTES DE B!ENES DE CON

SUMO NO DURADEROS O DURADEROS RELATIVAMENTE SIMPLES, EN 

CAMBIO, LAS RAMAS DINÁMICAS SON LAS ELABORADORAS DE PRO-

DUCTOS INTERMEDIOS, BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA Y 

BIENES DE CONSUMO DURADEROS tON ALTO CONTENIDO DE MANUFAf 

TURA Y DE TECNOLOGÍA,,, EN 1965, EN LAS ONCE RAMAS DE LEtt 

TO CRECIMIENTO,,, SE REGISTRARON 94,577 ESTABLECIMIENTOS 

,,, (69,9%) DEL NdMERO TOTAL,,, Y BRIMOARON OCUPACIÓN,,, 

AL (58,9%),,, EN CAMBIO LAS DOCE RAMAS DINÁMICAS ~E?RESE~ 

TARON MENOS DE LA TERCERA PARTE (30,1%) DEL TOTAL DE EST~ 

BLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y BRINDARON OCUPACIÓN A MENOS -

DE LA MITAD (41,1%) DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUST~IA", 

1/ 

REVELAN LOS DATOS ANTERIORES DESEQUILIBRIOS EN EL RITMO -

DE CRECIMIENTO DE LAS RAMAS DEL SECTOR MANUFACTUREqo, GE-

NERANDO, ENTRE UNA DE SUS CONSECUENCIAS, EL DESEOUILIBRIO 

EN LA DISTRIBUCIÓN DE SU PRODUCTO Y POR TA~TO DEL INGRESO 

ENTRE LAS PERSONAS QUE LAS COMPONEN, TAMPI~N. LA CLASI?! 

CACIÓN ENTRE DEPRIMIDAS Y DINÁMICAS ~EFLEJA LA EST~~CHEZ 

DEL MERCADO YA QUE I POR UN LADO, rn l.AS pq P·iE"lAS s:: ¿r1- -

CUENTRAN LAS UGADAS COM EL CotlSUMO POi'll!.Afl Y '~ASIVO Y <;:-¡ 

LAS SEGUNDAS COM l.AS DE AílUEU.OS COMS 1 DcRAOOS cnno fló: ::::-

];/ IDEM Pp. 39-41. 
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DIOS V ALTOS INGRESOS, 

POR ÚLTIMO, CONVIENE ADVERTIR QUE, LA ESTRUCTURA PRODUCTl 

VA SE CARACTERIZA POR SU DESARTICULACIÓN YA QUE LAS PRO-

NUNCIADAS DIFERENCIAS EN LOS RITMOS Y APORTACIONES DE SUS 

DIVERSAS RAMAS AL PRODUCTO NACIONAL MANUFACTURERO, EXPRE

SAN LA DISTORSIÓ~ DE LA ARMONfA QUE ENTRE ELLAS DEBE • ~: 

EXISTIR, PARA EVITAR LA PRESENCIA DE CAPACIDADES OCIOSAS, 

ESTA SITUACIÓN, DESDE LUEGO, SE AGUDIZA EN AQUELLA PARTE 

DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE LA ORIGINA: LA SUBORDINACIÓN 

EXTERNA, 

PARA CONCLUIR CON LOS COMENTARIOS EN TORNO A LOS DESEQUI

LIBRIOS INTRASECTORIALES DE LOS 3 SECTORES BÁSICOS, ES sg 

FICIENTE MENCIONAR QUE, EN EL SECTOR COMERCIO ª,,,TAMBIÉN 

DE ACUERDO AL CENSO DE 1965, POR UNA PARTE, 192,190 ESTA-. 

BLECIMIENTOS (54,5% DEL TOTAL) CON VENTAS PROMEDIO DE SÓ

LO 11,447 PESOS ANUALES,,, OCUPAN ENTRE UNA V DOS PERSO-

NAS POR ESTABLECIMIENTO (30,8% DEL EMPLEO TOTAL DEL SEC-

TOR),,, SÓLO 93 ESTABLECIMIENTOS (Q,03% DEL TOTAL) CON -

VENTAS PROMEDIO DE 90,3 MILLONES DE PESOS ANUALES Y OCUPAN 

A MÁS DE 200 PERSONAS CADA UNO (27,7%.DEL EMPCEO TOTAL DEL 

SECTOR)n.J/ Es DECIR, QUE LOS.NIVELES DE DESEQUILIBRIO EN TÉRMINoS -

Y Idem. P-45. 
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DE PRODUCTIVIDAD, CONFIRMAN ESTA TENDENCIA GENERAL EN LOS 

3 SECTORES BÁSICOS, DEFINIENDO CON ELLO LA SITUACIÓN DE -

TODA LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA ECONOMÍA, 

Asf EL PERFIL DEL DESARROLLO ALCANZADO EN LA ECONÓMfA GLQ 

BAL Y SU COMPOSICIÓN SECTORIAL EN EL PERÍODO 1940-1970, -

SE EXPRESÓ CON BASE A INDICADORES SELECCIONADOS, Es RE-

SULTADO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA CONCENTRADORA Y SUBORDl-

NADA QUE, EN SU DINÁMICA, GENERÓ DESEQUILIBRIOS ACUMULATl 

VOS INTER E INTRASECTORIALES, QUE FUERON INCIDIENDO EN -

UNA CONTÍNUA DESACELERACIÓN DE LA TASA GLOBAL DE DESARRO

LLO, COMO REFLEXIÓN CONCLUYENTE CONVIENE RECORDAR QUE -

LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES SE TRADUCEN EN DESEQUILl 

BRIOS EN LA PRODUCTIVIDAD Y ESTOS EN LOS DE LA DISTRIBU-

CIÓN DEL INGRESO, QUE SE CARACTERIZA POR LA PERSISTENTE -

DESIGUALDAD, Es DECIR QUE, A FIN DE CUENTAS, POR LOS ME

CANISMOS YA ANALIZADOS, LA RIQUEZA PRODUCIDA POR LA soc1g 

DAD TODA SE SOMETE A UNA PERMANENTE TRANSFERENCIA HACIA -

EL CAPITAL NACIONAL Y EXTRANJERO, PARTE DE LA CUAL NO RE

GRESÓ O NO SE APLICÓ AL PROCESO PRODUCTIVO INTERNO, SINO 

QUE FUÉ INCORPORADO AL EXTRANJERO O AL GASTO IMPRODUCTIVO, 

A FIN DE CUENTAS EL EMPOBRECIMIENTO CRECIENTE DE LA MAYO

RÍA Y EL ENRIQUECIMIENTO DE UNOS CUANTOS DESEMBOCÓ EN UN 

178 



MERCADO CADA VEZ MÁS ESTRECHO V DIFERENCIADO, CONSOLIDAN

DO LA DISTORSIÓN V SUBORDINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUC

TIVA PARA, FINALMENTE, CONFORMAR EL ACENTUAMIENTO QUE .SE 

MANIFESTÓ -COMO ANTES VIMOS- EN LA CONSTANTE E IRREFRENA

BLE TENDENCIA DECRECIENTE DE LA TASA DE DESARROLLO, 

FUNDAMENTAL RESULTA OBSERVAR QUE LA FUENTE DE ESTE PROCE

SO RADICA EN LOS DESEQUILIBRIOS V QUE ÉSTOS TIENEN SU ORl 

GEN EN UNA POLÍTICA DELIBERADA, EXPLÍCITA O NO, ENCAMINA

DA A LA ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL Y A LA SUBORDINA-

CIÓN EXTERNA, POR ELLO NO ES CASUAL QUE ENTONCES EL DES~ 

RROLLO SE INSCRIBIESE EN LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

QUE EXIGÍA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL INDUSTRIAL 

IMPERIALISTA Y QUE, ADEMÁS, LA MEDIATIZACIÓN DEL SECTOR -

AGROPECUARIO SIGNIFICARA QUE DE ÉL SE DESVIARAN INVERSIO

NES V TRATOS PREFERENCIALES HACIA EL INDUSTRIAL Y EL DE -

SERVICIOS, LO CUAL IMPLICÓ, POR OTRA PARTE, ARREBATARLE -

EL DESARROLLO A AQUEL SECTOR DONDE LA PROPIEDAD SOCIAL SE 

HABÍA EXTENDIDO AL INICIO DE LA DÉCADA DE LOS 40, ~S DE

CIR, SE CUIDÓ DE DIRIGIR LOS APOYOS DEL DESARROLLO HACIA 

DONDE HA!fA PREDOMINIO DE LA PROPIEDAD PRIVADA: LOS CEN

TROS URBANOS, CON ESTO SE TRANSFORMA RADICALMENTE LA ECQ 

NOMÍA ESPACIAL DEL PAÍS, 

EN ESTE SENTIDO ES POSIBLE CONSIDERAR QUE ªEL DESARROLLO 
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ECONÓMICO DE MÉXICO, SIN PLANEACIÓN Y ORIENTADO SÓLO POR 

EL CRECIMIENTO ESPONTÁNEO DEL MERCADO, HA HECHO QUE LA 

INVERSIÓN PRIVADA SE CONCENTRE EN AQUELLAS ACTIVIDADES 

QUE SE HAN DESARRO~LADO EN LAS CIUDADES Y POR LO MISMO, -

PODEMOS AFIRMAR QUE ES DICHA INVERSIÓN LA QUE HA CREADO -

EL TREMENDO DESEQUILIBRIO ESTRUCTURAL QUE YA COMENTAMOS -

EN CAPÍTULOS ANTERIORES Y LE HA DADO AL DESARROLLO ECONÓ

MICO· DE NÉXICO, CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO URBANO, YA 

QUE HA CONCENTRADO LA POBLACIÓN Y
0

LA INDUSTRIA EN 17 CIU

DADES DEL PAíS" ,l/ 

POR TANTO, EL DESARROLLO REGIONAL ESTÁ INSERTO EN EL COM

PORTAMIENTO GLOBAL Y SECTORIAL DE LA ECONOMÍA RESULTANTE 

DE LA POLÍTICA QUE LA CONFORMA, Su CARACTERIZACIÓN EN -

LOS AÑOS RECIENTES, PUEDE SER APRECIADA A TRAVÉS DE DIVE! 

SOS ANÁLISIS, DE ELLOS HEMOS SELECCIONADO LOS QUE SE BA

SAN EN LA TEORÍA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, 

S~ INCLUYEN COMO INCISO ESPECÍFICO CON EL ~ROPÓSITO DE 

ARTICULA~ EN ESTE DOCUMENTO,EL CONTEXTO EN EL QUE SE UBI

CA LA REALIDAD REGIONAL PARA 1970, CON LAS POLÍTICAS RE--· 

GIONALES QUE HASTA ENTONCES EXISTÍAN Y, POR FIN, LAS CO-

RRESPONDIENTES A ESA DÉCADA, 

!/ Padilla Arag6n, Enrique.-Op. Cit. P-117 
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4, 2) LA ACUMULAC ION CIRCULAR DE LOS 

DESEQUJLIBRJOS REGIONAL~S. 
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4.2.1) COílSib~RACIONES. GENERALES 



DIVERSOS AN~LISIS E IHDICADORES SE HAN ELABORADO EN TORNO 

A ESTE TEMA, BASTA CONSIDERAR SELECTIVAMENTE ALGUNOS DE 

ELLOS, PARA ADMITIR QUE EL PROCESO ACUMULATIVO Y CIRCULAR 

SE PRODUCE EN EL CAR4CTER DOBLE DE CAUSA Y EFECTO DE LAS 

VARIABLES ECON6MICAS y SOCIALES. TAL soaREPOSICIÓN EXPR! 

SA LA NATURALEZA DIN4MICA DE LA ECONOMÍA Y, POR CONSIGUIEfi 

TE, EL SENTIDO HISTÓRICO EN QUE RIGUROSAMENTE DEBE INSER-

TARSE EL EXAMEN DEL PERFIL DEL DESAR~OLLO REGIO~AL, De: --
AHf QUE NLAS MODALIDADES DE OCU?ACIÓN D~~ ~SPACIO O LO -

QUE SE SUELE D~MOlllNAR LA CONFIGURACIÓN 4CTUAL DEL ~SPA-

CIO ECONÓMICO, SON EL P~ODUCTO D~ UNA ACTIVIDAD ECON6MICA 

CONSTANTE, TAN PROLONGADA COMO LA HISTORIA DE UN ?AfS, --

PERO PRINCIPALMENTE MARCADA POR SU EVOLUCIÓN ~ECIENTE 

l,/, TAL COMO SE PUDO APRECIAR EN EL EXAiH:M A NIVEL DE BO.§. 

QUEJO HECHO SOBRE El. CASO DE rhfXICO: EN LAS l<AÍCES HISTÓ

RICAS Y EN LA CJNFORMACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL -

PERÍODO CONCENTRADOR, ES DONDE ENCONTRAMOS LA EXPLICACIÓN 

DE LOS DESEQUILIBRIOS ~EGJONALES CRECIENTSS, 

PR~CTICAMENTE EN TODOS LOS ESTUDIOS CONSULTADOS SE LLEGA 

A CONVENIR E~ QUE H,,, LA IMPORTANCIA OUE SE DA A LA IN-

OUSTR!ALIZACIÓN Y A LA SUSTITUCIÓN DE IM?O~TACIO~ES T[~NE 

SU EFECTO PRINCIPAL EN LAS ZONAS UR5~NAS O~L PAÍS, SE --

!/ OriU y Secretada de la Prcsidencia,-?lan nacional e!:! Cesarrollo 
Regional y Urbano.. Edición mirr.co,zrafi &:!a, r:éx. 1 ;,75 P-'59. 

11 
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ÓONSTRUYEN NUEVAS FÁBRICAS. Y AUMENTAN LAS OPORTUNIDADES -

bE EMPLEO EN LAS GRANDES CIUDADE~. LAS INVERSIONES COM-

PLEMENTARIAS EN CAPITAL GENERAL HAN REPRESENTADO UNA GRAN 

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEJANDO RELATIVA

MENTE POCO A LAS ZONAS RURALES,,,• 2/ ESTA REFLEXIÓN, PRO 
' - -

DUCTO DE UN ANÁUSIS CONCEPTUAL Y, CUANTITATIVO, RESUME -

ELOCUENTEMENTE EL SENTIDO DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR Acu~u

LATIVA. EN UN ESTUDIO MAS.RECIENTE, EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO ÜRBANO, PUBLICADO EN MAYO DE 1978. ENCONTRAMOS 

UNA REFERENCIA QUE SINTETIZA MUY ILUSTRATIVAMENTE EL GRA

DO D!':: DESEQUILIBRIO QUE HA ALCANZADO EL PAÍS: •, •·• POR -

DEBAJO DE LOS 500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, DONDE -

EXISTE UNA MEJOR DOTACIÓN DE AGUA Y ENERG~TICOS, SE LOCA

LIZAN ES POBLACIONES MAYORES DE 15 MIL HABITANTES QUE RE

P~ESENTAN EL 29% DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN TAL TIPO 

DE LOCALIDADES, MIENTRAS QUE POR ARRIBA DE ESE NIVEL EXI! 

TEN 95 POBLACIONES QUE AGRUPAN EL 71% RESTANTE, TAMBl~H 

EN EL ALTIPLANO, .PERO SOLAMENTE ~NTRE LOS PARALELOS 18 Y 

22 (ES DECIR, ENTRE AGUASCALIENTES Y PUEBLA) Y AR~IBA DE 

LOS 500 METROS, SE CONCENTRA APROXIMADAMENTE EL 60% DE LA 

POBLACIÓN Y EL 80% DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES•, 

~/ Barkin, David y Timothy, King.- "Desarrollo Económico Regional -
(Enfoque por cuenca!! hidrológicas de M~xico), Ed. siglo XXI.
M~x. D.F. 1970. P-90 
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ÜESDE LAS PiWIERAS R!;FLEXIONES Y CIFRAS SOBRE LOS DESEOU! 

LIBRIOS REGIONALES A QUE SE REFIERE ESTE INCISO BIEN PO-

DRfAMOS COLEGIR QUE SU SENTIDO ACUMULATIVO HA SIDO UNA -

CONSTANTE A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL PAfS, HASTA LLE-

GAR A LOS EXTREMOS MENCIONADOS, 

POR TANTO, LA DISPARIDAD CRECIENTE CARACTERIZA LA CONFIGQ 

~ACIÓN REGIONAL. ESTA, COMO HEMOS DESPRENDIDO DEL sosoug, 

JO ANALÍTICO DE ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y POLÍTICAS ECON1 

MICAS DEL PAÍS, SE INSERTA EN EL PROCESO DE DESARROLLO, -

Su EXAMEN NOS LLEVÓ A CONSIDERAR QUE ",,, NO OBSTANTE LA 

INNEGABLE INFLUENCIA QUE EJERCEN LOS FACTORES GEOGRAFICOS 

E HISTÓRICOS EN LA GENERACIÓN DE DISPARIDADES REGIONALES, 

SON LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y DE APROPIACIÓN DE RECURSOS 

PRODUCTIVOS ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES Y LAS RELACIONES -

SOCIALES Y POLÍTICAS QUE SE DERIVAN DE ELLOS, LOS FACTO-

RES QUE EX?tlCAN EN MAYOR MEDIDA EL ESQUEMA DE OCUPACIÓN 

DEL TERRITORIO,,," l! QUE, COMO EN EL CASO DE n~XICO, HAN 

O?ERAJO EN TORNO A LA ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL, SO

BRE TODO EN EL PERÍODO CONCENTRADOR, 

~N ~STE C~D~~ DE IDEAS, PODREMOS ADMITIR OUE SE REVELA LO 

ACE~TADO DE LA TEORÍA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR AcuMULATI-

VA, rn TANíO SE EVID!:IJCIA ¡:1_ CUMPLIMIENTO DE SU POSTULADO 

1/ ~~i~el, L~is. Op. Cit. P-146 
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PRINCIPAL: EL NIVEL DE LAS DISPARIDADES REGIONALES, RADI

CA EN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN Y EN LA ORIENTACIÓN QUE EL 

ESTADO TIENE EN LA ECONOMÍA, 

EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE INCISO HABRÁ DE PROFUNDIZAR

SE PARA CONFIRMAR LA TENDENCIA CRECIENTE DE LOS DESEQUILI

BRIOS REGIONALES QUE HA IMPUESTO EL PROCESO ECONÓMICO, 

PARA ELLO SE HAN SELECCIONADO OTRAS INVESTIGACIONES QUE -

VALIDAN EL SENTIDO ACUMULATIVO Y CIRCULAR DE LOS DESEQUI-

LIBRIOS, AúN CUANDO MUESTRAN DIFERENCIAS EN VIRTUD DE - -

LAS DIVERSAS METODOLOGÍAS Y REGIONALIZACIONES QUE SE APLI

CAN, ES POSIBLE IDENTIFICAR SU DINÁMICA, 

EN LA EXCELENTE OBRA DE ANGEL BASSOLS BATALLA, TITULADA, -

"M~XICO: FORMACIÓN DE REGIONES ECONÓMICAS", EXISTE SUFI- -

CIENTE V BIEN ANALIZADA INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIEN

TO DEL DESARROLLO REGIONAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE IN-

CISO, CONVIENE REMITIRNOS A ALGUNAS CONSIDERACIONES SÓLO -

EN TORNO A LOS 4 PRIMEROS PUNTOS DE LA SEGUNDA PARTE,J/ 

Los CAMBIOS OPERADOS EN EL DESARROLLO REGfONAL SE APRE- -

CIAN AMPLIAMENTE .EN 2 DE LOS CUADROS QUE INCLUYE EL DOCU--

!/ Op. Cit. Pp: 487-507. 
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MENTO, ~E CONFO~MIDAD A LA DiSTRIBUCIÓN DE REGIONES QUE -

ESTABLECE PARA EL PA(S, CON LÍMITES DEFINIDOS PO~ LOS DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

EL PRIMERO DE ELLOS CONTIENE UNA COMPARACIÓN REGIONAL PA

RA LOS A~OS '1900, ]9q0, 1960 Y 1970, DE CONFORMIDAD A ÍN

DICES DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO, OUE ~ESULTAN DE -

OTRAS 2 INVESTIGACIONES ANALIZADAS INT~GnALMENTE POR EL -

DR, BASSOLS BATALLA, f1CEPTAMOS JUNTO CON ÉL LA SOUDEZ -

DE ESAS INVESTIGACIONES, QUE ADEMAS SON MUY SIGNIFICATI-

VAS AL CONJUGARLAS EN UN SOLO ANALISISr PARA INTRODUClq-

NOS SUSTENTADAMENTE EN LOS RASGOS PRINCIPALES QUE CA~ACTª 

RIZAN LOS DIVERSOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS REGIONES 

EN El TRANSCURSO DEL TIEMPO, PERMITE, POR TANTO, OBSER-

VAR EL SENTIDO DE LA EVOLUCIÓN EN T~RMINOS DE LA CAUSA- -

CIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, 

LA INVESTIGACIÓN "DESARROLl_Q DESIGIJ1\L :ri ;·,~x1co. lSG0-

1960"1/ UTILIZA J8 INDICADORES: ]0 F.CONÓMICOS, Síl3~;: TODO 

DE PRODUCTO ESTATAL IMTERNO, VALOR DE CULTIVOS TRADIC!ON~ 

LES Y MIGRANTES RESPECTO AL TOTAL D~ POBLACIÓN NATIVA; Y 

8 SOC 1 ALE S, SOBR: SAL l E NDO POBLAC l Órl llRllMIA, i·1írlTA'. l DMl ,'l.' 

VEN!L, ALFABETIZACIÓN, EDl!CAC!ÓN Y ~1~!11CO ºO'~ HA:3!Tll'ff:S, 

17 k. de Áppendui1, o,. Murayama y R.M. ílom(n¡!Ut:>Z. Demogrnffn y cCMO 
- mía, No, 16 C,M. Ncncionndo por Basools 8otnllo. Oµ. Cit. ~-:92-
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LA OTRA INVESTIGACIÓN, "México: DESARROLLO DESIGUAL DE 

LAS DISTINTAS ENTIDADES DEL TERRITORIO DEL PAfS (1950- -
1970)" Ji ÜTILIZA LAS 12 VARIABLES SIGUIENTE~: PRODUCTO 

BRUTO POR HABITANTE, PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 

EN EL PRODUCTO BRUTO ESTATAL, PARTICIPACIÓN DE LA PEA EN 

EL SECTOR INDUSTRIAL SEGÚN LA PEA TOTAL, fNDICE DE CAPIT~ 

LIZACIÓN AGRfCOLA, PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE RIEGO RESPEf 

TO A LA SUPERFICIE DE LABOR, CONSUMO DE ENERGfA ELÉCTRICA 

POR HABITANTE, MORTALIDAD INFANTIL POR CADA 1000 NACIDOS 

VIVOS, CONSUMO DE AZÚCAR POR HABITANTE, PORCENTAJE DE VI

VIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, PORCENTAJE DE POBL~ 

CIÓN QUE USA CALZADO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE' SABE -

LEER Y ESCRIBIR, 

PUESTO QUE EN AMBAS INVESTIGACIONES SE USAN INDICADORES Y 

METODOLCGfAS DISTINTAS, LOS CÁLCULOS DIFIEREN EN MUCHOS C~ 

SOS, SIN EMBARGO, CON LA INTEGRACIÓN QUE SE REALIZA EN -

TÉRMINO DE LA POSICIÓN RELATIVA DE LAS ENTIDADES, ASIGNÁ~ 

OCLES POR NÚMERO PROGRESIVO EL LUGAR QUE LES CORRESPONDE 

EN CADA ANÁLISIS, lAS COINCIDENCIAS PREDOMINAN Y LAS DIF~ 

RENCIAS DE LUGAR SON PEQUEÑAS EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS. 

ESPECIALMENTE EN LAS POSICIONES EXTREMAS. ESTO ES POSI--

y Martín Luia Guzmán y otros, Mondes en Devel6ppement, Par!a1 No. 
1, 1973. Mencionado por Bassols Batalla. Op. Cit. P-494. 



BLE APRECIARLO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE --

1960, ÚNICO PARA EL CUAL SE APORTAN SIMULTÁNEAMENTE DATOS, 

EN EL CUADRO QUE LÍNEAS ABAJO SE INCLUYE, 

RESALTA LA COINCIDENCIA ABSOLUTA EN LOS 3 PRIMEROS LUGA-

RES: DISTRITO FEDERAL, BAJA CALIFORNIA V Nuevo LEÓN: EN 

LOS SIGUIENTES, DEL 4 AL 7, SON LAS MISMAS ENTIDADES AÚN 

CUANDO TIENEN ENTRE Sf LA POSICIÓN INVERTIDA: SONORA, -

COAHUILA, CHIHUAHUA V TAMAULIPAS; DESPUÉS NUEVAMENTE COI~ 

CIDEN OTRAS DOS: BAJA CALIFORNIA SUR Y AGUASCALIENTES, -

CON LAS POSICIONES 8 V 9: A PARTIR DE LA POSIClÓN 10 HAS

TA LA 30, LAS COINCIDENCIAS SON MÁS ERRÁTICAS PARA LAS -

ENTIDADES INTERMEDIAS, DONDE, SIN EMBARGO NO SIEMPRE SON 

MUY PRONUNCIADAS LAS DIFERENCIAS: Y POR ÚLTIMO, LAS MENOS 

DESARROLLADAS: GUERRERO, ÜAXACA Y CHIAPAS, EN LOS 2 ANÁ

LISIS ESTÁN EN LAS ÚLTIMAS POSICIONES, 

SI ADMITIMOS QUE EL EXAMEN COMPARATIVO DE LAS 2 COLUMNAS 

DE 1960, FUNCIONA COMO PRUEBA QUE VALIDA ENTRE SÍ LOS RE

SULTADOS DE LAS 2 iNVESTIGACIONES Y PUESTO QUE ÉSTAS SE -

REFIEREN A ÍNDICES SOCIOECONÓMICOS, LA INTEGRACIÓN QUE -

R~ALIZA EL ÜR, BASSOLS EN TÉRMINOS DE POSICIÓN RELATIVA -

PARA LOS AílOS DE 1900, }9qQ, 1960 Y 1970, ES EXCELENTE -

l NSTRUMENTO ru~ PROPORCION~ UNA PRIMERA VISIÓN DINÁMICA -

DEL PERFIL DEL DESARROLLO REGIONAL DE M~XICO V POR CONSI-
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GUIENTE ES SUSCEPTIBLE DE APLlCAR EN SU lNTERPRETACIÓN EL 

SENTlDO TEÓRlCO DE LA CAUSACIÓN CrRCULAR ACUMULATIVA, A 

CONTlNUAClÓN SE lNCLUYE EL CUlJR' ~ENClONADO: 
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POSICION RELATIVA DE LAS GRANDES REGIONES Y ESTADOS 
SEGUN SU NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO 

1900-1940-1960-1970 

REGIQNES Y ESTADOS 1900 17 194of7 1960 

NOROESTE 2 l 
BAJA CALIFORNIA 3 2 2 2 
BAJA CALIFORNIA SUR 10 8 8 
SONORA 5 6 5 4 
SINALOA 10 16 12 10 
NA Y AR 1 T 15 21 19 20 

N O R T E 4 4 
CftlHUAHUA 8 5 6 7 
COAHUILA 2 3 4 5 
DURANGO 7 11 16 17 
SAN t_u1s Porosf 22 23 29 23 
ZACAT.ECAS 20 26 23 28 

NORESTE l 2 
NUEVO LEÓN 4 4 3 3 
f AMAULI PAS 11 7 7 6 

197of7 

l 
3 
6 
4 

11 · 
26 

4 
9 
5 

19 
22 
28 

3 
2 
8 

....... 
lC ....... 



19ool1 19lloZ/ 1960 . 197ol/ 

CENTRO OCCIDENTE 6 5 5 
JALISCO 12 l'I 15 12 12 
GUANAJUATO 18 .18 21 18 18 
MICHOACÁN 25 22 26 21 ·24 

COLIMA 9 9 11 14 13 
AGUASCALIENTES 6 . 8 9 9 1 

CENTRO ESTE 8 3 ,2 
DISTRITO FEDERAL 1 l l l. l 
MlXICO 27 25 20 13 10 
PUEBLA 19 28 25 24 . 23 
TLAXCALA 23 27. 22 26 27 
HIDALGO 21 24 28 27 25 
QueRlTARO 17 20 27 22 l7 
MoRELOS 18 17 10 11 ¡q 

ESTE 3 6 6 
VeRACRuz 26 19 17 15 15 
TABASCO 24 29 is· 25 20 

S U R 7 8 8 
GUERRERO 30 31 30 31 30 
ÜAXACA 29 32 32 32 32 

..... 
ID 
N 



ClllAPAS 

19001/ 

28 

194oV 

30 
1960 197011 

31 30 31 

PENINSULA DE YUCA 
TAN 

5 7 7 

YucATÁN 
CAMPE CllE 

16 
14 

13 
12 

14 
J3 

19 21 
16 16 

Qu irn l\Nll Roo 15 24 29 29 

FUENTE: l/ l DESARROLLO DESIGUAL EN mx1co. 1900 y 1960", K. DE APPENDINI, D. Mu
RAYAMA Y R.M. DoMfNGUEZ, EN DEMOGRAFÍA v EcoNoMlA, NúM, 16, C.M,, PP. 
2-20 

f/ "M~XICO: DESARROLLO DESIGUAL DE LAS DISTINTAS ENTIDADES DEL TERRITORIO 
DEL PAÍS (1940-1970)", M.l, GUZMÁN f, Y OTROS, EN MONDES EN DEV~LOPPE
MENT, P11RfS, NÚM, }, 1973, PP. 165-193, TOMADO DE BASSOLS BATALLA, A~ 

GEL, OP, C1T, PP. 496-497. 

~ 
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ÜEL CUADRO ANTERIOR SE DERIVAN CONCLUSIONES BÁSICAS PARA 

UNA PRIMERA EXPLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO 

REGIONAL: 

1) YA DESDE 1900 SE DEFINEN LAS ENTIDADES EXTREMAS Y CON 

ELLAS LAS REGIONES CUYAS DISPARIDADES SE PROFUNDIZAN A LO 

LARGO DE 70 AÑOS, CON ALGUNAS EXCEPCIONES, ESTE PRO

CESO CARACTERIZA EL SENTIDO ACUMULAT!VO Y POR TANTO SE -

SIGNIFICA COMO CATEGORÍA DEL CAPltALISMO LIBERAL QUE, DE! 

DE LUEGO, IMPLICA LA AUSENCIA PARTICIPATIVA DEL ESTADO EN 

LA ECONOMÍA, HISTÓRICAMENTE PUÉS, ES EN EL PORFI~ISMO 

DONDE SE FORJA EN DEFINITIVA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO ECQ 

NÓMICO,ARMONIZÁNDOSE ENTONCES CON LA TENDENCIA DE LA IN-

TERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA QUE IMPULSA 

LA NATURALEZA EXPANSIONISTA DE LOS PAÍSES DOMINANTES, 

LAS ENTIDADES EXTREMAS SON, ENTRE LAS MÁS DESARROLLADAS -

EL DISTRITO FEDERAL, CoAHUILA, BAJA CALIFORNIA, ~u~vo - -

LEÓN Y SONORA; Y ENTRE LAS REZAGADAS GUERRERO, ÜAXACA, -

CHIAPAS, MÉXICO Y MICHOACÁN, DESTACA QUE SEAN ENTIDADES 

DEL NORTE Y EL DISTRITO FEDERAL LAS DE MAYOR DESARROLLO -

RELATIVO DESDE 1900, Su ESTRECHA VINCULACIÓN CON LA ECO

NOMÍA NORTEAMERICANA, POR SU CERCANÍA, POR LOS RECURSOS -· 

MINERALES ( (OAHUILA ) ENTONCES ESTRATÉGICOS Y EL SENTIDO 

DE LA IMPOSICIÓN DE UN GOBIERNO CENTRAL FUERT: PARA CON--
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SERVAR EL PROCESO ACUMULATIVO, EXPLICAN EL PERFIL REGIO-

NAL ENUNCIADO, UN INDICADOR QUE MUESTRA LAS CRECIENTES -

DISPARIDADES ES EL MIGRATORIO,, QUE HA SIDO FAVORABLE PARA 

LAS ENTIDADES DEL NORTE y DISTRITO FEDERAL, ESTO",,, SE 

DEBE INDUDABLEMENTE A LOS MEJORES SALARIOS EN ESTAS REGIQ 

NES, A MEJORES OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y A CONDICIONES -

SOCIALES EN GENERAL ELEVADAS,,, LA MIGRACIÓN ADQUIERE UN 

SIGNIFICADO IMPORTANTE YA QUE REPRESENTA UNA FORMA DE CÓ

MO LAS REGIONES ATRASADAS HAN FINANCIADO A LAS REGIONES -

AVANZADAS,,, (PORQUE) ,, , TANTO EL SECTOR AGRÍCOLA COMO -

EL INDUSTRIAL MODERNO HAN BASADO SU CRECIMIENTO EN UNA -

OFERTA ILIMITADA DE MANO DE OBRA QUE PROVIENE DE LAS RE-

GIONES ATRASADAS" J/ 

2) Los CAMBIOS A POSICIONES SUPERIORES SE OBSERVAN EN 6 

ENTIDADES, DE LAS CUALES 4 SON INMEDIATAS DEL ÁREA DE IN

FLUENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, ACENTUÁNDOSE LA DINÁMICA -

DEL DESEQUILIBRIO QUE DESEMBOCA EN UNA CONFORMACIÓN MACR.Q 

CEFÁLICA, Se REVELA POR El AVANCE DEL ESTADO DE M~XICO -

AL PASAR DE LA POSiCIÓN 27 EN 1900 A LA 10 EN 1970, CON

LLEVA ESTE FENÓMENO LA CONURBACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

COMO ABSORCIÓN EXPANSIVA DE POBLACIONES LIMÍTROFES DEL E! 
TADO DE Mtx1co. EL ACENTUAMIENTO DE LA CONFORMACIÓN RE-

GIONAL FORJADA EN ~L PORFIRISMO, se APRECIA MÁS CLARA- -
1/ Guzmán Ferrer, M, L. :¡ otros, "México: Desarrollo desi¡ual ... to
- mado de Bassols Batalla, Angel. Op. Cit. P-495 
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MENTE EN LAS POSICIONES RELATIVAS DEFINIDAS DE 1940 A -' -

1970, LA MACROCEFALIA SE AMPLÍA EN TANTO CONCURREN AL -

ÁREA OE INFLUENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, ADEMÁS DEL ESTA

DO DE MÉXICO, EL DE PUEBLA QUE PASA DE LA POSICIÓN 28 A -

LA 23 EN DICHO PERÍODO, EL DE MORELOS DE LA 17 A LA 14 Y

EL DE QuERÉTARO DE LA 20 A LA 17, 

EL AVANCE DE LAS OTRAS 2 ENTIDADES, VERACRUZ Y TABASCO, -

QUE PASAN DE LA·19 A LA 15 Y DE LA 29 A LA 20, RESPECTIV1 

MENTE, SE EXPLICA POR SU PARTICIPACIÓN CRECIENTE EN LA Af 

TIVIDAD PETROLERA, ÜEBEMOS CONSIDERAR QUE TAL SITUACIÓN 

RESPONDE A UN PROCESO AUTÓNOMO DE LA ECONOMÍA, CAPAZ DE -

CONTRASTAR POR Sf MISMO LA TENDENCIA DESEQUILIBRADORA, -

IMPLICA, POR TANTO, AUSENCIA DE POLfTICA REGIONAL, 

MAs BIEN RESPONDE A LA DINÁMICA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR 

ACUMULATIVA, YA QUE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LAS 

REGIONES DOMINANTES NACIONALES Y EXTRANJERAS, IMPULSAN·-

UNA ACTIVIDAD QUE LES SIGNIFICA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

A SU FAVOR, EN TANTO -RECORDEMOS EL BOSQUEJO ANALfTICO --

1940-1970- LOS ENERGÉTICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO SE HAN 

OTORGADO ?ERMANENTEMENTE CON PRECIOS BAJOS SUBSIDIADOS A 

LOS INDUSTRIALES DE ESAS REGIONES, 

3) Los CAMBIOS A POSICIONES INFERIORES SON CONGRUENTES -

196 



CON LA.TENDENCIA DEL DESEQUILIBRIO REGIONAL, IMPUESTA POR 

LA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, ENTIDADES -

CON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y AGROPECUARIAS MARGINADAS EN 

LAS INVERSIONES, SON LAS QUE ACUSAN MAYOR DESCENSO DE - -

1940 A 1970: ZACATECAS ?ASA DEL 26 AL 28, MICHOACAN DEL -

22 AL 24, NAYARIT DEL 21 AL 26, CHIHUAHUA DEL 5 AL 9, CoA

HUILA O.EL 3 AL. 5, COLIMA DEL 9 AL 13, Y LOS 3 ESTADOS DE -

LA'REGl~N PENÍNSULA DE YUCATAN, MISMA QUE EN CONJUNTO CAM

B 1 ¿rii (A; POS I c IÓN 5 A LA 7. 

4) LAS ENTIDADES CON CAMBIOS INSIGNIFICANTES EN SU POSl-

CIÓN RELATIVA, SE MANTIENEN EN UNA DIRECCIÓN QUE, POR SU -

PASIVIDAD, SUGIEREN UNA SITUACIÓN DE ESTANCAMIENTO COMPARa 

TIVO, 

PARA PENETRAR MAS EN EL EXAMEN DE LA CONFORMACIÓN DEL PER

FIL REGIONAL, CONVIENE ADICIONAR A LAS CONCLUSIONES ANTE-

RIORES, CONSIDERACIONES EN TORNO A ÍNDICES DE DESEOUILI- -

BRIO, PARA ELLO NOS REMITIMOS DIRECTAMENTE A LA INVESTIG! 

cióN ECONOM~TRICA QUE SIRVIÓ DE SUSTENTO A LA INTEGRACIÓN 

DEL CUADRO DE POSICIONES RELATIVAS, DEL YA CITADO TRABAJO 

DEL DR, BASSOLS, EN ESTE SENTIDO, SE TOMA COMO PUNTO DE -

REFERENCIA EL ÍNDICE DE DESARROLLO DEL D,F, ?ARA COMPARAR

LO CON EL DE LAS DEMAS EN~IDADES FEDE~ATIVAS, ÜE ESTO ~E

SULTAN TASAS ANUALES DE ALEJAMIENTO DONJE •, ,, A MAYOR IN-
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CREMENTO ES MAYOR EL DESEQUILIBRIO, Y VICEVERSA".lf A FIN 

DE FACILITAR SU INTERPRETACIÓN, ENSEGUIDA PRESENTAMOS UN 

CUADRO DONDE SE AGRUPAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE -

ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN REGIONAL QUE ANTES HEMOS UTl-

LIZADO: 

¡1 A¡uilar Alvarez, I¡nacio¡ Lamadrid !barra, Arturo ·y Guzmán Fe-
rrer, Martín ':.uh.-"Desarrollo Socioecon6mico Comparativo de -
laa Entidades del País (1940-1970).- Revista Comercio Exterior. 
Ed Banco Nacional de Comercio Exterior,S,A.- Marzo de 1972. 
P-59. 
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TASAS DE ALEJAMIENTO ANUAL DE LAS ENTIDADES RESPECTO 
AL DISTRITO FEDERAL 

TASAS DE ALEJAMIENTO ANUAL % 
ENTIDADES 1940-50 1950-60 1960-70 1940-70 

NOROESTE 
BAJA CALIFORNIA 0.26 o.so 6.44 2.36 
BAJA CALIFORNIA SUR -0,38 -0.54 l. 94 -0.24 
SONORA -0.96 -1.73 2.04 -0.23 
SINALOA -0.77 0,34 l. 75 0.24 
NAYARIT o.oo 0.91 1.85 0.91 

N O R T E 
CHIHUAHUA -0.72 1.31 1.36 0.67 
CoAHUILA -0,67 0.45 l. 92 0.56 
DURANGO -0,15 1.82 1.56 1.07 
SAN !_u1s Porosf -0.01 0,98 l. 30 0.75 
ZACATECAS 0,10 1.51 l. 40 1.00 

NORESTE 
NUEVO '.EÓN -0.10 -3.64 2.92 -0,61 
TAMAULIPAS -2.21 l. 31 2.15 0,40 

CENTRO OCCIDENTE 
JALISCO 0.01 '0.40 0,89 0.43 
GUANAJUATO 0,33 0.40 1.22 0.65 
l'ilCHOACÁfl 0,14 0,90 l. 42 0.81 
Co 1

• JMA -0.47 l. 97 l. 26 0,92 
AGUASCALIENTES 1.20 0.81 0.72 0.36 

CENTRO ESTE 
ÜISTRITO FEDERAL 
M~XICO -0.26 -0,82 1. 43 0,11 
PUEB'.A -0.18 0.77 1.27 0,62 
TLA:.<CALA C.34 6,78 1. 25 0,79 



~~:T IUADES 

HIDALGO 
QUERÉTARO 

ffoRELOS 

€ S T E 
VE:RACRUZ 
TABASCO 
GUERRERO 
0AXACA 
CHIAPAS 

P':1HrlSU!_A DE YUCA-
TAN 

YucATÁN 
CAMPECHE 
QurriTANA Roo 

TASAS DE ALEJAMIENTO ANUAL % 
1940-50 1950-60 1960-70 1940-70 

0.37 
0.89 
1.04 

-0.72 
-0.14 
0. 44 
o. 34 
0.70 

0.13 
0.37 
0.33 

l. 04 
0.55 
0.90 

0.71 
0.71 
1.05 
1.26 
0.93 

1.70 
1.06 
2.38 

0.88 
0.29 
1.67 

1.39 
0.12 
0.64 
1.02 
1.23 

l. 32 
l. 34 
l. 29 

0.76 
0.57 
o.so 

0.46 
0.23 
0.71 
0.87 
0.96 

l. 05 
0.93 
l. 50 

f1GUILAR f.1LVAREZ, fGNAc10: LAMADRID !BARRA, ARTURO v Guz-
MÁN ~ERRER, MARTfN Luis. DESARROLLO ECONÓMICO COMPARATIVO 
, , , OP. C1T. P-259. 

LA CONFIGURACIÓN G~NERAL OBSERVADA EN LAS POSICIONES REL! 

TIVAS SE CONFIRMA ~N ESTE CUADRO, CON DOS EXCEPCIONES: 

BA.rt1 CALIFORNIA Y COLIMA, El PRIMERO PODRÍA EXPLICAR SU 

RESULTADO EN RAZÓN DE LAS ALTAS TASAS DE INMIGRACIÓN QUE. 

A'_ !llC:•_rJ!:~s;:: EN 1_05 INDICADORES Di:MOGRÁFICOS, RESULTA EN 

UN ?ESO ESP~CÍF!CO MÁS QUE PROPORCIONAL RESPECTO A LOS --
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DEMÁS INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS, Y COMO EL CONJUNTO -

DE ELLOS ES EL QUE FIJA EL (NDICE GENERAL DE DESARROLLO,

ÉSTE SE ABATE DE MANERA ESPECIAL, ACLARADA ESTA CUESTIÓN, 

PERMITE CONSIDERAR QUE BAJA CALIFORNIA SÍ SE MANTIENE EN 

EL GRUPO DE ENTIDADES DESARROLLADAS, EN CAMBIO COLIMA -

AMERITARfA UN EXAMEN ESPECfFICO, QUE NO CUBRE LA INVESTI

GACIÓN CONSULTADA, PUESTO QUE SE TRATA DE UNA SOLA EXCEf 

CIÓN INDEFINIDA, ES FACTIBLE ADMITIR LA SOLIDEZ DE LOS f~ 

DICES DE ALEJAMIENTO, DE SU ANÁLISIS PODEMOS LLEGAR A 

LAS CONCLUSIONES SIGUIENTES: 

1) EN LA DÉCADA 40-50 LAS ENTIDADES QUE REDUCEN SUS TA-

SAS DE ALEJAMIENTO SON PRINCIPALMENTE DE LOS 3 NORTES, -

SÓLO 2 DE LA REGIÓN CENTRO-ESTE (MÉXICO V PUEBLA) Y LAS -

2 DEL ESTE, Asf EL TOTAL DE 15 ENTIDADES CON MENOR (NDI

CE DE DESEQUILIBRIO - ALEJAMIENTO RESPECTO AL D.F. - SON 

LAS UBICADAS EN REGl0~ES QUE YA EN EL CUADRO DE POSICIO-

NES ASÍ SE HABÍAN IDENTIFICADO, SIENDO VÁLIDOS, POR TANTO, 

LOS JUICIOS QUE ENTONCES HICIMOS, 

2) Cot1CLIJSIÓN SOBRESALIENTE PARA EFECTOS DE LA ÓPTICA -

TEÓRICA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, ES LA DE LA 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS OBSERVADA EN LAS 2 -

DÉCADAS SIGUIENTES: YA ESTABLECIDA lA CONFIGURACIÓ~ BÁS! 

CA EN 1940-50, LAS TASAS DE ALEJAMIENTO DE LOS SIGUIENTES 
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20 AROS, SEGdN SE OBSERVA EN 1950-1960, SE REDUCE A SÓLO 

4 ENTIDADES Y PARA 60~70 YA NINGUNA·MUESTRA REDUCCIÓN EN -

SU ALEJAMIENTO, Asf LA ACUMULACIÓN DEL DESARROLLO REGIO

NAL DESEQUILIBRADO TOMA CONFORMACIÓN FRANCAMENTE MACROCE

FÁLICA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA -

DESARROLLISTA EN TODA SU PLENITUD, BASADA EN LA MEDIATIZA

CIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, LA PERSISTENTE ACUMULACIÓN -

PRIVADA DE CAPITAL Y LA SUBORDINACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS, 

3) POR ÚLTIMO, EN LOS INDICADORES QUE COMPRENDE TODO EL -

PERÍODO (1940-1970) SÓLO 3 ENTIDADES REFLEJAN UN MENOR DE

SEQUILIBRIO: BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA Y NUEVO LEÓN, 

CONFIRMA TAMBIÉN LA ACENTUACIÓN DE LAS DISPARIDADES REGIO

NALES PORQUE SON LAS MISMAS DEL NORTE QUE YA SE HABÍAN PER 

FILADO CON MAYOR NIVEL RELATIVO DE DESARROLLO DESDE EL POR 

FIRISMO (POSICIONES 3, 5 Y 9, RESPECTIVAMENTE) Y PORQUE LA 

INMENSA MAYORÍA MUESTRA ALEJAMIENTO RESPECTO AL DISTRITO -

FEDERAL, 
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4. 2. 2) CAUSAC ION CIRCULAR ACUMULATIVA 

EN MEXICO: INVESTIGACIONES 
SELECC IOfJADAS. 
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PARA CONSOLIDAR EL ANÁLISIS A QUE CONDUCE LA ELABORACIÓN 

DE NUESTRO TEMA, HEMOS CONSIDERADO NECESARIO RECURRIR A 2 
TRABAJOS SOBRE DESARROLLO REGIONAL QUE SE SUSTENTAN PRECI

SAMENTE EN LA CONCEPCIÓN TEÓRICA DE LA (AUSACIÓN CIRCULAR 

ACUMULATIVA, .EN ELLOS SE RECURRE A INSTRUMENTOS ESTADÍSTl 

COS Y MATEMÁTICOS, APLICADOS A VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN 

PERfODOS CAPACES DE REVELAR LAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO 

REGIONAL, EN ESTE SENTIDO, SE PRETENDE CUBRIR ASPECTOS DE 

fNDOLE CUANTITATIVO QUE COMPLEMENTAN Y SE EXPLICAN EN EL -

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO E HISTÓRICO QUE PREVIAMENTE -

ABORDAMOS, 

EL RESULTADO DE LA PRIMERA INVESTIGACIÓN ES SOPORTE EXPRE

SO PARA LA HIPÓTESIS DE NUESTRO TRABAJO, Su CLARIDAD ES 

MERIDIANA EN EL INCISO QUE DENOMINA RESUMEN Y CONCLUSIO- -

NES: "ESTE TRABAJO HA PRESENTADO LAS PRUEBAS DE QUE DU- -

RANTE EL PERfODO 1895-1960 LAS DESIGUALDADES !NTERREGIONA

LES DE LOS NIVELES DEL PRODUCTO PER-CÁP!TA EN MÉXICO HAN 

TENDIDO A AUMENTAR, ESTA TENDENCIA EN LA DESIGUALDAD RE-

GIONAL ESTABA ESTRECHAMENTE UNIDA A DIFERENCIAS CRECIEN- -

TES ENTRE LOS ESTADOS POR LO QUE SE REFIERE A SU GRADO DE 

INDUSTRIALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN Y CON RESPECTO A LA CAPA

CIDAD DE LA INDUSTRIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS DE LAS 

ECONOMfAS DE ESCALA INTERNAS Y EXTERNAS: EN LOS NIVELES -

DE !~VERSIÓN PÜBLICA Y PRIVADA, ESPECIALMENTE EN ASPECTOS 
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IMPORTANTES DE LA INFRAESTRUCTURA, TALES COMO LOS MEDIOS 

DE TRANSPORTE, GENERACIÓN DE ENERGfA EL~CTRICA V EDUCA- -

CIÓN V MIGRACIÓN SELECTIVA POR ESTADO,, ,n l/ 

ADMITIMOS LA VALIDEZ CONCEPTUAL INSCRITA EN RESUMEN V co~ 

CLUSIONES, DADA LA SUFICIENCIA DEL SUSTENTO ESTADÍSTICO V 

MATEMÁTICO DE LA INVESTIGACIÓN QUE NOS OCUPA, PARA ELLO 

BASTA CON REFERIRNOS A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE -

LA METODOLOGÍA APLICADA Y A LA INTERPRETACIÓN DE LOS CUA

DROS l, 2, 5, 6 V 7 DE LOS 9 QUE AHÍ SE INCLUYEN, 

SE PARTE DE DOS ESTIMACIONES DEL PRODUCTO BRUTO PER-CÁPl

TA POR ESTADO DE LA FEDERACIÓN PARA 1960 V SE TRANSFORMAN 

EN INDICADORES PORCENTUALES EN TORNO AL PROMEDIO NACIONAL 

VALORADO EN 100, CON BASE EN ESTE CUADRO SE APLICA EL -

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE RANGO DE SPEARMAN EN DIVER

SOS ÍNDICES SELECCIONADOS DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE - -

ECONOMÍAS DE ACUMULACIÓN, DE INVERSIÓN PdBLICA V PRIVADA 

Y DE MIGRACIÓN INTERREGIONAL, POR LOS AÑOS DE 1895, 19QQ, 
1910, 1930, 1940, 1950 V 1960, DE ESTA FORMA SE IDENTIF! 

CA EL PROCESO ACUMULATIVO V SUS PRINCIPALES CAUSALES, EN 

VIRTUD DE QUE SE ABARCA UN PERÍODO ESTADÍSTICAMENTE RE· -

PRESENTAT!VO EN DIVERSAS VARIABLES ECONÓMICAS V SOCIALES 

.!/ Leimone, E. John. "Causac16n Acumulativa y Crecimiento Interre
gional en México" .-Documento de "La Economía Mexicana. II PoUti 
ca y Desnrrollo.-Ed. FCE.:.México 1973 P-573. -
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POR ESTADO, EN TANTO EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LO PEft 

MITE AL VINCULAR EL PRIMER CUADRO CON EL DE LOS ÍNDICES -

SELECCIONADOS, INCLUSIVE, DEL EXAMEN AISLADO DE AQU~L ES 

POSIBLE HACER YA CONSIDERACIONES EN ESE SENTIDO, TAL COMO 

A CONTINUACIÓN PODEMOS APRECIAR: 

CUADRO l, ESTIMACIONES RELATIVAS DE PRODUCTO BRUTO PER 

CÁPITA POR ESTADOS, 1960 

(PROMEDIO NACIONAL = 100) 

POR ARRIBA DEL POR ABAJO 

PROMEDIO A B 
DEL PROM,S 

A B DIO, 

BAJA CALIFORNIA NORTE 264 197 SINALOA 90 100 
D 1STR1 TO FEDERAL 229 270 CAMPECHE 82 88 
Nuevo LEóN 172 234 VERACRUZ 82 75 
TAMAULIPAS 154 103 DURANGO 81 53 
SONORA 144 162 MORE LOS 80 70 
Qu1NTANA Roo 137 39• NAYARIT 79 72 
CoAHUILA 132 132 JALISCO 70 79 
CHIHUAHUA 129 102 SAN Luis PQ 

TOSÍ 69 46 
BAJA CALIFORNIA SUR 126 106 M~XICO 65 83 

COLIMA 60 94 
YUCATÁN 58 71 
PUEBLA 57 43 
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POR 
PoR ABAJO 

ARRIBA DEL DEL ?ROME_ 
PROMEDIO A B DIO, A B 

GUANAJUATO 57 40 
AGUASCALIEN-
TES 56 74 
ZACATECAS 55 33 
TLAXCALA 49 25 
TABASCO 48 45 
QuERÉTARO 48 42 
MICHOACÁN 48 36 
HIDALGO 45 40 
CHIAPAS 45 37 
GUERRERO 40 ~a ).,, 

ílAXACA 34 2~ 

ÜTRAS T~~S ESTIMACIONES DE PRODUCTO BRUTO ?ER CÁPITA, 

NO INCLUIDAS EN ESTE CUADRO COMPRENDEN A QUINTANA Roo 
POR ARRIBA DEL PROMEDIO NACIONAL. 

FUENTES: LA COLUMNA A SE OBTUVO DE LAS ESTIMACIONES DE PRQ 

DUCTO BRUTO POR ESTADOS DE .LA SECRETARÍA DE LA -

PRESIDENCIA Y LA COLUMNA E DE ESTIMACIONES DEL -

BANCO DE COMERCIO, 

ToMADo DE LEIMONE, E. JoHN,- OP. C1T. P-548. 
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SE OBSERVA EN EL CUADRO ANTERIOR, QUE LAS",,, DOS ESTIMA

CIONES PARA 1960 REVELAN UNA VARIACIÓN DE 264% DEL PROME-

DIO NACIONAL AL 34%, Y DE 270% AL 24%, ,, LA EXTENSIÓN DE -

ESTAS VARIACIONES MUESTRA QUE .LAS DESIGUALDADES ECONÓMI- -

CAS DEBEN HABERSE ACUMULADO DURANTE MUCHOS A~OS PRECEDEN-

TES A ESTA FECHA" l/ ES DECIR, QUE LOS DIFERENCIALES TAN -

PRONUNCIADOS NO SON RESULTADO ESPONTÁNEO SINO DE UN PROCE

SO, EN LAS SIGµIENTES CONSIDERACIONES SE VA CONFIRMANDO -

AMPLIAMENTE ESTE RAZONAMIENTO, 

CONVIENE QUE ANTES SE ESTABLEZCA EL PERflL DE LA METODOLO

GÍA MATEMÁTICA APLICADA EN LAS ESTADÍSTICAS PARA MEDIR LA 

VINCULACIÓN ENTRE LAS VARIABLES, QUE IMPLICAN LOS CAMBIOS 

EN CIFRAS: EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN, -

RESULTA ESPECIALMENTE ÚTIL PARA UN ANÁLISIS DINÁMICO COMO 

EL QUE NOS OCUPA, DONDE SE INTER!NFLUYEN LAS VARIABLES -

CONSIDERADAS A TRAVÉS DEL TIEMPO, PORQUE PERMITE DETERMl-

NAR EL GRADO DE RELACIÓN QUE TIENEN ENTRE SÍ, YA QUE SE -

TRATA DE UNA MEDIDA DE ASOCIACIÓN DE VARIABLES EN UN CON-

JUNTO DE CASOS, 

EL COEFICIENTE DE CORRELACl~N DE SPEARMAN PUEDE ASUMIR VA

LORES ENTRE -1 Y +l (-l•Rs •l), EL SIGNO MENOS INDICA --

!/ Lelmone, E. John. Op. Cit. P-547. 
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QUE LA ASOCIACIÓN ENTRE 2 VARIABLES ES INVERSA: A UN AU

MENTO DE UNA CORRESPONDE UNA DISMINUCIÓN DE LA OTRA, EL 

SIGNO MÁS INDICA QUE LA ASOCIACIÓN ES DIRECTA, ADEMÁS, -

LA VALIDEZ DEL COErlCIENTE PUEDE RESPALDARSE POR EL NIVEL 

DE SIGNIFICACIÓN DE UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS, ESTA INDICA 

QUÉ TAN CASUAL ES LA RELACIÓN OBSERVADA, 

EL CONJUNTO riE CASOS AQUÍ ESTUDIADO SE COMPONE POR LAS E! 

TIDADES FEDERATIVAS, LAS MEDIDAS DE ASOCIACIÓN DETERMIN1 

DAS POR EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN, PARTEN 

DE LA VARIABLE upRODUCTO BRUTO PER CÁPITA 1960u, QUE DA -

LUGAR AL CUADRO l ANTES TRANSCRITO, EN ÉL, COMO VIMOS, -

SE PU~DE APRECIAR UNA PRIMERA DIMENSIÓN ASOCIATIVA EN LA 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CADA UNO DE LOS CASOS (ENTIDADES Fg 

DERATIVAS), POR CUANTO AL RANGO QUE LES CORRESPONDE, Es
TE CUADRO ES BASE DE LOS ~ SIGUIENTES, POR LO CUAL RESUL

TAN DE INTEGRAR AGRUPADAMENTE LAS VARIABLES SELECCIONADAS 

CON LA DEL PRIMERO, 

CON EL Aí!REGl.O ANHS MENCIONADO ES POSIBLE MEDIR EN SENT! 

DO DINÁMICO EL COMPORTAMIENTO DE LOS CASOS EN FUNCIÓN DE 

LAS OTRAS VARIABLES QUE SE INTEGRAN CON LA DEL CUADRO 1,

?UESTO QUE SE REFIEREN A LOS AAOS DE 1895, 1900. 1910, --

1930, l9l;Q, 1950 Y 1960, Se INFIERE TAMBIÉN QUE EL COEF! .. 

CIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN, PROPORCIONA UNA DIMEN-
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SIÓN TAN AMPLIA Y DIVERSA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DES~ 

RROLLO COMPARATIVO DE LAS ENTIDADES, COMO VARIABLESSOCIO

ECONÓMICAS SON INCORPORADAS EN LOS CÁLCULOS, PARA SU VA

LIDACIÓN - EN EL DOCUMENTO QUE ESTAMOS ANALIZANDO ~ SE -

APLICAN 2 NIVELES DE SIGNIFICACIÓN MUY USUALES EN PRUEBAS 

DE HIPÓTESIS: 0,05 Y 0,01, Es DECIR, QUE TENDRÍAMOS 95% 

Ó 99% DE CONFIANZA EN QUE LA ASOCIACIÓN SUGERIDA POR EL -

VALOR DEL COEFICIENTE EXISTE REALMENTE, DADA LA FRECUEN-

CIA CON QUE SE EXPRESA, DESPEJANDO ASÍ LA DUDA DE LA.-CA-

SUALIDAD, 

SITUADO EL PERFIL METODOLÓGICO Y CUIDANDO EL USO DE LA -

SIMBOLOGÍA. DE LOS CUADROS SIGUIENTES, ESTAMOS EN CONDICIQ 

NES DE TRANSCRIBIRLOS Y ANALIZAR CADA UNO DE ELLOS~ 
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CUADRO 2, COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGO ENTRE PRODUCTO PER CAPITA, 
JSGO E INDICES SELECCIONADOS DE DESARROLLO ECONOMICO, PARA VARIOS MlOS, 

· 1895-1960 A 8 C 

1895D 1900D 1910º 1930 1940 1950 1960 

PORCIENTO DE FUERZA DE TRABAJO EN 
LA AGRICULTURA (A/L) 

A -,280 
B -.268 

(62. 5) 

-,447• -.762·· -.762·· -.s21·· -.ss4•• -.s15·· 
- , 434• -,374•• -.718*" -,747•• -.807** -.793"* 
(61. 9) (67.2> (70,6) (65.4) (57.8) (54,2) 

PORCIENTO UE FU~MZA DE TRAUAJO EN 
LAS.MANUFACTURAS! CENSO DE POBLA
CIÓN (HP/l) 

PROCIENTO DE FUERZA DE TRABAJO EN 
LAS MANUFACTURAS: CENSO INDUSTRIAL 
<M1/L> 

PRODUCTO MANUFACTURADO PER CÁPITA 

VENTAS COMERCIALES PER CÁPITA 

A -.226 
B -,257 

( ll. 2) 

A N.O 
B N.O 

A N.O 
B N.D 

'-,113 
-.170 
(11.6) 

,139 
.114 

(2,3) 

.261 

.416. 

-,051 
-.033 
01.0) 

N,D 
N.o 

N,D 
N.D 

A . 728** , 766.. , 752 .. 
B .729** .781•• ,753•• 

.239 

.196 
(10, 2) 

.368* 

.395* 
(5,9) 
,666 .. 
.748 .. 

N,D 
N,D 

A CIFRAS DE PRODUCTO PER CÁPITA DEL CUADRO l: Qu1NTANA Roo EXCLUIDO. 

.408* 
,370* 

(9,0) 
.588 .. 
.514 .. 

(4.9) 

N,D 
N,D 

.895 .. 

.874 .. 

,396* 
,345 

Cll. 6) 

.669 .. 

.704 .. 
(7,8) 

N,D 
N,D 

,891*• 
.868** 

B LAS CIFRAS EN PAR~NTESIS SON A/l, HP/l COMPUTADOS PARA LA NACIÓN EN SU CONJUNTO, 
C UN ASTERISCO INDICA UH VALOR ESTADfSTICO AL NIVEL DEL 5%1 DOS ASTERISCOS AL NIVEL DE 1% 

,552** 
,504 .. 

(13,7) 

.657** 
,549•• 

(8,4) 

.ns·· 
,720° 
,911 .. 
.870** 

D BAJA CALIFORNIA NORTE Y BAJA CALIFORNIA SUR OCUPARON IGUALES RANGOS EN 1895, 1900 V 1910, 
FUENTES: CIFRAS OBTENIDAS DE EsrADfsr1cAs ECONÓMICAS DEL PoRFIRIATo: FUERZA DE TRABAJO v ACT1~ 

VIDAD ECONÓMICA POR SECTORES CM~XICOI EL COLEGIO DE M~XICO (1964), Y CENSOS INDUSTRIAL, 
DE POBLACIÓN Y COMERCIAL), ~ 

ToMADo DE LEIHONE, E, JoHN.-OP. C1T, P-551, ~ 



ÜBSERVANDO EL PRIMER RENGLÓN DEL CUADRO 2. SE DESPRENDE -

QUE, CON UNA CONFIANZA DEL 99% (**),PODEMOS ACEPTAR LA -

HIPÓTESIS CONSISTENTE EN QUE DESDE 1910 HAY UNA ALTA RELA 

CIÓN INVERSA (RS CERCANO A-1), ENTRE EL PRODUCTO PER CÁPl 

TA EN 1960 PARA CADA ENTIDAD Y SU PORCENTAJE DE FUERZA DE 

TRABAJO EN LA AGRICULTURA (A/l) Y QUE, ADEMÁS, TAL RELA~

CIÓN HA MOSTRADO UNA TENDENCIA CRECIENTE CON EL PASO DE -

LOS AÑOS, ACENTUÁNDOSE CONSISTENTEMENTE DE 1930 A 1960, 

ESTO ES. CONFORME EL PRODUCTO PER CÁPITA DE UN ESTADO.SE 

HACE MAYOR EN RELACIÓN AL DEL RESTO DE LOS ESTADOS, DIS-

MINUYE SU FUERZA DE TRABAJO EN LA AGRICULTURA (A/l), EN 

CAMBIO, LOS 3 ÍNDICES QUE SE RELACIONAN CON LA INDUSTRIA· 

MANUFACTURERA, MUESTRAN TAMBl~N A PARTIR DE 1930 UNA TEN

DENCIA DEFINIDA QUE CORRELACIONA EL CRECIMIENTO PER CÁPI

TA CON DICHO~ INDICADORES, SÓLO QUE CON SENTIDO DIRECTO -

(RS TIENDE A+ 1), Es DECIR QUE LA MAYOR OCUPACIÓN Y VE~ 

TAS EN LAS MANUFACTURAS SE DA EN MAYOR MEDIDA EN LOS ESTA 

DOS DE ALTO CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO PER CÁPITA, 

ESTA CORRELACIÓN, EN MÁS ALTO NIVEL SE DA EN *VENTAS CO-

MERCIALES PER CÁPITAN, EN SÍNTESIS, CON EL TIEMPO SE GE

NERALIZA Y SE VUELVE MÁS EVIDENTE LA CAUSACIÓN ACUMULATI-

VA, POR LA PERSISTENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS ENUNCIA 

DAS, 
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CONVIENE ACLARAR QUE PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PRO- -

PIOS DEL TEMA QUE ESTAMOS ANALIZANDO, SE ESTÁN OBVIANDO -

COMENTARIOS Y SALVEDADES QUE PUDIERAN TENER SIGNIFICADOS -

DISTINTOS O NEBULOSOS RESPECTO A~LA MANIFESTACIÓN ACUMULA

TIVA, 

CON ESTE CRITERIO CONTINUAMOS CON LA EXPLICACIÓN DEL CUA-

DRO No, 5, QUE TAMBIÉN ES MUY ILUSTRATIVO, PUES REFLEJA EL 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTADOS DE ALTO PRODUCTO 

BRUTO PER CÁPITA Y ALGUNAS ECONOMÍAS DE ACUMULACIÓN, 

2.13 



CUADRO 5, COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGO ENTRE El PRODUC-
TO r1ER CAPITA, 1960 E INDICES SELF.CCIOflADOS DE ECONO-

MIAS DE ACUMULACION PARA VARIOS A~OS, A a e 

1895 1900 1910 1930 1940 1950 1960 

N1vE1.cs LIRl.IANOS A N,D ,229 .442* ,696** ,757u .766** .810** 
B N,D .169 .356* ,628•• ,680** .716 .. .n6** 

'TAMAílO Ett LAS MANUFACTURAS: 
VAt.OR DEL CAi>ITAL POlt A N,D N,D N,D ,610·· N,D N,D ,707 .. 
PI.ANTA B N,D N,D N,D .714** N,D N,D ,713•• 

EMPLEADOS POR PLANTA A N,D .115 N,D .• 630** N,D N,D .no•• 
B N,D . ,}23 N,D .721** N,D N,D .ns·• 

PRODUCTO POR PLANTA A N,D .131 N,D .628** N,D NoD .695 .. 
B N,D .268 N,D ,675** N,D N,D .682 .. 

PORCIENTO DE FUERZA DE TRABAJO A .265 ,205 .321 .680** ,715 .. ,837 .. ,999•• 
EN l.OS TRANSPORTES B .240 .193 ,301 ,6116 .. ,692•• .783 .. ,823** 

VEHÍCULOS DE MOTOR PER CAPITA A N,D N,D N,D ,801** ,798 .. ,892 .. ,927•• 
B N,D N,D N,D .779** .813 .. ,868 .. ,819•• 

VALOR DE LAS VENTAS POR ESTABLf A N,D N,D N,D N,D ,481 .. ,688 .. .814 .. 
Cl"IENTO COMERCIAL O DE SERVI-- B N,D N,D N,D N,D ,495•• .655 .. .748** 
CIO, 

ESTABlECIHIENTOS COHERCIALES Y A ff,D N,D · N,D NoD ,857 .. ,765 .. ,75s•• 
DE SERVICIOS PER CAPITA B N,D N,D N,D N,o· ,857 .. .765 .. Jss•• 

A ESTIMACIONES DE PRODUCTO PER CAPITA DEL CUADRO], 
B CON EXCEPCIÓN DE LOS NIVELES URBANOS, NO SE DISPONE DE CIFRAS DESAGREGADAS PARA BAJA CALIFORNIA 

NORTE Y ftAJA CALIFORNIA SUR ANTES DE 19301 POR lO TANTO, EN SU CASO PARA ESTOS AROS, A 1.0S DOS~ 
ESTADOS SE LES ASIGNÓ IGUAL RANGO, OUINTANA Roo EXCLUIDO DE TODAS LAS CIFRAS. 
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C ÜN SOLO ASTERISCO INDICA IMPORTANCIA ESTADÍSTICA AL NIVEL DEL 5%1 EL DOBLE ASTERISCO, AL 
NIVEL DE 1% . 

. FUENTES: CIFRAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. ANUARIOS 
ESTADÍSTICOS, TODAS LAS OTRAS CIFRASCON BASE EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN, INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL PARA LOS A~OS RESPECTIVOS, 

ToMADO DE LEIMONE. E. JoHN.-OP, C1T, P~555. 
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LA PRIMERA INTERPRETACIÓN A QUE LLEVA LA LECTURA DEL CUA

DRO ANTERIOR, ES LA AUSENCIA DE CORRELACIONES NEGATIVAS.

SIGNIFICA QUE EL CRECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE AGLOMERA-

CIÓN CORREN PAREJOS CON EL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS ES

TADOS (PRODUCTO BRUTO PER CÁPITA), PoR CONSIGUIENTE LOS 

INCREMENTOS CRECIENTES DE LOS ÍNDICES REFLEJAN MAYOR CON

CENTRACIÓN DE LA ECONOMÍA DE AGLOMERACIÓN, Del DOCUMENTO 

QUE ESTAMOS CONSULTANDO (pp-554-556), EXTRAEMOS LAS CON-

CLUSIONES MAS DESTACADAS, A FIN DE TENER UNA INTERPRETA-

CIÓN SUFICIENTE SOBRE EL SIGNIFICADO DEL MOVIMIENTO DE -

'.AS VARIABLES, 

A) nlos COEFICIENTES DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN ÁREAS 

URBANAS, INDICA QUE LOS ESTADOS MAS DFSARROLLADOS MOSTRA-. 

BAN YA CLARA EVIDENCIA DE MAYORES NIVELES DE URBANIZACIÓN 

QUE LOS ESTADOS DE MENOR DESARROLLO EN UNA ~POCA TAN LEJ~ 

NA COMO 1910, PARA 1930, ESTAS DIFERENCIAS ERAN BASTANTE 

PRONUNCIADAS Y CONTINUARON INCREM.ENTÁNDOSE HASTA 1960,,," 

B) Los 3 COEFICIENTES RELACIONADOS CON EL TAMANO DE LA 

PLANTA - VALOR DEL CAPITAL INVERTIDO POR PLANTA, TRABAJA

DORES POR PLANTA Y EMPLEADOS POR PLANTA- TAMBl~N REFLEJAN 

LA TENDENCIA ANTERIOR, POR OTRO LADO, SI OBSERVAMOS QUE 

PARA 1900 EL PRCDUCTO POR PLANTA, TIENE COEFICIENTE DE --

0,131 Y 0.268 Y EL DE FUERZA DE TRABAJO DE 0,115 Y 0.123, 
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PODEMOS ADMITIR QUE EN T~RMINOS DE TAMAílO, DE PLANTA, LOS 

ESTADOS MAS DESARROLLADOS NO TUVIERON UNA VENTAJA SIGNIFl 

CATIVA EN UNA PRIMERA ETAPA, POR TANTO, EL PROCESO DE -

CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, EN ESTE CASO, INICIA SU -

ACENTUAMIENTO A PARTIR DE 1930, 

C) nDOS MEDIDAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, EL PORCIENTO 

DE LA FUERZA DE TRABAJO OCUPADA EN LA INDUSTRIA DE TRANS

PORTE Y LOS VEHÍCULOS DE MOTOR PER CÁPJTA,. INDICAN UNA MUY 

FUERTE Y CRECIENTE CORRELACIÓN CON LOS NIVELES DE DESARRQ 

LLO RECIENTE DURANTE EL PERÍODO 1930-1960,,,# 

D) . POR ÚLTIMO, LOS COEFICIENTES DEL SECTOR COMERCIAL, RE

VELAN QUE ENTRE 1940 Y 1960 LAS ECONOMÍAS DE ESCALA SE 
' 

INCREMENTARON CON MAYOR RAPIDEZ EN LOS ESTADOS AVANZADOS, 

EN CUANTO AL VALOR EN PESOS DE LAS VENTAS DE LOS ESTABLE

C l M l ENTOS, Y QUE SE HA DELINEADO UN PROCESO DE MONOPOLIZ~ 

CIÓN PARA 1950 Y 1960, YA QUE LA REDUCCIÓN RELATIVA DEL -

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PER CÁPITA se DA CUANDO AUMENTA 

RELATIVAMENTE EL VALOR DE VENTAS POR ESTABLECIMIENTOi 

EN CUANTO AL ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EN EL PROCESO DE -

DESARROLLO RtGIONAL, SE RECURRE A 11 VARIABLES SELECCION~ 

DAS, CONVIENE ACLARAR QUE EL DOCUMENTO CONSIDERA COMO I~ 

VE~SIÓN EN INF~AESTRUCTURA LA QUE SE CANALIZA A LA EDUCA-
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CACIÓN EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN, A CONTINUACIÓN - -

TRANSCRIBIMOS EL CUADRO REFERIDO: 
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CUADRO 6, COEFICIENTES DE RANGO DE CORRELACION ENTRE EL PRODUCTO 
PER CAPITA. 1960 E INDICES SELECCIONADOS DE INVERSION 

PUBLICA Y PRIVADA PARA .DISTINTOS AÑOS A e e 

1895 1900 1910 1930 1940 1950 1960 
VALOR EN PESOS DE LOS DEPÓSITOS A N,D ,708 .. D N,D N,D • 729 .. • 756 .. .190 .. 
BANCARIOS PER C~PITA B N,D ,695 .. D N,D N,D ,717 .. .762** .764 .. 

VALOR EN PESOS DEL CR~DITO BAH· A N,D N,D • 499 .. HoD ,754 .. .765 .. .702 .. 
CARIO PER CÁPITA B N,D NoD • 546 .. NoD .na•• .761 .. ,673 .. 

CAPITAL POR TRABAJADOR EN LAS M~ A N,D N,D N,D ,563** N,D N,D .604** 
NUFACTURAS B NoD N,D N,D ,644** N,D N,D ,609•• 

CAPITAL POR HECTÁREA EN LA AGR! A N,D N,D N,D H,D ,387** ,580 .. ,577•• 
CULTURA (EXCLUYENDO EL VALOR DE B N,D N.O N,O H,D .446* ,658 .. ,551•• 
LA TIERRA) 

KILÓMETROS DE FERROCARRILES PER A NoD N,O N,D .334 ,333 .237 .148 
CÁP ITA B NoD N,D N,O .425* ,422* .324 .205 
KILÓMETROS DE FERROCARRILES PER A N,D N,D N,D ( ,457*) (,462**) (,356*) ( '265) 
CÁPITA (EXCLUIDO EL D.F.) B N,D N.O N,D (,540••) (,549**) (,446*) (, 322) 
f:J LÓMETROS DE CAMINOS PAVI MENT~ A N,D N,D N,D ,408* N,D .347 .402* 
DOS O MEJORADOS PER CAPITA B N1D N,D N,D ,533•• N,D .354 .322 
KILÓMET~OS DE CAMINOS PAVIMEN· A N,D N,D N,D (. 474••) N,D (,486**) (,547••) 
TAnos o MEJORADOS PER CÁPITA B N,D N,D 
(EXCLUIDO EL O,;:,) 

N,D (, 596**) N,D C.481 .. ) C.448~) 
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1895 1900 1910 1930 1940 1950 1960 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENER· A E E· E ,479 .. ,403• .512 .. .389 .. 
G(A ELi(TRICA EN Kw PER cAPITA B E E E ,549 .. .lf27º .566 .. ,430• 

% DE TIERRA CULTIVADA BAJO RIEGO A N,D N,D N,D N,D ,597. .. .589 .. .609 .. 
B N,D N.O N,D N,D .552 .. .628 .. .630 .. 

TASA DE ANALFABETOS A .750 .. .855 .. .879 .. • 8lf3 .. .861 .. .816 .. .852° 
B .759 .. .835 .. • 8o1f•• • 835 .. .859 .. • 8lflf .. .851 .. 

A ESTIMACIONES DE PRODUCTO PER cAPITA DEL CUADRO }, 
B UN SdLO ASTERISCO INDICA IMPORTANCIA ESTADÍSTICA AL NIVEL DEL 1%1 EL DOBLE ASTERISCO AL NIVEL 

DEL 5%, 
C BAJA CALIFORNIA NORTE Y BAJA CALIFORNIA SUR OCUPAN IGUALES RANGOS EN 1895, 1900 Y 1910 EXCLU! 

no QuJNTANA Roo. 
D VALOR EN PESOS DE LAS MONEDAS HETALÍCAS EN 1903 POR HABITANTE EN 1900, 
E DEBIDO AL LIMITADO NUMERO DE ESTADOS QUE POSE(AN CAPACIDAD GENERADORA EN ESOS AROS NO SE COM

PUTARON COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE RANGO, 

FUENTES: CIFRAS PARA EL VALOR DE LAS MONEDAS.DE·METAL EN 1903 Y CR~DITO BANCARIO PER CAPITA EN 
1910 DE EsTADfSTICAS ECONÓMICAS DEL 'PoRFIRIATOI FUERZA DE TRABAJO y ACTIVIDAD ECONÓH! 
CA POR SECTORES (l1lx1co1 EL CotJGIO DE ~llx1co (1964)1 OTRAS CIFRAS BANCARIAS DE AROS 
SUBSECUENTES DE COMISIÓN NACIONAL BANCARIA, BOLET(N MENSUAL, CAPITAL POR TRABAJADOR' 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, DE LOS CENSOS INDUSTRIALES, CAPITAL EN LA AGRICULTURA 
Y TIERRAS IRRIGADAS 'DE ÜSCAR EDMUNDO VICTORIA MASCORRO, MEDICIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS 
DEL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAfS, 1940, 1950, 1960, TESIS UNAM.1970 
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CIFRAS DE FERROCARRILES V CARRETERAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADfSTICA, ANUARIOS 
ESTADÍSTICOS, CIFRAS SOBRE ELECTRICIDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
CIFRAS DE ANALFABETISMO COMPUTADAS DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN, 

TOMADO DE LEIMDNE, E. JoHN,-·Qp, C1r.- PP, 559-560, 

~· 
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SIN VARIAR EL CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE LOS CUADRQS··

QUE HEMOS SEGUIDO, DEL ANTERIOR PODEMOS DESTACAq LO SI- -

GUIENTE: 

A) "LA PERSISTENCIA DE MAYORES TASAS D~ INVER~IÓN Y AHO

RRO EN LOS ESTADOS MAS DESARROLLADOS TAMBIÉN ACTÚAN CON-

FORME AL MODELO DE MYRDAL, TASAS DIFERENCIALES GRANDES Y

C~ECl ENTES EN EL AHORRO PRIVADO PUEDEN DEDUCIRSE DE LOS -

COEFICIENTES ·DEL VALOR EN PESOS DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS 

PER CÁPITA EN 1940 Y AÑOS SIGUIENTES,,,* 

B) "Los COEFICIENTES POR TRABAJADOR EN LA INDUSTRIA MAN~ 

FACTURERA V EL CAPITAL POR HECTÁREA EN LA AGRICULTURA TA~ 

BIÉN REFLEJAN ALTOS NIVELES DE INVERSIÓN DENTRO DE LOS -

SECTORES, EN PARTICULAR EN LOS ESTADOS MÁS DESARROLLADOS 
11 

111 

c) "los COEFICIENTES DE LOS ÍNDICES DE INVERSIÓN PER c! 
PITA EN FERROCARRILES, CARRETE!AS, CAPACIDAD DE GENERACIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA E IRRIGACIÓN, TAMBl~N INDICAN QUE -

LAS INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO TAMBl~N -

FAVORECIERON A LOS ESTADOS MAS ADELANTADOS", 

D) POR aLTIMO, /1 los ÍNDICES REVELAN QUE DESDE 1895 -

LOS ESTADOS MAS AVANZADOS EN 1960, MOSTRABAN MAYORES NIVS, 

', 
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LES DE .ALFABETIZACIÓN,,," 

PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE SUSTENTAR EL RESUMEN Y -

LAS CONCLUSIONES A QUE SE HAN REFERIDO ESTE INCISO, SÓLO 

RESTA HACER LÁ INTERPRETAC~ÓN bEL dLTIMO DE LOS 5 CUADROS 

SELECCIONADOS: EL DE MIGRACIÓN, EN ~L SE INCLUYEN 10 VA

RIABLES, LAS PRIMERAS 6 INVOLUCRAN LA MIGRACIÓN ACUMULA

TIVA NETA CON VARIABLES DE OCUPACIÓN Y PRODUCCIÓN, LAS -

SIGUIENTES 3 CONFIGURAN EL SENTIDO DE SELECTIVIDAD EN LA 

EDAD DE LOS MIGRANTES Y LA ÚLTIMA SE REFIERE AL COEFICIEli 

TE DE NATALIDAD, Los CONCEPTOS DEL DOCUMENTO EN ESTUDIO 

Y LA LECTURA DEL CUADRO QUE TRANSCRIBIMOS A CONTINUACIÓN, 

NOS CONDUCIRÁN A CONFIRMAR LA ORIENTACIÓN ACUMULATIVA QUE, 

DESDE UN ENFOQUE MÁS, MUESTRA EL DESARROLLO REGIONAL DES~ 

QUILIBRADO DEL PAÍS, 
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CUADRO 7, COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGO ENTRE PRODUCTO PER 

CAPITA. 1960 E INDICES SELECCIONADOS EN RELACION CON LA 
MIGRACION INTERREGIONAL DE DIVERSOS AROS A B c 

1895 1900 1910 1930 1940 1950 . 1960 

MIGRACIÓN ACUMULATIVA NETA A ,606•• .673 .. ,604** ,621 .. N,D .554 .. 1 597". 
B .616 .. • 691 .. ,589 .. .554 .. N,D .576 .. ,566·· 

CAPITAL POR TRABAJADOR EN. LAS A N,D N,D N,D ,563 .. N,D N1D ,604** 
MANUFACTURAS B N,D N,D N,D • 644 .. N,D N,D ,609 .. 

VALOR AGREGADO POR TRABAJADOR A N,D .1470 N,fl ,644 .. N,D N.O .565** 
EN LAS MANUFACTURAS B N,D ,315D N,D . 735 .. N,D N,D ,562 .. 
VALOR AGREGADO PER CAPITA EN A N,D ,276E N,D .666** N,D N,D • 72g•• 
LAS MANUFACTURAS B N,D .440*E N,D • 748** N,D N,D .720° 
PRODUCTO POR TRABAJADOR EN A N,D ,303 N,D • 498"* ,637 .. .653** , 681"* 
LA AGRICULTURA B N,D ,336 N,D .493** ,651 .. ,665 .. .647*" 
PRODUCTO AGRÍCOLA PER CAPITA· A N,D ,269 N,D .261 1 .307 .268 ,275 
% DE POBLACIÓN MASCULINA EN A ,328 N,D ,622 .. .659** ,634 .. N,D .467** 
EDAD DE 15 A 44 AROS F B .340 N1D ,575 .. ,644** ,559 .. N1D .461 .. 
% DE POBLACIÓN FEMENINA EN A ,357 N,D ,386* .443* .523 .. N.O .340 
EDAD DE 15 A 44 AROS F B ,334 N,D .287 , 371• .415* N.O .322 
% DE POBLACIÓN EN EDAD DE A-.176 -,182 -,419* - • 552** -.571 .. -.531** -.390* 
O A 14 Af~os G B-.232 -.237 -.420* - • 538** -.475'* -.539** -,366* 
COEFICIENTE DE NATALIDAD A-,272 -.166 -.417* N,D -.101 -,092 -.231 

8-,261 -,111 -.355 N,D .-.022 -.219 - .181 
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A ESTIMACIONES DEL PRODUCTO PER CAPITA, DEL CUADRO }, 
B EN 1985, 1900 Y 1910, BAJA CALIFORNIA NORTE Y BAJA CALIFORNIA SUR OCUPARON IGUALES RANGOS;. 

EXCLUIDO QUINTANA ROO, 
C ÜN SOLO ASTERISCO INDICA UNA IMPORTANCIA ESTAD(STICA AL NIVEL DEL 5%: EL DOBLE ASTERISCO AL 

NIYEl DE 1% 
D PRODUCTO DE LA INDUSTRIA EN 1902 POR TRABAJADOR MANUFACTURERO EN 1902 
E PRODUCTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 1902. POR HABITANTE EN 1900, 
F EN 1895-1910 DEL 16 AL 45,· 
G EN 1895-1910, 0-15, 

FUENTES: CIFRAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN, LAS ESTIMACIONES DE LOS PRODUCTOS -
AGRÍCOLAS PARA 1900 SE OBTUVIERON DE CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS, -
EL COLEGIO DE M~XICO; PARA LOS AAos SUBSECUENTES DE LOS CENSOS AGRfCOLAS. OTRAS CI

. FRAS SOBRE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, DE LOS CENSOS INDUSTRIALES, 

ToMAoo DE Le 1 MoNe, E. ~'oHN. OP, e JT. · PP. 564-565. 
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LA COMPOSICIÓN DE ESTE CUADRO LO HACE SUMAMENTE VALIOSO -

EN EL ANÁLISIS DE ~A DINÁMICA DEL EQUILIBRIO REGIONAL, -

PORQUE CONTEMPLA EL PROCESO MIGRATORIO ARTICULADO AL COM

PORTAMIENTO ECONÓMICO DEL FACTOR TRABAJO, Es DECIR, TIE

NE LA CAPACIDAD DE MOSTRAR A LA POBLACIÓN EN SUS DOS Dl-

MENSIONES, LA SOCIAL Y LA ECONÓMICA, A ATRAVÉS DE COEFI-

CIENTES DE CORRELACIÓN SELECCIONADOS QUE PERMITEN IDENTl

F ICAR SU IMPACTO EN.EL PROCESO DE DESARROLLO REGIONAL, 

DEL PROPIO CUADRO ASÍ COMO DE LA INTERPRETACIÓN QUE DE ÉL 
' HACE LA INVESTIGACIÓN QUE LO CONSIGNA, PODEMOS CONSIDERAR 

A CONTINUACIÓN LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS: 

A) Hlos ÍNDICES RELATIVOS DE LA MIGRACIÓN ACUMULATIVA NI 

TA ENTRE LOS ESTADOS, REVELA QUE LOS MÁS DESARROLLADOS EN 

1960 HABÍAN RECIBIDO CONSTANTEMENTE CORRIENTES MIGRATO- -

RIAS (ALREDEDOR DE Rs 0,600** PARA LOS 7 AAOS CONSIDERA-

DOS) DE LOS MENOS DESARROLLADOS, 

B) LA RELACIÓN CAPITAL TRABAJO ENTRE 1930 Y 1960 TUVO -

CAMBIOS INSIGNIFICANTES (RS DE ,563** A 604** A 609**), A 

PESAR DE LA TENDENCIA ºCONSTANTE" DE LA MIGRACIÓN ACUMUL! 

TIVA, 

C) nLA MIGRACIÓN TAMPOCO PUDO ELIMINAR LAS MARCADAS DIFI 

RENCIAS INTERESTATALES EN EL VALOR AGREGADO POR EMPLEADO 

EN LA lHOUSTRIA MANUFACTURERA "SI OBSERVAMOS, PARA UNO DE 
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LOS CÁLCULOS, EN 1900 Rs = ,l47D,EN 1930 DE ,644** Y EN -

1960 DE ,565**, LO CUAL MUESTRA UN ASCENSO FUERTE Y DES-

PUÉS UN MfNIMO DESCENSO, IMPLICANDO QUE SE CONSERVA ALTO 

EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN, 

D) "LA EMIGRACIÓN INTERESTATAL TAMBIÉN FRACASÓ PARA ELI

MINAR LAS VARIACIONES INTERESTATALES DEL PRODUCTO AGRfco

LA POR TRABAJADOR EN FORMA EVIDENTE DURANTE EL PERfODO --

1930-1960", COMO SE VE EN EL CUADRO, PARA LOS AÑOS DE --

1930, 1940, 1950 Y 1960, RESPECTIVAMENTE, EN EL PRIMERO -

DE LOS CÁLCULOS Rs = ,261, ,307, ,268 Y ,275 Y EN FL SE-

GUNDO DE '281. '377* I '318 y 322' 

E) POR ÚLTIMO, A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE 

CORRELACIÓN FAVORABLES A LOS ESTADOS MÁS DESARROLLADOS EN 

LAS VARIABLES SELECCIONADAS DONDE, LA POBLACIÓN PARTICIPA 

COMO AGENTE ECONÓMICO,. LE CORRESPONDE UN PROC·ESO MIGRATO

RIO TAMBIÉN VENTAJOSO PARA DICHOS ESTADOS, Se OBSERVA -

QUE",,, LA RELACIÓN POSITIVA ENTRE LOS NIVELES DE DESA-

RROLLO Y LA PílOPORCIÓN DE HOMBRES EN EL GRUPO DE EDAD DE 

15 A 44 Aílos, AS( COMO LA RELACIÓN NEGATIVA ENTRE LOS NI

VELES DE DESARROLLO Y LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE -

Q A 14 INDICA QUE LA NATURALEZA SELECTIVA DE LA MIGRACIÓN 

MEJORÓ LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LOS ESTADOS MAS DESA

RROLLADOS ACTUALMENTE EN DETRIMENTO DE LOS ESTADOS MENOS 
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DESARROLLADOS EN NUE~TROS DÍAS,,,• 

LA SEGUNDA INVESTIGACION 11 

DESARROLLADA TAMBl~N EN EL MARCO TEÓRICO DE LA CAUSACIÓN 

CIRCULAR ACUMULATIVA, SIN EMBARGO ES COMPLEMENTARIA DE -- · 

LOS OTROS ESTUDIOS EXAMINADOS, EN CUANTO SE ENFOCA A FENQ 

MENOS SOCIOLÓGICOS, EN ESTE SENTIDO, SE MIDE LA DESIGUAh 

DAD ENTRE LAS REGIONES, APOYÁNDOSE EN EL ESTUDIO DE JAMES 

WILKIE (MISMO AL QUE TAMBl~N NOSOTROS HEMOS RECURRIDO): A 

PARTIR DEL NIVEL DE POBREZA, ESTE SE OBTIENE CALCULANDO 

PARA CADA ENTIDAD FEDERATIVA EL PROMEDIO DE PORCENTAJES -

DE 7 INDICADORES SOCIOLÓGICOS: ANALFABETAS, INDÍGENAS -

MONOLINGUES, POBLACIÓN RURAL, POBLACIÓN DESCALZA, POBLA-

CIÓN QUE USA GUARACHES, QUE COME TORTILLA Y NO PAN DE TR! 

GO Y POBLACIÓN SIN DRENAJE EN SU CASA, 

CON EL NIVEL DE POBREZA POR ESTADO, SE OBTIENE EL DE CADA 

REGIÓN, PROMEDIÁNDOLES EL DE AQUELLOS QUE LAS COMPONEN, -

EL PERÍODO ANALIZADO COMPRENDE LOS AÑOS 1921, 1940 Y 1960, 

l/ Medellín, Rodrigo A.- "La Dinámica del Distanciamiento EconcSmico -
- Social en México", - Documento contenido en lecturas del TrimHtre 

Econ6m1Co, No. 8.- La Sociedad Mexicana: Presente y Futuro.- Se- -
lección de Miguel s. Wionczek.- Ed. F.C,E~ Mbico, D.F.- 3a. Edi
ción 1979, Pp. 385-413. 
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PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DESIGUAL DE LAS RE IONES -

EN TÉRMINOS DE POBREZA, EL ESTUDIO QUE NOS OCUPA P RMITE -

QUE SE HAGA NO SÓLO POR EL NIVEL DE POBREZA.SINO T MBIÉN -

POR EL ÍNDICE RELATIVO CON QUE SE MANIFIESTAN LOS AMB!OS, 

PARA ESTO,BASTA CONVERTIR ~AS CIFRAS ABSOLUTAS EN ND!CES 

CON BASE 100 ATRIBUIBLES AL NIVEL DE POBREZA PROME 10 DEL 

PAÍS, PARA CONTAR CON REFERENCIAS ESPACIALES, PRE ENTA- -

MOS A CONTINUACIÓN EL CUADRO QUE CONTIENE LAS REGI NES CON 

SUS RESPECTIVOS ESTADOS, EN LOS 2 CONCEPTOS A QUE OS HE-

MOS REFERIDO, 
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NIVEL E INDICE DE POBREZA RELATIVA DE LAS REGIONES 
GEOSOCIALES DE MEXICO. 1921 - 1940 - 1960, 

1921 1940 1960 
R~GION Y ESTADO NIVEL INDICé: NIVEL INDICE NIVEL INDICE 

-
REPUBLICA MEXICANA 53.1 100,0 46,0 100.0 33,1 100,0 
S U R 66,0 124.3 62,6 136, l 51.1 154,4 
(CHIAPAS, GUERRERO, 0AXACA) 
CENTRO ESTE Gl,5 ll5,8 54.7 118. 9 45,0 136.0 
(HIDALGO, PUEBLA, ílUER~TARO. 

SAN Luis Porosf, TLAXCALA, -
ZACATECAS) 
CENTRO OESTE 56.3 106,0 50.4 109. 6 •36, 9 111. 5 
(GUANAJUATO, M~XICO. HICHOAC4N 
MORE LOS), 
G O L F O 55.8 105,l 45,9 99.8 35,0 105.7 
<CAMPECHE, Qu1NTANA Roo, TABAsco, 
VERACURZ, YucAT4N), · 
O E S T E Lf9. l 92.5 41. 8 90.9 32,0 96.7 
<AauAscALIENrEs. ~.c. SuR, CoL1-
HA, DURANGO, JALISCO, NAYARIT, -
SINALOA) 
N O R T E Lfl. l 77.Lf . 31.5 68.5 21.3 64.4 
(8,C, NORTE, CHIHUAHUA, COAHUILA, 
NUEVO LEÓN, SONORA, TAHAULIPAS),. N 
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Rl:G IOt~ Y EST /\DO 
1921 1940 1960 

NIVEL INDICE NIVEL INDICE NIVEL INDICE 

DISTRITO FEDERAL 16.2 30. 5 11.2 24.3 8.8 26.6 

FUENTE: MEDELLfN, RooR1Go A.- Qp, C1r. CuAoRos 1 v 2. PP. 390-392. 

N 
• l.>J 
f--' 



Muy RELEVANTE RESULTA QUE A'. PRIMERA VISTA LAS POSICIONES 

EXTREMAS SEAN, AL IGUAL. QUE EN OTRAS INVESTIGACIONES YA -

EXAMINADAS, PARA LAS REGIONES SUR, NORTE Y DISTRITO FEDE

RAL, LA PRIMERA ES LA MENOS DESARROLLADA EN TANTO SU NI

VEL DE POBREZA ES MAYOR EN LOS 3 AROS CONSIGNADOS, Y A -

LA INVERSA, LOS MENORES NIVELES CORRESPONDEN A LA REGIÓN 

MAS DESARROLLADA, LA NORTE, ASÍ COMO AL DISTRITO FEDERAL.

POR CONSIGUIENTE, LOS JUICIOS DE CARÁCTER HISTÓRICO SUS- -

TENTADOS EN LA TEORÍA DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATI-

VA, EXPRESADOS EN EL DESARROLLO DE ESTE DOCUMENTO, TAMBIÉN 

AQUÍ CONFíRMAN SU ACIERTO, 

LA LECTURA CONJUNTA DEL NIVEL Y DEL ÍNDICE RELATIVO DE PO

BREZA, REFLEJAN LA LEY DEL CRECIMIENTO DESIGUAL Y COMBINA- ' 

DO: EN TANTO TODAS LAS REGIONES MUESTRAN, EN SUS LÍNEAS -

CORRESPONDIENTES, REDUCCIÓN EN EL NIVEL DE POBREZA, LOS -

MÁS ALTOS ÍNDICES DE POBREZA RELATIVA CRECEN EN LOS MENOS 

DESARROLLADOS Y SE REDUCEN EN LOS DESARROLLADOS, PODEMOS 

INFERIR, QUE LA INTEGRACIÓN REGIONAL ES UN HECHO EN EL -

PROCESO DE DESARROLLO CARACTERIZADO POR EL CRECIENTE DESE

QUILIBRlQ, ES DECIR, POR LA ACUMULACIÓN CIRCULAR QUE BENE

FICIA A UNAS EN DETRIMENTO DE OTRAS, PUEDE HABLARSE EN- -

TONCES DE COLONIAJE INTERNO, 



PARA MAYOR CLARIDAD RECURRAMOS A LAS CIFRAS QUE SE ESTÁN -

EXAMINANDO, EN LOS ÍNDICES DE POBREZA RELATIVA, QUE EX- -

PRESAN MEDIDA DE CAMBIO, OBSERVAMOS QUE: 

A) EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA POBREZA DE LA REGIÓN SUR 

ES EL MAS RÁPIDO: DE 124,3 EN 1921 PASA A 136,l EN 1940 Y 

A 154,4 EN 1960, 

B) LAS REGIONES CENTRO-ESTE, CENTRO-ÜESTE Y GOLFO, TAM- -

BIÉN MUESTRAN CRECIMIENTO EN SU POBREZA AÚN CUANDO MENOS 

ACENTUADO, 

c) CASI DE ESTANCAMIENTO ES LA CARACTERÍSTICA DE LA RE- -

GIÓN ÜESTE, SUS ÍNDICES PASAN DE 92,5 A 90,9 Y A 96,7 - -

PARA LOS MISMOS AÑOS: Y 

D) SE OBSERVA UNA REDUCCIÓN CONSISTENTE EN LA REGIÓN NOR

TE Y EN EL ÜISTRITO FEDERAL, LA PRIMERA SE MUEVE DE 77,4 
A 68,5 Y A 64,4 Y EL SEGUNDO DE 30,5 A 24,3 Y A 26,6, 

EN CONCLUSIÓN, LAS REGIONES QUE EN EL INICIO DEL PERfODO -

-ENERO-DICIEMBRE DE 1921~ YA TENÍAN LOS MENORES NIVELES E -

ÍNDICES DE POBREZA, REFUERZAN SU SITUACIÓN AMPLIAMENTE EN 

EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES AÑO~ ES DECIP,ACUMULAN -

SU DESARROLLO EN CAUSAS CIRCULARES, 
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DESCANSA LA EXPOSICIÓN DE ESTE CAPÍTULO EN EL ANÁL 1S1 S 1 NTg_ 

GRAL QUE SE ESTÁ REALIZANDO DEL TEMA QUE NOS OCUPA, COMO 

UN HILO CONDUCTOR NOS HA TRAÍDO A LA ÚLTIMA FASE, EN UNA -

SECUENCIA QUE REVELÓ CÓMO LOS DIVERSOS PROCESOS DE LA HIS

TORIA CONDUJERON AL PENSAMIENTO ECONÓMICO A CONFIGURAR CO! 

CEPTUALMENTE A LA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL EN EL -

MARCO DE LAS TEOR(AS DEL DESARROLLO, SE TRATA DE UNA REFg_ 

RENCIA FUNDADA EN PRINCIPIOS DEFINIDOS EN UN MARCO HISTÓRl 

ca. As(, SÓLO CUANDO SE PRODUCEN ESTOS HECHOS ES QUE PO-

DRÁ TRATARSE DE POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, LAS EXPg 

RIENCIAS REGIONALES, ENTONCES, AL ESTAR MAS LEJANAS DE ~ -

ELLOS,MENOR SERÁ LA POSIBILIDAD DE CONCEBIRLAS COMO POLfTl 

CAS, EXISTIERON SIN DIRECTRICES QUE LAS ORIENTARAN A UN -

OBJETIVO DESEADO Y PREESTABLECIDO DE ALCANCE NACIONAL, 

DADO LO ANTERIOR, PARA ABORDAR ESTE TEMA A PARTIR DE LOS -

ANTECEDENTES, SE DEDUCE QUE ES IMPERATIVO SUBRAYAR LA IM-

PORTANC!A DE LA DEFINICIÓN DE POLÍTICA DE DESARROLLO REGIQ 

NAL Y LA UBICACIÓN DE FECHAS DEL SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN -

DE LAS TEOR(AS DEL.DESARROLLO, PUESTO QUE TENDRÁN CARÁC-

TER DE PARÁMETROS SOCIALES PARA INTRODUCIRNOS A ESTE CAPÍ

TULO, CONVIENE RETOMAR ALGUNAS CONSIDERACIONES BÁSICAS FO! 

MULADAS EN EL CAPÍTULO !l, 
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ENTONCES SE ADMITIÓ QUE "ENTENDEMOS POR POLÍTICA DE DESA-

RROLLO REGIONAL, EL DISEÑO Y APLICACIÓN COORDINADOS POR :

LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO, DE UN CONJUNTO DE DIREC

TRICES DEFINIDAS CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE 

GENERAN LA ACUMULACIÓN DE PESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y SO-

CIALES ENTRE LAS REGIONES Y EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS QUE -

ARTICULEN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS NACIONAL Y SUBNA-

CIONAL, EN MAYORES NIVELES DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN", 

ÜE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO SE APUNTÓ QUE SE INICIARON -

EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA POSGUERRA, DE DONDE SURGEN LAS 

DE CARÁCTER REGIONAL EN LA DÉCADA DE LOS 5Qs, PARA EVOLU-

CIONAR EN UN PROCESO DE CONFIGURACIÓN, RECONOCIMIENTO Y Dl 

FUSIÓN A NIVEL DE TEORÍA DURANTE LOS AÑOS 7Qs, 

DESPRENDEMOS DE LAS 2 REFERENCIAS ANOTADAS, QUE LAS POLfTl 

CAS DE DESARROLLO REGIONAL ESTÁN INSCRITAS EN LA HISTORIA 

RECIENTE, Y NO ES MUCHA LA DIFERENCIA DE TIEMPO EN LAS -

EXPERIENCIAS QUE LE DAN ORIGEN, SI CONSIDERAMOS QUE ÉSTAS 

SON LAS QUE TIENDEN A CONSOLIDARSE POR SU CONTINUIDAD Y -

POR ESTRUCTURACIÓN, DE CONFORMIDAD A LA DEFINICIÓN ADMITI-

DA, 

PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS ALUDIDAS, RESULTAN --
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SIGNIFICATIVOS LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL PODER PÚBLl 

CQ, CON PROGRAMAS QUE SUSTENTAN PROPÓSITOS REGIONALES EX-

PLÍC ITOS, 

EN ESTE ENTENDIDO, CONVlENE MENCIONAR 2 ANTECEDENTES EX- -

TRANJEROS: EL#,,, PROGRAMA QUE EL GOBIERNO DE HOLANDA 

lNICIA EN 1917, PARA RESCATAR TERRENOS lNUNDADOS POR EL 

MAR DESDE FINES DEL SlGLO XIII: PROYECTO DENOMINADO DEL 

ZUIDERZEE, CON LOGROS IMPRESIONANTES Y CUYO PROGRAMA SEÑA

LA QUE PARA 1980 SE HABRÁ ALCANZADO EL TOTAL DE 220,QQQ -

HAS, ACONDICIONADAS PARA LAS ACTlVIDADES AGROPECUARIAS IN

TENSIVAS Y ECONÓMICAS DE TODO TIPO , ,, Y ,,, COMO PRIMEROS 

ORGANISMOS DISEÑADOS PARA OPERAR POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 

SE REGISTRA EN ESPAÑA LA CREACIÓN ENTRE 1926 Y 1929, DE -

LAS CONFEDERACIONES HlDROGRÁFICAS DEL EBRO, DEL SEGURA, -

DEL GUADALQUIVIR, DEL DUERO Y DEL PIRINEO ÜRIENTAL, ,,"l/ 

LA CONTfNUA AMPLIACIÓN DE ESTOS INSTRUMENTOS Y LA CREACIÓN 

y ARTICULACIÓN DE OTROS MÁS EN UN PROCESO CRECIENTE DE ca~ 

FIGURACIÓN DE LA POLfTICA REGIONAL, EN EL PRIMER TERCIO -

DEL PRESENTE SIGLO, CONDUCE, FINALMENTE, A SU DEFINICIÓN -

CONCEPTUAL Y APLICACIÓN CRECIENTE EN EL MUNDO, A PARTIR DE 

LA DÉCADA DE LOS 5Qs, TAL COMO SE HA VISTO ANTERIORMENTE, 

1/ Buenroatro, Cé~ar Ing.-Deaarrollo Regional en México. Conferencia 
~ustentada en la Primera Reunión nacional de Comisiones Ejecutivas y -
'rganismmde Desarrollo Regional. Fotocopia, versi6n mecanográftca. -
'uernavaca, Morelos, 1975. Pp: 3-4. 
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LA ÓPTICA DE LA DIMENSIÓN ESPACIAL, DESDE ENTONCES, HA IN

TEGRADO BASES PARA EL PENSAMIENTO ECONÓMICO QUE IRÍA TRA-

ZANDO EL SENTIDO DE RACIONALIZACIÓN BUSCADO POR LAS TEO- -

RÍAS DEL DESARROLLO, IMPLICA CONJUGAR LA MOVILIZACIÓN OR

DENADA DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS (TRABAJO Y CAPITAL) CON 

EL FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO, SOCIALMENTE, LA -

RACIONALIZACIÓN SE ENCUADRA EN EL CRECIENTE BIENESTAR DE -

LA POBLACIÓN, COMO FIN DEL-DESARROLLO, 

EN ESTE ÁNIMO, LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS SISTEMATIZADAS 

DEL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO Y QUE SE REGISTRAN EN 

AÑOS PREVIOS A LA UNIVERSALIZACIÓN DE.LAS TEORÍAS DEL DES~ 

RROLLO REGIONAL, SE PRODUCEN EN EL RÉGIMEN CARDENISTA, SE 

ADMITE QUE ",,, ES 1936 CUANDO SE CREA EL PRIMER ORGANISMO 

DE DESARROLLO REGIONAL DESCENTRALIZADO, CON LAS CARACTERf~ 

TICAS DE UNA VISIÓN INTEGRAL Y CON EL APOYO Y LOS ELEMEN-

TOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA CON OBJ~ 

TIVOS Y METAS DEFINIDOS, SE TRATA DE LA DIRECCIÓN DE 

ÜBRAS DEL BAJO Río BRAVO,,," l/ EN EL PERfODO QUE CORRES-

PONDE A ESE MISMO RÉGIMEN Y TAMBIÉN COMO ORGANISMO DE DES~ 

RROLLO REGIONAL, HABRÁ DE CONSIDERARSE QUE ",,,.LA COMISIÓN 

DE FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA COLONIA DE LOS YAQUIS, 

SE ESTABLECE EN 1938,,, Y LOS DE ALTA Y BAJA TARAHUMARA -

(1936), LA COMISIÓN !NTERSECRETARIAL DE ESTUDIOS DE PLANE~ 

ll Idem. P-3. 
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CIÓN EN EL VALLE DEL MEZQUITAL, HGO, (1936) y LA COMISIÓN 

lNTERSECRETARIAL DE LA MIXTECA (1937)!/ 

LA DENOMINACIÓN DE LOS ORGANISMOS ANTES MENCIONADOS REVELA 

EL SENTIDO SOCIAL QUE SE IMPRIME A LOS PROPÓSITOS REGIONA

LES QUE SE LES ADJUDICA: PROPICIAR EL DESARROLLO ALLÍ - -

DONDE SE UBICAN COMUNIDADES INDÍGENAS ANCESTRALMENTE MARGl 

NADAS, BASTA ENUNCIAR RESULTADOS OBTENIDOS EN 2 DE LAS -

EXPERIENCIAS, PARA ACEPTAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETI--

vos. 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS DEL BAJO Río BRAVO, TRANSFORMÓ EL 

ÁREA DE SU JURISDICCIÓN AL CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA Y OBRAS DE RIEGO PARA 200,000 HAS, CON ELLO' ALCAN

ZÓ A SER LA ZONA AGRÍCOLA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS, ADEMÁS 

EL USO DE AGUAS DEL Río BRAVO IMPLICÓ UNA MEDIDA ECONÓMICA 

DE CARÁCTER NACIONALISTA, EN TANTO SE COMPART!Ó'EL USUFRUf 

TO DE UN RECURSO NATURAL COMÚN A AMBOS PAÍSES Y QUE SÓLO -

HABÍA DETENTADO EE.UU. 

EN LAS COLONIAS DEL YAQUI, LA "COMISIÓN" SE ABOCÓ A REALI

ZAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL QUE COM-

PLEMENTARA EN UN MARCO DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD, LAS -

ACCIONES DE REIVINDICACIÓN QUE RESTITUYEN 400,QOQ HAS, - -

y Idom. P-5. 
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DESPOJADAS A LA TRIBU YAQUI DESDE LA COLONIA, 

CIERTAMENTE LA RACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA QUE DISTIN-

GUE LAS ACCIONES REGIONALES DEL CARDENISMO, SON POSIBLES-

PORQUE SE CORRESPONDEN CON UN MARCO DE POLÍTICA ECONÓMICA 

GENERAL CONSTITUÍDO EN ESE SENTIDO, TAL COMO SE REFIRIÓ EN 

EL ANÁLISIS QUE HICIMOS EN EL CAPÍTULO lll, 

EN CAMBIO, LAS ACCIONES REGIONALES QUE SE REALIZAN POSTE-

RIORMENTE, REFLEJAN UNA DICOTOMÍA: DE UN LADO SE SIGNIFl-

CAN POSITIVAMENTE, POR DAR CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS RE

GIONALES Y DE OTRO, POR VIRTUD DE LA DINÁMICA DE CORRESPO~ 

DENCIA, SE CANCELA LA TENDENCIA RACIONALIZADORA, PORQUE SE 

ORIENTAN EN EL MARCO QUE CARACTERIZA LAS TRANSFORMACIONES 

DESEQUILIBRADORAS DEL PERÍODO CONCENTRADOR, TAMBIÉN YA EX~ 

MINADO, PUESTO QUE SURGEN DURANTE EL MÁS CONSPÍCUO DE LOS 

GOBIERNOS QUE INCLUYE ESE PERÍODO: EL ALEMANISTA, EFECTl 

VAMENTE, "FUÉ DURANTE EL RÉGIMEN DEL LIC, MIGUEL ALEMÁN,-

(1946-1952) CUANDO SE INICIÓ EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN ECO

NÓMICA DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS DE MÉXICO,,~l/, QUE 

ABARCÓ 6 REGIONES A TRAVÉS DE OTRAS TANTAS COMISIONES, 

CONFORME A SU DINÁMICA DE CORRESPONDENCIA, ",,, EL PUNTO -

FOCAL DE LAS INVERSIONES HA SIDO LA UTILIZACIÓN DE LOS RE-

'1/ Ci1rrillo Arronte, Ricardo. -"Las Experiencias de la Planificación 
Económica en México" .-Revista Económica Política. Ed. Escuela S.!;! 
perior de EconomiQ del I.P.N. P-43. 
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CURSOS NATURALES EXISTENTES COMO PARTE DEL ESFUERZO NACIO

NAL DE DESARROLLO, (y PARA ÉL ES QUE) ,,, LOS PROGRAMAS DE 

LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS SE HAN ENFOCADO A PROPORCIONAR EL 

CAPITAL GENERAL SOCIAL BÁSICO Y A DESARROLLAR EL POTENCIAL 

AGRÍCOLA E. HIDROELÉCTRICO DE UNA REGIÓN; CON UNA ATENCIÓN 

CENTRADA EN LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS Y SIN ALGÚN ESTÍMULO 

ESPECÍFICO PARA CAMBIAR SUS PATRONES DE LOCALIZACIÓN TRADl 

CIONALES, LAS NUEVAS EMPRESAS MUY POC~S VECES ENCUENTRAN -

VENTAJAS EN ESTABLECERSE EN REGIONES MUY ALEJADAS DE LOS -

GRANDES CENTROS DE POBLACIÓN Y DEL CENTRO DEL PODER11 .J/, 
LA PROFUNDIDAD QUE EN ESTE SENTIDO SE OBSERVA EN CADA UNO 

DE LOS RESULTADOS DE LAS ·coMISIONEs•, SE DA EN LA MEDIDA 

QUE DISPONEN DE PRESUPUESTO PROPIO Y DE CAPACIDAD DE COOR

DINACIÓN PARA DIRIGIR LA APLICACIÓN CONJUNTA DEL PRESUPUE~ 

TO DE OTRAS DIVERSAS ENTIDADES, 

PARA ANALIZAR LOS PROYECTOS INDIVIDUALES, PARTIMOS DE LA -

DESCRIPCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS F~RMALES PRINCIPALES, -

RESUMIDAS EN EL SIGUIENTE CUADRO: 

!/ Barkin, David. Op. Cit. P-239. 
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COMISION FECHA DE LOCALIZACION AREA HABITANTES PRINC !PALES 
CREAC ION KM2 1970 OBJETIVOS OBSERVACIONES 

ESPEC IF /CDS 
-

l) PAPALOAPAN FEBRERO CUENCA Rfo PAPALOAPAN: 46.500 2'120.000 • CorHROL DE 1 NU!! 
1947 PARTES DE VERACRUZ, 0A DAC 1 ONES 

XACA Y PUEBLA, ,CONSTRUCCIÓN SI~ 

·TEMA DE COMUN 1 CA 
CIÓN Y CARRETERAS 
ALIMENTADORAS, 

, CULTIVO E INDUS·-
TRIALIZACIÓN CAílA 
DE AZÜCAR, 

2) fEPALCATEPEC MAYO CUENCA Rfo TEPALCATE-- 17,000 N/D ,ESTUDIOS PARA EX~ ,A PARTIR DE ]960 -
1947 PEC 1 MICHOACAN Y PARTE PLOTACIÓN YACIMIE!! DESAPARECIÓ PAHA 

DE JAL 1 seo' TOS DE HIERRO DE - CONSTITUIR LA CQ 
#LAS TRUCllAS" MISIÓN DEL Hio -

BALSAS' 
, IRRIGACIÓN 
, DESARROLLO AGR I co-

LA 
,INVERSIÓN SOCIO-ECQ 
NÓMICA, PRINCIPAL--
MENTE EN ENSE~ANZA, 

3) LERMA-CHAPALA- JUNIO CUENCA R ros LERMA y - 126,700 8'800.000 ,ESTUDIOS DE PLANEA 'EN 1963 SE Tf!AtlSF<ifi 
SANTIAGO, 1950 SANTIAGO y LAGO DE CHA CIÓN MA EN F1ot1coM1so -

PALAI ESTADO DE M~XIC01 DEL GOBIERNO FeoE--
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COIUSION FE~HA DE LOCALIZACION AREA HABITANTES PRINCIPAi.ES OBSERVACIONES 
CREACION KM2 1970 OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

BAJÍO DE GUANAJUATO y - RAL OPERADO A TRA-
NORTE DE MICHOACAN1 V~S DE .NAC IONAl f l 
PARTES DE AGUASCALIEN- NANCIERA Y SUS FU~ 
TES, ÜURANGO, JALISCO, CIONES SE DEFINIE-
NAYARIT, QuERlTARo ·V - RON POR SU NUEVA -
ZACATECAS, DENOMINACIÓN PLAN 

LERMA ASISTENCIA -
T~CNICA, (PLATl 

4) Rro FuERTE JUNIO CUENCA DEL Rlo FUERTE! 29,000 N/D ,IRRIGACIÓN ,HASTA 1970 SÓLO Af 
1951 PARTES DE CHIHUAHUA, - , CONTROL DE hw~ TUÓ EN LA PARTE 8~ 

ÜURANGO, SINALOA Y So- DAC IONES JA DE'LA CUENCA: 
NORA1 ,GENERACIÓN DE - SINALOA 

ENERGfA HIDROE-
L~CTRICA 

,RECONSTRUCCIÓN 
V f AS FtRREAS p_a 
RA MOVILIZAR --
PRODUCTOS A6R f -
COLAS DE ElCPOR-
TACIÓN (TOMATE 
Y ALGODÓN) 

'PtANEAC 1 ÓN URB! 
NA DE LOS ffoCH 1 S 
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FflCHA DE AR~A HABITANTES PRINCIPALES 
COMISIO~ C~EACION LOCALIZACION KM 1970 OBJETIVOS OBSERVACIONES 

ESPEC 1F1 CDS 

Sl Ria GRIJALVA JUNIO CUENCAS Rfos GRIJALVA 120,000 402,800 ,APROVECHAMIENTO .EN 1959 ELABORÓ 
1951 Y USUMACINTA: PARTES Y CONTROL DE LOS Y SE RESPONSAll! 

DE TABASCO Y CHIAPAS, RECURSOS HIDRÁU- LI ZÓ DEL PLAN -
LICOS CHONTALPA: 3000 

,CONSTRUCCIÓN DE KMS DE TABASCO 
PRESAS CANGOSTJ!. PARA PROMOVER -
RA Y NETZAHUAL- MAfZ, FRIJOL Y 
COYOTL) OBRAS SOCIALES, 

,HIDROELÉCTRICA ,EN 1959 INICIÓ -. 

MAL PASO El PLAN DE ÜESA-
• DRENAJE . RROLLO REG 1 ONAL 

DE LA ANGOSTURA: 
(ONSTRUCC 1 ÓN DE 
LA PRESA DEL MIS-
MO NOMBRE Y EN --
644 KMs. DE CHIA-
PAS, TIENE IGUALES 
OBJETIVOS QUE EL -
DE LA CHONTALPA, 

6) filDROLÓGICA DE JUNIO LAGO DE TEXCOCO Y·AGUA NID NID 'PLAN H IDRÁUL 1 co .EN 1972 SE TRANS-
LA CUENCA DEL 1951 SUBTERRÁNEA DE LA ZMCM ,DISTRIBUCIÓN DE PQ FORMA EN COMISIÓN 
VALLE DE MÉX. BLACIÓN Y ACTIVID~ DE AGUAS DEL VA--

-·-·- .. ·---------- DES ECONÓMICAS, LLE DE M(.x1·c_g, ____ 
FUENTE: CARRILLO ARRONTE, RICARDO, IDEM, Pr: 1111-1!6, 



CONFORME AL CUADRO ANALÍTICO ANTERIOR, SE ORGANIZAN LAS -

(OMISIONES BAJO LA FORMA JURÍDICA DE ÜRGANISMO PUBLICO DEi 

CENTRALIZADO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS H1-
DRÁULICOS, QUE ENTONCES EXISTÍA, POR OTRO LADO, SE ESTA-

BLECE QUE "LAS DOS FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS (OMISIONES. 

SON: 

A) EN LA MAYORÍA DE LAS OCASIONES, REALIZAR LA PLANEACIÓN 

Y LA COORDINACIÓN DE LAS INVERSIONES DE OTROS ORGANIS

MQS E INSTITUCIONES FEDERALES DENTRO DEL ÁREA QUE LA -

COMISIÓN ATIENDE, 

B) EN ALGUNOS CASOS, REALIZAR INVERSIONES CON EL OBJETO -

DE IMPULSAR ECONÓMICAMENTE LA ZONA"·J.I 

DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DESCRITOS EN EL CUADRO ANTES 

EXPUESTO, DESTACA COMO GENÉRICO EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN QUE CORRESPONDE A CADA -

COMISIÓN, DESDE LUEGO, DADAS LAS CARACTERÍSTICAS HIDROLÓ

GICAS, PREDOMINAN LAS OBRAS DE ESTA NATURALEZA, JUNTO A -

ELLAS TAMBIÉN ESTÁN LAS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA V SO

CIAL DESTINADAS A BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN LOCAL V A 

FACILITAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

!/ Idom. P-43. 
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EN LOS TÉRMINOS ANTERIORES·SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS TEQ 

RICOS DE LAS COMISIONES. Sus RESULTADOS, SIN EMBARGO, 

MUESTRAN EL GRADO DE DESARROLLO REGIONAL LOCALIZADO QUE -

OBTIENEN Y SU CONTRIBUCIÓN A REDUCIR LA DINÁMICA CONCENTR~ 

DORA, 

EN ESE ORDEN DE IDEAS, HABRÁ QUE REFERIRSE A LOS CASOS QUE 

RESULTAN RELEVANTES POR LA CONTINUIDAD DE SU DESEMPEÑO, 

SUSTENTADO EN PRESUPUESTO PROPIO PARA LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS FISCALES vio POR FUNCIONES DE COORDINACIÓN QUE SE 

TRADUJERON EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS, No REFLEJAN ESTOS 

RASGOS LA OPERACIÓN DE 2 COMISIONES: LA lERMA - CHAPALA 

SANTIAGO y LA DE LA CUENCA DEL VALLE DE México. 

CARACTERIZA A LA PRIMERA DE ELLAS, QUE LA",,, PRINCIPAL -

FUNCIÓN , , , HA SIDO EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE LA CUE~ 

CA Y HACER RECOMENDACIONES A OTROS ORGANISMOS DEL GOBIERNO 

DE Méx1co ... ".!1 ESTO PODRÍA EXPLICAR PORQUÉ PARA 1970 SÓLO 

SE IRRIGABA",,, MENOS DEL 3% DE LA ZONA CULTIVABLE DE LA 

CUENCA,, ,'!f/ y, EN ~UANTO A LA HIDROLÓGICA DEL VALLE DE Mé

XICO, SUS FUNCIONES SE RESTRINGIERON A ESTUDIOS PROPOSITI~ 

VOS, SIN EMBARGO, ",,, EN SUS 21 AÑOS (1951-1972) DE EXI! 

TENCIA ÉSTE HA SIDO (HASTA ENTONCES) EL ÚNICO ORGANISMO -

GUBERNAMENTAL QUE INCLUÍA REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 

1/ Burkin , Duvid.- Op. Cit. P-116. 
~/ Idem. 



FEDERATIVAS QUE FORMAN PARTE DE LA ZMCM ,,,,QUE SE PREOCQ 

PÓ POR FORMULAR UN PLAN HIDRÁULICO QUE INCLUÍA OBJETIVOS -

EXPLÍCITOS DE DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN Y ACTIVIDADES ECO

NÓMICAS Y, PRINCIPALMENTE, QUE PROPONÍA LA IDEA Y LA FORMA 

DE FRENAR EL CRECIMIENTO LA ZMCM,, ,"J/ 

A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LA DEFINICIÓN DE 

POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, LOS ANTECEDENTES QUE DE~

JAN ESTAS 2 COMISIONES, AÚN CUANDO SON MUY LIMITADAS, QUE

DAN COMO EXPERIENCIAS ÚTILES DE CARÁCTER PRINCIPALMENTE DQ 

CUMENTAL y, DESDE LUEGO, DE ALCANCE PARCIAL, 

EN EL DESEMPEÑO DE LAS OTRAS 4 COMISIONES, EN CAMBIO, AÚN 

COMO EXPERIENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL LOCALIZADO, PUE

DEN IDENTIFICARSE ACCIONES DE APLICACIÓN DIRECTA Y PONDE-

RAR SUS RESULTADOS ASÍ COMO LA ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA A -

QUE SE SUJETAN, ESTO ES POSIBLE POR VIRTUD DE tA CAPACI~

DAD OPERATIVA QUE ANTES SE MENCIONÓ, 

EN ESE CONTEXTO, ESQUEMÁTICAMENTE SE HARÁ REFERENCIA A CA-· 

DA UNA DE ELLAS, CON FUNDAMENTO EN CONCLUSIONES. DE ANÁLI-

SIS CRÍTICOS SELECCIONADOS, PARA LA DEL PAPALOAPAN, BASTA 

MENCIONAR QUE "POLEMAN, A QUIEN DEBEMOS LA VISIÓN MÁS OBJ~ 

TIVA bE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO, CONCLUYE -

-!/ Unikel, Luia. Op. Cit. P-164. 
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LO SIGUIENTE: 1) LOS PROGRAMAS DE COLONIZACIÓN NO PROSPE

RARON,,, 2) LA TENTATIVA DE APLICAR RIEGO E INTENSIFICAR -

LA AGRICULTURA, SE ABANDONARON,,, 3) EL RESTO DE LA AGRI-

CULTURA DE LA ZONA QUEDÓ ENTREGADA, COMO DE COSTUMBRE, A -

SU PROPIA DINÁMICA, AUNQUE .ESTIMULADA AHORA POR LAS NUEVAS 

VÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA MEJOR INFRAESTRUCTURA GENERAL: -

4) LAS INVERSIONES DE TIPO SOCIAL ,, , FUERON IMPORTANTES -

Y BENEFICIOSAS, PERO EN NINGÚN MOMENTO SE ENTRELAZARON DI

RECTAMENTE· CON PROGRAMAS DE CAMBIO TECNOLÓGICO Y DE TRANS

FORMAC l ÓN AGR f COLA GENERAL :'.J/ 

ÜE ESTA FORMA LOS RESULTADOS POSITIVOS SE LIMITARON A 4 -
ASPECTOS: EL INCREMENTO EN "LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR (QUE) 

PASÓ DE 167 MIL TONELADAS EN 1947-1949 A 317 EN 1956-1958 
Y LLEGÓ A UN TERCIO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL,,,;,,, LA -

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PASÓ DE 37 500 KW EN 1947 
A 251 MIL EN 1960 ,,,; ,,, LOS GRANDES RANCHOS DE LA CUEN

CA BAJA, (FUERON) PUESTOS A SALVO DE LAS INUNDACIONES MÁS 

FRECUENTES Y EN POSIBILIDAD DE USAR MÁS TIERRA,,,; , , ,LOS 

MADEREROS Y CON ELLOS UNA FÁBRICA DE PAPEL INSTALADA EN LA 

CUENCA, QUE TUVIERON FÁCIL ACCESO A LOS BOSQUES CASI VÍRGf 

NES DEL INTERIOR DE LA REGIÓN ,, , Y LAS GRANDES COMPAÑÍAS 

CONSTRUCTORAS QUE ABSORBIERON LA MAYOR PARTE DE LOS CUAN-

TIOSOS PRESUPUESTOS DEL PROYECTo:f/ 

1/ Barkin, David. Op. Cit. P-44 
g/ Idem. P-45, 
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Los RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS OTROS 3 PROVECTOS REVISTEN. 

EN ESENCIA, LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, EN LOS POSITIVOS, 

EL DEL TEPALCATEPEC, QUE INCREMENTÓ LA SUPERFICIE IRRIGADA 

DE 15 MIL .HECTÁREAS EN 1947 A 89 500 EN 1965 (VA COMO COMl 

SIÓN DEL BALSAS), OCURRE QUE ",,, PRÁCTICAMENTE LA MITAD -

DE LA SUPERFICIE, 42.MIL HECTÁREAS, ESTABAN DEDICADAS AL -

CULTIVO DEL ALGODÓN,,,, AL ARROZ 12 MIL V A LA SANDÍA V AL 

MELÓN 11 MIL ,,,nJ/; LA COMISIÓN DEL.FUERTE EN CAÑA, ALGO

DÓN Y TRIGO INCREMENTÓ LAS HECTÁREAS CULTIVADAS DE 21,5 -
MIL A 90,4 MIL EN 1965-1966, CUANDO EL TOTAL HABÍA LLEGADO 

A 178,4 MIL: Y EN LA (OMISIÓN DEL GRIJALVA, TRASCIENDE QUE 

"su REALIZACIÓN MÁS IMPORTANTE ES LA PRESA DE MALPASO, PA

RA REGULAR EL RÍO Y GENERAR ENERGÍA CON UNA CAPACIDAD INS

TALADA DE 760 MIL KW,,·SUSCEPTIBLES DE ELEVARSE A 900 MIL 

Y A 3 MILLONES, .~.f/ 

Los RESULTADOS POSITIVOS POR LOS CAMBIOS INCREMENTALES EN 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EN CULTIVOS COMERCIALES 

Y DE EXPORTAC l ÓN, 1 NDUCEN A CONS 1 DERAR ", , , QUE LOS PRO-

YECTOS DE MÁS ÉXITO HAN HECHO UNA VALIOSA CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO DE MÉXICO, EN DONDE HAN DESILUSIONADO MÁS ES -

EN SUS EFECTOS ACUMULATIVOS SOBRE EL CRECIMIENTO REGIONAL 

n3/ D f ,,,- E AH QUE ESTOS",,, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIO-

1/ Idem. P-45 
21 Idem. P-47 
11 Idem. P-248 
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NAL HAN RESULTADO EFICACES SÓLO EN TÉRMINOS DE ESTABLECER 

PODEROSOS ENCLAVES DE LOS CENTROS URBANO-INDUSTRIALES, CON 

LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE EXTRAER DE LA REGIÓN RECURSOS DE -

TODO TIPO, DESDE ENERGfA HASTA PRODUCTOS PARA LA EXPORTA-

CIÓN, ,, POR OTRA PARTE, LOS ENCLAVES HAN TOMADO, TÍPICAME~ 

TE Y CASI SIN EXCEPCIONES, LA FORMA DE LA GRAN EMPRESA CA

PITALISTA" l/ 

EL BREVÍSIMO ANÁLISIS QUE ACABAMOS DE REALIZAR SOBRE LAS -

INCIDENCIAS ECONÓMICAS DE LAS COMISIONES HIDROLÓGICAS, -

MUESTRAN CLARAMENTE SU ENCUADRAMIENTO EN LA DINÁMICA DE -

CORRESPONDENCIA DENTRO DEL PERfooo CONCENTRADOR: LA MEDIA 

TIZACIÓN DE LA AGRICULTURA, LA ACELERADA ACUMULACIÓN PRIV~ 

DA DE CAPITAL Y LA CRECIENTE SUBORDINACIÓN AL SECTOR EXTE! 

NO, EN EL 3ER, INCISO DEL CAPÍTULO 111, EXAMINAMOS LOS -

RASGOS QUE CARACTERIZAN A ESTE PROCESO, RECORDEMOS SÓLO -

QUE SE MEDIATIZA EL DESARROLLO AGROPECUARIO PORQUE EL CAM

BIO EN LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA, CONDUCE A 

CONFIRMAR EL PAPEL DE SUBSIDIARIO DEL SECTOR INDUSTRIAL, -

DONDE PREVALECE EL CAPITAL PRIVADO NACIONAL Y EXTRANJERO.

Su ORGANIZACIÓN SE FINCA EN MECANISMOS QUE DIRIGEN LA ACU

MULACIÓN PRIVADA A TRAVÉS DE LA PREPONDERANCIA OTORGADA A 

LA AGRICULTURA COMERCIAL PARA CONSUMO INTERNO Y SOBRE TODO 

PARA EXPORTACIÓN, ESTA LÓGICA SE EXTIENDE EN LOS PROCESOS 

!/ Palerm, Angel. Op. Cit. P-48. 



ECONÓMICOS DE LOS DIVERSOS SECTORES y, POR TANTO, LLEVA A 

LA SEGUNDA CARACTERfSTICA, FINALMENTE, LA CRECIENTE SUBOR 

DINACIÓN AL SECTOR EXTERNO -ADVERTIMOS EN EL MISMO INCISO

SE ARTICULA Y SE SUSTENTA MUTUAMENTE CON LAS DOS DIRECTRI

CES ANTERIORES, ESPECIALMENTE A PARTIR DE LA INDUSTRIALIZ~ 

CIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES: ILUSIÓN DEL DESA-

RROLLO QUE INÚTTL Y CONTINUAMENTE HA SIDO DENUNCIADA POR -

DIVERSOS INVESTIGADORES COMO INSTRUMENTO DE NOMINACIÓN -

EXTERNA Y DE PROFUNDIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS SOCIALES, -

SECTORIALES Y REGIONALES , ,, Y SIN EMBARGO CONTINÚA VIGEN•· 

TE, 

YA PARA FINALIZAR EL GOBIERNO DE ALEMÁN, SE INICIA UNA ES• 

TRATEGIA DE POLÍTICA REGIONAL MÁS: LA CONSTRUCCIÓN DE CIQ 

DADES Y PARQUES INDUSTRIALES A PARTIR DE LA "CIUDAD INDUS

TRIAL FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN~,, CONSTRUÍDA A MEDIADOS 

DE 1952 EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL 

IROLO, EN EL ESTADO DE HIDALGO, .~JI, QUE AMPLIABA EL PRO-

GRAMA DIRIGIDO A ENFRENTAR LA CRISIS DE•,,, UNA ANTIGUA -

Y AGOTADA ZONA MINERA EN DONDE ·HABÍA MUCHA DESOCUPACIÓN,~4I 

QUE ORIGINALMENTE SE ENFRENTÓ.CON EL ESTABLECIMIENTO DE 

DIESEL NACIONAL, S.A. EN 1951~~/ INMEDIATAMENTE ~ESPUÉS SE 

CONST 1 TUYEROrl "CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCA

RRIL (1952) y TovoTA DE MÉXICO (QUE POSTERIORMENTE se CON-

17-sec~-;;t:iirra-Cie"l.it?ris1'deñcia:0Ñü:::rrñeaiñ1entos de Política Econ6-
- mica Regional. Tomo 2, Volumen II.-México, 1976. P-712. 
2/ Barkin, David. Op. Cit. P-165 
~/ Idem. 
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VIRTIÓ EN SIDERÚRGICA NACIONAL, S,A,),, ," lf 

ESTE PROGRAMA NO LOGRÓ GENERAR EFECTOS IMPULSORES CON SUS 

3 EMPRESAS MADRES HASTA PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE LOS - -

7Qs, EN CERCA DE 20 AÑOS NO SE CREÓ UNA SOLA MÁS, PODRÍA 

ATRIBUIRSE A LA ALTA CAPACIDAD ACUMULATIVA DE LA ZMCM QUE 

CONSOLIDABA VERTIGINOSAMENTE SU DINÁMICA CONCENTRADORA PRs 

CISAMENTE A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA, LA REL~ 

TIVA CERCANÍA DE SAHAGÚN -80 KMS,- AL DISTRITO FEDERAL, ES 

INSUFICIENTE PARA ALCANZAR LA CONTINUIDAD GEOGRÁFICA QUE 

LE PERMITIRfA INTEGRARSE EN L~ ZMCM, ESTA, EN CAMBIO, 

ABSORBIÓ AL COMPLEJO EN SU NATURAL ÁREA DE INFLUENCIA, SU

JETADA A LOS INTERESES DE SUS EMPRESAS, LAS INDUSTRIAS -

COMPLEMENTARIAS YA EXISTfAN O SE MONTABAN EN LA ZMCM Y AL 

CARECER SAHAGÚN DE OTROS SECTORES CON FUERZA PROPIA, SE LE 

CONDENÓ AL ESTANCAMIENTO, PERO EN LOS PUEBLOS, CIUDADES Y 

ÁREAS AGROPECUARIAS CERCANAS, PRODUJO EFECTOS RETARDADORES 

AL ATRAER INMIGRANTES SELECTIVOS, INCIDIENDO NEGATIVAMENTE 

EN LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES, ESPECIALMENTE LA AGROPE

CUARIA QUE VIÓ SIGNIFICATIVAMENTE MERMADO SU "CAPITAL" - -

LABORAL, 

LA DINÁMICA CONCETRADORA DE LA ZMCM SE CONSOLIDA MÁS LIBRs 

MENTE EN LOS SIGUIENTES AÑOS INMEDIATOS, EN EL GOBIERNO -

ll Barkin, David, Op. Cit. P-165. 
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DEL PRESIDENTE Ru1z CoRTÍNEZ, SÓLO PODRÍA ANOTARSE COMO Af 

CIÓN DE INCIDENCIA REGIONAL Y CARACTERIZADA COMO DE MENOR 

IMPORTANCIA, •,,, LA DEROGACIÓN EN 1954 DE LA LEY DE EXEN

CIÓN FISCAL PARA INDUSTRIAS EN EL DISTRITO FEDERAL •• ~l/ -
QUE, COMO MEDIDA AISLADA DE OTRAS DISPOSICIONES HACENDA- -

RIAS QUE ORIENTARAN REGIONALMENTE LA INDUSTRIALIZACIÓN, -~ 

CARECIÓ DE EFECTOS IMPULSORES EQUILIBRADORES, 'Es DECIR, A 

PESAR DEL PROPÓSITO IMPLÍCITO DE LA MEDIDA POR APOYAR A LA 

PROVINCIA, SE MANTUVO EN EL CONJUNTO DE LA POLÍTICA ECONÓ

MICA EL SENTIDO CENTRALIZADOR, 

EN ESE CONTEXTO SE EXPLICA TAMBIÉN OTRA MEDIDA REGIONAL Rs 

GISTRADA, QUE SIN SER FEDERAL CONVIENE MENCIONARLA PARA EN 

RIQUECER EL ANÁLISIS DE LO QUE OCURRE EN ESE SEXENIO, EN -

ESTE ASPECTO, SE TRATA DE LA DECISIÓN D~L GOBIERNO DEL E~ 

TADO DE JALISCO, APROXIMADAMENTE A PARTIR DE 1955, DE FO-

MENTAR•,,, EL DESARROLLO DE UNA ZONA INDUSTRIAL EN LAS -

INMEDIACIONES DE 6UADALAJARA,,, CONSTITUYENDO EN LA ACTUA

LIDAD EL CORREDOR INDUSTRIAL DE JALISCO: UNA FRANJA DE --

90 .KMS,, COMPRENDIDA ENTRE LAS POBLACIONES DE EL SALTO Y -

LA BARCA,,:l/ QUE, DE CONFORMIDAD A LA FUENTE CONSULTADA, 

SE HA DESARROLLADO MUY LENTAMENTE DEBIDO EN PARTE A LOS -

COSTOS ALTOS DEL TERRENO, No OBSTANTE, POR CIERTA AFINl-

DAD·EN SU CONCEPCIÓN CON SAHAGÚN Y POR SU PROXIMIDAD DE 

l/ Unikel, Luis.- Op. Cit. P-165 
~/ Secretaria de la Presidencia. Op. Cit. P-715. 
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FECHAS DE CONSTRUCCIÓN, PODEMOS INFERIR QUE PARA LOS 2 - -
CASOS RESULTARON DETERMINANTES LOS EFECTOS RETARDADORES DE 

LA ZMCM, QUE ENTONCES COBRABA SU CRECIENTE FUERZA AUTÓNOMA 

EN UN RITMO QUE LE DABA CARÁCTER DE IRREVERSIBILIDAD, 

DURANTE EL SEXENIO DEL PRESIDENTE lóPEZ MATEos; VUELVEN A 

TOMAR CIERTO ÍMPETU LOS PROYECTOS REGIONALES LOCALIZADOS,

Se REVITALIZAN ALGUNAS COMISIONES HIDROLÓGICAS Y SE CONTI

NÚA CON LAS CIUDADES Y PARQUES INDUSTRIALES, 

ENTRE LAS PRIMERAS, PARA EL AÑO DE 1959 LA COMISIÓN DEL -

GRIJALVA FORMULA E INICIA EL PLAN DE LA CHONTALPA Y EL PLAN 

DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ANGOSTURA, ESTE, ADEMÁS DE -

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL MISMO NOMBRE Y CON BASE EN 

ELLA, PERSIGUE EL MISMO PROPÓSITO QUE EL DE LA CHONTALPA: 

ELEVAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, REALIZAR OBRAS DE IN- -

FRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANA V DE APOYO AL DESARROLLO IN

DUSTRIAL, Los RESULTADOS DE AMBOS PLANES, DAN CONTENIDO -

AL ANÁLISIS QUE HICIMOS ANTES SOBRE LA COMISIÓN DEL GRIJA~ 

VA: QUE LOS RESULTADOS POSITIVOS SOBRESALIENTES SE LIMI-

TEN A'LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS PRESAS HI

DROELÉCTRICAS, Es DECIR, PRECISAMENTE EN AQUEL PRODUCTO -

QUE SALE DE LA REGIÓN PARA APROVECHARSE EN LOS CENTROS UR

BANO~INDUSTRIALES, SE REVITALIZA ESTA COMISIÓN, SIN ALTE-
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RAR EL COMPORTAMIENTO DE ENCLAVE QUE LA CARACTERIZA, 

EN 1960 SE CREÓ LA COMISIÓN DEL Rfo BALSAS, ABSORBIENDO A 

LA DEL TEPALCATEPEC, EN PÁGINAS ANTERIORES Y EN LA GRÁFI

CA ESQUEMÁTICA DE LAS COMISIONES, YA HABÍAMOS ASENTADO 

ESTE DATO Y LAS REALIZACIONES RELEVANTES QUE SE HABfAN PRQ 

DUCIDO A PARTIR DE 1960, CABRfA SOLAMENTE AGREGAR 2 ASPEf 

TOS, PRIMERO QUE LLEGA A ABARCAR "MÁS DE 100,000 KMS,2 Y 

COMPRENDE GRAN PARTE DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MICHOA-

CÁN Y EN MENOR PROPORCIÓN LOS ESTADOS DE 0AXACA, PUEBLA, -

MÉXICO, MORELOS, TALXCALA V ..JALISCO, LA POBLACIÓN QUE liA

BITABA ESA ZONA, EN 1970 ERA DE 3'074,000 HABITANTEs"l/, -

. COMO SEGUNDO ASPECTO SE DEBE SIGNIFICAR QUE SE REALIZARON 

D 1 VERSAS OBRAS DE CARÁCTER SOC 1 AL, ASÍ COMO "LA CONSTRÜC-

C l ÓN DE 2 PRESAS: EL lNFIERNILLO,QUE GENERA ELECTRICIDAD 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA V1LLITA,QUE PRODUCIRÁ ENER-

GÍA PARA EL COMPLEJO S1DERúRG1co LÁZARO CÁRDENAS -LAs TRu~ 

CHAS,,," NUEVAMENTE SE REVELA EN UNA DE LAS DOS OBRAS LA 

NATURALEZA DE ENCLAVE: ELECTRICIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉ
~CO Y, Al. MISMO TIEMPO, SURGE VA LA ORIENTACIÓN DE LA - -

OTRA QUE, SIN EMBARGO, TAMBIÉN PODRÁ COBRAR FORMA DE ENCL~ 

VE EN LA MEDIDA QUE EL COMPLEJO INDUSTRIAL TRANSMITA HACIA 

OTRAS REGIONES EFECTOS RETARDATORIOS, 

!1 Cnrrillo Arronte, Ricardo, Op. Cit. P-46 
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,TAMBl~N OCURREN CAMBIOS EN OTRA COMISIÓN HIDROLÓGICA: LA 

LERMA-CHAPALA-SANTIAGO, PARA 1963 SE REDEFINE SUS FUNCIO

NES DE CONFORMIDAD A LAS QUE YA VENÍA DESEMPE~ANDO DE MAN! 

RA PREDOMINANTE, CONSISTENTE EN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

PARA APOYO Y ORIENTACIÓN A .LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE - -

OBRAS EN LA REGIÓN ENCOMENDADA, DE ESTA FORMA, SIN ALTER~ 

CIÓN DE FONDO SE TRANSFORMA EN "EL PLAN lERMA ASISTENCIA -

T~CNICA CPLAT) COMO UN FIDEICOMISO DEL GOBIERNO FEDERAL ,AQ 

MINISTRADO,POR NACIONAL FINANCIERA, S,A, , , , QUE ,,, RES-

PECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ESTOS PUEDEN SER CLASIFl 

CADOS EN DOS ETAPAS, EN LA PRIMERA DE !LLAS (1963-1970), 

SE TRABAJÓ EN NUMEROSOS PROYECTOS EXPERIMENTALES EN EL - -
'\ 

CAMPO AGROPECUARIO Y SE ELABORARON ESTUDIOS RELACIONADOS -

CON EL MEDIO FÍSICO V LA INFRAESTRUCTURA,.~1/ 

CON VARIANTES EN SUS PROPÓSITOS, AÚN CUANDO DE TRASCENDEN

CIA LIMITADA HABRÍA QUE MENCIONAR UNA COMISIÓN MÁS EN ESTE 

GOBIERNO, LA•,,' DEL SUR DE JALisco QUE SE CREÓ EN 1962 -

PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIALl-

ZAR LA ZONA Y REALIZAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO SOCIAL,,, 

EN UNA~ftSIÓN DE 20,000 KMS,2 Y UNA POBLACIÓN DE MÁS -

DE 500,000 HABITANTES" f/ 

l/ Carrillo Arronte, Ricardo. Op. Cit. P-48 
g/ Idem. P-47 
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LAS CIUDADES V PARQUES INDUSTRIALES SE REINICIAN TAMBIÉN -

EN EL GOBIERNO DE lóPEZ MATEOS, ",,, A COMIENZOS DE LA -

DÉCADA DEL SESENTA, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, -

EN COLABORACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LOS RESPECTIVOS ESTA

DOS CONSTRUYÓ 2 PARQUES INDUSTRIALES: UNO EN EL BAJÍO - -

(lRAPUATO) V OTRO EN LA COMARCA LAGUNERA (GóMEZ PALACIO ,)"1~ 

PosTERIORMENTE, EL COMPLEJO PETROQUÍM1co PAJARITOS",, .s1-

TUADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA LAGUNA DE PAJARlTOS, VER,, 

:A DIFERENCIA DE OTROS IDEADOS POR PETRÓLEOS MEXICANOS, FUE 

CONSTRUÍDO PARA ALBERGAR SUS PROPIAS INDUSTRIAS, COMO A 

EMPRESAS PRIVADAs,,:f/ SON ESTOS 3 PARQUES INDUSTRIALES 

SEMEJANTES EN EL ORIGEN DE SUS RECURSOS DE lNVERSIÓN, PUES 

PROVIENEN DE ORGANISMOS PÚBLICOS FEDERALES, TAMBIÉN SU LQ 

CALIZACIÓN SE DECIDIÓ EN ZONAS DE AUGE ECONÓMICO, SIN EM

BARGO, SÓLO "PAJARITOS# RESULTÓ EXITOSA DESDE SUS INICIOS, 

EN TANTO QUE EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL BAJÍO "HASTA 1970 

-DIEZ A~OS DESPUÉS DE SU CONSTRUCCIÓN- SE HABÍA VENDIDO --

MENOS DE LA SEXTA PARTE DE LOS FHACCIONAMIENTOS DE LA PRI

MERA SECCIÓN,,,"~/ Y EL DE GóMEZ PALACIOS, A PESAR DE QUE 

PARA EL MISMO AílO DE 1970 ",,, HABÍA VENDIDO YA MÁS DEL --

90% DE LOS TERRENOS DISPONIBLES A UNAS 30 EMPRESAS,,, TAR

DÓ BASTANTE TIEMPO EN OCUPARSE EFECTIVAMENTE, ,,2/ SE CONSl 

1/ Secretar!~ de la Presidencia. Op. Cit. P-713 
~/ Idem. P-714. 



DERA QUE OCURRIÓ LO ANTERIOR, DEBIDO EN PARTE A LOS PRE- -

CIOS DE TERRENOS, QUE EN LAS CIUDADES QUE ESTABAN CERCA R~ 

SULTABAN MENORES V FUERON OPCIÓN PARA INDUSTRIAS QUE AH( -

SE INSTALARON y, SOBRE TODO, A LA DINÁMICA CONCENTRADORA -

DE LA ZMCM. 

POR SU PARTE, EL SECTOR PRIVADO TAMBI~N EN LOS ALBORES DE 

LA D~CADA DEL 60 PROMOVIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES IN-

DUSTRIALES, "HASTA 1971,,, HABÍA CONSTRUÍDO 21 ,,, DIEZ -

ALBERGAN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE LA ZONA FRONTERIZAI -

SEIS ESTÁN EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE M~Xl-

CO; CUATRO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL NÚCLEO CENTRALI V 

UNO EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE GUAOALAJARA, 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES POR CIUDADES -

ES LA SIGUIENTE: 

ESTADOS Y CIUDAD 

TIJUANA, B.C. 
MEXICALI, B.C. 
CIUDAD JuAREZ, CHIH, 
PIEDRAS NEGRAS, CoAH, 
NOGALES, SON, 
MATAMOROS, TAMPS1 
DISTRITO FEDERAL 

No, DE PARQUES 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

259 



ESTADOS Y CIUDAD 

ESTADO DE México 
PUEBLA. PuE. 
QuERÉTARO. QRo. 
CuERNAVACA. MoR, 
6UADALAJARA, JAL, 

No. DE PARQUES 

5 
1 
2 
1 
1 

LA IMPLANTACIÓN DE ESTOS PARQUES HA SIDO EXITOSA, PUES FUf 

RON LOCALIZADOS EN LAS 'ZONAS DONDE YA EXIST(A UNA DEMANDA 

DE TERRENOS O EDIFICACIONES INDUSTRIALES,,71/ Y, SEGURAME~ 

TE LAS OPCIONES PARA INSTALARSE A PRECIOS MENORES EN ÁREAS 

URBANAS PRÓXIMAS, NO EXISTIERON, SIN EMBARGO, HABRÁ DE -

SUBRAYARSE QUE SU LOCALIZACIÓN CAE EN CIUDADES QUE ESTÁN -

INSERTAS EN EL PROCESO DESEQUILIBRADOR ACUMULATIVO QUE --

DETERMINARON LOS EFECTOS IMPULSORES DERIVADOS DEL LIBRE -

JUEGO DE LAS FUERZAS DEL MERCADO, ACGUNAS DE ELLAS CUEN-

TAN CON ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN SUFICIENTES -LAS 6 DE LA 

ZMCM-, O BIÉN ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRARLAS -LAS 4 DEL -

ÁREA DE INFLUENCIA-, O AÚN,SI LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERA

CIÓN NO SON SUFICIENTES, SE SUSTENTAN EN LA ABSOLUTA SUBO! 

DINACIÓN AL EXTRANJERO: TECNOLÓGICA, COMERCIAL Y FINANClf 

RA -LAS 10 DE LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS~. DEBIDO A ESTAS 

CLARAS DEDUCCIONES A QUE CONDUCE EL CASO DE LOS PARQUES Y 

CIUDADES INDUSTRIALES DEL SECTOR fRIVADO, ES QUE SE INCLU-

1/ Idem. P-717. 
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YE JUNTO A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, 

LAS MEDIDAS REGIONALES HASTA AHORA ANALIZADAS DEL P.ER{ODO 

1958-1964, HAN SIDO PARA CONSOLIDAR O AMPLIAR OTRAS TANTAS• 

QUE VA VENÍAN DE TIEMPO ATRÁS. LAS NUEVAS SON .TRES y se -

DIRIGEN A REGIONES REZAGADAS, UNA DE ELLAS SE QUEDÓ EN -

BUENAS INTENCIONES, PUES SÓLO SE LLEGARON A ELABORAR ESTU

DIOS: •EN 1960 COMO UNA MEDIDA PARA PROPICIAR EL DESARRO:.. 

LLO DE LAS REGIONES MÁS DESFAVORECIDAS, EL GOBIERNO FEDE-

RAL A TRAV~S DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCiA, ELABORÓ -

EL PLAN DE VUCATÁN, QUE COMPRENDÍA LOS €STADOS DE CAMPECHE 

V YuCATÁN y EL TERRITORIO DE QulNTANA Roo; EN 1962 SE CREÓ 

EL. PLAN DEL SURESTE, QUE ABARCABA A CHIAPAS, TABASCO V 0A-
Nl/ XACA,, ,-

LA OTRA MEDIDA QUIZÁ REVISTA MAYOR IMPORTANCIA. PORQUE ES

TABLECE ANTECEDENTES DE TIPO A.DMINISTRATIVO SOBRE FORMAS -

DE CORRESPONSABILIDAD EN LAS DECISIONES GUBERNAMENTALES -

SOBRE INVERSIONES EN LAS ENTIDADES FEDERALES. 11 ENTONCES -

SE EMPIEZAN A CREAR LOS COMIT~S ESTATALES -Y MÁS TARDE IN

TERESTATALES- PROCEDIMIENTO QUE COBRÓ MAYOR FUERZÁ A PAR~

T IR DE 1970• _!/ 

!/ Secretaría de la Presidenc.ia. Op. Ci t, P-693. 
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FINALMENTE, SÓLO NOS RESTA REFERIRNOS A LA ÚLTIMA DE LAS -

NUEVAS MEDIDAS, PRÁCTICAMENTE ABARCA EL PERÍODO DEL Go-·• 
BIERNO DE LóPEZ MATEOS, Y EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO -

PODEMOS DECIR MUY BREVEMENTE QUE #DE 1959 A 1965 EL PROGR~ 
' MA NACIONAL FRONTERIZO, CON LA COLABORACIÓN DE LAS JUNTAS 

FEDERALES DE MEJORAS MATERIALES (AMBAS BAJO EL CONTROL DE 

LA SECRETARÍA DEL PATRIMONIO NACIONAL) SE DEDICÓ PRINCIPAh 

MENTE Y CON ESCASO ÉXITO A CAMBIAR LA APARIENCIA FÍSICA DE 

LAS PRINCIPALES CIUDADES FRONTERIZAS, ASÍ COMO A MEJORAR -

SUS SERVICIOS MUNICIPALES,,,nl/, AÚN CUANDO ESTABA n,,, -

IDEADA PARA SUSTITUÍR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS INDU~ 

TRIALIZADOS CONSUMIDOS EN LA FRANJA FRONTERIZA, FORTALECER 

LA INTEGRACIÓN DE ESTA ZONA CON EL RESTO DEL TERRITORIO N~ 

CIONAL Y FOMENTAR EL TURISMO Y LAS TRANSACCIONES FRONTERl-
'1./ ZAS,,,-

LEJOS QUEDÓ ASÍ EL OBJETIVO DEL PROGRAMA, VA QUE SE REDUJO 

AL ASPECTO URBANÍSTICO, EN CAMBIO SI RESULTÓ ÚTIL COMO A~ 

TECEDENTE PARA REDISEAAR LA POLÍTICA EN FUNCIÓN DEL EMPLEO, 

QUE POR SER SECTORIAL SÓLO MARGINALMENTE INCIDE EN EL DES~ 

RROLLO DE LA REGIÓN, 

ENTONCES ES SOBRE EL MENCIONADO ASPECTO FRONTERIZO EN 

OTRAS PERSPECTIVAS V VARIANTES QUE PODEMOS INICIAR EL RE--

1/ Unikel, Luio.- Op. Cit. P-166. 
~/ Secretaria de ln Presidencia. Op. Cit. P-693. 

262 



GISTRO ANALÍTICO DE LAS MEDIDAS REGIONALES CORRESPONDIEN

TES AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE GUSTAVO DfAZ, Asf, PODE-

MOS ASUMIR QUE COMO EXTENSIÓN EN ESE SENTIDO, ", ,, FU~ -

CREADO EN 1965 EL PROGRAMA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA -

MANO DE OBRA SOBRANTE A LO LARGO DE LA FRONTERA NORTE CON 

LOS ESTADOS UNIDOS: 

EL PROGRAMA OFRECE DIVERSOS E IMPORTANTES INCENTIVOS eco~ 

NÓMICOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS Y 

HA CONSEGUIDO EL ESTABLECIMIENTO DE CERCA DE 500 PLANTAS 

Y LA CREACIÓN DE MÁS DE 80,000 EMPLEOS, ,,1/ QUE CONFIRMA -

LA ORIENTACIÓN SECTORIAL DEL PROGRAMA V COMO EFECTO SECUN

DARIO SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA REGIONAL, 

Dos MEDIDAS REGIONALES MÁS REVISTEN ALGUNA IMPORTANCIA EN 

EL GOBIERNO DE GUSTAVO Ü(AZ, UNA ES LA IMPLICADA EN "LA -

COMISIÓN DE ESTUDIOS DEL Río PANUCO" ZI CUYAS RESPONSABILl 

DADES OBVIAMENTE SE CIRCUNSCRIBEN A NIVEL DOCUMENTAL, DE 

MAYOR TRASCENDENCIA FU~ LA INSTRUMENTACIÓN QUE EMPEZÓ A -

DAR "EN 1968, EN L~ RAMA DE AGRICULTURA, LA SECRETARÍA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO ,, , EN ASESORÍA T~CNICO ECONÓMICA A -

LOS INTERESADOS EN ESTABLECER EMPRESAS EN EL ÁMBITO RURAL 

,,, Y EN EVENTOS CON EL FIN DE FOMENTAR LA INDUSTRIA RU--
3/ RAL,, ,-

1/ Unikcl, Luis. Op. Cit. P-166 
2./ BL1enrostro 1 César tng.• Op. Cit. P-8. 
11 Secretaría de la Presidencia.-Op. Cit. Pp: 693-694. 
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EN EL GOBIERNO DE GUSTAVO Df AZ AL TIEMPO QUE NUEVAMENTE SE 

DEBILITAN LAS MEDIDAS REGIONALES, SUS RASGOS PRINCIPALES -

ACENTÚAN LA ORIENTACIÓN CAPITALISTA QUE HA PREVALECIDO, 

EN EL CASO DEL PROGRAMA DE EMPLEOS, SE VA MÁS ALLÁ DE ES-

T fMULOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES Y, SIN CUES-

TIONAMIENTO O REFLEXIÓN APARENTE, SE DECIDE SUSTENTARLO EN 

UN MECANISMO DE SUBORDINACIÓN DESCARADA, DESDE LUEGO, DE 

ESTO SE INFIERE QUE EL CRITERIO OFICIAL ESTÁ MUY LEJOS DE 

ACEPTAR COMO UNO DE LOS PUNTOS PRINCIPALES DE DESEQUILI- -

BRIO A LA DEPENDENCIA EXTERNA, 

CLARAMENTE SE DEDUCEN QUE 2 DE LAS ESCASfSIMAS TRES MEDI--

DAS CON TRASCENDENCIA ECONÓMICA, TIENEN COMO OBJETIVO PRI! 

CIPAL LA FORMACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES Y EXTRA! 

JERAS, 

CARACTERÍSTICAS COMO LAS ANTERIORES Y OTRAS QUE CONCURREN 

EN LA MISMA DIRECCIÓN DE FOTALECER LA ECONOMfA DE MERCADO l¡: 
~. 
~ DESARTICULADA Y SUBORDINADA, PREVALECEN EN LOS REGÍMENES -

i. QUE VAN DE 1940 A 1970, EN 30 AROS SON ALREDEDOR DE 25 --
~;. 

lt 
~· 

MEDIDAS DE CARÁCTER REGIONAL QUE SE PUDIERON IDENTIFICAR -

COMO DE ALGUNA IMPORTANCIA MENOR O MEDIANA, Y MI ENTRAS, -
~ 1 ... •.· .. • LOS DESEQUILIBRIOS SOCIALES, SECTORIALES O REGIONALES SE -

~ PROFUNDIZABAN ACELERADAMENTE, LA ECONOMÍA GENERAL SE DETE-

1 

í 
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RIORABA Y LA ESTABILIDAD SOCIAL SE PERDÍA EN LOS ACONTECI

MIENTOS DE 1968. Los 2 CAPÍTULOS QUE ANTECEDEN EXAMINAN -

AMPLIAMENTE EL PROCESO GENERAL DE LA ECONOMÍA EN EL PERÍO

DO CONCENTRADOR Y SUSTENTAN LAS CONCLUSIONES EN TORNO AL -

DETERIORO CRECIENTE AS( COMO A LOS DESEQUILIBRIOS, EN ESPf 

CIAL A LOS REGIONALES, HASTA ENTONCES, LAS TEORÍAS DEL -

DESARROLLO REGIONAL YA AMPLIAMENTE DEFINIDAS EN EL MUNDO, 

AÚN NO SON PONDERADAS OFICIALMENTE EN MÉXICO, 

POR CONSIGUIENTE,LA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL ESTÁ -

AUSENTE DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES, No SE APROVECHAN 

LAS MEDIDAS AISLADAS QUE FUERON TOMÁNDOSE A LO LARGO DEL -

PERÍODO CONCENTRADOR, PARA AVANZAR HACIA EL CONCEPTO DE -

LA DEFINICIÓN ADMITIDA DE POLÍTICA DE DESARROLL0 REGIONAL, 

SON AISLADAS V POR TANTO NO ESTÁN INSERTAS EN UNA POLÍTICA 

DE ALCANCE NACIONAL Y SUS DIRECTRICES NO SE FUNDAN EN EL -

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS DESEQUILIBRIOS, -

PUESTO QUE LA ORIENTACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL PROVIE-

NE PREDOMINANTEMENTE DE POLÍTICAS SECTORIALES QUE POR SU -

NATURALEZA LIMITADA A TALES ASPECTOS, NO IDENTIFICAN LAS -

TENDENCIAS DE EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO, ESTE ENFOQUE -

FUÉ EL PERFECTO ENCUBRIDOR DE LA POLÍTICA DESARROLLISTA, -

Sus RESULTADOS DESASTROSOS PARA LA ECONOMÍA y SOBRE TODO -

LA REGIONAL, ABRIERON ESPECTATIVAS QUE RECLAMABAN LA BÚS-

QUEDA DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, 
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5.2) EL MODELO DE CARACTERIZACION Y ANALISIS 
DE LAS POL IT I CAS 
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5.2.1> BASES DEL MODELO 



INSTRUMENTAR CON UN DIAGRAMA ESQUEMATIZADOR EL ANÁLISIS -
DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL, HA SIDO CONDI- -
CIÓN IMPUESTA POR UN TEMA CUYA CARACTERIZACIÓN TIENE QUE 
FUNDARSE EN LOS ELEMENTOS PRINCIPALES Y COMUNES DE LAS -
PARTES QU~ INTEGRAN UN UNIVERSO DE ALTA COMPLEJIDAD, ÜCQ 
RRE EN ESTE CASO, PORQUE SON DIVERSOS LOS ENFOQUES DE PO
LÍTICAS, SU APLICACIÓN SE DIRIGE A REALIDADES DISTINTAS -
Y SU CONCEPTUALIZACIÓN IMPRECISA IMPIDE FORMULAR JUICIOS 
CONSISTENTES, 

LA CONVENIENCIA DE APOYAR EL ANÁLISIS EN UN DIAGRAMA, EN 
BUENA MEDIDA SE DERIVÓ TAMBIÉN DE LA LECTURA DEL LIBRO·-
DE WA~TER B. STHHR, "EL DESARROLLO REGIONAL EN AMÉRICA LA 
TINA"_/, CUYOS ALCANCES TIENEN SOPORTE EN LOS PROGRAMAS: 
REGIONALES, TÉRMINO QUE INDISTINTAMENTE. LO SUSTITUYE POR 
EL DE POLÍTICAS, PARA INICIAR EL TEMA, CONSIGNA QUE 11 EN 
VIRTUD DE LA MULTIPLICIDAD DE PROGRAMAS REGIONALES QUE, -
dLTIMAMENTE, AdN LAS POLÍTICAS DE MEDIDAS NACIONALES EN -
CAMPOS COMO LOS DEL COMERCIO EXTERIOR, IMPOSICIÓN, VIVIEll 
DA, TRANSPORTE, TIENEN EFECTOS REGIONALES IMPLÍCITOS, ES 
NECESARIO DEFINIR EL TIPO DE P02ÍTICAS Y PROGRAMAS QUE SE 
CONSIDERARÁN EN ESTE INFORME,,._/, PARA ELLO, ADMITE LA 
APLICACIÓN DE CUADROS AL ANÁLISIS, EL DISEÑO DE ÉSTOS -
OBEDECE A CONVENCIONES QUE, AL FILTRAR EL UNIVERSO POR UN 
MISMO TAMIZ, PERMITE DESENTRAílAR DIFERENCIAS Y AFINIDADES 
EXISTENTES EN LA MULTIPLICIDAD Y ELIMINAR LOS EFECTOS IM

.PL (CITOS, 

'};/ Stohr, Walter B.-"El Desarrollo Regional en América Latina". Ed. 

SIP.-Buenoa Aires Argentina. la. edición en Español. 1972. 

gl Idem. P-23 
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SE INFIERE DE LO ANTERIOR QUE LA COMPRENSIÓN DE LAS ACCIQ 

NES REGIONALES TIENE QUE SUSTENTARSE EN ESQUEMAS QUE ELI

MINEN AMBIGUEDADES Y SUTILEZAS, AGREGARÍAMOS QUE SERÍA -

NECESARIO EL RIGOR CONCEPTUAL DE LOS T~RMINOS UTILIZADOS, 

EN ESTO, EL PROPIO STHHR PARECE NO SER MUY CONSECUENTE, -

PUESTO QUE, SEGÚN ACABAMOS DE VER, LOS TÉRMINOS DE POl.ÍTl 

CA Y DE PROGRAMA LOS USA COMO SINÓNIMO O, EN TODO CASO, -

NO MARCA LAS DIFERENCIAS, 

PARA LOS P~OPÓSITOS DE ESTE INCISO SE CONSIDERA EL CONCEf 

TO DE ?OLÍTICA OUE YA FUE ADMITIDO, Su APLICACIÓN !NTER

P~ETATIYA A LOS OBJETIVOS DE LOS INSTRUMENTOS REGIONALES 

1S7C-1S80, MR AP;<OX!i'1ACIÓN DE AFINIDADES CONDUCE A IDEN

TIFICA~ LAS CARACTE1ÍST!CAS DE SUS POLÍTICAS, SE CUBRE -

ASÍ LA AUSE~CIA DE CONCEPTUALIZACIÓN UNIFORME QUE SE OB-

s::W.A ::·~ El_l_AS, EVITA ESi=UERZOS DISPERS!YOS POR PROFUr!DI

ZI\:"'. EN EL MllÍl_ISIS lt!DIY!DUAI. Y, EN CAMBIO, SE ENCAUZA EL 

¿XA!·l':'I .A su PRO.~ds 1 TO rU@AMENTAL: LA TENDENCIA Gl.OBAL -

DE LAS POLÍTICAS REGIONALES, 

S~ AnV!~~T~ ~UE ~~ MOneLO DS CA~ACTER!ZACIÓN DE LAS POLÍ

TICAS, TIE~~ SU ~POYO TANTO ¿N CRITERIOS QUE SE HAN ESTA

:11.:C!Di) ::1 :sT¿ MCllME~ITO DURANTt; su D!:SA:-!ROLLO ASÍ COMO 
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EN EL LIBRO CITADO DE WALTER STOHRl/, DE ~STE SE HAN TO

MADO EL DISEÑO Y DIVERSAS COLUMNAS CON LA MISMA DENOMINA

CIÓN Y CONCEPTO, DE NUESTRO DOCUMENTO, SE ASIMILARON EL~ 

MENTOS QUE HAN AMPLIADO LOS CONCEPTOS DE LA CARACTERIZA-

CIÓN DE LAS POLÍTICAS EN ASPECTOS FUNDAMENTALES REVELADOS 

POR EL DIAGNÓSTICO DE LOS DESEQUILIBRIOS Y POR LA DEFINI

CIÓN ADMITIDA DE DESARROLLO REGIONAL. Nos REFERIMOS A LAS 

CAUSALES DEL DESEQUILIBRIO, QUE ADQUIEREN RANGO DE PARÁM~ 

TROS ESENCIALES QUE ORIENTAN LA VALORACIÓN DE LAS POLÍTI

CAS, EN ~STAS, POR CONSIGUIENTE, LA EFECTIVIDAD DE su co~ 

FIGURACIÓN SE DARÁ EN PROPORCIÓN DIRECTA AL GRADO CON QUE 

SE ORIENTEN AL ENFRENTAMIENTO DE LAS CAUSALES, 

lo ANTERIOR CONDUCE A INTEGRAR EL ESQUEMA CARACTERIZADOR -

CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES CONDICIONANTES: 

A) EL UNIVERSO DE ANÁLISIS SE COMPONE POR LOS DIVERSOS 

INSTRUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA FEDERAL.

QUE EXPRESEN TOTAL O PARCIALMENTE OBJETIVOS DE DES~ 

RROLLO REGIONAL, Y POR AQUELLOS QUE SE INTEGREN CON 

LOS DEL NIVEL ESTATAL vio MUNICIPAL. SE DECIDIÓ -

SELECCIONAR LOS INSTRUMENTOS A PARTIR DEL FEDERAL, 

?OR EL PESO PREPONDERANTE QUE, SE HA VISTO, TIENE 

EN LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS Y PORQUE LAS 

!/ [dcm. Pp: ?.3-C>~ 
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DEFICIENCIAS DE INFORMACIÓN EN LOS OTROS 2 NIVELES 

SERÍAN MUY SUPERIORES A LOS OBSERVADOS EN EL FEDE

RAL Y DE POCA SIGNIFICACIÓN PARA LOS FINES GLOBAL! 

ZADORES DE ESTE DOCUMENTO , 

B) Los OBJETIVOS DE DESARROLLO REGIONAL DEBEN CARAC-

TER IZARSE COMO MULTISECTORIALES, ORIENTADOS AL DES~ 

RROLLO INTEGRAL DE ESPACIOS SUBNACIONALES, PORQUE -

ESTE SE SUSTENTA EN LA DINÁMICA ACUMULATIVA, QUE 

DA SENTIDO A LOS EFECTOS IMPULSORES Y SU POSIBLE 

CONDUCCIÓN, LA RESPONSABILIDAD RECAE EN UNO O MAS 

INSTRUMENTOS SECTORIALES QUE CONCURRAN AL MISMO 

FIN, SE EXCLUYEN INSTRUMENTOS QUE SE DIRIGEN A 

UNA ÁREA ESPECÍFICA PERO QUE RESPONDEN A UN CRITE

RIO SECTORIAL, 

C) Los OBJETIVOS SE CONSIDERARÁN TAMBIÉN POR su NATU

RALEZA TEMPORAL, SE SELECCfONARÁN LOS DE MEDIANO 

Y LARGO PLAZOS, SE EXCLUYEN LOS QUE TIENDEN A LA 

RESOLUCIÓN DE SITUACIONES TEMPORARIAS O DE EMER-

GENCIA, 

CUBIERTOS VA LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBEN CORRESPONDER A -

LOS INSTRUMENTOS REGIONALES, ENSEGUIDA SE PODRÁ PASAR A --
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CARACTERIZARLOS CON BASE EN SUS RESPECTIVOS OBJETIVOS Y EN 

FUNCIÓN DE LOS RASGOS QUE LES CORRESPONDEN, DEFINIDOS EN -

LAS COLUMNAS QUE INTEGRAN EL ESQUEMA, SON 27 V SUS CONCEf 

TOS SE EXPRESAN A CONTINUACIÓN: 

1 DENOMINACIÓN E INSTRUMENTOS 

LA DENOMINACIÓN CALIFICA SÓLO LA PRIMERA COLU~ 

NA V SE REFIERE A LOS NOMBRES DE LOS INSTRUME~ 

TOS, EL SEGUNDO TÉRMINO SE REFIERE A LOS COM

PONENTES QUE DESCRIBEN LOS INST.RUMENTOS EN LOS 

ENUNCIADOS QUE ESTÁN A SU DERECHA, 

2 AÑO DE CREACIÓN, {DEM, 

3 OBJETIVO 

SE REFIERE A LOS PROPÓSITOS DE LOS INSTRUMEN-

TOS, 

4 A 9 FORMA INSTITUCIONAL FEDERAL, 

SE íRATA DE LAS DISTINTAS EXPRESIONES ORGÁNICAS 

DE CARÁCTER REGIONAL DE LOS INSTRUMENTOS FEDER~ 
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LES, DEPENDENCIA, ES PARA LAS SECRETARÍAS O 

DEPARTAMENTOS DE ESTADO: ENTIDAD PARAESTATAL, 

PARA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL Y FIDEICOMI

SOS: Y LAS 3 COLUMNAS DE DISPOSICIONES ADMINIS 

TRATIVAS, SON PARA FIGURAS ORGÁNICAS QUE SE E! 

PLICAN POR SU PROPIA DENOMINACIÓN, 

10 A 17 ORIENTACIONES PRINCIPALES DE DESARROLLO, 

Se REFIEREN A LOS PROBLEMAS O PROPÓSITOS PRIN

CIPALES QUE PERSIGUEN, 7 DE LAS COLUMNAS SE -

EXPLICAN POR SÍ MISMAS, SóLO CONVIENE PREC[-

SAR LA N~MERO 14; CONCURRENCIA MULTISECTORIAL, 

ESTA CONSIDERA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

Y LA ATENCIÓN DE NECESIDADES CORRESPONDIENTES 

A DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES, EL 

MÁS TÍPICO SE OBSERVA EN LAS CUENCAS HIDROL6-

GICAS, DONDE LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS SE UBI-

CAN EN SECTORES AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CO-

MERCIAL Y EN ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS, 

DE SALUD, COMUNICACIÓN, ETC, 
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18 A 19 ALCANCES, 

NACIONAL, CUANDO LOS INSTRUMENTOS REGIONALES -

TIENEN OBJETIVOS PARA ESPACIOS SUBNACIONALES -

EN TODO EL PAÍS Y LOCALES ~UANDO SE CIRCUNSCR! 

BEN A UNA REGIÓN, EL ALCANCE A SU VEZ SE PUE

DE CLASIFICAR POR EL TIPO DE REGIÓN, De AHÍ -

QUE EN ESTE CASO SE USEN 3 LETRAS PARA CALIFI

CAR A CADA TIPO, LA •tt• ES PARA LAS HOMOG~NEAS, 

QUE SON AQUELLAS QUE TIENEN CARACTERÍSTICAS -

SOCIO-ECONÓMICAS vio FÍSICAS SEMEJANTES y QUE 

NO TIENEN CONTINUIDAD GEOGRÁFICA (POR EJEMPLO, 

ZONAS ÁRIDAS): LA "B" ES PARA LA UNIDAD BÁSICA 

ESTABLECIDA POR LOS LÍMITES DE LAS ENTIDADES -

FEDERATIVAS Y QUE EL USO HA ESTADO IMPONIENDO 

COMO MODALIDAD REGIONAL, DERIVADA DEL NECESA-

RIO RESPETO A LAS SOBERANÍAS ESTATALES EN EL -

MARCO DEL PACTO FEDERAL: NO DEBE EXISTIR OTRA 

AUTORIDAD ENTRE LOS ESTADOS y EL GOBIERNO Feo~ 

RAL: y, POR ÚLTIMO, LA "[", SE REFIERE A LA UN! 

DAD INTERREGIONAL, QUE ES UN ESPACIO CON CARAC

TERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS y/o FÍSICAS SEMEJA~ 

TES Y EN CONTINUIDAD GEOGRÁFICA DE 2 O MÁS ENT! 

DADES FEDERATIVAS, 
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20 A 26 ÜIRECTRICES B~SlCAS PARA INTEGRAR UNA POLÍTICA NA 

CIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, 

COMPRE~DE LOS CONCEPTOS QUE FUNDAMENTAN V DAN 

SENTIDO A LOS INSTRUMENTOS REGIONALES, VALI

DAN LAS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS QUE COM

PONEN LAS COLUMNAS ANTERIORES. Sus OBJETIVOS 

DEJARÁN DE SER SUPERFICIALES O DE TENER EFEC

TOS CONTRARIOS A LOS BUSCADOS, SI SE UBICAN -

EN LAS "DIRECTRICES BÁSICAS", EN LAS COLUM-

NAS DE COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL: LA REFERE! 

TE A LOS 2 NIVELES EXPRESA LA COORDINACIÓN FE

DERAL-ESTATAL Y LA DE LOS 3 NIVELES AGREGA AL 

MUNICIPAL: LA REDUCCIÓN A LAS CAUSALES ACUMU

LATIVAS DE LOS DESEQUILIBRIOS (COLUMNAS 22, -
23 Y 24), INCLUYE LOS 3 CONCEPTOS OUE LA TER

CA REALIDAD MOSTRÓ COMO PERSISTENTEMENTE DE-

TERMINANTES DE LOS DESEQUIL!BR.!OS EN E1_ DIAGNÓSTICO -

DE ,_As DIVERSAS FASES HISTÓrHCAS DEI_ PAÍS y OIJE, POR -

TANTO, SÓLO EN LA MEDIDA QUE SE EMF:i::NTEN EX!T0SAMEN-

TE HABRA DESARROLLO REGIONAL; Y, FINALMENTE,

EXl!TEN 2 ELEMENTOS DINAMICOS CONSIDEqAnos DE 

ARTICULACIÓN DEL DESAR~OLLO ~SPACIAL: EL DEL 

PROCESO ECONÓMICO QUE SE SIGNIFICA ?Qq LA --
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COMPLEMENTARIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y POR EL IN

TERCAMBIO COMPENSADO Y JUSTO ENTRE LAS REGIO-

NES Y EL DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, QUE SE 

EXPRESA EN LA DOTACIÓN PROPORCIONAL.DE LOS -

BIENES EDUCATIVOS,·DE SALUD, DE VIVIENDA, DE 

SEGURIDAD SOCIAL, ETC,, QUE FORTALEZCAN EFEC

TOS IMPULSORES AUTÓNOMOS DE TODAS LAS REGIO--

NES, 

EN TORNO A LAS "DIRECTRICES B~SICAS", IMPORTA 

REFLEXIONAR EN EL SENTIDO DE QUE SU OBSERVAN

CIA Y CUMPLIMIENTO DESTERRARÍA EL COLONIAJE -

INTERNO, Asf, LA CONCENTRACIÓN TENDRÍA QUE -

DEJAR DE SER BASE PARA LA EXPANSIÓN TECNOLÓG! 

CA Y ECONÓMICA, SE ABRIRÍA PASO A NUEVAS FO! 

MAS DE #ECONOMÍAS DE ESCALA", QUIZA POR INTE! 

CAMBIO TECNOLÓGICO Y ECONÓMICO COMPENSADOS, -

CUALQUIER NUEVA EXPERIENCIA, EN TODO CASO, V~ 

LE LA PENA ANTE LOS RESULTADOS QUE SE HAN TE

N(DO, PUES HA EXISTIDO DURANTE MUCHO TIEMPO -

SOBRADA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA PARA CUMPLIR 

CON LAS LEYES DE EXPANSIÓN, Y SIN EMBARGO -

AÓN NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON LA SOCIEDAD -

CIVIL QUE LE DA FORMA Y EXISTENCIA A SU ORGA-
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NIZACIÓN, 

27 ÜBSERVACIONES, 

SE CONCLUYE COMO EN CASI TODOS LOS CUADROS, 

CON UNA COLUMNA PARA LOS CASOS QUE AMERITEN 

ALGUNA EXPLICACIÓN ADICIONAL, 
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OBSERVACIONES 

~DI LA CUlll:A 1970 AC:.Ll .. I !L OISAlll'OLLO l~ICO D< LCC\Jl!ICA '1L -
DIL·PAPAl.CAJ'U, l.&. OS 110 PAPALOAPAJI . 1 ll 
C,f, .CICr.IAI. 

CO.lllOll llACIOllAL DI ll70 ,...,., .. IL DllAHOLLO DI !.AS ZOllAS AllOAS OIL PA!S , 1 ll 1 1 1 1 1 X 
-AS AllDAS 

FIDllCOlllSO ,_ .. l.OS 11 I ll70 
TIJOIOS Y ,_llTO DI c:oii 
JIMTOI, PAllQUll Y CIUOA 

HtOll>Vlll Y F'ClllNTAI LA JJll)(JSTIUALIZACIOfl DIL PAIS, -
IU ADICUADA LOCALJUCIOll, ASI COllO IU DISCINTMALrZA
ClOll. 

011 lllJUSTIULIS. -

PI.Ali DI OISARl'OLl.O U- J lt10 
ClOllAL PW ti. UH -
MUICOT. 

LOGllAI IL DISAlROLLO lcotlOWICO Y SOCIAL DI GRUPOS IN 
DIO&NAS HUJCHOLIS, COllAS, TUlttOAlllS Y N!IICANIPOS. -

PIOGIWfA 01 DISAIUtOLLO 
SOCIAL U 11. llTADO DI 

uru. 

1 

ll70 lf'OlllllTAI U ACTIVIDAD FOUSTAL, IUVAI IL llVIL llU
TUCIOllAL DI LOS llAlllTAllTIS Y •LIAI LAS OIMS DI • 
cmlllllCACIOI, 

1971 !,_ ... PLAJI PAllA TIAll5'0 .. AR U ZONA Pllll .. L DIL 
LAQ0 1 bl UM WA UTIL cm:> PAltTI DI U SOWC[ON DI .. 
LOS PICILPAS QUI' ARCTAll AL VAU.I DI l!XICO. 

1171 'VALORAR W fltlCISIDADES DI LAS OlSTINTAS ZDflAS'UltlA
US O ltUltALIS Y PIOMOVlft LOS PL.U.tS 1 PN'.>CIAMAS Y SIS.. 
TIJIAS QUI COADYUYIN AL DISAIROLLO DI LA COIHJNtOAO au .. 
llAL Y Ul ... A. 

DI. ,PM*OYll Y COOl!DtNA• LA ACTIVIDAD ICOflKIUCA 01 TODOS 
11'71 LOS HCTOllS DI LA P09LACIC* PHA ACILllAR IL DlSA-

A bOLLO 50CIOICOfllallflCO DI LOS ISTAOOS. 
1175 

1171 IAPJIOVICHAtt LOI llCURSOS NATUllAL!S DI !STA llCION PARA 
fMNSFOMA•LA 111 UllA CIUDAD INDUSTRIAL. 

ll7\ ICOADYUVH Al. DISAlltOLLO SOCIOICOftOMICO DI LOS ISTADOS, 
•DIAfftC U ILAIOUCIQfl 01 LOS lstUD[QS DI VU.llUDAD 
ICOllOlllCA M ,_NTI. Y PACl~lnl IL ISTAIUCllllllTO 
t LA IXl'AllSIOll fUID-llTAUllllTt DI LA PIQUllA Y llOU 
llA Pl'llSA, -

.l 

ll 

X 

X 

ll 

X 
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X 1 1 1 

X 1 1 X 1 1 

X 1 
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X , X I X IX IX X 1 X 

1 !11 1 X 
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H 

1 B 1 1 1 
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: 1 

• X 

1 1 1 . ' -

1 

, __ .l. -

;x 

IL AllA HUICOT COllPlllfDI UllA SllPll1ICll or 27000 
Ka2. IR LOS ISTAOOS DI DUltANOO, JALISCO, UYAllT 
Y ZACATICAS. 

llTA .COll!SIOll ILUOIO Y lllALltO IL l'LAll l.\00 DI 
TllCOCO, 

SUSTITlJY! AL INSTl1'1JTO NACIONAi. DI LA VJ:VHlllA. 

SI 1$1'ABLICIO 1111 COllln 11 C&DA U11A DI LAS lllTI 
DADIS ftDIRATIVAS, 

SI CHO UN FONDO IN CAOA UNO DI LOI UTADOS 
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1970-1980 
--- FORMA INSTITUCIONAL ORIENTACIONES PRINCIPALES ALCA CE DIRfCTRtCES BASICAS PARA INTEGRAR UNA l 

FEDERAL DE DESARROLLO N POLITICA NACIONAL OE DESARROLLO REGIONAL 

1 
1 

OBJETl¡o 

1 

1 ~Ir! fo~;'i ! ~ -~~11 i_~i¡,~ ~ ;:t;:!~'rm;- '.;lrl;'.1: o B S ER V A e 1 o N ES 

0 ~ ~0 [!] GJ ~ füJ G3J Gil t;J ~ ~ [W Gil liiJ !:iiJ L2 J C!!J CiiJ Cill CiiJ G:!J 1 - 2 1 J 
1 ' 1 

[-~=iwc-_ ~-="~---:='-
~RA • 1t72 PM*OVER !L INCREMENTO DE LAS ACT!l~AD-;; ~N PATERIA 

PARA EL DESARROLLO INTE DI llPl.OTACION Y APROVECHAIUENTO D~ LOS R&CURSOI MI· 
GRAL DEL l?llRO DI TI· : lllllALIS, AGROPECUARIOS, FORESTALES: Y PESQUIJIOS, AS! 
HUANTIP!C. COllO EL FOMENTO DE SU TRANSFOIL~ACIDN INDUSTRIAL Y DE 

SU COlll!RCIALIZAC!ON, 

FONDO NACIONAL DI FOM!.!! 1 1972 1 SUSCll!IU PARCIAL Y 11.'.J(PORAL~ENTE EL COMPLEMENTO DE • 
TO INDUSTRIAL. CAPITAL DI LAS NUEVAS EMPRESAS QUE. SE COllS1DEREN NECE 

SARIAS Y CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN-

OMISION INTERSECRETA·· 
RIAL PARA EL FOMENTO -
!CONOM 1 CO DE LA FRANJA 
FRONTERIZA NOllTI Y LAS 
,ZONAS Y PERIMETROS Ll-

RES. 

CADA UNO DE LOS EST A00S. . 

1172 l!ll'nSTlGAR, ESTUDIAR Y FORMULAP. PROGRAMA3 PARA ACI• 
LERA8 LA INTEGRACION ECONOMICA Dt LA ZONA FRONTERIZA 
llOllTE CON EL RESTO DEL PAIS Y EL ESTUDIO DE LOS ASUll 
TOS atLATIVOS A LAS ZONAS Y PERH'ETROS LIBRES. -

'ORESTAL VICEllTI! GUHU-1 1172 ILA Dl'LOTACIOll FORESTAL DE LOS BOSQUES DEL ESTADO DI 
GUIRAERD, IN TERRENOS- DE PROPIEDAD NACIONAL, !JIDA
La, COlllUULES O PARTICULARES, AS! COMO DE SU IHOOS
Ta!ALIZACION. 

RODUCTOS FORESTALES DE 1 1972 ,,_,vn y PAllTICIPAR EN LOS PROCESOS DEL RACIONAL E 
,ji TARAHUMARA, . INTEGRAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES, 

EXISTENTES EN LOS BOSQllES DE PRJPIEDAD NACIONAL, IJI 
DAL, COl!UNAL Y DE LA ZONA TARAHU:~MA; AS! COll!O EN SÜ 
lllDUSTRIALIZACI(Jfj Y COllERCIALIZAC!ON, PARA MEJORAR EL 
lllYEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DE F.STA ZO~A •. 

OMISIOll DI LA COSTA DE 
AL!SCO. 

UllTA ESPECIAL DE ESTU-
105 RELATIVOS AL DESA
~OLLO SOC!OECOHOlllCO DI'. 
A PARTE ALTA jlE LA CUEN 
A DEL RIO rAPALOAPAN. -

ONDO t"IDUCIARIO ,EDE-
HAL DE ro~ENTO NUN ICl

AL. 

lt72 IDESHllOLLO AGROPECUARIO, IRCRE~f.NTAR EL TUUSllO Y ME· 
ORAR LOS SERVICIOS EN GENERAL, 

I972 l8tSOl.VER LOS PROBLEMAS SOCIALES, ECONO~ICOS Y TF.C!ll·· 
· OUI PLANTEA LA ZONA PARA EL ~F.JOR APllOVECHAMIF.NTO 
LOS RECURSOS NATURALES QUE f.XLSTEN EN ELLA. 

1972 ~TORGAR PRESTA,.OS A !,ARCO PLAZO, ce:¡ llN INTE~r.:; ~U~A

~l:NTI PltOPON:tO:IAI,. A "-!.INICtrto;, :n: f.5:AS:>S Rt:c:m.:;o:; 
PARA OU! MEALlCEN OBRAS DE ~F.~VICI05 rlJBLJCOj rn:CESA 
a1os. -

X 

8 

X X •X 

X X I· X 

X EL ORGANISMO DESARROLLARA SUS ACTIVIDADES C::N-

;:gAo~z~.Z~~:.:i~~.A!!~~ DE CHIHUAHUo\, DENOM.!. 

X 
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FOfttXI ISPICUL DI All!S. 
UNCIA T!ClllCA Y C4IWl
TIA PAllA CAIDITOS AGRO
PECUARIOS, 

DECRETO QUI lllCl.All!llTO 
LA APLJCACION DE ESTI 
lllJLOS AYUDAll Y FAC!LlDA 
DEI lN FUNCIOll DI TlllS
ZONAS .OIOOWICAI. 

PROQ- lllTIORAL PARA 
EL DESARROl.l.O RUAAL, 

FID!ICOlllSO PARA OIRAI 
DI INF•AESTllUCTUAA RURA 

UY Ci:NIRAL DI l'OILAC!Oi 

UIH\71~~1v11-i \...Ar-<Ac rERIZADOR oE LAS PRINCIPAu:s PoLITICAS DE 

D E S A R R O L L O R E G 1.0 N A L 

1970-1980 
- 1 ·-··· FOiHO INSTITUCIONAL ORIENTACIONES PRINCIPALES ALCA C( OIAECHllCtS BASICAS PARA INTEGRAR UNA 

DERAL DE OESA~ROLl.0 N POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO REGICNAl. z 
o 
o 

•• • • • T t "'""""'"" "'"'" •• ........ ••••~ ¡ 
o<( 

•12; ~ 
1 

¡ O B J OBSERVACIONES <t u 
.... 
Q 

====,=:-;, ~--- 1GJ@t:Jt!1wlií ~'~rw~~G!J,[!!]G!Jfi!l lli:lÍ~~.~cilljfüJ~l1 ,, ~ 
1172 1 OPERA• lll SISTlllA DI PR!STACION DI SERVICIOS T!CNICOS 

Y DI OTORGAll!!NTQ DI OARAllTIAS, QUE FACILITIN LA REA
LIEAC!ON DI PROYICTOS DI PROOUCC~ON AGMPECUAR!A, QUI 
llEJOll!N EL INGRESO DIL CAllPESINO •EN EJIDOS Y PIQUERAS 
PROP!EDADIS. . 

197Z 1 PROllOVU EL DISCOllGISTIONAlllENTO .INDUSTRIAL LOCALIZA
DOS EN LAS ZONAS lllTROPOLITANAS DE LA CIUDAD DE MIXl
CO, MONTERREY Y GUADALAJARA, A TRAVES DI DIVERSOS -
llTlllULOS, QUI SI PROPORCIONAN A LAS INDUSTRIAS QUI -
SI llTAll.EZCAN EN LAS OTRA: •RES ZONAS, CONSIDERADAS 
PRIORITARIAS. • ASl Sr. ::I5T!NCU!N TRES ZONAS, 

1973 

1973 

ATENDER LAS AREAS RURALES DE suas'1sfENCIA, MEDIANTE 
LA APL!CACION DE M~YOHS SUMAS DE' INVERSION PUBLICA' 
Y DE ACUERDO A UN ENPOQUE GLOBAL DEL OESARROLLO PRO
GRAllADO SOBRE DUGNOSTICOI DIREC¡S Y COll LA PARTIC! 
PACIOll DI LOS BINEFICIAllOI. 

lllJORAR IL NIVEL DI VIDA DU SECTOR CAMPESINO, INCOR
PORANDO AL PROCESO PRODUCTIVO SUPERFICIES QUE ACTUAL
MENTE SI tHCUENfRAM SIN EXPLOTACICN, A TRAVES DE LA -
REALIZACION DE TODAS AQUELLAS OBRAS DE INFRAESTRUCTU
AA RURAL "EC!SARIAS QUE PERMITAN EL ADECUADO tJrRcl
CIO DEL CR!DITO, QUI ffECESARlAMENtE DEBERA LLEVA• - / 
APAR!JADD DICHAS OBRAS. , 

1i73 1 EL PRIMERO DE SUS TRECE OBJETIVOS'. "PRETE~DE ADECUAR -
LOS PllOCRAMAS DI DEIARllOLLO !CONOM!CO Y 30CIAL A LAS 
NECESIDAOIS QUE PLA.,TEEN EL VOLU~~N, EST~UCTURA DlNA
MlCA Y DISTRUUCIOll DI LA POBLACIQN, 
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flDEICOlllSO CAUTA DI 11973 1 PllOllOVIR !L DESARROLLO TURISTICO DE ESTA Rr.GION ME
UL-MA Y DIL CAlllU:. DIAlltt LA COllSTRUCCION Y FRACCIONA~f.ENTO DE LOS TE

lll!llOS EXPROPIADOS, CONSTITUYENOO E"PRESAS TURISTl
CAS Y N!COCIOS CONEXOS; 

tallSIOll ~ 1 1973 
PAIA IL MIJOIWllDITO 
DI US COIUlllDAlll:S llUllA 
LIS l lllOICEllAS DEL - : 
PAIS. 

CllllSIOll llACIORAL DEI. -1 1973 
CACAo. 

cuun: PAllA u 1'1Xl.U1!17.al 1973 
CIOll D! LA TEM!JICIA D&-
LA Tl!RllA, 

COlllSION COORDINADOllA -1 1973 
PW EL DESARllOLLD llln 
GRAL DE LA PEN!llSULA Di 
U.la CALIFORNIA. 

LA COOROINACIOll DE LAS ACTIVIDADES QUE, PARA EL MEJO 
IWllENTO SOCIAL, ECONOlllCO, EDUCATIVO Y CULTURAL D!
W COllUlllDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS, REALl
lWI LAS DIV<RSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO FE
D!IW.. 

~~¡~~:~.Y.:~~~ ¡;t~~;¡~v~ ~0;A P~~~~~~~~;1~c~1 
TECMICAS DE PRODUCCION ! INOUSTR!AL:ZACIOll Y COl!EP.
CIALIZAC!Oll EN EL MERCADO DOllESTICO Y E:I EL EXTERIOR. 

1 
REALIZAI UN PROGRAllA NACIONAL Y PREVER LA D[SPONIBILI 1 
DAD DE ESPACIOS PARA EL DEBIDO CRECIM[EllTO URBAlllSTI: 
CO DE LAS POBLACIONES. 

PROllOVER ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y COORDINAR LAS 
LAllOllES DE LAS DEPENDENCIAS CU9!~:11 .. •WTALES DE LA -
PENINSULA. 

'.AlllllNISTll.ICION FISCAL -j 1973 1 PROMOVER LA DESC!NTRALIZACION OE LA AC!WllSTRACION -1 1 
RlCIOSAL DEL llOllESTE DI - FISCAL. 
LA CIUDAD D! llONTERllEY. 

'AlllllNISTIACIOll FISCAL - 1973 1 PllOllQVER LA DESCENTRALIZACION DE LA AD>tl!llSTRACIOH -1 X 
RIGIOllAL DE OCCIDEllTI: r FISCAL. 
'u CIUDAD DE CUAOAL.u, 
!IA. 

ª. INISTIACIOll FISCAL -11973 l PRO.'<OVER LA DESCW>RALIZACION DE LA At:"!LlllSTRAC!ON -1 X 
C!ONAL PCNINSULAR CO. FISCAL. 
DE E• LA Cluo.Q DE -
!PtCHI • CAJCP. 
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OBSERVACIONES ~+<:::~:º~ :~ º B J E T 
1 

V_º ___ , ,,~, ;1::i
7ii 1111 ~' m1J1 ¡~ !~: :~trJ lrr;~¡r1l·::~~ 

L-~~ -;=:::i.wc_~-_ . • - _ ~ ::- tGJGJ~Jl!J [• l~/.iil L.oJliJ@G;J1@~1Bpil,~l,I ~JjG• l.G!J ,füll~.1:iiJl1 ., .:..=J 
CClllTE COOllDINADOll DI •I 197• 
!.AS INSTITUc:IOllES NACIO 

HACE• iw mcu r.a l'LAllEACION, cooRDINACIDN r co- T l • 11 l. l T - Í 1 X 

llAUS DI ClllDITO AGllOPi 
CIJAlllO. -

FIOUCCllllO CIUDAD TU-1 1'7• 
lllSTICA POllfUAllU CAIO 
SM LllCAI. 

TllOL DEL CUDlTO -.:CIJARIO OFICIAL, A FIN DE MEJO 
RAll LAS tCNDICI~ DE VIDA EN EL CAMPO Y CONTRIBUlii 
A Ull llAYOll CllECINIElrfO ICOllOllICO. 

POllOTAll IL DISADOU.O DI: ISTA RIQIOll lllDIANTE IL IS 
TAILIClllIElllU DI OIMI. OI 1"FIW:STRUCTURA QUE PROPI: 
CU LA ClllACIOll DI ..VAi PUENTES ICONCMICAS Y DI -
llPllSTU SOCIAi.. 

DllllCCIOll GUllW. DI -11'7• 1 COOIDlllAll 11. Plllc:lmiMilllTO DE TO~ LOS COlll?ES p. 

DISAllROUO lll:CIOllAL. *1TDUS DIL lllSUlllUO 9DCIO-ECON:JlllCD DI LOS IST s.r. · 

COllSIJO llACIOllAL DI P0-11'7• 1 ASlllUll LA a-..lUllall D11. C ... LilllllftO 1!11 LO DI~ 
11.ACIOll. · PUDIO - t.\ LIY ~ DI POll.ACICll, 

ACUlllDO DIL IJICl/flVO -1 1'7• 
FIDlllAL PAIA LA PllOORA
llACIOll OI lllVlllSIOllll • 
FIDlllALD POI lllTIDAD • 
FIDlllATIYA. 

D~, - PAllft lllL ILllCUTIVO FIDllW., DE llAYOllESI 
IUllllll'lll DI JUICIO PMA W1A ASIONACIOll DI lllCURSOS .: 
- llolCI'*AL 111 LU arntlADlS FIDIRATIYAI. 

CXlllllOll ll.ICIOllAI. OI -1 ~ 1-lllU LAS ACTIWIDAKS DI LAS DIPlllDCllCIAS FIDlllA·· 
OPUIOL&.O MOIOIW.. La Clll 1.1111 CllU'llS .-mJllS Dal. DISAllllOLLO SOCIO

-ICO DI LAS lllTilllDll PllllllATIVAS CON OIJETO DI 
~ LAll -..S m DWRllOLLO lllCIOllAI.. 

,_, llACICIW. PAIA LOll 1175 1.-YP a. ISTUl.ICDlllllTO DI POLOS Dl DESARROLLO -
llUAlllOl.l.OI POllTUARICl9. l IllJUSTlllAL, TUlllmco y NSQUlllO 111 llUEVOS lllClllTOS -

.-ru&llCll D 11. PA1ll Y PllllllllTAll LA llfVlllSIOll PRIVADA 
D NllflC!llS DI ~ POllTUAlllO DI lllTllllS llACIO 
llAI.. 

~ ca.-- -1 )n9•111ftOrAll I~ a. COCOTSllO C011 LA11 IM.TIPLD 
m c:ocoruD. ~ .. R DlllYAll Dll. llSllO. 

1 

CllllllC. DI KUllllOWI 
DI LA Tlll• Aal DIL -

1 
117!1 I ,_. a. .U-.0 DrlaUL DI lll'A -!DAD. 

ISTAllO OI -· 
CClllllOll UCJOllAL DI -1 1179 
DISAl90Ll.0 -IOllAL Y -· -lllAll t.\ ~. ILllCUCIOll Y llYISIOll Dll. -

Pl-'ll lllCl'*AI. DI DA•-.io ~. ramrruoo "' -
PAlll'ICIPACilll DI ,_ &.ea llCl'OlllS, di ~ lllGlllll 
GPlllAll Y -lllAll &.ea ,__. DI !lrVlllSIOll l'lllLI· 
CA ........ A FU m -ALIClll 11. DllAllllOUO llGIO
M&.. 
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INPOMACIOll Y !SfUDICll •EC:IONAL Y URSAllO, AS! COllO DETEMJflAR LAS N!CESIDA-
OEL OISARROLl.O R!GIOllAL DIS DI lllV!STIGAClON¡ OOCUl!!NTAR y; PUBLICAR RESULTA-
y URIAllO, DOS 01 INV!STIGAC!ON EN !STA MATERIA, 

' 
LEY DINERAL DE ASlllTA• 197& !NJT!TUC!ONALUAR UN SISTEMA NAC!O~AL OE PU.~EACIOll 
MIENTOS HUMANOS, DE D!SARllOLLO URBANO, CONO MEDIO PARA ORDENAR Y RI· 

CULAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE~ PAIS, 
! 

X X 

X X 

' 1 

L 

X X X X 

X X X a 

X X 

X X 

X LA CONSTITUCIOll DE ESTE CENTRO ESTA CONTENIDA 
EN !L O!CRETO. Oll! CREO LA CO~ISION NACIONAL -
DE DESARROLLO REGIOllAL Y UR8AJIO, 
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• j 
co:m:ruos UNICOS DE 
DIHACIOft PAPA LOS .31 
TADOS DI LA R!PUILICA. 

31 
01c. ¡cooR01nAR LAS Acc1or•r.:1 ~t' O:JEc~r1vo FEDF.RAL y LOS -

1976 EJECUTIVOS ESTATAL?S, PA~A DAR cor:cnutr1cu A LOS r.s
PVERZOS QUE REALIZMI. PM<A ¡ ATi:r:or.R us r:tct~rnADts RE 
CIOllAL!S Y A LOS PLA;¡f~A:!ÍEllTOS PARTICIPATIVOS DE lli: 
DIVERSOS SECTORES SOCIALES, co:i LA ,l:óALIDÁD U:llCA D! 
LOCRAR U!I DESARROLLO EQUILIBRADO DEL PAIS. 

coORDINACIOI: r:ACIOl:AL -f 1977 
DEL PI.Ali r;ACIC::AL DE ID 

REALIZAR ACCIOllES PARA l:'.~ULSAR LA mFPAESTllUCT1JRA,· 
ORCAlllZACIOll Y rt'.lA!ICt.\:'.:!'.,TO PARA EL TRI.BAJO Y LA -
PROOUCCIO:I. Erl LAS zor:1,s ¡· :mIGWAS. LAS ZO•AS ARrn•s r:As DfJ'RI:aot.:: y Gi!IJPOS 

V.ARCirtADOS, Y SEl:IARIOAS DEL rAIS, AS co::c ACIJ!:LLAS MS RESTRW 
CIOAS En CUAllTO A LA SAT1$rACCION ce sus llF.Cl'5!0AOES 
ESEflCJAL!S, cct:Pmmou:·::JOIU!: u~aV~:ljO o:: 18 ~:tLLor:ES 
OC 1::XICAllOS. 

~:ns1011 t<Ac1o::~L Dt -11977 IE!RVIF DE :::s;Ru::r.;;ro.~r. _c?.~:noRACto11, co::~::,~~IOll 
OoSJ.RROLLO URBA.IO. y CDOFDINAC!O.I PER,·.Ml .... n ••.•• RE LAS DISTlllTAS E.:rtOA 

DES PIJBLICAS QUE A f.LLA cr)::CC'RAH, A Ftrl DE QUE LAS
POL!TlCAS QUE Efl r'.ATEPIA Jf AS!:llTA!:IEl:TOS HU!WIOS Y 
D!SARtOl.l.O URBA!IO SE ,\l>C?TW, A LA VEZ OU& SEAll CON
cRutllTES y co::PAT!BLES co:l LAS oz:tAS POLITICAS GUE -
EL CODIERllO FEDERAL Of.TER:ltr:E, SU cu:.:PLl'.1.IE!ITO TIE:l
OA AL INVARIABLE PROPOSITO D<: ELEVAR LA CALIDAO DE • 
LA VIDA Y F.L BIEl!f.STAR SOCIAL DE TODOS· LOS '.l>'.XICA- -
nos. ! 

PI.Al• :1ACIO::.U. oi: OESA- 11978 ¡r.Ac1rn:.1utAn LA 01srn1nr1cjo:: E:: ~L Tf.H<Iro~:o ::l,c!D
RROLLD Ul!llA:::J. :IAL DF. LAS ACTIVIDAr.FS ~C'l"·'··:ICA3 Y ~r. LA P?SLA!'JDll, 

PR0'.0:0VER EL DESARROLLO U!iN,:;) trITTr.~r.L Y fC~ILJDRAl!O 
En LO:l CEr:TPOS o~ PO!!Lt.C!n!l, PRO?!CIA.P. LA tJJSPO:as1-
L!DAD DE SUELO, VIVIEr:~A,· Sr1'/ICIOS PU~LIC03, l'!FR/,. 
!:STRUCTURA ·y EOUfPA=·~lf:!;jQ Uif~/.~to ,y '.!!.:or:AR y rP.r.~:::-

VAR EL r:t:oto /.~·~!ltF:i;Tr:. 

PLAt: CLO!JiL o:: 0".!1AP.P!J-,19SO lco:1s10r:~1.R l.A PLA!fr;t.ctr": r ::-:to:;l.t. y •;;;~:'··;.-. f': T'>: (;;) 
LLO l?!'!0-1952, CArtTOL'J Loro ravr.LC.5 (r:ACIO~:r.1 •• r::-:-f,T.'1 •• '( l'''~:t:"Jl•,',L) cr·~·. IJ:; 
XUl. POLltICl f!!:Gto:;AL tLE:!~!:to CLf.V!:: 01.IE CO.".:"i:.J'/¿ 'tL Ll'":!•) !'1:: L":: <.:¡,:r,7¡·¡r,:; 
y Ot tl::!3J.r!l:C'::LO UR!I:,;.'). t:ACIO!:r.Lt~ y f't:n'.!ITA ¡.·~·7;.~,,.,:.::::-'.,r/.! 1 C".'.:; LJ·:~;;,·.·H:::-;J:; 

:J!: POLITlC/,, LOS tllVUY.' :i:: l.!. r;Of;fo/."·~-\':t:1~t i.7.CTC:.1iAL¡ 
St PLA:;Tf.A CA~·'iHl.P. LO." r:. 1.":!:.:1:: l.lf,f.l.t· 1H?C~, IY.Tli':.':t: .. 1 
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bierno Federal. 
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CO:UTE TECNICO COllSULTl-11111 
V0 DE UNIDADES COOflDI 
DORAS DE DELEGACIOlllS 
l'!DER.\LE:J Ell LAS EllTIDA 
DES FIDERATIVAS. -

PROGRA!l.A NACIOllAL DE - l lg81 
DESARROLLO DE LAS FRAN-
J AS FRDllTERIZAS Y ZONAS 
LIBRES, 

SIMllOLOOIA1 TIPO DE REQION. 

l'Ol.ITICA tcorro~ICA y SOCIAL y EL :lASTl PUBLICO QUE 
R DIRIGE A SU TERRITORIO. 

TACO Y LA COORDINACION CEr.r., ' ESTUDIOS A..~llliS--
TRATIVOS CE LA PRESID!llCIA DE . REPUBLICA, Rico::tN-

ESTAJLECER PARTICIPATIVA:!' ~AS SECR>TA?.IA:: DE ES-

DACIOllES y LlflEA:UENTOS c¡tJF. OR wnN [~ FO~:>'.A "º'~0-
CENEA Y COllCRUFllTE LOS ESFU•HZ S DE OF.;CEllTRALIZA- -
CIO/l Y DESCOllCErlTRACIOll AOIUlll TRATIVA, ASI ':Q'.{O i~E-
JORAR LAS RELACIOtlES DE COOROI 'ACION CJN LCS ~SIER
NOS ESTATALES. 

REALIZAR ACCIONES. DE rc:•rnro r.to:ro·.uco y SOCIAi. Ell -
FRANJAS FftOllTERIZAS Y ZOll/,S LlbPES. 
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5.3, CONSIDERACIONES SOBRE LAS POLITICAS 
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EL ANÁLISIS ESQUEMÁTICO CONTENIDO EN EL •DIAGRAMA CARACTE

RIZADOR" DEL INCISO ANTERI6R, MUESTRA, CON SUFICIENTE CLA

RIDAD, QUE ES LA DÉCADA 1970-1980 CUANDO SE INICIA LA PRE

SENCIA SOSTENIDA DE LAS POLfTICAS DE DESARROLLO REGIONAL -

EN México. ESTAS COBRAN ENTONCES DERECHOS DE PERMANENCIA 

JUNTO A LAS TRADICIONALES POLÍTICAS GLOBALES Y SECTORIA- -

LES, UN PRIMER ELEMENTO DE JUICIO QUE AVALA LA AFIRMACIÓN 

ANTERIOR, SE CONSTITUYE AL CONSIDERAR QUE EN SÓLO ESOS.10 

AÑOS, EL NÚMERO TOTAL DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE -

POLÍTICA REGIONAL CREADOS, ASCENDIÓ A 140 EN TANTO QUE EN 

TODA LA HISTORIA ANTERIOR DEL PAÍS SE LOGRÓ IDENTIFICAR 

APENAS A CERCA DE 15, 

VALt ACLARAR EN TORNO A LAS REFERENCIAS ANTERIORES, QUE EL 

CARÁCTER DE PARTE-AGUAS DE LA DÉCADA 1970-1980, SE DEBE A 

QUE LA PCX.. (TICA DE DESARRQLO REGIONAL ES UNA CONCEPCIÓN DEL PENSAMIE~ 

TO ECONÓMICO QUE APENAS MANIFIESTA SU EXISTENCIA INICIAL EN LA DÉCADA 

DE LOS 50s, SE CONF 1 GURA A PART 1 R DE LOS PA (SES 00'11NANTES,

PARA RESPONDER A LA ACELERACIÓN SOSTENIDA DE LOS DESEQUI-

L IBR !OS SOCIALES, SECTORIALES Y REGIONALES QUE CARACTERI-

ZAN A LA HISTORIA ECONÓMICA MODERNA, DONDE -COMO VIMOS EN 

CAP(TULOS ANTERIORES- LA DINAMIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PRI

MERO Y DE LOS OTROS SECTORES DESPUÉS, SE FUNDAN EN LOS - -

DESEQUILIBRIOS, ESTO EXPLICA QUE LAS POLfTICAS REGIONA- -
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LES ANTES NO PODÍAN HABERSE ESTABLECIDO SISTEMATICAMENTE 

y QUE su PRESENCIA EN EL PAÍS SE PERCIBE 20 AAos OESPUES, 

PORQUE ES ENTONCES CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OEL OESARRQ 

LLO NACIONAL, INDUCEN IMPERATIVAMENTE A INTEGRARNOS EN EL 

PROCESO EVOLUTIVO Y DE DIF4SldN QUE HA 100 OTORGANDOLE -

RANGO HIST6RICO, A LA CONCEPCIÓN REGIONAL DEL DESARROLLO, 

SIMULTANEAMENTE SE INAUGURAN ESA D~CADA Y EL GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE LUIS EcHEVERRfA ALVAREZ. EN iu PERÍODO SE RE

GISTRARON 73 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA REGIONAL, ESTE IM

PULSO, DESDE LA ÓPTICA CUANTITATIVA, PU.EDE CONSIDERARSE -

QUE CONSOLIDA UNA PRIMERA FASE. Es LA BÓSQUEDA, CASI co~ 

PULSIVA, DE UN PROCESO QUE FRENE LA TENDENCIA HIST6RICA -

DE LOS CRECIENTES DESEQUILIBRIOS REGIONALES, 

LA DIRECtl6N Y PROFUNDIDAD EN ESTE EMPEAO, SE INFIERE DE( 

ANALISIS CONJUNTO DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS DI-

VERSAS COLUMNAS DEL "ESQUEMA CAR«iCTERIZAOOR", CUYO PROCE

DIMIENTO DE AGRUPACIÓN UTILIZADO, PERMITE SINTETIZAR ~AS. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRESALIENTES Y SUBRAYA~ ~AS -

FUNDAMENTALES, 

CONSIDERACIONES GENERA~ES 
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Los INSTRUMENTOS DE POLÍTICA REGIONAL EN EL PERÍODO DE -

ECHEVERRÍA, POR SU FORMA INSTITUCIONAL SE AGRUPAN EN 5 -
DEPENDENCIAS, 22 ENTIDADES, 40 ÓRGANOS DE CORRESPONSABILl 

DAD, 4 LEYES Y REGLAMENTOS Y 2 PROGRAMAS, SIGNIFICA QUE 

SE AFIANZA LA TENDENCIA A lA CORRESPONSABILIDAD CON 40 -
INSTRUMENTOS DE ESTE TIPO, MECANISMO DE INDUDABLE IMPOR-

TANCIA PARA EL SENTIDO REGIONAL DE LAS POLÍTICAS, AL REDQ 

CIR LAS IMPOSICIONES DESDE EL CENTRO, ESPECIALMENTE CON -

LA INNOVACIÓN IMPRESA EN LA MAYORÍA DE ELLOS, CONSTITUÍDO 

POR LOS 31 COMIT~S PROMOTORES DE DESARROLLO Soc10-EcoNÓMl 

CO DE LOS ESTADOS, TAMBl~N, SE REVELA.QUE LA ADMINISTRA

CIÓN PdBLICA FEDERAL, TIENE EN EL SECTOR PARAESTATAL LOS 

ÓRGANOS M~S VIABLES PARA LAS ACCIONES REGIONALES, PUES -

DEBIDO A SU NATURALEZA OPERATIVA INCIDEN DIRECTAMENTE EN 

LA REALIDAD CON 22 ENTIDADES, EN TANTO QUE EL SECTOR CEN

TRAL, POR CORRESPONDERLE FUNCIONES NORMATIVAS O DE APOYO 

INFRAESTRUCTURAL, SE LIMITA EN SU PARTICIPACIÓN REGIONAL 

CON SÓLO 5, FINALMENTE, EN LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES 

DESTACAN LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS, PORQUE ERIGEN EL MAR

CO LEGAL PARA INICIAR UNA POLÍTICA REGIONAL NACIONAL, AL 

ESTABLECER OBLIGACIONES AL GOBIERNO Y LINEAMIENTOS PARA -

LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, PRINCIPALMENTE EN LAS LE-

YES GENERALES D5 POBLACIÓN Y DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, -

QUE DEF 1 NEN, RE SPECT 1 V AMENTE, OBL IGATOrllEDAD JURÍDICA l)E FORM!,! 
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LAR EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LINEAMIENTOS DE • • 

ORIENTACIÓN PARA DISTRIBUIR ARMÓNICAMENTE LA POBLACIÓN • 

DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS DISPONIBLES ESPACIALMEN• 

TE, ESTAS LEYES SE COMPLEMENTA~ CON EL DECRETO DE 1972, 
PRIMER INSTRUMENTO DE ORIENTACIÓN REGIONAL PARA APOYOS •• 

FISCALES Y FACILIDADES DIVERSAS DEL GOBIERNn, OFRECIDOS • 

EN FUNCIÓN DE LAS 3 REGIONES EN QUE DIVIDE AL PAÍSI Y EL 

ACUERDO DE 19741 CON EL CUAL SE OBLIGA A LAS DEPENDENCIAS 

Y ENTIDADES A DIRIGIR COORDINADAMENTE MÁS RECURSOS A LOS 

ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, 

EN CUANTO A LAS nORIENTACIONES PRINCIPALES DE DESARROLLO#; 

LAS CIFRAS OTOAGAN EL MAYOR NaMERO A "CONCURRENCIA MULTI• 

SECTORIALn CON 48 Y LE SIGUEN CON 43 NOBRAS RURALES#, CON 

42 nAREAS DEPAIMIDASn, CON 39 TANTO NDESCENTRALIZACldN fN -
DUSTRIALn COMO nAEVERSIÓN MACROCEF,LICA# Y CON 38, 37 Y • 

35, "POLOS DE CAECIMIENTO","coNSOLIDACldN 'REAS DE DESA·· 

RR01.L0 11 
V. 

/1 AREAS DE COl.ON 1ZAC1 dN", ~ESPECT 1VAMENT!1 Rev1 
LAN LAS CIFRAS ANTERIORES ARMONfA CON LA""FORMA

0 

INSTITU•• 

CIONAL" AL SER MAYOíl LA ORIENTACIÓN DE "CONCURRENCIA MUL• 

TISEC~ORIAL", AL IGUAL QUE LO es "dAGANOS DE, CORR!SPONSA· 

BILIDAD", PUES AMBOS CONCEPTOS se SIGNIFICAN POR SER PAR· 

TICIPATIVOS. PoR OTRO LADO, se OBSERVA LA INTENCldN DE • 

FRENAR EL DESEQUILIBRIO, AL IMPULSAR LAS 'REAS RURALES Y 
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DEPRIMIDAS PARALELAMENTE CON EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO 

DE LA PROVINCIA, Y POR ÚLTIMO, ES D~BIL LA PRESENCIA DE 

MEDIDAS DE COLONIZACIÓN, CON LO CUAL SE REFLEJA QUE LA -

DlSTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN, MÁS QUE PROMOVE! 

LAS POR APERTURA DE NUEVAS ÁREAS PRODUCTIVAS, REQUIERE DE 

MECANISMOS D~ PRODUCCIÓN RENTABLES Y DISTRIBUCIÓN SOCIAL 

JUSTA, QUE FIJE A LA POBLACIÓN DONDE RESIDE, 

Los "ALCANCES", CON 58 DE CARÁCTER NACIONAL y 15 LOCAL, -

INDICAN DOS ASPECTOS: LA TENDENCIA A ENFRENTAR EL DESEQUl 

LIBRIO REGIONAL EN UN MARCO NACIONAL Y LA EXISTENCIA DE -

REGIONES QUE CONTINÚAN ATENDl~NDOSE AISLADAMENTE, ESTO -

ÚLTIMO, PODRÍA INFERIRSE, CONTINUARÁ EN TANTO EL SENTIDO 

INTEGRAL Y NACIONAL DE LAS POLÍTICAS REGIONALES NO SEA Dg 

FINITIVO, LAS MISMAS CIFRAS SUGI:~EN QUE TALES SENTIDOS 

DEBEN TRAZARSE EN FUNCIÓN DE LA •UNIDAD BÁSICA", PU~S YA 

LA EXPERIENCIA DEL SEXENIO QUE SE ESTÁ EXAMINANDO, LE 

OTO~GA ?RIOiHDAD COM 46 Y 11 MEDIDM DE .o\LCANCES NACIONAL Y LOCAL, -

RESPECTIVAMENTE. Nos ~ONDUCE ESTA CONSIDERACIÓN A UNA REFLEXIÓN - -

PRELIMINAR EN CUANTO A LA DUDOSA CONVENIENCIA DE ACENTUAR 

LAS POLÍTICAS qEGIONALES EN UNA ESTRATEGIA DE SUB-METRÓPQ 

LIS, QUE PODRÍAN ~EPETIR COMPORTAMIENTOS DE COLONIAJE IN

TERNO, PU~S SE LIMITAN A Ufi NÚHERO INSIGNIFICANTE DE 

CIUDADES, QUE VIENEN A SER NÚCLEOS RETARDADORES 
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~ARA LOS ESTADOS CARENTES DE ELLAS, 

LA TENDENCIA A DAR PRIORIDAD A LA #UNIDAD BASICAH, ES DE

CIR A LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, NOS LLEVA A CONSIDERAR· 

QUE LA LUCHA DEL FEDERALIS~O SIGUE VIGENTE, INDUCE EN TAL 

SENTIDO EL SUSTENTO JURfDICO DE LA ORGANIZAC16N DEL TERRI

TORIO NACIONAL, EN ~L. ES UN DERECHO PARA LOS ESTADOS fE· 

DERALES QUE SUS CAPITALES Y/O CIUDADES PRINCIPALES, SEAN 

ATENDIDAS EQUITATIVAMENTE POR EL GOBIERNO CENTRAL, PARA -

~STE, POR LO TANTO, RESULTA IMPERATIVA LA ADOPCl6N DE UNA 

ESTRATEGIA QUE IMPIDA EL GIGANTISMO DE'LAS SUBMETRÓPOLIS. 

Y QUE, EN CAMBIO, LAS ECONOMÍAS DE ESCALA SE OBTENGAN POR 

PROCESOS PRODUCTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN FUNCl6N DE VENT,a 

JA.S COMPARATIVAS POR Dl.SPONlli!LIDAD DE RECURSOS DE PRODU~ 

CIÓN Y TECNOLOGÍAS CONCORDANTES, EQUILIBRANDO CON LAS ASIGN!. 

ClcHS PRESIJPIJ:STARIAS LOS DIFERENCIALES POR ECON<J1ÍAS EXTERNAS vio 

tE AS..MRACIÓN, 

[NFERIMOS DE LO ANTERIOR, QUE LOS ALCANCES EN LAS POLÍTI

CAS REGIONALES Y EN EL TIPO DE REGIÓN QUE SE ELIJAN, CON¡ 

TITUYEN U~ PPIMER ESLABÓN PARA CARACTERIZAR LA VALIDEZ Y 

TENDENCIA EQUILIBRADORA QUE PUEDAN ESPERARSE DE ~AS FOR-

MAS INSTITUCIONALES Y DE LAS ORIENTACIONES DE DESAqROLLO 

QUE SE IMPRIMAN A LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA, 

CIERTAMENTE SON LAS ~DIRECTRICES BASICAS" EL FILTRO ANAL! 

TICO.QUE DEFINITl~AMENTE CALl~ICAN EL VALOR DE LOS INSTRU 
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MENTOS, As( SE ADMITIÓ EN. EL ANÁLISIS TEÓRICO E HISTÓRI

CO QUE HAN PRECEDIDO A ~STE CAPfTULO, POR CONSIGUIENTE, 

EL ENCUADRAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE POLfTICA EN LAS 

"DIRECTRICES B~SICAS" PODRÁ, EN PRIMER LUGAR, MOSTRAR EN 

QU~ MEDIDA DURANTE EL PERÍODO 1970-1976, SE CUMPLE CON LA 

HIPÓTESIS QUE FUNDAMENTA LA REALIZACIÓN DE ESTA INVESTIG! 

CIÓN, AL RESPECTO, RECORDEMOS RESUMIDAMENTE HABER ADMI-

TIDO, QUE EL lNICIO DE LA CONSOLIDAC!6N DE LAS POLÍTICAS 

REGIONALES, SE REGISTRÓ EN LA D~CADA 1970-1980, SIN QUE -

LLEGARAN A CONFIGURARSE EN UNA SOLA QUE INTEGRARA LOS PRQ 

GRAMAS DE TODOS LOS ENTES PÚBLICOS, SOCIALES Y PRIVADOS.

AÚN CUANDO ASÍ ESTÁ EN LA CONCIENCIA OFICIAL, SEGÚN LO Rf 
VELAN SUS DECLARACIONES, 

INTEGRAR UNA SOLA POLfTICA, DICE EL "DIAGRAMA CARACTERIZ! 

DOR", NO SE CUMPLIÓ, POR UN LADO, LA "COORDINAGIÓN GUBEft 

NAMENTAL" SE ESTABLECIÓ, DE 73 INSTRUMENTOS EN SÓLO 15 ~

PARA 2 NIVELES Y EN 35 PARA 3, A~~N DE QUE LA INMENSA MA

YOR {A DE ENTIDADES Y DEPENDENCIAS FEDERALES CARECEN DE -

INSTRUMENTACIÓN REGIONAL Y NO SE PRETENDIÓ ABARCAR DE MA

NERA OBLIGADA A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, POR OTRO, 

LA REDUCCIÓN DE CAUSALES ACUMULATIVAS DE DESEQUILIBRl0S,

ES LA MÁS POBRE DE LAS ACCIONES LOCALIZADAS EN LOS INSTRQ 

MENTOS REGl0NALES DE ESE PERfono: SE DIRIGEN 12 A REIVI~ 
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DICACIÓN AGROPECUARIA. 3 A PROMOCIÓN DE CAPITAL SOCIAL vio 
PaBLICO V NINGUNO A REDUCIR LA SUBORDINACIÓN E~TRANaJRA1 • 

FINALMENTE, LA ARTICULACIÓN DEL DESARROLLO ESPACIAL SE • • 

CONTEMPLA EN 39 INSTRUMENTOS RESPECTO AL PROCESO ECONÓMI·· 

CO V EN 42 RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON LO ~· 

C~AL ES LA #DIRECTRIZ BASICA# MAS SIGNIFICADA, QUE 
0

EN • • 

~LTIMA INSTANCIA, EN ESTE CONTEXTO SÓLO FORTALECE LA CON·· 

SOLIDACIÓN DE ENC~AVES1 

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES 

EL EXAMEN DE LA TEORÍA DE LA CAUSACldN CIRCU~AR ACUMULATI·· 

. VA V EL DEL PROCESO HISTÓRICO QUE CARACTERIZA EL COMPORTA• 

MIENTO ·ECONÓMICO DE LAS REGIONES'DEL PAfs, CONDUJO A es· -

TABLECER QUE LA INTEGRACIÓN DE Y!!!, POLfTICA REGIONAL, ES • 

POSIBLE SÓLO CON LA RECTORÍA DEL ESTAD01 ESTA FUNCIÓN NO 

FUt AMPLIADA EN EL PERÍODO 1970·76, SEG~N SE DERIVA DEL •• 

PARRAFO ANTERIOR, EN LO QUE SE REFIERE A LA INCAPACIDAD ·~ 

·DEL ESTADO PARA ESTABLECER UNA POLfTtCA REGIONAL. LAS • • 

FUERZAS ECONÓMICAS.PRIVADAS, NACIONALES V EXTRANJERAS, • • 

FUERON SUPERIORES A LAS DEL ESTADO. Asf ES COMO SE REFLE• 

JA EN EL #DIAGRAMA CARACTERIZADOR# QUE, A FIN DE CUENTAS, 

NO HACE SINO VERIFICAR LA VALIDEZ DEL EXAMEN HISTÓRIC01 •• 

SIN EMBARGO, .TAMBltN ES CIERTO QUE A~N CUANDO S! DIERON.•• 



ESTOS RESULTADOS, LOS ESFUERZOS POR FORTALECER LA RECTO-

RÍA DEL ESTADO IMPLICARON LA MULTIPLICACIÓN Y ORGANIZA- -

CIÓN DE INSTRUMENTOS, EN UNA LfNEA EVOLUTIVA QUE SUGIERE 

SE TIENDE A CONFIGURAR UNA POLÍTICA REGIONAL, 

YA EN LAS CONSIDERACIONES GENERALES SE ESTABLECIÓ QUE EL -

PARÁMETRO REFLEJANTE DE ESTA TENDENCIA, FUÉ LA. AGRUPACIÓN 

DE LOS INSTRUMENTOS EN FUNCIÓN DE SU ALCANCE, NACIONAL O 

LOCAL, CON 58 PARA EL PRIMERO Y 15 PARA EL SEGUNDO, EN-

TONCES SE ADMITIÓ QUE EL SENTIDO NACIONAL DE LAS POLfTl-

CAS REGIONALES CONDUCE A LA INTEGRACIÓN DE UNA POLÍTICA; 

POR OTRO LADO, HABRÁ DE SUMARSE LA CONSIDERACIÓN SOBRE LA 

EVOLUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ESTA SE HA CONSTITUÍDO POR 

LNNOVACIONES ORGÁNICAS QUE ASIMILARON EXPERIENCIAS RECl~N

TES, SE PARTE DE LAS COMISIONES ORGANIZADAS EN EL -

GOBIERNO DEL GENERAL CÁRDENAS DEL Rfo Y DE LAS HIDROLÓGl-

CAS DE LAS DÉCADAS DE LOS 4Qs, Y 5Qs, EN AMBOS CASOS - -

FUERON DIRIGIDAS A REGIONES ESPECÍFICAS, EN ESTE SENTIDO 

SE REGISTRA TAMBIÉN LA CREACIÓN DE 15 INSTRUMENTOS DURAN-

TE LA DÉCADA 1970-1980, IDENTIFICADOS POR SU ALCANCE LO- -

CAL, ALGUNOS DE ELLOS TIENEN SU ORIGEN EN AROS ANTERIO- -

RES Y SÓLO SON REESTRUCTURADOS CONFORME A LAS NUEVAS CON-

D l C 10NEs, ·ENTRE LOS QUE DESTACAN LA IMPULSORA DE LA CUEN--
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CA DEL PAPALOAPAN, LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DEL LAGO DE -

TEXCOCO Y LA COMISIÓN lNTERSECRETARIAL PARA EL FOMENTO 

ECONÓMICO DE LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y PERÍMETROS L1-

BRES, POR OTRO LADO. TODOS LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE AL

CANCE LOCAL, SE CREARON Sl~UIENDO LAS PAUTAS DE LAS EXPE

RIENCIAS MENCIONADAS, 

Es CLARO QUE LA TENDENCIA EVOLUTIVA PREPONDERANTE SE OB-

SERVA EN LOS INSTRUMENTOS DE ALCANCE NACIONAL, QUE ASCIEli 

DE A 58 DE LOS 73, DE AQUELLOS MERECERÁN ESPECIAL ATEN-~ 

CIÓN LOS 31 CoMITts PROMOTOR~S DE DESARROLLO Socio ECONÓ

MICO DE LOS ESTADOS Y 4 COMISIONES RELACIONADAS CON ELLOS, 

AS( COMO LAS LEYES ORDENADORAS Y SUSTENTADORAS DE LA PER

MANENC l A Y CONSOLIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO -

REGIONAL, 

EN CUANTO A LOS OTROS 20 INSTRUMENTOS, A EXCEPC16~ DE LAS 

3 ADMINISTRACIONE~ FrscA~ES REGIONALES. HABRÁ DE CONSIDE

RAR QUE LAS EXPERIENCIAS DE LAS COMISIONES, CONTINUÓ IN-

FLUYENDO EN SU ORGANIZACIÓN, LAS 8 DIRIGIDAS A REGIONES· 

HOMOGtNEAS (#H#). OBEDECEN AL SENTIDO DE REGIÓN PROBLEMA 

O BltN A LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL CON ENFO- -

Que' SECTORIAL, llABRÁ DE MENCIONAíl A LA C~MISIÓN NACIONAL 

DE.LAS ZONAS ARIDAS. FONDO ESPECIAL ne ASISTENCIA TtCNICA 
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Y GARANTÍA PARA CR~DITOS AGROPECUARIOS, PROGRAMA INTEGRAL 

PARA EL DESARROLLO RURAL Y FONDO NACIONAL PARA LOS DESA-

RROLLOS PORTUARIOS, EN LOS OTROS .INSTRUMENTOS DIRIGIDOS 

A LA "UNIDAri BASICA" O LOS ·4 DE "UNIDADES INTERREGIONA- -

LES•, SE OBSERVAN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE -

DESARTICULACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL INTEGRAL, AÚN -

CUANDO SON DE ALCANCE NACIONAL, DE AHÍ QUE, EN ESENCIA.

SU NATURALEZA DE INSTRUMENTOS AISLADOS, ES SEMEJANTE A -

LOS DE ALCANCE LOCAL, POR LO QUE LA CONSIDERACIÓN FUNDA-

MENTAL CONSISTE EN SU EVOLUCIÓN LIMITADA, PARA TENDER A -

INTEGRAR UNA SOLA POLÍTICA REGIONAL, 

EN CAMBIO, LAS ADMINISTRACIONES FISCALES REGIONALES CONS

TITUYEN UNA NUEVA MODALIDAD DE INSTRUMENTACIÓN REGIONAL:

DESCONCENTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ?ÚBLICA, EN ESTE -

CONCEPTO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SIN ANULAR SU PEE 

SONALIDAD JURÍDICA Y PAThlMONIO PROPIOS, TRANSFIEREN FUN

CIONES Y FACULTADES DEL ÓRGANO CENTRAL A ESTRUCTURAS IN-

TERNAS LOCALIZADAS ESPACIALMENTE DONDE SE REALIZA LA DE-

MANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CON LO CUAL LA MEDIDA -

REGIONAL SE INSCRIBE EN UN ENFOQUE DE CARACTER NACIONAL.

PARA MAYOR PRECISIÓN CONVIENE ENUNCIAR TAMBltN EL CONCEP

TO DE DESCENTRALIZACIÓN, ESTE, SE CONCIBE COMO LA RELO-

CALIZACIÓN ESPACIAL DE FUNCIONES Y FACULTADES INTEGRADAS 
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EN UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON PERSONALIDAD JURfDICA V • 

PATRIMONIO PROPIOS, Es EL. CASO DE LOS ORGANISMOS DESCEN• 

TRALIZADOS DEL GOBIERNO FEDERAL. QUE se ESTABLECEN EN PR~ 

VINCIA, 

DEBE OBSERVARSE QUE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE DES• • 

.CONCENTRACIÓN MENCIONADAS. AL IGUAL QUE LAS DE DESCENTRA· 

LIZACIÓN, AÚN CUANDO SON UN AVANCE EN LAS POLÍTICAS REGl2 

NALES. sus EXPECTATIVAS ESTAN LIMITADAS, Se DEBE A QUE -

CARECEN DE UNA DIRECCIÓN TOTALIZADORA QUE ARTICULE SUS •• 

ACCIONES EN UNA POt.fT¡CA NACIONAL REGIONAL, ADONDE CONCU· 

RRAN TODOS LOS SECTORES QUE SE INVOLUCREN EN UN ESPACIO • 

LOCAL 1 ZADO, 

EN CAMBIO, SIN LUGAR A DUDAS, EL INSTRUMENTO REGIO•• 

· NAL CON MAS RANGO EVOLUTIVO V CON ALTAS PERSPECTIVAS DE • 

CONSOLIDACIÓN. CREADO EN EL PERÍODO 1970-1976. LO es LA -

FIGURA JURfDICO-ADMINIST~ATIVA QUE SE DENOMINÓ COMIT~ DE 

PROMOCIÓN DE DESA~ROLLO Soc10-EcoN6MICO DE LOS ESTADOS, 

EL PRIMERO DE LOS COMITls SE ESTABLECIÓ EN YucAT~N EL ARO 

DE 1971, · POSTE~ IORMENTE, EN 1972 V EN 1973, SE HIZO LO • 

MISMO EN OAXACA V EN CHIAPAS, EN LOS Aílos SUCESIVOS CON· 

TINUAílON ESTADLECl~NDOSE EN LAS DEMlS ENTIDADES FEDERATI~ 
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VAS, HASTA CUBRIR LA TOTALIDAD DE ELLAS EN 1975, 

Es RELEVANTE QUE SE HAYA INICIADO EN 3 DE LOS MÁS POBRES 

ESTADOS EN LA FEDERACIÓN, INDICA QUE LA FUERZA DE LAS R~ 

GIONES-PROBLEMAS, ACTUÓ COMO INDUCTOR INÉRSICO DE POLÍTI

CAS AISLADAS, EN CAMBIO, POR HABERSE EXTENDIDO LOS COMI

TÉS A TODO EL PAfS, SE PUEDE ADMITIR LA PRESENCIA DE UN -

PROCESO QUE POR APROXIMACIÓN SUCESIVA ARRIBÓ A UNA ORGANl 

ZACIÓN QUE TRAZA EL CAMINO ADMINISTRATIVO CAPAZ DE INTE-

GRAR LAS POLÍTICAS REGIONALES EN UN ESQUEMA NACIONAL, 

ESTO PORQUE LAS DIVERSAS ACCIONES SECTORIALES ENTRAN EN -

CONTACTO CONCURRENTE EN LOS ESTADOS, DEBIDO AL CAR~CTER -

DE CUERPO COLEGIADO DE LOS COMITÉS;·PUESTO QUE ",,, SE E~ 

~ CUENTRAN PRESIDIDOS POR LOS CIUDADANOS GOBERNADORES DE 

CADA ESTADO, Y EN SU SENO ESTÁN REPRESENTADAS TODAS LAS -

DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO, LOS FUNCIONARIOS ESTATA

LES Y LOS SECTORES ACTIVOS DE LA POBLACIÓN,,,"l/, ES DE-

CIR, LOS AGRUPADOS EN EL SOCIAL Y EN EL PRIVADO, 

Los COMITÉS TIENEN·",,' EL PROPÓSITO DE LOGRAR UNA MAYOR 

COHERENCIA EN LAS TAREAS DE PROGRAMACIÓN Y UNA MEJOR APll 

CACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS A NIVEL OPERATIVO, •• "l1eN UNA 

l/ Luna Traill, Jaime.-"La Planeaci6n Regional y su Impacto en la -
- Programaci6n del Gasto Público rederal.-Ponencia presentada en el 

Segundo Congreso Nacional de Presupuesto Público. México, D.F. --
1976 P-2. 

~/ lctem. Pp: 2-3 
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DINÁMICA ECONÓMICA QUE ·NO PODEMOS SOSLAYAR- ESTÁ INTEGR~ 

DA A LOS PROCESOS NACIONAL E INTERNACIONAL, ESTA CIRCUN! 

TANCIA INDICA, COMO EN TODA INTEGRACIÓN, QUE EL UNIVERSO 

SECUENCIAL SOBREPONE NIVELES DE DINÁMICAS GLOBALES Y SUP[ 

RIORES QUE DETERMINAN LOS MÁRGENES DE ACCIÓN DE SUS COMPQ 

NENTES, EN ESTE CASO LOS ESPACIOS REGIONALES, 

De LA REFLEXIÓN QUE ANTECEDE SE DERIVAN 2 CONSIDERACIONES 

FUNDAMENTALES: QUE SE UBICAN A LOS COMITÉS SÓLO COMO INS

TRUMENTOS DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZATIVAS DE 

LA ECONOMÍA LOCAL, Y QUE PODRÁN TRANSFQRMARSE EN INSTRU--

. MENTOS DE POLÍTICAS ECONÓMICAS EQUILIBRADORAS, EN LA MEDl 

DA QUE IMPERE SU NATURALEZA PARTICIPATIVA, EN ÉSTA LA·-

CONFRONTACIÓN DE INTERESES QUE LE ES PROPIA, CONDUCE A LA 

SUMA DE ESFUERZOS, SI INDUCE ACCIONES PRIORIZADAS EN FUN

CIÓN DE LAS CAUSALES QUE ACUMULAN DESEQUILIBRIOS REGIONA

LES, TAL INDUCCIÓN SE IMPACTA EN EL PROGRAMA ESTAT~L, DE! 

DE LA FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL DISERO, HASTA SU -

APLICACIÓN, 

Se ADVIERTEN EN LAS 2 CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES SOBRE 

LOS COMIT~S, QUE SU UTILIDAD INSTRUMENTAL ES AVANZADA, EN 

TANTO CONFIGURAN UNA INSTANCIA TOTALIZADORA QUE TIENDE A 

ABARCAR REGIONALMENTE A TODOS LOS AGENTES SECTORIALES y, 

POR OTRA PARTE, QUE LAS LIMITANTES EN LAS ESTRUCTURAS 



NACIONALES E INTERNACIONALES A QUE SE ENFRENTAN, SON, A -

su vez, LOS CAMPOS QUE DEBERAN CONTRIBUIR A MODIFICAR, -

ESTABLECIÉNDOSE AS( UN PROCESO DE.CONTfNUA INFLUENCIA RE

CÍPROCA, 

CONCLUIMOS DE LAS REFERENCIAS V REFLEXIONES ANTERIORES -

QUE LOS COMITÉS SE IMPUSIERON RESPECTO A LOS OTROS INS- -

TRUHENTOS, CONFORME LO REFLEJÓ SU EXTENSIÓN A TODOS LOS -

ESTADOS, Y QUE ELLO DESCANSA EN SU EFECTIVIDAD PARA INTf 

GRAR POLfTICAS LOCALES EN UN MARCO REGIONAL V NACIONAL, ~ 

DEBIDO A SU CONFIGURACIÓN ORGÁNICA DE NATURALEZA PARTICI

PATIVA, 

LA EXTENSIÓN DE LOS COMITÉS REQUIRIÓ EL ESTABLECIMIENTO DE 

HEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y ARTICULADORAS PARA FORTALECER -

SU OPERATIVIDAD, Se TRATA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE - -

DESARROLLO REGIONAL ADSCRITA A LA SECRETARfA DE LA PRESI

DENCIA V CREADA EN 1974, ASf COMÓ DE LA COMISIÓN DE DESA

RROLLO REGIONAL EN 1975, QUE SE TRANSFORMÓ EN REGIONAL V 

URBANA EN 1976 y, EN ESTE MISMO A~O, EL CENTRO DE DOCU- -

MENTACIÓN, INFORMACIÓN V ESTUDIOS DEL DESARROLLO REGIONAL 

V URBANO. 

los 4 ÓRGANOS MENCIONADOS TIENEN COMO OBJETIVO ARTICULAR 
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y APOYA~ ARMÓNICAMENTE LA OPERACIÓN DE LOS CoMITts. Co-
R~ESPONDE A LA •orRECC!ÓNH COORDINAR DESDE LA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE -SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA· EL FUNCIONA· -

MIENTO DE TODOS LOS COMIT~s. A LA •coMISIÓNH COORrilNAR --· 

LAS ACTIVIOADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE 

SE INVOLUC~AN EN EL ·coMIT~·. SIENDO PRIMERO CON ORIENTA· 

CIÓN REGIONAL y DESPuts (1976) TAMBl~N URBANOI FINALMENTE, 

EL •csNT~O DE OoCUMENTACIÓN•, nue SE LE ASIGNA LA Res

PONSAB IL IDAD DE INVESTIGAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN DO· 

CUM!NTAL Y ESTADÍSTICA REGIONAL Y URBANA, 

:L FORTALECIMIENTO INTERNO Y CENT~AL DE LOS COMIT!S, DIÓ 

COMO qESULTADO MÓLTl?LES ACCIONES DE POLÍTICA ADMINISTRA• 

TIVA REGIONAL, 

EN ESTE SENTIDO, A FINALES DEL SEXENIO DE ECHEVERR(A, se· 

'.:Lf\BORAN P10Gn1111As ~.NuAr.Es oe INVERSIÓN P~a1.1cA POR ENTI

DAD FED2RATIVA, EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL SECTOR Pd· 
BLICO A NIVE~ ~STATAL1 PROGRAMAS ESTATALES DE DESARROLLO 

A ;'iEDIAtlO Pi.Azo, PROG~AMAS DESCENTRALIZADOS DE OBRAS y -

SERVICIOS F~D!~ALES (PílQDOES), PROGRAMAS ~STATALES DE PRQ 

Y!:cros ?A:1.~ C~EAíl S11r>1.rns. 1\leroooLoGfA PARA 1.A Pt.ANEACJdN 

n:1. ílESt\R~Ot.'.O ilEGIONAL y :1. P~OGr1AMA r!ACIONAI. oe CAPACI· 

TACIÓN TECMOECONÓlllCA Y El. D2SMR01.LO R:GIONAl.1 
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SE INFIERE QUE LA ACERTADA CONFIGURACIÓN. ORGÁNICA DE LOS 

COMITÉS, PROPICIÓ LAS ACCIONES ANTES ENUNCIADAS, EN -

ELLAS, SE OBTIENE POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES, LA 

ABSORCIÓN DE TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PLANEACIÓN, 

ASf COMO LA TRANSFERENCIA, CON FINES OPERATIVOS, DE RE- -

CURSOS FINANCIEROS DE 18 PROGRAMAS FEDERALES DE ALCANCE -

LOCAL, INSCRITOS EN LOS PRODEQS, POR SU PARTE, EL GOB!Eft 

NO FEDERAL AMPLÍA SUSTANCIALMENTE SU ACERVO SOBRE INFORM~ 

CIÓN SITUACIONAL DE LAS LOCALIDADES Y DEFINE PARÁMETROS -

ORIENTADORES DE LA PLANEACIÓN REGIONAL NACIONAL, 

Es NECESARIO SUBRAYAR UNA VEZ MÁS, LA CONSIDERACIÓN FUND~ 

. MENTAL SOBRE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS: 

VINCULA Y LEGITIMA LAS EXPECTATIVAS DE PLANEACIÓN DE LOS 

COMITÉS, CONSTITUYENDO ASÍ ",,, EL PRIMER INSTRUMENTO JU

RÍDICO DE PLANEACIÓN NACIONAL QUE SE CREA EN NUESTRO - -

PAÍS .. , 11.J/ 

FINALMENTE HABRÁ DE MENCIONAR ALGUNAS MEDIDAS ADICIONALES: 

LA CREACIÓN DE LAS toMISIONES FEDERALES DE CONURBACIÓN -

DEL CENTRO DEL PAfS Y LA FORMULACIÓN DEL•,,, PLAN NACIO

NAL DE DESARROLLO UiWANO Y DE LOS PLANES ESTATAL Y f1UNIC! 

.Y Idem. P-12 
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PAL DE.DESARROLLO ÜRBANO, QUE EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA~ 

TENDRÁ EL MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN ESTATAL DE DESARRO

LLO Soc10-EcONÓMICO YA FORMULADO POR LOS COMIT~s •• ,u !/ 

!7 Idem, P-14. 
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5.4 CONSIDERACIONES SOBRE LAS POLITICAS REGIONALES 
1976 - 1980 
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REGISTRA EL "DIAGRAMA CARACTERIZADOR" LA CREACIÓN DE 67 -
INSTRUMENTOS DE DESARROLLO REGIONAL DURANTE EL PERÍODO --

1976-1980, ESTA CIFRA REVELA QUE .EL DINAMISMO SE SOSTIENE 

DURANTE TODO EL PERÍODO 1970-1980, EN LOS AROS ANTERIORES 

-VALE RECORDAR- SE REGISTRARON 73 NUEVOS INSTRUMENTOS, 

CUANDO SE INTRODUCE EL EXAMEN EN EL ASPECTO CUALITATIVO, 

EN LOS OBJETIVOS PUEDEN ADVERTIRSE SEMEJANZAS QUE CONDU-

CEN A INFERIR QUE PRÁCTICAMENTE TODOS LOS INSTRUMENTOS DEL 

QUINQU_ENIO 1976-1980, SON CONTINUIDAD DE LOS REGISTRADOS -

EN LOS 6 AROS PRECEDENTES: LOS 31 CONVENIOS UNICOS DE - -

COORDINACIÓN (CUC) Y LOS 31 COMITÉS ESTATALES DE PLANEA- -

CIÓN PARA EL DESARROLLO (CQPLADES), SON DERIVACIONES DE -

LOS COPRODES: LOS PLANES NACIONAL DE DESARROLLO URBANO y -

GLOBAL DE DESARROLLO Y EL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DE UN! 

DADES CriORDINADORAS DE DELEGACIONES FEDERALES EN LOS ESTA

DOS (CQTEDEF), SE EXPRESAN COMO MODALIDADES DE IMPLANTA- -

CIÓN DE LAS LEVES GENERALES DE POBLACIÓN Y DE AsENTAMIEN-· 

TOS HUMANOS: y COPLAMAR y EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARRO

LLO DE LAS FRANJAS FRONTERIZAS Y ZONAS LIBRES CPRONADEF), 

ENCUENTRAN SUS ANTECEDENTES EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS 

ZONAS ARIDAS, LA COMISIÓN lNTERSECRETARIAL PARA EL MEJORA

MIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES E lNDf GENAS DEL PAf S Y -

LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL FOMENTO ECONÓMICO DE 
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LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y LAS ZONAS Y PERÍMETROS Ll- -

SRES, 

PUEDE CONSIDERARSE QUE EL DINAMISMO CUANTITATIVO V LA co~ 

TINUIDAD EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL, VERIFI• 

CAN COMPLEMENTARIAMENTE EL ANÁLISIS DE PÁGINAS ANTERIORES 

SOBRE EL PRIMER PERÍODO, Es DECIR, TAMBl~N VALIDAN LA H! 

PÓTESIS DEL DOCUMENTO, PORQUE LA DINÁMICA INSTRUMENTAL DEL 

NUEVO PERÍODO, CIERRA EL CICLO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS PO

LÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL 1970-1980, .SIN ALCANZAR EL 

ESTABLECIMIENTO DE UNA SOLA POLÍTICA, SIN EMBARGO, HAY • 

CAMBIOS QUE TIENDEN HACIA ELLA, 

Lo ANTERIOR, SE OBSERVA EN LA CARACTERIZACIÓN HECHA A LOS 

INSTRUMENTOS CON BASE. EN LOS OBJETIVOS, EN LAS COLUMNAS -

SUBSECUENTES A ~STOS, EN ELLAS SE IDENTIFICAN CARACTERÍ! 

TICAS DE AVANCE V DE ESTANCAMIENTO. EL ~RIMER CASO ocu·
RRE EN LOS ASPECTOS FORMALES, QUE PODEMOS ASUMIR SON LOS 

DIVERSOS CONCEPTOS DE HFORMA INSTITUCIONALH, •oRIENTACIO• 

NES PRINCIPALES DE DESARROLLO# Y •ALCANCESHJ V LOS DE ES• 

TANCAMIENTOS SE REGISTRAN EN LAS CARACTERÍSTICAS DE HDI•• 

RECTRICES BÁSICASn, 

ESTO ÚLTIMO PUEDE AFIRMARSE PORQUE, AS( COMO EN EL PER(ODO 
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ANTERIOR, PERSISTEN EN "DIRECTRICES BÁSICAS" LA AUSENCIA 

EN "REDUCCIÓN DE CAUSALES ACUMULATIVAS DE DESEQUILIBRIOS" 

Y LA ALTA SIGNIFICACIÓN EN LA "COORDINACIÓN GUBERNAMEN- -

TAL" Y EN LA "ARTICULACIÓN DEL DESARROLLO ESPACIAL", EN 

CONSECUENCIA, LAS CONSIDERACIONES QUE CORRESPONDEN EN ES

TE PE~ÍODO A "DIRECTRICES BÁSICASº, SERÁN LAS MISMAS REA

LIZADAS EN EL ANÁLISIS DEL PERÍODO ANTERIOR, 

LAS INNOVACIONES SE IDENTIFICAN ENTONCES EN EL ASPECTO -

FORMAL, AQU(, SE DEDUCE DEL *DIAGRAMA CARACTERIZADOR", -

LA CONTINUIDAD SE TRANSFORMA EN AVANCES IMPORTANTES DE LA 

POLÍTICA REGIONAL, 

MENCIÓN ESPECIAL MERECEN LOS 31 CUC QUE SE CREARON EN LOS 

OTROS TANTOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, PUEDEN CONSIDERA~ 

SE COMO UN AVANCE EN LAS POLfTICAS REGIONALES, PORQUE ES

TABLECE FUNCIONES ARTICULADORAS, QUE SE EXPRESAN EN NOR-

MAS Y ORDENAMIENTOS A QUE SOMETEN LOS ANÁLISIS Y DECISIO

NES PRODUCIDOS EN LOS COPRODES. ESTE, SE SERALÓ EN EL I~ 

CISO ANTERIOR, ES ÚN ÓRGANO COLEGIADO, QUE SE INTEGRA POR 

EL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA Y -

LA FEDERACIÓN, AS( COMO DE REPRESENTANTES DE LOS SECTORES 

SOCIAL Y PRIVADO Y SU OBJETIVO ES "LOGRAR UNA MAYOR COHE

RENCIA EN LA FORMULACIÓN Y EN LA APLICACIÓN DE P.ROGRAMAS 
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EN LOS ESTADOS" Y 11
,,, EL CONVENIO ÜNICO DE Ú:C:tDINAC IÓN -

ES EL INSTRUMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, PR:•3:;¡AMÁTICO Y 

FINANCIERO QUE PERMITE DAR CONGRUENCIA A LOS ~S~UERZOS QUE 

LOS .GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y LA FEDERACIÓN r:~LIZAN PARA 

.ATENDER LAS NECESID~DES RE~IONALES, CON LA FJ11AL!OAD ÚLTI

MA DE LOGRAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DEL PAJ~~ 1/ 

$1 BI~N LA INNOVACIÓN DE LOS CUC SE LIMITA AL =~~NO DOCU-

MENTAL1 EN TANTO INSTRUMENTO JUR(DICO-ADMINJST;~TIVQ, LOS 

REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS QUE LES SON CONSU:i~NCIALES -

PARA CUBRIR LAS NORMAS Y ORDENAMIENTOS .QUE LOS :ONFIGURAN, 

ABRIERON EXPECTATIVAS CIERTAS PARA DEJAR INTEG•.-ioos EN LA 

PLANEACIÓN ESTATAL, INSTRUMENTOS DIRIGIDOS A r1=os DE RE

GIÓN HOMOG~NEA O DE UNIDAD INTERREGIONAL ASÍ C:MO SECTO-

RIALES Y QUE ASIMILARAN REGIONALES DE CARACTER ;:o~PLEMEN

TARIO, EL ~USTENTO METODOLÓGICO SUMA, i SU VEZ. !NSTRU-

MENTOS INTEGRADORES SECUNDARIOS QUE SE AGRUPAN:~ PROGRA

MÁTICOS COMO MODALIDADES DEL cuc ·y EN LOS DE crc~OINACIÓN 

CON ÓRGANOS DE NIVEL ESTATAL v/o MUNICIPAL. St .1$ 1JME LA 

DENOMINACIÓN DE INTEGRADORES SECUNDARIOS, PORQU! :XPRESA 

EL PAPEL QUE LE ASIGNAN LOS DOCUMENTOS OFICIALE! MENCIONA -- -
DOS: su VALIDACIÓN ESTÁ SUJETA ~UR{DICAMENTE A ~os cuc, 
QUE SON ÓRGANOS REGIONALES DE DELIBERACIÓN Y CO\SULTA, EN 

LAS DECISIONES PROGRAMÁTICAS QUE SE TOMAN EN SU SENO,- -

y Secretarla de ProaramaciÓn y Preaupueato. Coordinacl-!n ~neral de 
Dele¡aciones Re¡ionalea .-"Hacia un Sistema de Coordiru.:.:..5n lnter-
¡ubernamental para el DeHrrollo Eetatal. México, D.! .. .:ulio 1982. 
P-1. . 
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EN ESTE SENTIDO, LOS INSTRUMENTOS INTEGRADOS SON 12 Y LOS 

INTEGRADORES SECUNDARIOS 279, PARA EL PERÍODO 1977-1981,l/l/ 

Los INTEGRADOS SE INICIAN CON LOS DIRIGIDOS A REGIONES HQ 

MOGÉNEAS. EL PRIMERO FUÉ COPLAMAR, EN 1978. POSTERIOR-

MENTE, EN LA MISMA CLASIFICACIÓN, EL PROGRAMA INTEGRAL 

PARA EL DESARROLLO RURAL CPIDER), QUE SE CREÓ EN 1973. EN 

EL TIPO DE REGIÓN •UNIDAD INTERREGIONAL", SÓLO SE REGISTRA 

EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS FRANJAS FRONTERl 

ZAS (PRQNADEF), EN CUANTO A LOS INSTRUMENTOS SECTORIALES 

QUE INTEGRA EL CUC A POLÍTICAS REGIONAlES, SUMAN SEIS; SON 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, EL PROGRAMA NACIONAL DE -

PRODUCTOS BÁSICOS, EL SISTEMA NACIONAL DE ABASTO, EL S!STf 

MA NACIONAL DE SALUD, LA COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

PROMOCIÓN SOCIAL Y EL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE -

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FINALMENTE, LOS IN~ 

TRUMENTOS REGIONALES DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO QUE SE -

ASIMILAN, SON EL DE SUBSIDIOS PARA DEFICIENTES DE ÜPERA-

CIÓN Y OTROS APOYOS FINANCIEROS A ESTADOS Y MUNICIPIOS, -

EL PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL C~ 

MITÉ TéCNICO CONSULTIVO DE UNIDADES COORDINADORAS DE DELf 

GACIONES FEDERALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (CQTEDEF), 

1/ Idem. 
gl Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. Dirección General de -

Pro¡ramaci6n Regional. "lnstrumentaci6n de la Política Regional". 
México, D.F. Abril 20 de 1982. Este documento y el anterior, pro 
porcionan los elementos que fundamentan la idcntificaci6n del -= 
número y car11cter.izaci6n de los instrumentos referidos. 



EN CUANTO A LOS INSTRUMENTQS INTEGRADORES SECUNDARIOS, SU 

MAGNITUD DE 279 SE DEBE A QUE SON 9 CONCEPTOS DIFERENTES, 

EN 2 AGRUPACIONES, QUE SE CREAN EN CADA UNA DE LAS 31 EN• 

TIOAOES FEDERATIVAS, CONFORME SE REPRESENTAN EN EL CUADRO 

SIGUIENTE: 

AGRUPACION 
y 

DENOMINACION 

MODALIDADES DEL CUC 
PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN 
PROGRAMAS SECTORIALES CONCERTADOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO ESTATAL 

COORDINADORES 
COPLADES 
PLANES DE DESARROLLO ESTATAL 
PROGRAMAS DE ACCIÓN ESTATAL 
PROGRAMAS-PRESUPUESTO 
COMIT~S T~CNICOS ESTATALES DE IN
FORMACIÓN ESTADÍSTICA V GEOGRAFICA 
SISTEMAS ESTATALES DE EVALUACIÓN 

TOTAL 

CANTIDAD 

~ 
31 
31 
31 

ll2 
31 
31 
31 
31 

31 
..ll 
279 
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SE INFIERE DE LAS-REFERENCIAS ANTERIORES QUE EL CUC ES UN 

INSTRUMENTO REPRODUCTOR Y ARTICULADOR DE OTROS INSTRUMEN

TOS, EN LA DIMENSIÓN REGIONAL-ESTATAL, LA "UNIDAD BASICA"; 

RADICA EN SU CARÁCTER FORMALIZADOR DE· COMPROMISOS PROGRAM~ 

TICOS REGIONALES, CON ÉL SE ENRIQUECE EN NÚMERO V EN CALl 

DAD LA INSTRUMENTACIÓN REGIONAL 1970-1980, 

EN LOS 12 INTEGRADOS, EN 10 OCURRE POR EL CUC, PUES SÓLO 2 
(COPLAMAR y PRONADEF) SE REGISTRAN EN EL "DIAGRAMA CARAC-

TER!ZADOR". Asf INCREMENTA EL NUMERO DE INSTRUMENTOS CON 

UNO (PlDER), CREADO CON SENTIDO REGIONAL ANTES DEL PERÍO

DO ANALIZADO: CON 6 DE NATURALEZA SECTORIAL V 3 DE CARÁf 

TER COMPLEMENTARIO REGIONAL, 

MEJORA LA CALIDAD DE LA INSTRUMENTACIÓN REGIONAL, PORQUE -

LA ARTICULACIÓN SE SUSTENTA EN LA IDENTIFICACIÓN Y SUMA -

DE FUNCIONES AFINES EN LA DIMENSIÓN ESTATAL, CON LO ANTE

RIOR SE EVITA LA DUPLICIDAD OPERATIVA Y SE FRENA LA TENDE~ 

CIA A FORMAR ENCLAVES REGIONALES EN CIUDADES QUE RECIBAN -

APOYO FEDERAL EN EL FORTALECIMIENTO UNILATERAL DE EFECTOS 

IMPULSORES, ADEMÁS, SE AJUSTA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL -

DEL PAÍS, QUE ESTABLECE LA AUSENCIA DE AUTORIDADES ENTRE·

LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, 
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EN LOS 3 DE CARACTER COMPLEMENTARIO, RESPECTO A LOS "SUBS! 

DIOS PARA DEFICIENTES DE OPERACIÓN Y OTROS APOYOS FINANCI~ 

·ROS ~ESTADOS Y MUNICIPIOS", PODRA CONSIDERARSE QUE ",,,LA 

INCORPORACIÓN DE LOS SUBSIDIOS AL CONVENIO UNIDO DE COORD! 

NACIÓN, COMPLETA LA INTEGR~CIÓN EN UN SOLO ESQUEMA DE TO-

DOS LOS APOYOS FINANCIEROS (INVERSIÓN, CR~DITO, PARTICIPA

CIONES Y SUBSIDIOS), QUE LA FEDERACIÓN ENTREGA A LAS ENTI

DADES FEDERATIVAS CONFORME AL OBJETIVO PRIMORDIAL ESTABLE

CIDO EN EL PROPIO CONVE~IO, DE FORTALECER EL FEDERALISMo"l/ 

EN ESTE SENTIDO Y PARA EL MISMO NIVEL DE GOBIERNO, CONCU-

RRE EL "PROGRAMA NACIONAL DE fORTALEClttlENTO MUNICIPA~", -

QUE. SE DIRIGE PRINCIPALMENTE A FORTALECER LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS AYUNTAMIENTOS, A DEFINIR Y TRANSFERIRLES FUNCIONES 

DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y FEDERALES Y A PROMOVER EL - -

DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL, DOTANDO ~ LOS .AYUNTAMIEN-

TOS, A TRAV~S DE (os GOBIERNOS ESTATALES, DE RECURSOS PARA 

QUE FORMULEN O CONTRATEN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN,f/ 

EL ÚLTIMO DE LOS TRES INSTRUMENTOS REGIONALES COMPLEMENTA

RIOS, EL COMIT~ T~CNICO CONSULTIVO DE UNIDADES COORDINADO

RES DE DELEGACIONES FEDERALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

SE CREÓ EN 1981, ", ,, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS SECRETA

RiAS Y LA.COORDINACIÓN G~NERAL DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA PRESIDENCIA,,,"~/, PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS QUE 

1/. S.P.P.-Coordineción General de Delcgacionos Rc¡ionnlee. Op. Cit. 
- P-14 
2/ Idem. P-17 ªI Idem. P-22 



ORIENTEN LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS 

ESTATAL Y MUNICIPAL ASÍ.COMO MECANISMOS DE COORDINACIÓN -

ORGÁNICA ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, PARA RESPALDAR 

LA DESCONCENTRACIÓN, SOBRESALE, EN ESTE CASO, EL PROGRAMA 

NACIONAL DE DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LA ADMINISTRA

CIÓN PUBLICA FEDERAL, 

LA ARTICULACIÓN EN LOS CUC, DE LOS RESTANTES 9 INSTRUMEN-

TOS INTEGRADOS, ENRIQUECEN LAS POLÍTICAS REGIONALES, POR-

QUE COORDINAN SU OPERACIÓN CON OTROS QUE CONCURREN EN LA -

DIMENSIÓN ESTATAL, 

DE ESA MANERA SE DA EL COMPORTAMIENTO DEL PRONADEf, AUN 

CUANDO, DESDE LUEGO, CIRCUNSCRITO A LOS ESTADOS FRONTERI-

ZOS Y A LOS QUE POSEEN ZONAS Y PERÍMETROS LIBRES, 

COPLAMAR y p IDER QUE SON "HOMOGÉNEOS /1 y LOS SECTORIALES CON 

AFINIDADES OPERATIVAS, ABARCAN A TODAS LAS ENTIDADES DE LA 

FEDERACIÓN. CON COPLAMAR, EN 1978, SE INICIA LA ESTRATE-

GIA ARTICÜLADORA DEL CLIC EN ESTE GRUPO DE INSTRUMENTOS RE

GIONALE-S Y EN SEGUIDA CONTINUA EL PIDER, "DESDE 1979, ·EL 

PROGRAMA QUEDA INTEGRADO A LOS PLANES DE DESARROLLO FORMU

LADOS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS V POSTERIORMENTE, -

A LA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL ESTABLECIDA EN EL - -

PLAN GLOBAL, ARTICULÁNDOSE ASf SU OPERACIÓN A LAS POLÍTICAS 
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Y ESTRATEGIAS SECTORIALES Y A OTROS INSTRUMENTOS SECTORIA· 

LES CON INFLUENCIA EN EL MEDIO RURAL, COMO EL· SISTEMA ALI· 

MENTARIO MEXICANO (SAM) y EL PLAN NACIONAL ce ZONAS DEPRI

MIDAS Y GRUPOS MARGINADOS (CQPLAMAR),, ," 11 

PARA FUNDAR LAS POSIBILIDADES DE ARTICULACIÓN QUE ESTABLE• 

CEN LAS REFERENCIAS ANTERIORES, CONVIENE BOSQUEJAR LOS OB: 

JETIVOS DE LOS INSTRUMENTOS SECTORIALES, EN LOS CASOS DEL 

PIDER, PRONADEF v COPLAMAR. PODEMOS REMITIRNOS AL "otAGRA

MA CARACTERIZADOR" QUE LOS REGISTRA. Los QUE NO GUARDEN • 

ESTA CONDICIÓN, SERÁN DESCRITOS CONFORME SE ID!NTIFIQUEN • 

LAS FUNCIONALES AFINES, 

De AHÍ QUE PRIMERO MENCIONAREMOS EL DEL SAM, QUE SE EXPRE· 

SA EN SU CARÁCTER DE ", ,, INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN IN• 

TEGRAL EN MATERIA ALIMENTICIA¡ QUE PLANTEA METAS Y ACCIO·· 

NES DE POLÍTICA AGROPECUARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE -

CONSUMO DE ALIMENTOS BÁSICOS,,,"'/ 

HABRÁ DE CONTINUARSE CON EL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCTOS 

BÁSICOS (PRONPB) y EL SISTEMA NACIONAL DE ABASTO (SINA), -
EL PRIMERO ",,, TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL ASEGURAR EL 

ABASTECIMIENTO SUFICIENTE Y OPORTUNO A LA POBLACIÓN DE - -

PRODUCTOS SOCIALMENTE NECESARIOS,,,H ~/Y EL SEGUNDO • • 
l/ lúum, 1'·10. 
21 ld~m. P-14, 
di ldom. I'· 111, 
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",,, ORGANIZAR UNA ESTRUCTURA PARA EL ABASTO POPULAR Y LO

GRAR QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES ESTIMULEN LA PRODUC-

CIÓN BÁSICA Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA NACIONAL, ASf COMO 

ORIENTAR LOS PATRONES DE CONSUMO NECESARIOS Y CONTRIBUfR -

AL MEJOR USO DE LAS DIVISAS DISPONIBLES,,," 1/ 

INFERIMOS PUES, QUE LAS AFINIDADES FUNCIONALES DE CQPLAMAR, 

PIDER, SAM, PRONPB y SINA, ENCUENTRAN EN EL CLIC SUSTENTO -

DE COORDINACIÓN QUE PROPICIA SU OPERACIÓN CONCURRENTE, EN 

LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUA-

RIOS PARA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y MODER

NIZAR Y FORTALECER EL APARATO PRODUCTIVO, COMERCIAL Y FI-

NANCIERO DEL PAÍS, 

EN EL SOCIAL PODRÁ AGRUPARSE A LOS OTROS TRES INSTRUMENTOS 

SECTORIALES REGIONALIZADOS: EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

(SNS), LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SOCIAL -

(CPPS) Y EL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIO

NES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SSEIES), 

CON LA "COORDINACIÓN DE PROGRAMAS", LOS CLIC INTEGRAN•,,, 

LAS ACCIONES QUE REALIZAN EL SISTEMA NACIONAL PARA EL Des~ 

RROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EL FONDO NACIONAL PARA ACTl 

VIDADES SOCIALES, EL PATRONATO NACIONAL DE PROMOTORES Vo--
11 Idcm. P-23. 
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LUNTARIOS Y LAS INSTITUCIONES AFINES QUE FUNCIONEN EN CADA 

ENTIDAD FEDERATIVA,,," 1~ EN UNA DINÁMICA QUE SE EXTIENDE 

AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, ESTO PORQUE EL cuc PROPICIA 

LA CONCERTACIÓN OPERATIVA EN LAS FUNCIONES AFINES, QUE 

BIÉN P'UEDEN IDENTIFICARSE ~N SUS OBJETIVOS, ENUNCIADOS A -

CONTINUACIÓN: 

SE ATRIBUYE A LA "COORDINACIÓN DE PROGRAMAS", ",,,LA PRO

MOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL, DEL DESARROLLO DE LA COMUNI-

DAD, MEDICINA PREVENTIVA Y NUTRICIÓN, EDUCACIÓN, DESARRO-

LLO CULTURAL Y SOCIAL, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE SERVICIOS -

SOCIALMENTE ÚTILES V NECESARIOS,,," 1/ V AL SISTEMA NACIO

NAL DE SALUD, ",,,DETERMINAR LOS ELEMENTOS NORMATIVOS, AQ 

MINISTRATIVOS, FINANCIEROS V TÉCNICOS NECESARIOS, PARA QUE 

LAS ACTIVIDADES V RECURSOS RELATIVOS A LA PRESTACIÓN DE -

LOS SERVlCIOS PÚBLICOS DE SALUD EN LOS ESTADOS SE REALICEN . 

Y APROVECHEN DE MANERA EFICIENTEH,i/ Y, FINALMENTE, EL - -

3ER, INSTRUMENTO AGRUPADO EN EL S~CTOR SOCIAL, PARA FINES 

REGIONALES, TIENE, OBSERVABLE DESDE SU DENOMINACIÓN, EL -

OBJETIVO H••• DE VINCULAR EL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIAN-

TES DE INSTALACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LOS PROGRAMAS 

PRIORITARIOS DE DESARROLLO ESTATAL,,,"~/ 

l/ Ideen. Pp: 21 
2/ Idem, P-25 
~/ !den\, P-19 
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EN CUANTO A LOS INTEGRADORES SECUNDARIOS, 31 DE LOS 279 -

ESTÁN REGISTRADOS EN EL. •DIAGRAMA CARACTERIZADOR•; SON LOS 

COPLADES. PoR CONSIGUIENTE. Los OTROS 248 QUE ENRIQUECEN 

LA INSTRUMENTACIÓN REGIONAL. TIENEN SU ORIGEN EN EL EFECTO. 

REPRODUCTOR DEL CUC. ATRIBUIBLE A LA CONFIGURACIÓN DE SU -

SUSTENTO METODOLÓGICO, 

EN ELLOS, LOS PROGRAMÁTICOS ASCIENDEN A 93, TIENEN COMO -

OBJETIVO CANALIZAR INVERSIONES FEDERALES EN 3 MODALIDADES 

DISTINTAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y .LOS GOBIERNOS ESTA

TAL Y MUNICIPAL. CON ATENCIÓN A OPINIONES DE LOS SECTORES 

SOCIAL Y PRIVADO DE LA LOCALIDAD, EN LOS PROGRAMAS ESTA

TALES DE INVERSIÓN. EL GOBIERNO FEDERAL TRANSFIERE AL EsT~ 

TAL LA OPERACIÓN DE INVERSIONES; EN LOS PROGRAMAS SECTOR!~ 

LES CONCERTADOS, SE FORMULAN ACUERDOS DE COORDINACIÓN OPE

RATIVA CON DEPENDENCIAS FEDERALES Y EN LOS PROGRAMAS DE -

DESARROLLO ESTATAL. SE ESTABLECEN COMPROMISOS EN•,,, PRO

YECTOS PRIORITARIOS DE ACUERDO A CRITERIOS LOCALES. INCOR

PORANDO A LOS MUNICIPIOS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN-PRO-

GRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN-EVALUACIÓN E INFORMACIÓN• l/ 

EN CUANTO A LOS INSTRUMENTOS CALIFICADOS COMO COORDINADO-

RES, SON LOS 31 COPLADES LOS RELEVANTES, ESTO ES CIERTO -

!/ S.P.P.-Direcci6n General de Programación Regional. Op. Cit. P-31. 
También laa deriniciones de los dos Programas anteriores, se toma 
ron de esta fuente. -
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EN TANTO SE ADVIERTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS 

REGIONALES, CUANDO",,, EN 1981, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

UN!CO, SE ACORDÓ SUSTITUÍR A LOS COPRODES, QUE TENÍAN CA-

RÁCTER FEDERAL, POR COMITÉS ESTATALES DE PLANEACIÓN PARA -

EL DESARROLLO (CQPLADES), ORGANISMOS QUE SI BIÉN CON PROPQ 

SITOS ANÁLOGOS, QUEDARON BAJO LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA 

Y JURÍDICA DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS,, ,"l/POR CONSI

GUIENTE, LAS CONSIDERACIONES ATRIBUÍDAS A LOS CQPRODES EN 

EL INCISO ANTERIOR, SON VÁLIDAS PARA LOS COPLADES CON LA -

INNOVACIÓN ARRIBA ALUDIDA, 

CIERTAMENTE, LA CAPACIDAD ARTICULADORA DE LOS CQPLADES, -

RADICA EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO DE DELIBERACIÓN Y DECISIÓN 

DE MEDIDAS REGIONALES, DE AHÍ QUE LOS OTROS 5 INSTRUMEN-

TOS INTEGRADORES FINCAN EN ELLOS SU EXISTENCIA, Es EN EL 

SENO DE LOS COPLADES DONDE SE FORMULAN. LA·VALIDEZ JURfDl 

CA LA SIGNA EL CUC, 

EN EL MARCO ANTES REFERIDO, SE FORMULARON LOS 31 PLANES -

DE DESARROLLO ESTA1AL, DURANTE 1979 Y",,, A PARTIR DE 1981 
SE INICIÓ EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESA 

RROLLO ESTATAL, EN EL SENO DE LOS COMIT~S ESTATALES DE PLA 

NEACIÓN PARA EL DESARROLLO, BUSCANDO SU CONGRUENCIA CON LA 

PLANEACIÓN GLOBAL Y SECTORIAL," 2/ EN TANTO QUE LOS 31 PRQ 

l/ S.P.P.-Coordinnción General de Delegaciones Regionales. Op. Cit. 
- P-3. 
~/ ldcm. P-27. 



GRAMAS DE ACCIÓN ESTATALES, RESPONDE su FORMULACIÓN -TAM-

BIÉN EN EL SENO DE LOS CQPLADES- AL SENTIDO DEL PROGRAM~ -

DE ACCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, CONSISTENTE EN DARLE CONTI-

NUIDAD OPERATIVA AL PLAN GLOBAL, 

LA NATURALEZA COORDINADORA PERSISTE EN LOS COPLADES Y SE -

REPITE EN LOS 31 PRESUPUESTO-PROGRAMAS ESTATALES, Se FOR

MULANª,,, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIVERSOS SECTORES -

QUE ACTÚAN A NIVEL LOCAL,,,ª J/ PORQUE PUEDE CONSIDERARSE 

QUE ªEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN QUE SE OP~ 

RA EN LOS CQPLADES, TIENE UN CARÁCTER INTEGRAL, YA QUE IN

CLUYE TANTO AL PROGRAMA NORMAL DE ALCANCE ESTATAL, COMO A · 

PROGRAMAS Y ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL ESQUEMA DEL CONVE

NIO UNJCO DE COORDINACIÓN CPEI. PIDER. COPLAMAR. SAM. 

PRONADEF Y ESQUEMAS URBANOS DE AccióN FetiERAL)#,f/ 

HABRÁ DE CONSIDERAR QUE EL DESEMPEAO DE LOS INSTRUMENTOS -

ANALIZADOS SE SUSTENTAN EN INFORMACIÓN, De AQU( PUEDE ME

DIRSE LA TRASCENDENCIA DE LOS 31 COMITÉS TÉCNICOS fSTATA-

LES DE INFORMACIÓN ºESTADÍSTICA y GEOGRÁFICA, ESTOS, TAM-

BIÉN DENTRO DEL MARCO DEL CUC, HAN INTEGRADO MECANISMOS DE 

COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS CENSOS, 

1/ Idem. P-29. 
~/ Idem. P-30. 
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FINALMENTE, .LOS 31 SISTEMAS ESTATALES DE EVALUACIÓN, PUEDE 

CONSIDERARSE QUE CONDUCEN A INTEGRAR UN PROCESO INTERNO -

DONDE SE CONCLUYA CON LAS COMPARACIONES DE LO PLANEADO Y -

PROGRAMADO CON LO REALIZADO, DERIVANDO DE LOS RESULTADOS -

CONCLUSIONES QUE DEBEN REALIMENTAR LOS NUEVOS PLANES Y PRQ 

GRAMAS, SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN 

ESTÁ ORIENTADO E INSERTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUA

CIÓN, SE INFIERE PUES, QUE CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE 

EN LA TENDENCIA A INTEGRAR UNA SOLA POLÍTICA DE DESARROLLO 

REGIONAL, EL SISTEMA EslATAL, PARA ADAPTARSE AL NACIONAL, 

FINCA SU OPERATIVIDAD EN EL SISTEMA DE .CONTROL Y SEGUIMIEN 

TO Ffs1co-F1NANCIERO DEL GASTO PüBLtco CCOSEFF) Asf coMo -

EN EL MANUAL DE APOYO A LA EVALUACIÓN REGIONAL, EL !NSTRUf 

TIVO PARA LA INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APQ 

YO A LA AUTOEVALUACIÓN REGIONAL Y EN LAS GufAS PARA LA 

AUTOEVALUACIÓN~l/ EL APOYO DOCUMENTAL RE~ERIDO, LO GENERA 

EL GOBIERNO FEDERAL· PARA OBTENER RESULTADOS QUE SE APROXI

MEN A LA UNIFORMIDAD, 

CUBREN LAS REFLEXIONES QUE ANTECEDEN, LAS CONSIDERACIONES 

FUNDAMENTALES SOBRE LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE -

LOS CONVENIOS UNICOS DE COORDINACIÓN (CLJC), 

!/ Idem. P-33. 
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PARA COMPLETAR EL ANÁLISIS DEL #DIAGRAMA CARACTERIZADOR#, 

SÓLO RESTA REFERIRNOS A.LOS PLANES NACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO Y GLOBAL, AMBOS SE SIGNIFICAN, DESDE SU NOMENCLATQ 

RA, POR LA NATURALEZA TOTALIZADORA DE SUS OBJETIVOS, CIR-

CUNSCRITOS A LAS CARACTERÍSTICAS FORMALES, CONFORME PUEDE 

OBSERVARSE. EN EL "DIAGRAMA CARACTERIZADOR", CONSECUENTE-

MENTE, 1U CONFIGURACIÓN ES SEMEJANTE A LA QUE PREDOMINA EN 

LA INMENSA MAYORÍA DE LOS INSTRUMENTOS 1976-1980 Y POR TA~ 

TO LAS CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDEN 

SON L4S MISMAS, 

LA D~BIL PRESENCIA DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS "D1-

RECTRICES BÁSICAS" DE NUESTRO "DIAGRAMA CARACTERIZADOR", -

OBEDECE AL CONTENIDO GENERAL DE LOS OBJETIVOS DE AMBOS PLA 

NES, EXPRESADOS EN LA PRIMERA COLUMNA, POR LA TRASCENDEN

CIA DE TALES PLANES CONVIENE QUE SE VALIDE LA "CARACTERIZ~ 

CldN" ALUDIDA, EN UN EXAMEN DE SUS ESTRUCTURAS Y FUNCIONES, 

SE ENTIENDE QUE ~STO SERÁ SUMAMENTE BREVE, DADO QUE SÓLO -

SON 2 INSTRUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL TODO REGISTRADO EN 

EL "DIAGRAMA CARACTERIZADOR", 

SE ESTRUCTURA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, EN 4 
GRANDES CONCEPTOS: POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, CORRESPONSABl

LIDAD SECTORIAL E INSTRUMENTOS JURÍDICOS, Es EL PRIMER --
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CONCEPTO, POLfTICAS, EL QUE CONDICIONA A LOS OTROS 3, EN

MARCA AL PLAN EN EL ESPACIO URBANO -TAL COMO CORRESPONDE -

A SU NATURALEZA- E INTEGRA LAS POLÍTICAS EN 3 GRUPOS SIN 

QUE HAYA UNA SOLA DE "DIRECTRICES BÁSICAS" DIRIGIDA A wRE

DUCCIÓN DE CAUSALES ACUMULATIVAS DE DESEQUILIBRIOS", POR 

TANTO, SE ADMITE UNA PRIMERA VALIDACIÓN A LAS CONSIDERA- -· 

CIONES QUE ESTABLECEN LA DÉBIL PRESENCIA EN EL PLAN DE LAS 

"DIRECTRICES BÁSICAS" Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS ASPEC- -

TOS FORMALES, 

los TRES GRUPOS DE POLÍTICAS SON:11 

1 POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA ATENDER 

LA PROBLEMÁTICA INTERURBANA DE CARÁCTER NACIONAL Y Rs 

GIONAL, 

2 POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE PO-

BLACIÓN, APLICABLES AL ÁMBITO DE CADA LOCALIDAD, 

3 POLÍTICAS QUE SE RELACIONAN CON LOS ELEMENTOS, COMPO

NENTES Y ACCIONES DEL SECTOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

PARA LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANÓA EN ESTA MATERIA, 

y SAHOP, Comisión Nacional de Deaarrollo Urbano y SPP Plan Nacional 
de Dosart'Ollo Urbnno. México, D.F. P-24. También los demás comen 
tarioa on torno u 1rnte tema, ao derivan del mismo documento. -
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EL PRIMER GRUPO DE POLÍTICAS ESTÁ CONSTITUÍDO POR 5·DIREC

TRICES PRINCIPALES, EL SEGUNDO POR. CUATRO V EL TERCERO POR 

21, A SU VEZ, LAS DIRECTRICES PRINCIPALES DE LOS 2 PRIME

ROS GRUPOS, SE INTEGRAN POR DIRECTRICES SECUNDARIAS, EN -

TODAS, ÉSTAS V AQUÉLLAS, NO EXISTE UNA QUE PUEDA REGISTRAR 

SE EN LA "REDUCCIÓN DE CAUSALES", EN CAMBIO, SE SIGNIFl-

CAN EN LAS DE TIPO FORMAL, PUES SE AVANZA NOTABLEMENTE EN 

LA IDENTIFICACIÓN DE LAS •FORMAS INSTITUCIONALES" EN CON-

CORDANCIA CON LAS MÁS PRECISAS •oRIENTACIONES PRINCIPALES 

DE DESARROLLO" Y EN UNA DIMENSIÓN ESPACIAL QUE TIENDE A -

INTEGRAR UNA SOLA POLÍTICA REGIONAL, YA QUE SE REGISTRAN -

EN "ALCANCE NACIONAL", 

LAS CONSIDERACIONES ENUNCIADAS ANTERIORMENTE, TAMBIÉN SON 

APLICABLES A LAS DIRECTRICES QUE COMPONEN LOS OTROS 2 GRg 

POS, 

LAS CONDICIONES PRINCIPALES ESTABLECIDAS POR LAS "POLÍTI-

CAS" DEL PROGRAMA SON, POR TANTO, AVANCES EN CARACTERÍSTI

CAS FORMALES Y EST~NCAMIENTO EN LAS "BÁSICAS PARA INTEGRAR 

UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL•, 

EN EL MISMO SENTIDO SE CONFIGURA EL ASPECTO O "NIVEL ESTRA 

TÉGICO~ SE AGRUPA EN 4 PROGRAMAS PRINCIPALES Y 27 SECUNDA 
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RIOS, SÓLO AMPLÍA LAS CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LAS PO

LÍTICAS DENTRO DE LOS LÍMITES DEL AMBITO URBANO Y DE 5 SE~ 

TORES ECONÓMICOS CLASIFICADOS COMO PRIORITARIOS, 

Los 4 PROGRAMAS PRINCIP.ALES SON)/ 

A) PROGRAMAS DE ACCIÓN CONCERTADA, 

B) PROGRAMAS DE APOYO A LAS PRIORIDADES SECTORtALES, P~ 

RA ATENDER A LAS POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO DEL TERRl 

TORIO, 

C) PROGRAMAS PARA CONVENIR CON LOS GOBIERNOS DE LOS E~ 

TADOS, PARA ATENDER EL DESARROLLO URBANO DE SUS CE~ 

TROS DE POBLACIÓN: Y 

D) PROGRAMA QUINQUENAL DEL SECTOR ASENTAMIENTOS HUMA

NOS 1978-1982, RELACIONADO CON LA INSTRUMENTACIÓN 

Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRECTAS DEL SECTOR, 

BASTA CON LAS REFERENCIAS ANTERIORES, PARA ADMITIR QUE EL 

NÚMERO DE PROGRAMAS ES UN AVANCE QUE NO ALCANZA A SER TO

TAL l ZADOR, AL IGUAL QUE OCURRE EN EL AMBITO CONSIDERADO, 

y Idem. P-43 



DE lOS GRANDES CONCEPTOS QUE RESTAN POR EXAMINARSE DEL - -

PLAN, CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL Y MARCO JURÍDICO, ES sy 

FlCIENTEMENTE ILUSTRATIVO ASENTAR QUE LOS PRIMEROS SE RE-

FIEREN A LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANTES ANALIZA- -

DOS, POR TANTO, SUS CARACTERÍSTICAS SE LIMITAN A ELLOS Y 

TAMBIÉN LAS CONSIDERACIONES QUE LES CORRESPONDIERAN, 

Y. EN CUANTO A INSTRUMENTOS JURÍDICOS, LA ESTRUCTURA y Fun 

CIONES DEL PLAN SE EXPRESAN SÓLO COMO REFERENCIAS LEGALES 

DIRIGIDAS A SU CORRESPONSABILIDAD EN 3 INSTRUMENTOS REGIO

NALES DE NATURALEZA GENERAL Y POR TANTO COMÚN A LOS DIVER

SOS INSTRUMENTOS, ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DE LOS 3 NIVE-

LES DE GOBIERNO INVOLUCRADOS CON LAS POLÍTICAS REGIONALES, 

Se TRATA DEL ACUERDO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE -

DescONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA 

FEDERAL, DE LOS CONVENIOS UNICOS DE COORDINACIÓN Y DEL Dg 

CRETO DE APROBACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBA

NO, INFERIMOS PUÉS, QUE LAS CONSIDERACIONES AL ASPECTO 

QUE ESTAMOS EXPONIENDO, YA HAN SIDO ESTABLECIDAS, 

PARA CONCLU(R EL ANÁLISIS, SÓLO HABRÁ DE HACER REFERENCIA 

Al PLAN GLOBAL DE DESARROLLO, PARA ELLO, SE PARTIRÁ DEL -

REFRENDO A LAS REFLEXIONES QUE se MANIFESTARON AL INICIO -

DEL DOCUMENTO, EN EL CAPÍTULO 1 (JNTRODUCCIÓN), ENTONCES 
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SE COMENTÓ QUE EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE A POLÍTICA -

REGIONAL Y DESARROLLO URBANO, SÓLO MENCIONA LA EXISTENCIA 

DE ENFOQUE REGIONAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL, 

EN EL URBANO Y EN EL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

ADEMÁS, Y TAL COMO SE REFIRIÓ EN EL EXAMEN DE ESTE ÚLTIMO 

INCISO, SUBORDINA SU FUNCIÓN DEFINIDORA DE POLÍTICAS RE-

GIONALES AL CUC, AL TIEMPO QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS, Y -

NO DIRECTRICES, EN POLÍTICAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DE 

ZONAS PRIORITARIAS, FISCALES, DE PRECIOS, DE TRANSPORTES, 

DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA, DE PLANEACIÓN DEL DES~ 

RROLLO ESTATAL y DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDE- -

RAL, 

EN NINGUNO DE LOS LINEAMIENTOS SE OBSERVAN CARACTERÍSTICAS 

QUE ENCAJEN EN "REDUCCIÓN DE CAUSALES" Y TAMPOCO EN LAS -

DIRECTRICES "DERIVADAS DE ESOS LINE~MIENTOS, YA EXAMINADOS 

EN PÁGINAS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO UNICO DE COORDIN~ 

CIÓN, SIN EMBARGO, EN TODOS LOS CASOS SE REVELA UN PRO-

FUNDO AVANCE EN LOS ASPECTOS FORMALES, EN EL PLAN GLOBAL 

DE DESARROLLO, AS( OCURRE EN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

REGIONAL QUE ESTABLECE: POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA -

DEL PAÍS SE SANCIONA LEGALMENTE LA RESPONSABILIDAD GUBER

NAMENTAL DE ATENDER EL DESARROLLO REGIONAL NACIONALMENTE, 

328 



329 

·V,- ·CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



LA SELECCIÓN DEL TEMA OBEDECIÓ AL INTER~S POR EXPLICARNOS 

LA CRECIENTE TENDENCIA DE LA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DEL 

DESARROLLO, QUE SE HA IMPUESTO COMO PROBLEMA PRIORITARIO 

DE LA RECIENTE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA HUMANIDAD, TAL 

SITUACIÓN INDUJO DESDE LOS AÑOS CINCUENTA, A QUE SU EXAMEN 

Y ANÁLISIS COBRARA LA MAYOR IMPORTANCIA EN LA LITERATURA -

ECONÓMICA MUNDIAL y DE México. 

A PESAR DE ESTUDIOS Y ACCIONES, SIN EMBARGO, EVIDENCIAS DE 

LA VIDA COTIDIANA Y NUEVOS ESTUDIOS MUESTRAN QUE PERSISTE 

EL CRECIENTE DESEQUILIBRIO, COMO CONSECUENCIA DE LA CONCE~ 

TRACIÓN, 

LA INSUFICIENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE LA TENDENCIA A IN

TEGRAR UN DISEÑO CONGRUENTE Y UNITARIO DE LAS POLÍTICAS DE 

DESARROLLO REGIONAL EN Méx~co y EL AUGE DE ÉSTAS EN LA DÉ

CADA 1970-1980, MOTIVARON El PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO: 

CONOCER A TRAVÉS DE SU INSTRUMENTACIÓN, LA POSIBILIDAD DE 

CONFIGURAR UNA SOLA POLÍTICA CAPAZ DE EVITAR DISPERSIÓN -

DE ESFUERZOS, PARA ABRIR EXPECTATIVAS DE SOLUCIÓN A LA -

TENDENCIA PERSISTENTE DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS DESEQU! 

LIBRIOS, 

LA COMPLEJA INTERRELACIÓN DE CONCEPTOS E INFORMACIONES QUE 
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IMPLICA. LA DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO, CONDUJO A PLANTEAR --

4 PREGUNTAS BÁSICAS EN TORNO AL DESARROLLO REGIONAL: ¿CUÁ

LES SON LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS, CUÁLES LOS 

RASGOS PRINCIPALES 'DE LA CONFIGURACIÓN REGIONAL EN MÉXICO, 

CUÁLES LAS CARACTERfSTl~AS DE LAS POLÍTICAS 1970-1980 Y -

CUÁLES SUS EXPECTATIVAS A INTEGRARSE EN UNA SOLA?, 

Los ALCANCES DEL PROPÓSITO SE EXPRESAN EN su ENUNCIADO y -
EN LAS 4 PREGUNTAS BÁSICAS; Y SE CONSIDERAN COMO LIMITACIQ 

NES PRINCIPALES, LA AUSENCIA DE CONVENCIÓN EN EL CONCEPTO 

DE POLÍTICA DE 'DESARROLLO REGIONAL Y LA INEXISTENCIA DE -

PUBLICACIONES QUE EXAMINEN EL CONJUNTO DE DICHAS POLÍTICAS 

PARA EL PERÍODO 1970-1980, 

AL ENCADENAMIENTO DE LAS REFLEXIONES ANTERIORES, OBEDECIÓ 

LA FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: LAS POLÍTICAS DE DESARRQ 

LLO REGIONAL HAN EVOLUCIONADO COMO MEDIDAS PARCIALES, SIN 

GUARDAR RELACIÓN CON UN TODO INTEGRADO, QUE ENCUADRARA -

LOS PROGRAMAS DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO,

AÚN CUANDO LA CONCIENCIA PÚBLICA Y DECLARACIONES OFICIALES 

AS( LO MANIFIESTEN, 

PARA ABORDAR EL TEMA, SE SIGUIÓ EL SISTEMA TRADICIONAL DE 

INICIARLO CON EL ESTABLECIMIENTO DEL MARCO TEÓRICO, ESTE 
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TIENE SUS ORÍGENES EN LOS AROS DE LA SEGUNDA POSGUERRA, --

. CUANDO LA TERCA REALIDAD ENJUICIÓ LA VALIDEZ DE LA TEORÍA 

CLÁSICA Y LA SOBREVIVENCIA DEL CAPITALISMO BUSCÓ SALIDAS -

A LAS PROFUNDAS TRANSFORMACIONES OPERADAS EN EL MUNDO EN--. 

TRE 1914-1945, CON EL SURGtMIENTO Y FORMACIÓN DEL BLOQUE -

SOCIALISTA, LA SECUELA DE CONTÍNUAS REVOLUCIONES Y LA lNE2 

TABILIDAD RECURRENTE DE LAS ECONOMÍAS IMPERIALES, ENTON-

CES SURGEN LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO, LAS DE CARÁCTER R~ 

GIONAL EN LOS A~OS 5Qs, 

EL ANÁLISIS SE REALIZÓ EN LAS 4 TEORÍAS PRINCIPALES: BASE 

EXPORTACIÓN, ETAPAS, POLOS DE DESARROLLO Y CAUSACIÓN CIRCg 

LAR ACUMULATIVA, 

SE MOSTRÓ QUE LAS 3 PRIMERAS RESULTAN INOPERANTES, LA DE 

BASE EXPORTACIÓN Y LA DE LAS ETAPAS, PORQUE SE FUNDAN EN -

LOS PRINCIPIOS DEL EQUILIBRIO ESTABLE, QUE NUNCA HA EXISTl 

DO EN LA REALIDAD, LA DE POLOS DE DESARROLLO, AÚN CUANDO 

PARTE DE LOS PRINCIPIOS DEL DESARROLLO DESEQUILIBRADO, FR~ 

CASA DESDE SU IDEA CENTRAL AL CONSIDERAR QUE Et DOMINIO -

TECNOLÓGICO -y POR ENDE DE LOS PA(SES DETENTADORES DE ~L

DESEQUILIBRA LOS PROCESOS ECONÓMICOS PARA CONPUCIRtOS A Nl 

VELES SUPERIORES DE DESARROLLO E IGUALACIÓN, EN CAMBIO, -

LA TEORÍA IE LA CAUSAClóN CIRCl.l.AR klMLATIVA, DEDUCE EN LA BÚSQUEDA 
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DE LAS DESIGUALDADES ENTRE LOS PAÍSES, QUE LOS DESEQUILI-

BRIOS SE REFUERZAN CON MAYOR VELOCIDAD SI IMPERAN ABSOLUT~ 

MENTE LAS FUERZAS DEL MERCADO Y QUE, POR CONSIGUIENTE, LA 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO ES CONDICIÓN PARA EN- -

FRENTAR LOS DESEQUILIBRIOS REGULANDO LOS EFECTOS IMPULSO-

RES O RETARDADORES, EN LAS REGIONES QUE ASÍ CONVENGA, EL 

AUTOR DE ESTA TEORÍA FUE GUNNARD MVRDAL, 

EL MARCO TEÓRICO PROPICIÓ COMPRENDER QUE EL PROBLEMA REGIQ 

NAL ESTÁ EN LA DIVERSIDAD DE ÁREAS DESEQUILIBRADAS Y POR -

CONSIGUIENTE EN LA NECESIDAD DE DEFINIR DIRECTRICES Y MEDl 

DAS DE SOLUCIÓN GENERALES EN·LOS ASPECTOS QUE GUARDEN SEM~ 

JANZAS Y CASUfSTICOS DONDE LAS DIFERENCIAS RESULTAN !RRE-

DUCT!BLES, 

LA SECUENCIA ESLABONADA DEL MARCO TEÓRICO CONDUJO A ADMITIR 

EL CRITERIO DE LA ONU QUE CONCIBE EL DESARROLLO REGIONAL -

COMO UN PROCESO QUE ABARCA LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, 

SOCIALES Y FÍSICAS DEL CAMBIO EN UNA ZONA, DURANTE UN PE-

RÍODO DE TIEMPO LARGO, 

CON BASE A LAS REFLEXIONES ANTER !ORES Y A LA TEORÍA DE LA CAu

SAC!ÓN CIRCULAR AcUMULATIVA Y DE ACUERDO A LOS DISTINTOS ENFOQUES ~ 

LIZADOS, SE ADMITIÓ POR POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, EL 

DISEÑO Y APLICACIÓN, COORDINADO POR LOS DIVERSOS NIVELES DE 
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GOBIERNO, DE UN CONJUNTO DE DIRECTRICES CONFORMADAS CON -

BASE EN EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LA ACUMULA-

CIÓN DE DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ENTRE LAS RE

GIONES V EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS QUE ARTICULEN EL DESARRO

LLO DE LOS ESPACIOS NACIONAL V SUBNACIONAL, EN MAYORES NI

VELES DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, 

EL MARCO TEÓRICO FUE INSTRUMENTO PARA EL EXAMEN DEL MARCO 

HISTÓRICO, DONDE A SU VEZ ES VALIDADO CON LA CARACTERIZA-

CIÓN CIRCULAR Y ACUMULATIVA DEL DESARROLLO EN LAS RAÍCES -

DE LA FORMACIÓN REGIONAL DE México, SE OBSERVÓ QUE EL FOR

TALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO AZTECA SE LOGRÓ 

EN DETRIMENTO DE LOS DOMINADOS Y QUE LA VIOLENCIA Y EL DE1 

POJO SUSTENTARON ESTE PROCESO, 

CUANDO SE RESUELVE EL DOMINIO A FAVOR DE ESPAÑA, LA FORMA

CIÓN REGIONAL PRECOLOMBINA PERMANECE CASI INALTERABLE, SE 

DEBE A DIVERSAS CAUSAS CIRCUNSTANCIALES. LA Co. DE México 
SE ASIENTA EN LAS CENIZAS DE TENOCHTITLAN, POR ESTRATEGIA 

MILITAR Y OSTENTACIÓN AFIRMATIVA DEL NUEVO DOMINANTE: Es

P~ÑA, Y COMO A ÉSTA INTERESABAN EL ORO Y LA PLATA QUE SO

BRE TODO SE UBICABAN EN LA MESA CENTRAL Y HACIA EL NORTE -

DE ELLA, LOS PUEBLOS PERMANECIERON EN SUS LOCALIDADES PARA 

LA EXPLOTACIÓN DE LOS MINERALES, AS( COMO PARA LAS ACTIVI

DADES AGROPECUARIAS Y COMERCIALES QUE CONCURRÍAN EN SU - -

MUCHAS DE LAS RUTAS DEL ALTIPLANO A LAS COSTAS SE TRAZARON 
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MÉXICO ALCANZA LA INDEPENDENCIA EN CONDICIONES DE DEBILl-

DAD EXTREMA, QUE IMPIDEN CAMBIOS A LA CONFIGURACIÓN REGIO

NAL PROVENIENTE DE LA COLONIA, CON GRANDES EXTENSIONES -

DESHABITADAS, HEREDÓ EL ATRASO DE UNA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

MERCANTILISTA IMPREGNADA DE REMINISCENCIAS FEUDALES, UN -

PUEBLO POBRE E IGNORANTE Y UN CAOS CONTÍNUO POR LA RESIS-

TENC IA VIOLENTA DE CONSERVADORES, AL CAMBIO QUE RECLAMABA 

LA NUEVA REALIDAD, REPRESENTADA EN LOS LIBERALES, Ese - -

PROCESO PROPICIÓ LA P~RDIDA DE LA MITAD DEL TERRITORIO, 

ARREBATADA VIOLENTAMENTE POR EL IMPERIALISMO QUE ESTABA EN 

FRANCA EXPANSIÓN, SE FRENA ÉL CAOS, SE IMPIDEN NUEVAS MU

TILACIONES Y SE INTEGRA EL PAÍS COMO NACIÓN, CON EL TRIUN

FO DE LOS LIBERALES, DIRIGIDOS POR BENITO JUÁREZ GARCÍA, 

EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX, PORFIRIO DíAZ INSTALA -

EL LIBERALISMO A ULTRANZA, QUE CONDUCE NUEVAMENTE A LA FO~ 

MACIÓN DE LATIFUNDIOS, AHORA LAICOS, POR LA POLÍTICA DE -

COLONIZACIÓN QUE SÓLO CAMBIÓ LA ~STRUCTURA DE LA PROPIEDAD, 

SIN ALTERAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, EN CAMBIO, -

LA ORIENTACIÓN REGIONAL DE LA ECONOMÍA EMPIEZA A ENCAUZAR

SE EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO MUNDIAL CAPITALISTA, EL TRA

ZO DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTES Y PUERTOS MEXICANOS -

HACIA EE.UU. Y EL LIBRE ACCESO DE LOS CAPITALISTAS EXTRAN

JEROS, DEFINEN EL PERFIL REGIONAL QUE AÚN PREVALECE, EN --
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CONDICl.ONES DE SUBORDINACIÓN, SE EXPLICA PORQUE EL DESA

RROLLO INCIPIENTE DE LA INDUSTRIA SE SUSTENTA EN EL SECTOR 

11, PRODUCCIÓN DE BIENES DE CONSUMO, DEJANDO FUERA DEL 

PAÍS EL SECTOR 1, PRODUCCIÓN DE BIENES DE CAPITAL, 

Los PUNTOS o ÁREAS ESCOGIDOS PARA LA EFICIENTE PROVISIÓN -

DE RECURSOS AL EXTERIOR, GENERAN ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN 

QUE LOS FAVORECEN, SIN EMBARGO, LOS MECANISMOS QUE ESTA-

BLECEN LA DIRECCIÓN DE LOS FLUJOS DE EXCEDENTES SE ORIEN-

TAN A SUS PROPIETARIOS EXTRANJEROS, SE REVELA QUE LOS EN

CLAVES RESPONDEN A INTERESESINTERt«lS. V EXTERNOS, PoR - -

ESTO EL CRECIMIENTO ACUMULATIVO DE REGIONES INTERNAS SE sg 

JETA AL RITMO IMPUESTO POR LA SUBORDINACIÓN Y AMBOS ACTÚAN 

EN DETRIMENTO DE LAS QUE CARECEN DE EFECTOS IMPULSORES, 

CORRESPONDE AS{ A LA FASE DONDE NO EXISTE EL ESTADO ECONÓ

MICO. 

LA REVOLUCIÓN, NO ALCANZA CAMBIAR LAS RELACIONES DE SUBOR

DINACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL PROCESO REGIONAL, EN LOS - -

AROS 20s, LA MINERÍA Y LA AGRICULTURA, CONTINUABAN MOVl~N

DOSE, POR LA DEMANDA EXTERNA. Los EFECTOS IMPULSORES SE -

CENTRABAN EN BAJA CALIFORNIA, COAHUILA, S!NALOA, VERACRUZ, 

JALISCO, TAMAULIPAS Y PUEBLA, Y LA INDUSTRIA INCIPIENTE -

QUE SE LOCALIZA EN MONTERREY, HUNDÍA SUS RAÍCES EN EL SIGLO 
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XIX, CUANDO LA MUTILACIÓN DEL TERRITORIO LA ACERCÓ A LA -

FRONTERA CON EE,UU,, PARA ESTRECHAR SU INTEGRACIÓN DESDE -

QUE SE CONSTRUYÓ LA Vf A DEL FERROCARRIL HACIA ESE PAÍS, 

CON CÁRDENAS SE ABRIÓ UNA NUEVA FASE, LA FUNCIÓN DEL ESTA

DO TRASCENDIÓ EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, PARA ADQUIRIR FUN

CIONES ECONÓMICAS, Se ORDENAN EN EL PRIMER PLAN SEXENAL -

Y SE ESTABLECE AS( EL PRIMER ANTECEDENTE DE CONFIGURACIÓN 

DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, EN TANTO SE ASU-

MEN RESPONSABILIDADES DE ESTADO RECTOR, 

EL GASTO PÚBLICO SE TRANSFORMÓ EN INSTRUMENTO DE IMPULSO A 

LA ECONOMÍA y SE CONSOLIDÓ LA REFORMA AGRARIA CON LA DIS-

TRIBUCIÓN DE MÁS DE 20 MILLONES DE HECTÁREAS, CIFRA QUE NO 

HA SIDO SUPERADA EN NINGUNA ETAPA DEL PAfs. De ESTA FORMA 

SE FORTALECIÓ EL MERCADO INTERNO CON LA DISTRIBUCIÓN DEL -

PRODUCTO DE LA TIERRA, QUE ADEMÁS ADQUIRlÓ PREClOS PREFE-

RENCIALES RESPECTO A LOS OTROS SECTORES ECONÓMICOS, TRADU

CIÉNDOSE EN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA INDUSTRIA Y EL 

COMERCIO A LA AGRICULTURA, ESTE PROCESO LIBERÓ MANO DE 

OBRA, QUE PERMITIÓ FORTALECER EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVl 

DADES URBANAS, Y, SE RESCATÓ LA DIGNIDAD NACIONAL CON LA 

EXPROPIACIÓN PETROLERA, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA CARDE-

NJSTA DE BASARSE EN LA UTILIZACIÓIN DE RECURSOS NACIONALES, 
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ENTONCES SE REDUtE LA SUBORDINACIÓN, POR EJEMPLO, LAS .IN

VERSIONES EXTRANJERAS DE EE.UU. PASAN DE 1 400 MILLONES DE 

0LS, EN 1928 A 358 MILLONES EN 1940, EL SUPERÁVIT ACUMULA 

DO 1921-1940 FUE DE 2 600 MILLONES, EN TANTO EN LA DÉCADA 

ANTERIOR HABÍA SIDO DE 1 400 MILLONES, 

LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO Y POLÍTICO MEXICANO 

EN EL GOBIERNO DEL GENERAL. CÁRDENAS, DEJA LECCIONES EN MA

TERIA DE DESARROLLO REGIONAL, QUE BREVEMENTE PUEDEN SINTE

TIZARSE: 

LA REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES CAMPO-CIUDAD, EN°TÉRMl-

NOS DE INGRESO, FUE POSIBLE PORQUE HUBO DECIDIDA PARTl 

CIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA, QUE PERMITIÓ AM- -

PLIAR EL MERCADO INTERNO V EL RESCATE DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LA NACIÓN, 

Los CENTROS V REGIONES QUE DISPONfAN DE MAYORES RECUR

SOS TECNOLÓGICOS V QUE EN ELLOS DESTACAN LAS ACTIVIDA

DES INDUSTRIALES V COMERCIALES, SON LAS QUE ADQUIERAN 

MAYOR NIVEL DE DESARROLLO, 

No OBSTANTE LOS ESFUERZOS DEL CARDENJSMO, LAS FORMAS -

CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN, DONDE SU FIN ES EL LUCRO -
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INDIVIDUAL, SE IMPONEN EN UN PROCESO ECONÓMICO QUE AMA.!:, 

GAMA TECNOLOGÍA, MERCADOS, Fl~ANZAS, LA ATENUACIÓN DE 

LAS DESIGUALDADES EN ESTE PERÍODO. ES INSUFICIENTE PA

RA INDUCIR UNA DINÁMICA QUE SE MANTUVIERON EN ESE SEN

TIDO, ESTO REVELA QUE ·EL CRECIMIENTO REGIONAL DESE- -

QUILIBRADO ES INHERENTE AL CAPITALISMO LIBERAL, 

LA SOBREVIVENCIA MISMA DEL CAPITALISMO, EN LA MODALl-

DAD MEXICANA DE ECONOMÍA MIXTA, RADICA EN LA EXPANSIÓN 

CONTÍNUA DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA EcoNO- -

MÍA, EN TANTO PUEDA ENFRENTAR LAS T=NDENCIAS DESEQUILl 

BRADORAS, 

No OBSTANTE LAS EXPERIENCIAS CARDENISTAS, EL RECICLAJE Y 

EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL, SÓLO SIRVIERON 

DE BASE PARA CAMBIAR DE RUMBO, 

A PARTIR DEL PERÍODO 1940-1970, LA POLÍTICA ECONÓMICA CON

DUJO EL DESARROLLO SOBRE INSTRUMENTOS PROFUNDIZADORES DE -

LOS DESEQUILIBRIOS, EN LOS PRIMEROS A~OS, LAS CONDICIONES 

MUNDIALES IMPUESTAS POR LA SEGUNDA GUERRA, IMPULSARON LA -

EXPANSIÓN DE ALGUNAS RAMAS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS QUE 

NO SURTÍAN LOS PAÍSES INDUSTRIALES O QUE REQUERÍAN PARA -

SUS MERCADOS, 
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CuA.NDO .TERMINA LA GUERRA, SE DEFINEN NUEVOS POLOS DE PODER, 

CENTRÁNDOSE EL DEL CAPITALISMO EN EE.UU, DEJA LA GUERRA - · 

TAMBIÉN MAYORES AVANCES TECNOLÓGICOS, ESTOS HECHOS DETER

MINAN LA EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA IMPERIAL·EN SUS ÁREAS - . 

DE INFLUENCIA, AL CONJUGARSE CON LOS AVANCES INTERNOS EN 

MÉXICO, SE OTORGA PRIORIDAD A LA INDUSTRIALIZACIÓN, ENTO~ 

CES SE CONFIGURA LA POLfTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIO

NES, COMO EJE CENTRAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA, PARA LO-

GRARLA SE SUSTENTA EN 3 DIRECTRICES PRINCIPALES, AÚN CUAN

DO NO SE HAYAN HECHO EXPLfCITAS, OPUESTAS A~ MODELO CARDE

NISTA: MEDIATIZACIÓ~ DEL SECTOR AGROPECUARIO, PREPONDERAN

CIA A LA ACUMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN PRIVADAS DE CAPITAL Y 

MAYOR DEPENDENCIA EXTERIOR, 

CARACTERIZA LA MEDIATIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, LA -

CONCENTRACIÓN EN ÉL MISMO DE LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO 

EN LA AGRICULTURA COMERCIAL, SOBRE TODO DE EXPORTACIÓN, 

SE DEBIÓ PRINtlPALMENTE A LA CONiRACCIÓN Y DESVIACIÓN EN -

LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y A LA REORIENTACIÓN DEL CRÉ

DITO Y LA INVERSIÓN PÚBLICAS RURALES EN FAVOR DE LOS AGRI

CULTORES PRIVADOS, PARALELAMENTE, DESDE LOS PRIEMROS AROS 

DEL PERfODO 1940-1970, EL SECTOR AGROPECUARIO SE TRANSFOR

MA EN SOPORTE DE LA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACUÓN, Es - -

FUENTE INICIAL DE LA ACELERADA ACUMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN 
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PRIVADAS AL TRANSFERIRSE BENEFICIOS AL INDUSTRIAL,,, PRIV~ 

DO Y POR DERIVACIÓN AL COMERCIAL Y AL FINANCIERO, 

LAS TRANSFERENCIAS SE DELIMITAN EN LAS ÁREAS URBANAS, 

ASIENTO PRINCIPAL DEL CAPITAL PRIVADO, QUE SE ACUMULA Y 

CONCENTRA EN LAS INDUSTRIAS, EL COMERCIO Y LAS FINANZAS, -

DIVERSOS MECANISMOS LO SUSTENTAN, EL PRIMERO,FUE EL EFEf 

TO QUE TUVO EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Itt 

DUSTRIALES,EN TÉRMINOS DE ALZAS DE COSTOS DE LOS INSUMOS 

AGRÍCOLAS, PUES CON EL CIERRE DE FRONTERAS Y LA RESTRIC- -

CIÓN DE IMPORTACIONES, EL SECTOR AGROPECUARIO SE VIÓ OBLI

GADO A ABASTECERSE EXCLUSIVAMENTE DEL MERCADO INTERNO A -

PRECIOS SUPERIORES A LOS EXTERNOS, EL SEGUNDO, LA POLÍTI

CA DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS INTERNOS, ENTRE ELLOS LOS 

DE GARANTÍA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 

ÜTROS MECANISMOS QUE CONTRIBUYERON A LA ACUMULACIÓN Y ·coN

CENTRACIÓN PRIVADAS DE CAPITAL, SON LA ESPECULACIÓN DE 

TIERRAS URBANAS POR LOS ANTIGUOS PORFIRISTAS ASOCIADOS CON 

LOS GRUPOS POLÍTICOS EMERGENTES, EL DIFERENCIAL DE SALA- -

RIOS CAMPO-CIUDAD, LA POLÍTICA GENERAL DE SALARIOS DESCE~ 

DENTES EN TÉRMINOS REALES, LA ONEROSA INTERMEDIACIÓN CO-

HERCIAL Y, SOBRE TODO, LA POLÍTICA FISCAL, 
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EN ESE CONTEXTO, LOS GOBIERNOS POSTERIORES A CÁRDENAS CO-

MENZARON UNA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, EN UN PROCESO DE CON-

TRARREFORMAS QUE DEFINIÓ LA NUEVA CONDICIÓN DE DEPENDENCIA 

V SUBORDINACIÓN DEL DESARROLLO EN M~XICO, EL DISERO E - -

IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO SUSTITUTIVO SE REALIZÓ SUJETO 

AL PROCESO CAPITALISTA EN TANTO SE ENCUADRA EN LOS PRODUC

TOS INDUSTRIALES QUE LE SON PROPIOS: PRIMERO~ DURANTE LA 

GUERRA, SE. INDUJO LA PRODUCCIÓN INTERNA DE ALGUNAS MANU-

FACTURAS QUE ANTES SE IMPORTABAN V DE OTRAS REQUERIDAS POR 

LAS ECONOMÍAS B~LICAS CAPITALISTAS; Y DESPU~S, AL ESTABLE

CERSE LA PAZ, EN AQUELLAS QUE SE VAN DETERMINANDO CUANDO -

SE DINAMIZA LA FASE DE lNTERNACIONALIZAtIÓN DE LA ~NDUSTRIA 

CAPITALISTA, EN UN MECANISMO QUE CONSERVA E INCREMENTA EL 

CONTROL DE LOS PAÍSES DOMINANTES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE -

BIENES DE CAPITAL, 

OCURRE ASÍ PORQUE SE SUSTENTA EN UN PROCESO DE DOMINACIÓN 

CRECIENTE, CONFORME AL ESQUEMA MARXISTA, SE GIRA EN TORNO 

AL CONTROL Y DOMlNIO TECNOLÓGICO, AL SEPARAR DE LOS PAÍSES 

DOMINADOS EL SECTOR J, PRODUCCIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

y UBICARLO EN PA(SES DOMINANTES. ESTE HECHO CONFIGURA .3 -

DETERMINANTES, fN PRIMER LUGAR, LA PROPORClONAllDAD SUBO! 

DINADA DE LA REPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (RCS) POR LA -

DEPENDENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE BlENES DE CAPITAL E INTE! 
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MEDIOS EN LOS PAÍSES DOMINANTES, LA SEGUNDA ES LA TRANSFf 

RENCIA DE EXCEDENTES DE DOMINADOS A DOMINANTES, POR UTILI

DADES, REGALÍAS, CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y PATENTES Y -

MARCAS E INTERESES DE LA DEUDA EXTERIOR, Y LA TERCERA DE

TERMINANTE ES LA COMPLEMENTARIDAD DESIGUAL DE LA RCS DE -

DOMINADOS IMPUESTO POR DOMINANTES, 

DE EST~S 3 DETERMINANTES SE DERIVAN CONTRADICCIONES EN EL 

INTERIOR DE LA ECONOMÍA DOMINADA, SE DEFINE EL DESARROLLO 

PREFERENTE DEL SECTOR f I, PRODUCTOR DE BIENES DE CONSUMO,

DEBIENDO SER LA DEL SECTOR I~ SE INHIBE LA RCS DE ALTOS 

REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN, ESPECIALMENTE LA DE BIENES DE 

CAPITAL, POR LA TRANSFERENCIA DE EXC;DENTESI Y LA ESTRUCT~ 

RA DOMINADA AL INSERTARSE COMO PARTE DE LA RCS DEL APARATO 

ECONÓMICO IMPERIALISTA, AJUSTA SU RITMO A LOS CAMBIOS DEL 

EXTERIOR Y SE LE IMPONE LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN OBSO-

LESCENCIA, LO CUAL PROLONGA LA VIDA DE LA RCS DE ESOS BIE

NES, EN DETRIMENTO DE LOS DOMINADOS Y AUMENTO DE BENEFI- -

CIOS DE LOS DOMINANTES, 

EN México. LA CONDICIÓN GENERAL QUE SUSTENTA LA PROPORC!O

NAL IDAD SUBORDINADA EN LA RCS. PUEDE OBSERVARSE A PARTIR -

DE LA DINÁMICA IMPORTADORA EN BIENES DE CAPITAL E INTERME

DIOS, LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CRECIERON --
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DE 360 MILLONES DE IlLS, EN 1950 A 1 687 MILLONES EN 1969, 
ES DECIR, REGISTRARON UNA TASA ANUAL DE 18%, EN TANTO QUE 

LA DE EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS PARA EL MISMO PERÍODO ES -

DE 9%, EN 1960 LOS BIENES DE CAPITAL E INTERMEDIOS, REPRf 

. SENTARON EL 75,8% DE LAS IMPORTACIONES Y EL 74,8% EN 1970, 
. . ' 

ESTOS HECHOS Y LA SIGNIFICACIÓN CRECIENTE DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA, CONDUJERON A CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA BALA~ 

ZA .COMERCIA(, DURANTE EL PERÍODO 1940-1970, EN TANTO EN LA 

DtCADA ANTERIOR, 1931-1940, SE ACUMULÓ UN SUPERÁVIT DE - -

2 600 MILLONES DE PESOS, EN 1941-1949 SE PRESENTÓ UN D~Fl

CIT DE 3 000 MILLONES DE PESOS Y EN 1961-1968, EN SÓLO 8 -
. AAos, DE 45 000 MILLONES DE. PESOS, 

POR OTRO LADO, CONVIENE REFERIRSE A LAS FORMAS CONCRETAS -

DE TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES, QUE SE REGISTRAN EN LA -

BALANZA INTERNACIONAL DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE, . SóLO 

EN LAS INVERSIO~ES DIRECTAS, EN EL REGISTRO DE DIVIDENDOS, 

. REGALÍAS E INTERESES QUE LA~ FILIALES DE .LOS. MONOPOLIOS -

ENVÍAN A SUS MATRICES, ASCENDIÓ A 2 947 MILLONES DE DLS. -

PARA EL PERÍODO 1941-1949, TAMBl~N EN .ESTE PERÍODO POR -

PRtSTAMOS EXTERIORES, SE PAGÓ UN TOTAL DE 5 057 MILLONES -

DE DLs, 

LAS CIFRAS ANTERIORES REFLEJAN LA CONFORMACIÓN DESARTICUL~ 

DA DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA INTERNA, PUESTO QUE ES CRÓ-
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NICA SU INCAPAClDAD PARA PRODUCIR BIENES QUE PERMITEN RE-

LAClONES DE INTERCAMBIO E~UILIBRADO O FAVORABLE SIN ABATIR 

EL RITMO DE DESARROLLO Y EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN, 

LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES - -

1940-1970, SUSTENTADA EN LAS 3 DIRECTRICES ANTES CONSIDER~ 

DAS, AL DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LA POLÍTICA ECONÓ

MICA, FIJÓ EL RUMBO Y MAGNITUD DEL DESARROLLO, EN ESTE -

PROCESO SE CONSOLIDA LA CONFIGURACIÓN REGIONAL, EN TANTO -

ENFOQUE ESPACIAL Y ARTICULADO DEL PROCESO ECONÓMICO GLOBAlo 

CARACTERIZA A ESTE, PARA EL PERÍODO MENCIONADO, HABER SIDO 

·MEDIANO Y CON TENDENCIA DECRECIENTE, Así LO REVELAN LAS -

TASÁS DE DESARROLLO, QUE SE OBTIENEN DE LA DIVISIÓN DEL I~ 

CREMENTO DEL PNB, EN TÉRMINOS REALES, ENTRE EL INCREMENTO 

DE LA POBLACIÓN, LA TASA DE 2.8% PARA 1934-1940, DESCIEN

DE EN 1951-1960 EN UNA D~CIMA Y EN LOS SIGUIENTES 20 A~OS 
PASA DE 2,0% EN 1951-1960 A 1,9 EN 1961-1965 Y A 2.0% EN -

1966-1970. 

EN TÉRMINOS COMPARATIVOS CON PAÍSES SELECCIONADOS, ES IGUAh 

MENTE VERIFICADA LA AFIRMACIÓN, LAS TASAS ANUALES DE IN-

CREMENTO PROMEDIO DEL PIB EN EL PERÍODO 1955-1960, REGIS-

TRAN PARA M~XICO 2.8%, PANAMÁ 3,Q, JAMAICA Y EGIPTO 4,7, -
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ARABIA SAUDITA 4,4, JORDANIA 8,7 Y PARA OTROS SEIS SUBDES~ 

RROLLADOS OTRAS TANTAS CIFRAS SUPERIORES, ESTE MISMO RE-

SULTADO SE REGISTRÓ EN EL PERÍODO 1960-1965, 

POR ÚLTIMO, HAY OTRA CONSIDERACIÓN: SI EL PRODUCTO BRUTO 

SE ESTIMA EN DÓLARES DE EUA PARA FACILITAR LA COMPARACIÓN 

INTERNACIONAL -QUE ES COMO SE PROCEDE MUNDIALMENTE- RESUL

TA QUE EN 1945-1969, EL INCREMENTO PERCÁPITA EN MÉXICO, -

FUE DE 5,74 DÓLARES, MIENTRAS QUE EN 1950-1963, EN ESTADOS 

UNIDOS, CUYA TASA MEDIA DE DESARROLLO (l,6% ANUAL) FUE ME

NOR QUE LA MEXICANA, CADA ARO EL PRODUCTO POR HABITANTE -

AUMENTÓ 93,77 DLS,, O SEA 16 VECES MÁS QUE EL PROMEDIO ME

XICANO, EN IGUAL PERÍODO EN ALEMANiA ES DE 68 DLS,, EN -

GRAN BRETAAA 50, EN CANADÁ 48, EN ITALIA 36, EN DINAMARCA 

33 y JAPÓN 30: ES DECIR. EN ESTOS PAÍSES El AUMENro ABSOLQ· 

TO PROMEDIO ES ENTRE 5 Y 12 VECES SUPERIOR Al MUESTRO, 

CABE CONSIDERAR PUES, QUE El MODELO CONCENTRADOR Y SUBORDl· 

NADO DE LA ECONOMÍA EN SU COMPORTAMIENTO GLOBAL REVELÓ UNA 

FRANCA INSUFICIENCJA, 

EN EL ANÁLISIS SECTORIAL, LOS RESULTADOS MUESTRAN DESEQUI

LIBRIOS CRECIENTES, PARA EL PERÍODO 1960-1969, LA TASA -· 

MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO ASCIENDE A 
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3,6% EN TANTO EL INDUSTRIAL Y EL DE SERVICIOS SON DE MÁS -

DEL DOBLE: 8,9 Y 7,1%, RESPECTIVAMENTE, EN TÉRMINOS DE -

PRODUCTIVIDAD POR HOMBRE OCUPADO, TAMBIÉN CORRESPONDE LA -

PEOR PARTE AL SECTOR PRIMARIO: SU TASA DE CRECIMIENTO EN -

1960-1969 ES DE 1,2% Y EN 1965-1969 DE -Q,2%: EN TANTO EL 

INDUSTRIAL ES DE 3,2 Y 4,0%, PARA LOS MISMOS PERÍODOS, 

ESTA TENDENCIA ALCISTA SE OBSERVA TAMBIÉN EN TRANSPORTES -

Y COMUNICACIONES, COMERCIO Y SERVICIOS Y GOBIERNO, 

ADMITIDO QUE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD TAMBIÉN MIDEN EL 

INGRESO, SE ADVIERTEN 2 CONSlDERACIONES, PoR UN LADO, QUE 

EL DESEQUILIBRIO PERSISTENTE SE REGISTRA ENTRE SECTORES Y, 

POR OTRO, QUE LA DESIGUALDAD CRECIENTE EN EL INGRESO, A 

TRAV~S DEL CONSUMO, CONFIGURAN UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA -

CADA VEZ MÁS DESARTICULADA Y DEFORMADA, QUE SE SUSTENTA EN 

UNA MINORÍA INTEGRADO POR LA CLASE MEDIA Y ALTA, 

ADEMÁS EL COMPORTAMIENTO DESEQUlllBRADO NO SÓLO ES INTER-

SECTORIAL SINO INTRASECTORIAL, EN GENERAL, EN LOS 3 SECTQ 

RES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA -AGRICULTURA, INDUSTRIA MANUFAf 

TURERA Y COMERCIO- QUE EN CONJUNTO APORTARON EL 61,7% DEL 

PIS Y OCUPARON EL 74,6% DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN 1969, SE 

ADVIERTE UN DESARROLLO POLARIZADO, QUE FAVORECE UN NÚMERO 

PEQUERO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES, 
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EN 1960 EL 50,7% DE LOS PREDIOS AGR(COLAS EXISTENTES EN EL 

PAfS OCUPABAN SÓLO EL 13,1% DE LA SUP~RFICIE AGR(COLA Y -

APORTABAN ÚNICAMENTE EL 4,2% DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN -

AGRfCOLA TOTAL1 MIENTRAS QUE EN EL OTRO EXTREMO, EL 0,5% -
DE LOS PREDIOS AGRfCOLAS OCUPARON EL 28.5% DE LA SUPERFI--

. CIE Y APORTARON EL 32,3% DEL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN, 

ESTE COMPORTAMIENTO ES SIMILAR EN EL SECTOR MANUFACTURERO, 

EN 1965 ONCE RAMAS DE .LENTO CRECIMIENTO REGISTRARON - - -

94 577 ESTABL~CIMIENTO (69,9%) Y BRINDARON OCUPACIÓN AL 

58,9%; EN CAMBIO, DOCE RAMAS DINÁMICAS •. CON 30,1% DEL - -

. TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS OCUPÓ A MENOS DE LA MITAD, 41.l%, 
Los DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD TAN MARCADOS, REVELAN -

LA CONCENTRACIÓN TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA EN MUY POCAS EH-

PRESAS, 

FINALMENTE, EN EL SECTOR COMERCIAL, TAMBltN LA CONCENTRA-

CldN ES UNA CONSTANTE, PARA 1965 EL 54,5% DE ESTABLECI- -

MIENTOS REALIZA VENTAS PROMEDIO DE 11 447 PESOS ANUALES, ~ 

EN TANTO EN SÓLO 0103%, EQUIVALENTE A 93 ESTABLECIMIENTOS, 

SE REALJZAN VENTAS PROMEDIO DE 90,3 MILLONES DE PESOS, . 

FUNDAMENTAL RESULTA OBSERVAR QUE LA FUENTE DEL PROCESO DE 

DESEQUILIBRIOS, ES UNA POLfTICA DELIBERADA, EXPLfCITA.O --
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NÓ, ENCAMINADA A LA ACUMULACIÓN PRIVADA DE CAPITAL Y A LA 

SUBORDINACIÓN EXTERNA, POR ELLO NO ES CASUAL QUE EL DESA

RROLLO SE FUNDARA EN LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES QUE -

EXIGÍA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL 

CAPITALISTA, 

EN ESTE SENTIDO ES POSIBLE CONSIDERAR QUE EL DESARROLLO -

ECONÓMICO DE MÉXICO, EN EL PERÍODO 1940-1970, SIN PLANEA-

CIÓN Y ORIENTADO SÓLO POR EL CRECIMIENTO ESPONTÁNEO DEL 

MERCADO, HIZO QUE EL SECTOR PRIVADO SE CONCENTRASE EN - -

AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE HAN DESARROLLADO EN LAS CIUDA

DES Y POR LO MISMO, PODEMOS ATRIBUÍRLE A LA POLÍTICA PRE-

FERENCIAL A DICHO SECTOR, EL TREMENDO DESEQUILIBRIO REGIO

NAL, QUE HA CONCENTRADO LA POBLACIÓN Y LA INDUSTRIA CRE- -

CIENTEMENTE, 

Los DESEQUILIBRIOS REGIONALES IMPUESTOS POR EL PROCESO ECQ 

NÓMICO GENERAL, SE CARACTERIZARON POR EL SENTIDO ACUMULATl 

YO Y CIRCULAR, ESTA DINÁMICA SE OBSERVA EN DIVERSAS INVE2 
1 

TIGACJONES, NO OBSTANTE DIFERENCIAS DE GRADOS, ATRIBUIBLE 

A LAS METODOLOGÍAS PARTICULARES APLICADAS, 

Dos DE ELLAS COINCIDEN AMPLIAMENTE EN LOS RESULTADOS, AL -

ASIGNARLES POSICIÓN RELATIVA A LAS ENTIDADES POR EL NÜMERO 
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PROGRESIVO QUE LES CORRESPONDA EN CADA ESTUDIO, ÜNO DE -

ELLOS UTILIZA 10 INDICADOR~S Y EL OTRO 18, EL PRIMERO - -

ABARCA DE 1900 A 1960 Y EL SEGUNDO DE 1950 A 1970, DE ES

TE ANÁLISIS SE DERIVAN LAS CONCLUSIONES SIGUIENTES: 

1) YÁ DESDE 1900 SE DEFINEN LAS ENTIDADES ETREMAS. Y CON • 

ELLAS LAS REGIONES CUYAS DISPARIDADES SE PROFUNDIZAN A 

LO LARGO DE LOS 70 AROS, CON ALGUNAS EXCEPCIONES, .His
. TÓRICAMENTE PU~S, ES EN EL PORFIRISMO DO.NDE SE FORJA -

EN DEFINITIVA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO, 

LAS ENTIDADES EXTREMAS SON, ENTRE LAS MÁS DESARROLLADAS 

EL DISTRITO FEDERAL. COAHUILA. BAJA CALIFORNIA, Nuevo • 
LEÓN Y SONORA; Y ENTRE LAS REZAGADAS GUERRERO, 0AXACA, 

CHIAPAS, M~xrco y MICHOACÁN. DESTACA QUE SEAN ENTIDA

DES DEL NORTE Y EL DISTRITO FEDERAL LAS DE MAYOR DESA· 

RROLLO RELATIVO DESDE 1900, SU ESTRECHA VINCULACIÓN • 

CON LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA, POR SU CERCANÍA, POR -

LOS RECURSOS MINERALES (COAHUILA), ENTONCES ESTRATtGI· 

COS, Y EL SENTIDO DE LA IMPOSICIÓN DE UN GOBIERNO CEN·. 

TRAL FUERTE PARA CONSERVAR EL PROCESO ACUMULATIVO, 

EXPLICAN EL PERFIL REGIONAL ENUNCIADO, 

2) Los CAMBIOS A POSICIONES SUPERIORES SE OBSERVA EN 6 - -
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ENTIDADES, DE LAS CUALES 4 SON INMEDIATAS DEL ÁREA DE -

INFLUENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, ACENTUÁNDOSE LA DINÁ

MICA DEL DESEQUILIBRIO QUE DESEMBOCA EN UNA CONFORMA-

CIÓN MACROCEFÁLICA, SE REVELA POR EL AVANCE DEL ESTA

DO DE MÉXICO AL PASAR DE LA POSICIÓN 27 EN 1900 A LA -

10 EN 1970, CONLLEVA ESTE FENÓMENO LA CONURBACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL, COMO ABSORCIÓN EXPANSIVA DE POBLACIQ 

NES LIMÍTROFES DEL ESTADO DE MÉXICO, EL ACENTUAMIENTO 

DE LA CONFORMACIÓN REGIONAL FORJADA EN EL PROFIRISMO,

SE APRECIA MÁS CLARAMENTE EN LAS POSICIONES RELATIVAS 

DEFINIDAS DE 1940 A 1970, LA MACROCEFALIA SE AMPLÍA -

EN TANTO CONCURREN AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO 

FEDERAL, ADEMÁS DEL ESTADO DE MÉXICO, EL DE PUEBLA QUE 

PASA DE LA POSICIÓN 28 A LA 23 EN DICHO PERÍODO, EL DE 

MoRELOS DE LA 17 A LA 14 y EL DE QuERÉTARO DE LA 20 A 

LA 17, 

EL AVANCE DE OTRAS 2 ENTIDADES, VERACRUZ Y TABASCO, -

QUE PASAN DE LA 19 A LA 15 Y DE LA 29 A LA 20, RESPEC

TIVAMENTE, SE EXPLICA POR SU PARTICIPACIÓN CRECIENTE -

EN LA ACTIVIDAD PETROLERA, RESPONDE A LA DINÁMICA DE 

LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, YA QUE LAS NECESID~ 

DES DE DESARROLLO DE LAS REGIONES DOMINANTES, NACIONA

LES Y EXTRANJERAS, IMPULSAN UNA ACTIVIDAD QUE LES SIG-
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NIFICA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SU FAVOR, PUESTO QUE 

LOS ENERGÉTICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, SE HAN OTORGADO 

PERMANENTEMENTE CON PRECIOS BA~OS SUBSIDIADOS A LOS IN

DUSTRIALES· DE ESAS REGIONES, 

3) LOS CAMBIOS A POSICIONES INFERlORES SON CONGRUENTES CON 

LA TENDENCIA DEL DESEQUILIBRIO REGIONAL, IMPUESTA POR -

LA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, ENTIDADES 

CON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS V AGROPECUARIAS SON MARGINA 

DAS EN. LAS INVERSIONES, POR TANTO, ACUSAN MAYOR DESCE~ 

SO DE 1940 A 1970: ZACATECAS PASA DEL 26 AL 28, MICHOA

CÁN DEL 22 AL 24, NAYARIT DEL 21 AL 26, CHIHUAHUA DEL -

5 AL 9, COAHUILA DEL 3 AL 5, COLIMA DEL 9 AL 13 Y LOS 3 
·ESTADOS IE LA REGIÓN PfNINSIA..AR MAYA, QlE EN CON.BTO CAMBIAN 1E 

LA POSICIÓN 5 A LA 7, 

4) LAS DEMÁS ENTIDADES NO MENCIONADAS, REGISTRAN CAMBIOS -

INSIGNIFICANTES EN SU POSICIÓN RELATIVA, Su PASIVIDAD 

SUGIERE UNA SITUACIÓN DE ESTANCAMIENTO COMPARATIVO, 

Dos JUICIOS FUNDAMENTALES PUEDEN DEDUCIRSE DEL ANÁLISIS DE 

LA POSICIÓN RELATIVA DE LOS ESTADOS, UNO, QUE LOS PROCE-

SOS ECONÓMICOS SE DETERMINAN EN UN MARCO HISTÓRICO Y, OTRO 

QUE LA CAUSACIÓN CIRCULAR AC.UMULATIVA ES VALIDADA AL PERMA 

NECER LA TENDENCIA GENERAL DEFINIDA DESDE EL INfCIO DEL --
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PERÍODO HISTÓRICO CONSIDERADO, ADEMÁS, ESTA TENDENCIA ES 

CRECIENTE, Así SE OBSERVA EN OTRAS 3 INVESTIGACIONES QUE 

SE ANALIZARON, 

LA PERSISTENTE PROFUNDIZACIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS REGIO

NALES, CORRIÓ PAREJO Y CONTRIBUYÓ, SIMULTÁNEAMENTE, A LA -

REDUCCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE DESARROLLO DEL PERÍODO - -

1940-1970, SE INSTRUMENTARON RESPUESTAS EN POLÍTICAS RE-

GIONALES, CONFIGURANDO ANTECEDENTES EN AÑOS PREVIOS A SU -

CONCEPCIÓN ESTABLECIDA EN LOS AÑOS 50s, 

EN EL CONTEXTO MUNDIAL, SE IDENTIFICARON 2 EXPERIENCIAS, ~ 

EL DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO DE HOLANDA, DENOMINADO - - -

ZUIDERZEE, QUE SE INICIA EN 1917 CON EL OBJETIVO DE ALCAN

ZAR PARA 1980, EL ACONDICIONAMIENTO DE 220 ÜÜÜHAS, PARA -

LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS INTENSIVAS Y ECONÓMICAS EN -

TODO TIPO, EL OTRO, SE REFIERE A LOS PRIMEROS ORGANISMOS 

DISEÑADOS PARA OPERAR CUENCAS HIDROLÓGICAS EN ESPAÑA ENTRE 

1926 Y 1929: LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL EBRO, 

DEL SEGURA, DEL GUADALQUIVIR, DEL ÜUERO Y DEL PIRINEO ÜRIE~ 

TAL, 

LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL EN M~XICO, 

QUE SE REGISTRAN EN AÑOS PREVIOS A LA UNIVERSALIZACIÓN DE -



LAS TEOR(AS DEL DESARROLLO REGIONAL, SE .GENERAN EN EL R~G! 

MEN CARDENISTA, EN 1936 SE CREA EL PRIMER ORGANISMO DE -

DESARROLLO REGIONAL DESCENTRALIZADO, CON LAS CARACTERÍSTI

CAS DE UNA VISIÓN INTEGRAL Y CON EL APOYO Y LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA CON OBJETI-

VOS Y.METAS DEFINIDOS, SE TRATA DE LA DIRECCIÓN DE ÜBRAS 

DEL BAJO Rfo BRAVO, DESPUÉS, EN EL MISMO AÑO DE 1936, LAS 

COMISIONES DE LA ALTA Y BAJA TARAHUMARA Y LA lNTERSECRETA

RIAL DE ESTUDIOS DE PLANEACIÓN EN EL VALLE DEL MEZQUITAL, 

HGO,; EN 1937, LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA MIXTECA: 

Y EN 1938 LA DE FOMENTO AGR(COLA Y GANADERO DE LA COLONIA 

DE LOS YAQUIS, 

LA DENOMINACIÓN DE LOS ORGANISMOS ANTES MENCIONADOS REVELA 

EL SENTIDO SOCIAL QUE SE IMPRIMió A LOS PROPÓSITOS REGIONA 

LES: PROPIC.IAR EL DESARROLLO ALLÍ DONDE SE UBICAN COMUNI

DADES IND(GENAS ANCESTRALMENTE MARGINADAS. Sus RESULTADOS 

FUERON AMPLIAMENTE SATISFACTORIOS, BASTE MENCIONAR QUE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS DEL BAJO Rfo BRAVO, ADEMÁS DE QUE ALCAN . -
ZÓ A CONSTITUIR LA' ZONA AGRÍCOLA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS -

CON 200 000 HAS, PRODUCTIVAS, RESCATÓ EL USUFRUCTUO DE - -

AGUAS QUE SÓLO DETENTABA LOS Ef ,UU, 

EN CAMBIO, LAS ACCIONES REGIONALES QUE SE REALIZAN POSTE--

354 



RlOR~ENTE, REFLEJAN UNA DICOTOMÍA: DE UN LADO SE SIGNIFI

CAN POSITIVAMENTE POR REINICIAR LOS PROYECTOS REGIONALES -

. Y DE OTRO, POR VIRTUD DE LA DINÁMICA DE CORRESPONDENCIA, -

SE ORIENTAN EN EL MARCO QUE CARACTERIZA LAS TRANSFORMACIO-

NES DESEQUILIBRADORAS DEL ~ER(ODO CONCENTRADOR 1940-1970,
PUESTO QUE SURGEN DURANTE EL MÁS CONSP{CUO DE LOS GOBIER-

NOS QUE INCLUYE E.SE PER(ODO, EL ALEMANISTA, CON EL PROGRA

MA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS, E~ 

TONCES SE CREARON LAS COMISIONES DEL PAPALOAPAN, TEPALCAT[ 

PEc, LERMA-CHAPALA-SANTIAGo, Río FUERTE. Río GRIJALVA v DE 

LA CUENCA DEL VALLE DE M~XICO, EL OBJ~TlVO PRINCIPAL DE -

LA·s·COMISIONES, ES EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NAT.Y, 

·RALES EXISTENTES EN SU ÁREA ASIGNADA, PARA LOGRARLO SE 

REALIZARON PRINCIPALMENTE OBRAS HIDROLÓGICAS, GIRAN EN SU 

TORNO LAS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL PARA ATEN

DER A LA POBLACIÓN E INDUCIR EL DESARROLLO LOCALIZADO, 

LAS COMISIONES DE LERMA-CMAPALA-SANTIAGO Y DEL VALLE DE 

M~xrco ASUMEN FUNCIONES DE ESTUDIOS y RECOMENDACIONES A 

OTROS ORGANISMOS DEL GOBIERNO DE f'l~XICO, tAS OTRAS 4, - -

ADEMÁS DE ESTAS FUNCIONES DISPONEN DE RECURSOS DE INVER.- -

SIÓN, 

LA NATURALEZA CONCENTRADORA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA GENE-' 
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RAL QUE PRIVA ENTONCES, IMPONE EN EL' OBJETIVO DE LAS COMI

SIONES EL CARÁCTER ~E INSTRUMENTOS ORGANIZADORES DE ENCLA

VES, Se TRANSFIERE EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NA

TURALES DE LA 'REGIÓN A LOS CENTROS URBANO-INDUSTRIALES, --. 

DESDE ENERGÍA EL~CTRICA HASTA PRODUCTOS PARA LA EXPORTA- -

CIÓN, POR SUPUESTO, EL CARÁCTER DE ENCLAVES iNHIBE CUAL-

QUIER EXPECTATIVA DE INTEGRAR UNA POLfTICA REGIONAL-NACIO-

NAL, 

PUEDE.DEDUCIRSE QUE LOS BENEFICIOS LOCALIZADOS SE REDUCEN 

A INCREMENTOS DE LA OCUPACIÓN ~ELATIVAMENTE MENORES A LAS 

.NECESIDADES DE LA.POBLACIÓN. AL DISFRUTE DEL CAPITAL SO- -

CIAL BÁSICO (CAMINOS. AGUA POTABLE, ESCUELAS, HOSPITALES, 

ETC,) DISPONIBLE Y A LA ASIMILACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LA 

PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS LOCALIZADOS, 

SIENTA BASES PARA TRANSFORMAR EL CARÁCTER DE INSTRUMENTO -

DE ENCLAVES EN OTRO ·ne DESARROLLO REGIONAL. 

DENTRO DE LA MISMA DINÁMICA CONTINUARON REALIZÁNDOSE OTRAS 

EXPERIENCIAS REGIONALES,. Se CONSTRUYERON CIUDADES Y PAR-

Q~ES INDUSTqlALES, INICIÁNDOSE CON EL COMPLEJO INDUSTRIAL 

SAHAGllN, QUE INCLUYE 3 EMPRESAS: SE DEROGÓ EN 1954 LA LEY 

DE fXCENCIÓN FISCAL PARA INDUSTRIAS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

SE PROMOVIERON OTROS PROYECTOS REGIONALES LOCALIZADOS, COMO 
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LAS COMISIONES DEL GRIJALVA Y DEL BALSASJ SE CREARON PAR·

QUES INDUSTRIALES POR CFE Y PEMEX, INCLUYENDO A EMPRESAS -

PRIVADAS EN LA INDUSTRIA AUXILIARJ Y SE FORMULARON ESTU- -

DIOS DE DESARROLLO REGIONAL, PRIMERO CON EL PLAN YUCATÁN Y 

LUEGO EL DEL SURESTE, QUE AGR~GÓ 2 ESTADOS A LOS 3 QUE YA 

COMPRENDfA EL PRIMERO, EN TOTAL SON 25 MEDIDAS REGIONALES 

IDENTIFICADAS EN 1940-1970, 

Su CARÁCTER LOCAL LOS HIZO AJENOS A UNA POLfTICA DE ALCAN· 

CE NACIONAL Y SUS DIRECTRICES NO SE FUNDARON EN EL ANÁLISIS 

DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS DESEQUILIBRIOS ACUMULATIVOS, 

PORQUE LA ORIENTACIÓN DE LA ECONOMfA NACIONAL HA PROVENIDO 

PREDOMINANTEMENTE DE POLfTICAS SECTORIALES, ESTE ENFOQUE 

FUE EL PERFECTO ENCUBRIDOR DE LA POLfTICA DESARROLLISTA, • 

CON SUS RESULTADOS DESASTROSOS PARA LA ECONOMÍA Y SOBRE -

TODO LA REGIONAL, QUE DESEMBOCÓ EN UN PROCESO DE INESTABI· 

LIDAD SOCIAL PRIMERO Y POLfTICO DESPU~S, EXPRESADO EN EL • 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y POPULAR DE 1968, REPRIMIDO CON -

VIOLENCIA CRIMINAL, 

EN LA· BÚSQUEDA DE SALIDAS A LA CRISIS QUE EXPERIMENTABA EL 

PAfS EN LOS FINALES DE ESA D~CADA DE LOS 6Qs,, SE ESTABLE

CEN PRONUNCIAMIENTOS POR REDEFINIR POLfTICAS ECONÓMICAS -

TENDIENTES A REDISTRIBUIR EL INGRESO Y A RECUPERAR LA - -
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ORIENTACIÓN NACIONALISTA, EN UNA ESTRATEGIA DE FORTALECI-

MIENTO DEL CARÁCTER RECTO~ DEL ESTADO, EN EL ~MBl~O REGIQ 

NAL, LA INSTRUMENTACIÓN COBRA UN-RITMO SIN PRECEDENTE, 

UN PRIMER ELEMENTO DE JUICIO QUE AVALA LA AFIRMACIÓN ANTE

RIOR SE CONSTITUYÓ AL CONSIDERAR QUE EN SÓLO LOS 10 A~OS -

QUE CORREN DE 1970 A 1980, EL NÚMERO TOTAL DE LOS PRINCl-

PALES INSTRUMENTOS DE POLÍ!ICA REGIONAL CREADOS, ASCENDIÓ 

A 140, EN TANTO QUE EN TODA LA HISTORIA ANTERIOR DEL PAÍS 

se LOGRÓ IDENTIFICAR APENAS A CERCA DE 25. EL DINAMISMO -

RESULTÓ DE LOS CAMBIOS EXIGIDOS POR LA REALIDAD ECONÓMICA 

Y LA PLENA CONFIGURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCEPTO DE POLÍT! 

CA DE DESA_RROLLO REGIONAL QUE HABÍA SURGIDO CERCA DE 15 -

AROS ANTES, 

AL DINAMISMO OBSERVADO OBEDECIÓ LA FORMULACIÓN DE LA HIPÓ

TESIS DE ESTE DOCUMENTO, ESTABLECE QUE LAS POLÍTICAS DE • 

DESARROLLO REGIONAL EN M~XICO HAN EVOLUCIONADO COMO MEDI-· 

DAS PARCIALES SIN GUARDAR RELACl-'ÓN CON UN TODO INTEGRADO, 

DONDE SE ENCUADRARAN LOS PROGRAMAS DE LOS SECTORES PÚBLICO, 

SOC 1 AL Y PR 1 VADO, . AÚN CUANDO LA CONC 1ENC1 A PIÍBL 1 CA Y DECL! 

RACIONES OFICIALES AS( LO MANIFIESTEN, 

PARA ALCANZAR LA VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS, LOS ANÁLISIS 
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TEÓRICO E HISTÓRICO HAN SIDO UN RECORRIDO INELUDIBLE, EN. -

TANTO QUE SÓLO ASÍ FUE POSIBLE ESTABLECER V DEFINIR LOS -

FACTORES FUNDAMENTALES QUE EXPLICAN EL GRADO DE ARTICULA-

CIÓN DE ~ POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, EN ESE TRA-

YECTO, SE CONSTITUYÓ COMO JUICIO CONCLUSCVO DEL MAYOR PESO 

ESPECÍFICO, QUE EN UN PROCESO HISTÓRICO DETERMINADO POR LA 

ACUMULAC1ÓN PRIVADA DE CAPITAL, POR LA SUBORDINACIÓN TEC-

NOLÓGICA V CARENTE DE SOLIDEZ EN LA FUNCIÓN ECONÓMICA REGg 

LADORA DEL· ESTADO, ES INEVITABLE QUE EL COMPORTAMIENTO DE 

LA ESTRUCTURA REGIONAL SE REALICE EN LOS T~RM!NOS DE PRO-

FUNDIZACIÓN DE LAS DISPARIDADES, CONCE~IDOS POR LA TEORÍA 

DE LA CAUSACIÓN CIRCULAR ACUMULATIVA, 

EN EFECTO, LA TEORÍA ANTERIOR ASÍ COMO OTROS INSTRUMENTOS 

TEÓRICOS UTILIZADOS EN EL EXAMEN HISTÓRICO DE LA FORMACIÓN 

DE LAS REGIONES EN M~XICO, MOSTRARON QUE EL BENEFICIO INDl 

VIDUAL, AL SUSTENTARSE EN EL SOMETIMIENTO VIOLENTO DE LAS 

FUERZAS SOCIALES DE PRODUCCIÓN. CONSTITUYERON UN PROCESO -

DE APOYO MUTUO ENTRE LAS UNIDADES PRIVADAS DE PRODUCCIÓN Y 

DE USUFRUCTUO DE LA INFRAESTRUCTURA, QUE CONDUJO NATURAL-

.MENTE A'ORIENTAR LA TRANSFERENCIA DE LA RIQUEZA SOC~AL, -

SECTORIAL V REGIONAL, EN UNA TENDENCIA DE CRECIENTES DESE-

QUILIBRIOS, 
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LA COMPLEJIDAD V ENTRECRUZAMIENTO DE LAS CAUSAS ACUMULATI

VAS DE LOS DESEQUILIBRIOS, EXIGIÓ QUE SE ESTRUCTURARA UN -. ,. 

•DIAGRAMA CARACTERIZADOR DE LAS PRINClPALES POLÍTICAS DE -

DESARROLLO REGIONAL 1940-1970•, DE ESTA FORMA, SE AGRUPA-

RON LOS ELEMENTOS PRINCIPA~ES Y COMUNES, QUE PERMITIERON -

ANAUZAR EL COMPLEJO UNIVERSO DE 140 POLfTICAS, FORMULADAS. 

CON DIVERSOS ENFOQUES, PARA REALIDADES DISTINTAS Y CON LA 

LIMITANTE DE UNA CONCEPTUALIZACIÓN PRECISA Y ADMITIDA AM-

PLIAMENTE DE POLfTICA DE DESARROLLO REGIONAL, QUE PROPIClE 

FORMULAR JUICIOS CONSISTENTES, 

Fue DISE~ADO EL #DIAGRAMA CARACTERIZADORn EN CONCORDANCIA 

CON EL CONCEPTO DE PoLfncA DE DESARROLLO REGIONAL. QUE SE 

ACEPTÓ EN ESTA TESIS Y CON APOYO DOCUMENTAL DE EXPERIEN- -

CIAS DE ESQUEMAS AFINES, Se CONDICIONÓ A INSTRUMENTOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PúBt.ICA FEDERAL, CON F.UNCIONES MULTISEC.:. 

TORIALES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE ESPACIOS - -

SUBNACIONALES Y QUE SE ENFRENTARÓN A SITUACIONES QUE NO -

FUERAN TEMPORARIAS O DE EMERGENCIA, Asf, LA CARACTERIZA-

CIÓN INSTRUMENTAL SE. ESTABLECIÓ EN 27 CONCEPTOS, EL EJE -

ES EL CONTENIDO DE OBJETIVOS, SE AGRUPARON EN 2 GRANDES -

ASPECTOS: EL FORMAL, QUE SE REFIERE A LOS DIVERSOS CONCEP

TOS DE FORMA INSTITUCIONAL, ORIENTACIONES PRINCIPALES DE -

DESARROCLO Y ALCANCES; Y EL DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS PARA INTEGRAR UNA 
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POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL, COMPUES.TAS POR LA COORDI· 

NACIÓN GUBERNAMENTAL, LA RÉDUCCIÓN DE CAUSALES ACUMULATI-

VAS DE DESEQUILIBRIOS y LA ARTICULACIÓN DEL DESARROLLO es-
PACIAL, 

SE REGISTRARON LOS 140 INSTRUMENTOS REGIONALES EN ORDEN 

CRECIENTE DE FECHAS DE CREACIÓN, PE~MITIÓ ESTABLECER CON· 

SIDERACIONES PARA LA O~CADA 1970-1980 Y POR SEPARADO PARA 

LOS 2 PERÍODOS PRESIDENCIALES QUE INCLUYE, 

EN EL PERÍODO DEL PRESIDENTE Luis ECHEVERR(A ALVAREZ, SE -

REGISTRARON 73 INSTRUMENTOS DE POL(TICA REGIONAL, ESTE I~ 

PULSO, DESDE LA ÓPTICA CUANTITÁTIVA, PUEDE CONSIDERARSE -

QUE CONSOLIDA UNA PRIMERA FASE, Es LA BÓSQUEDA CASI COM·

PULSIVA DE UN PROCESO QUE FRENE LA TENDENCIA HISTÓRICA DE 

LOS CRECIENTES DESEQUILIBRIOS REGIONALES, 

INTEGRAR UNA SOLA POLÍTICA, DICE EL #DIAGRAMA CARACTERIZA

DOR#, NO SE CUMPLIÓ, POR UN LADO, LA "COORDINACIÓN GUBER· 

NAMENTALN SE ESTABtECIÓ OE 73 INSTRUMENTOS EN SÓLO 15 PARA 

2 NIVELES DE GOBIERNO Y EN 35 PARA 3, AM~N DE QUE LA INMEtt 

SA MAYORÍA DE ENTIDADES V DE~ENDENCIAS FEDERALES CARECEN DE 

INSTRUMENTACIÓN REGIONAL V NO SE PRETENDIÓ ABARCAR OBLIGA• 

TORIAMENTE A LOS SECTORES SOCIAL V PRIVADO, POR OTRO, EN 
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REDUCCIÓN DE "CAUSALES ACUMULATIVAS DE DESEQUILIBRIOS#, SE 

DIRIGEN APENAS 12 A "REIViNDICACIÓN AGROPECUARIA#, 3 A • • 

#PROMOCIÓN DE CAPITAL SOCIAL vio PÚBLICO" y NINGUNO A "RE

DUCIR LA SUBORDINACIÓN EXTRANJE~A#, 

FINALMENTE, LA ARTICULACIÓN DEL DESARROLLO ESPACIAL SE,COli 

TEMPLA EN 39 INSTRUMENTOS RESPECTO AL PROCESO ECONdMICO V 

EN 42 RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON LO CUAL ES 

LA CARACTERÍSTICA BÁSICA MÁS SIGNIFICADA QUE, EN ~LTIMA 

INSTANCIA, EN ESTE CONTEXTO SÓLO FORTALECE LA CONSOLIDA· • 

CIÓN DE ENCLAVES, 

De OTRO LADO, COMO LA MULTIPLICACIÓN V ORGANIZACIÓN DE LOS' 

INSTRUMENTOS REGIONALES, EN VIRTUD DE SU NATURALEZA P~BLl•1 
CA INDUJERON EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO V COMO PREDOMI• 

NARON LOS DE ALCANCE NACIONAL CON 58, ES DE ADMITIRSE QUE 

SE TIENDE A CONFIGURAR Y!!! POLÍTICA REGIONAL, 

LA TENDENCIA SE SUSTENTÓ EN LOS NUEVOS ÓRGANOS QUE ASIMI•• 

LANDO EXPERIENCIAS' DERIVADAS DE LAS COMISIONES CREADAS A • 

PARTIR DE 1936 V SE ENRIQUECIÓ POR LAS INNOVACIONES CONTE· 

NIDAS EN LOS INSTRUMENTOS REGIONALES CONSTITUÍDOS EN 1970· 
1976, ENTRE ELLOS DESTACAN LAS 3 ADMINISTRACIONES FrscA-

LES REGIONALES, POR TRATARSE DE UNA NUEVA MODALIDADI LA •• 
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DESCONCENTRACIÓN· DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

SIN LUGAR A DUDAS, EL INSTRUMENTO REGIONAL CON MÁS RANGO -

EVOLUTIVO V CON ALTAS PERSPECTIVAS DE CONSOLIDACIÓN, CREA

DO EN EL PERÍODO EN CUESTIÓN, LO ES LA FIGURA JURÍDICO-AD

MINISTRATIVO QUE SE DENOMINÓ COMITt DE PROMOCIÓN Soc10-ECQ 

NÓMICO DE LOS ESTADOS, EN SU CONFIGURACIÓN, SE ADVIRTIÓ -

UN PROCESO QUE POR APROXIMACIÓN SUCESIVA ARRIBÓ A UNA ORG~ 

NIZACIÓN ADMINISTRATIVA, QUE TRAZA UN CAMINO PARA INTEGRAR 

LAS POLÍTICAS REGIONALES EN UN ESQUEMA NACIONAL. ESTO - -

PORQUE LAS DIVERSAS ACCIONES. SECTORIALES ENTRAN EN CONTAC

TO CONCURRENTE EN LOS ESTADOS, DEBIDO AL CARÁCTER COLEGIA

DO V DELIBERATIVO DE LOS CoMIT~S. QUE TIENEN EL PROPÓ.~ITO 

DE LOGRAR UNA MAYOR COHERENC 1 A EN LAS TÉCNICAS DE PROGRAMA

C l ÓN Y UNA MEJOR APLICACIÓN DE. DICHOS PROGRAMAS A NIVEL 

OPERATIVO, 

DADA LA REALIDAD COMPLEJA Y LOS FUERTES INTERESES IN~RSICOS 

QUE ENMARC"4EL PROCESO GENERAL, LOS COMIT~S SE LIMITARON A 

SER INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS MÁS QUE DE POLÍTICA DE -

DESARROlLO REGIONAL, PROPICIARON QUE LOS GOBIERNOS LOCA-

LES OBTUVIERON TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS V DE PLANEACIÓN: 

LA TRANSFERENCIA, CON FINES OPERATIVOS, DE RECURSOS FINAN

CIEROS DE 18 PROGRAMAS FEDERALES DE ALCANCE LOCAL: V QUE -
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EL GOBIERNO FEDER~L AMPLIARA SUSTANCIALMENTE SU ACERVO SO

BRE LA SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES V DEFINIERA PARÁMETROS 

ORIENTADORES DE l.A PLANEACIÓN REGIONAL NACIONAL, 

IMPORTANTE FUE LA LEGITIMA~IÓN DE LOS CoMITts CON LA PRO-

MULGACIÓN DE LA·LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, QUE 

SE SIGNIFICA POR SER EL PRIMER INSTRUMENTO JURÍDICO DE 

PLANEACIÓN NACIONAL QUE SE CREA EN NUESTRO PAÍS,. 

EL IMPULSO INTEGRADO POR TODOS l.OS INSTRUMENTOS QUE ANTES 

SE MENCIONARON, SE CONSERVA EN El. PERÍODO 1976-1980. CON LA 

CREACIÓN DE 67 INSTRUMENTOS QUE SON -CASI TODOS- CONTINUI

DAD DE AQUELLOS, DE AHÍ QUE PUEDA ASUMIRSE QUE EL DINAMI! 

MO CUANTITATIVO Y LA CONTINUIDAD EN LAS POLÍTICAS DE DESA

RROLLO REGIONAL, VERIF IGIUEN COMPLEMENTARIA.MENTE LA IHPÓTE

SIS QUE YA HABÍA SIDO VALIDADA EN EL PERÍODO ANTERIOR, 

PERSISTEN EN •n1RECTRicES Us1CA$. LA AUSENC'fA EN "REDUC-

ClÓN DE CAUSALES ACUMULATIVAS• Y LA ALTA SIGNIFICACIÓN EN 

LA •cooRDINAClÓN GUBERNAMENTAL" y EN LA ·ARTICULACIÓN DEL 

DESARROLLO ESPACIAL•, 

LAS INNOVACIONES SE'LOCALIZAN ENTONCES EN EL ASPECTO FOR-

MAL, EN ESTO, SE DEDUCE DEL •DIAGRAMA CARACTERIZADOR", LA 
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CONTINUIDAD SE TRANSFORMA EN AVANCES IMPORTANTES DE' LA PO

LÍTICA REGIONAL, MENCIÓN ESPECIAL MERECIERON LOS 31 CONV[ 

NIOS LINICOS DE COORDINACIÓN (CLIC) QUE SE CREARON°EN·LOS -

OTROS TANTOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, ESTABLECEN FUNCIO

NES ARTICULADORAS, QUE SE EXPRESAN EN NORMAS Y ORDENAMIEN

TOS A QUE SOMETE LOS ANÁLISIS Y DECISIONES PRODUCIDOS EN -

LOS COPRODES. QUE SE TRANSFORMAN EN COPLADES: COMIT~S DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO, Lo RELEVANTE EN ESTA 

NUEVA MODALIDAD, ES LA TRANSMISIÓN DEL MANDO Y FACULTADES 

DE PLANEACIÓN A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, 

EL CLIC ES UN INSTRUMENTO REPRODUCTOR Y ARTICULADOR DE OTROS 

INSTRUMENTOS, EN LA DIMENSIÓN REGIONAL-E~TATAL, RADICA EN 

SU CARÁCTER FORMALIZADOR DE· COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS, EN 

ESE SENTIDO, LOS INSTRUMENTOS INTEGRADOS SON 12 Y LOS INT! 

GRADORES SECUNDARIOS 279, PARA EL PERÍODO 1977-1981, Su -

MAYOR EFECTO ES EL DE ENRIQUECEDOR DE LA INSTRUMENTACIÓN -

REGIONAL, 

EN LOS 12 INTEGRADOS, 10 ADQUIEREN ESTA CONDICIÓN POR EL -

CUC, PUES SÓLO 2 (CQPLAMAR Y PRONADEF) SE REGISTRAN COMO -

INSTRUMENTOS REGIONALES EN EL "DIAGRAMA CARACTERIZADOR* -

PARA LA D~CAOA 1970-1980, As! INCREMENTA EL N~MERO DE IN! 

TRUMENTOS CON UNO (PlDER) CREADO CON SENTIDO REGIONAL ANTES 
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DEL PERÍODO ANALIZADO: CON 6 DE NATURALEZA SECTORIAL Y CON 

3 DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO REGIONAL, LA ARTICULACIÓN SE 

FUNDA EN LA IDENTIFICACIÓN Y SUMA DE FUNCIONES AFINES EN -

LA DIMENSIÓN ESTATAL, CON ELLO SE HA PRETENDIDO EVITAR LA 

DUPLICIDAD OPERATIVA Y FRENAR LA TENDENCIA FORMADORA DE E~ 

CLAVES REGIONALES,F.N CIUDADES QUE RECIBEN A~OYO PREFERENTE 

DE LA FEDERACIÓN, PARA E~ FORTALECIMIENTO UNILATERAL DE -

SUS EFECTOS IMPULSORES, ADEMÁS, SE AJUSTA A LA CONSTITU-

CIÓN GENERAL DEL PAfS, QUE ESTABLECE LA AUSENCIA DE AUTORl 

DADES ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. 

EN CUANTO A LOS INTEGRADORES SECUNDARIOS, 31 DE LOS 279 -
ESTÁN REGISTRADOS EN EL #DIAGRAMA CARACTERIZADOR#, LOS ~ -· 

COPLADES. POR CONSIGUIENTE, LOS OTROS 248 QUE ENRIQUECEN 

LA INSTRUMENTACIÓN REGIONAL, TIENEN SU ORIGEN EN EL EFECTO 

ARTICULADOR Y REP.RODUCTOR DEL CUC, ATRIBUÍBLE A LA CONFIGJ! 

RACIÓN DE SU SUSTENTO METODOLÓGICO: LA VALIDACIÓN DE LOS 

COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS EN UN MARCO DE CONGRUENCIA CON-

CEPTUAL Y OPERATIVA, 

FINALMENTE, EL #DIAGRAMA CARACTERIZADOR• INCLUYE 2 INSTRU

MENTOS MÁS DE DESARROLLO REGIONAL FUNDAMENTALES: EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y EL PLAN GLOBAL DE DESARRO

LLO, EL "PRIMERO VINCULADO AL DESARROLLO REGIONAL POR EL -
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CARÁCTER ESPACIAL DE LOS OBJETIVOS URBANOS Y POR MECANIS--. . . . 

MOS DE ARTICULACIÓN QUE ESTABLECE CON LAS REGIONES, EL -

SEGUNDO, CONSTITUYE EL MARCO GENERAL DE REFERENCIA Y DEFI

NE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL EN UN CAPÍTULO -

ESPECÍFICO, 

DESDE LA NOMENCLATURA, AMBOS SE SIGNIFICAN POR LA NATURAL~ 

ZA TOTALIZADORA DE SUS OBJETIVOS REGIONALES, TAMBl~N EN -

· ELLOS PREDOMINAN LAS CARACTERfSTICAS FORMALES Y ES D~BfL -

LA PRESENCIA DE ·DIRECTRICES BÁSICAS PARA INTEGRAR UNA PO
LÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL•, fSTA DICOTOMÍA ES AS( UNA 

CARACTERfSTICA GENERALIZADA, CUYA NATURALEZA DESEQUILIBRA-

DORA CONFIRMA QUE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL EVQ 

LUCIONARON COMO MEDIDAS PARCIALES, SIN GUARDAR RELACIÓN -

CON UN TODO QUE ENCUADRARA LOS PROGRAMAS DE LOS SECTORES -

PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, AÚN CUANDO LA CONCIENCIA PÚBLI

CA· y DECLARACIONES OFICIALES ASÍ LO HAYAN MANIFESTADO, 

EN LA IDENTl~ICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE GE~ERAN LOS DESEQU! 

LIBRIOS ACUMULATIVOS, HABRÁN DE ENCONTRARSE LAS DIRECTRl-

CES QUE.SUSTENTEN UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL-NA-

CIONAL QUE NO ALCANZÓ A FORJARSE, LA BONDAD DEL EXAMEN 

UH(VOCO QUE SE REALIZÓ DEL MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO DE 

LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y SU COMPORTAMIENTO -
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EN M~x~co, INDUCEN NATURALMENTE A PLANTEAR LAS RECOMENDA-

CIONES, 

CABE ASIGNAR LA MAYOR PRIORIDAD A LAS *DIRECTRICES BÁSI- -

CAS", ESPECIALMENTE A LAS ~RES QUE COMPONEN LA •REDUCCIÓN 

DE CAUSALES ACUMULATIVAS DE DESEQUILIBRIOS", A LO LARGO -

DEL DOCUMENTO, SE PUDO OBSERVAR QUE EXISTE CONSENSO EN LOS 

MEDIOS OF'ICIALES Y UNIVERSITARIOS, SOBRE EL .PESO DETERMINA! 

TE QUE TIENEN EN LA ESTRUCTURA, EL RUMBO Y EL RITMO DE LA 

ECONOMÍA NACIONAL, 

CONFIGURAR LA REDUCCIÓN DE CAUSALES ACUMULATIVAS DE DESE-

QUILIBRIOS, ES TAREA POSIBLE SÓLO SI SE PROCEDE CONJUNTA-

MENTE EN SUS TRES COMPONENTES: LA REIVINDICACIÓN AGROPECU~ 

RIA. LA PROMOCIÓN DEL CAP~TAL PÚBLICO vio SOCIAL y LA RE-

DUCCIÓN DE LA SUBORDINACIÓN EXTRANJERA, TRANSFORMAR LA -

CORRELACIÓN DESFAVORABLE EN EQUILIBRADA, DEL SECTOR AGROP~ 

CUARIO RESPECTO AL INDUSTRIAL Y AL DE SERVICIOS, SE FUNDA

RÍA EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SECTORIAL, PARA LO-

GRARLO, LOS MECANISMOS DE PRECIOS, CREDITICIOS, TRIBUTA- -

RIOS Y OTROS QUE SE DISERARAN, TENDR(AN EL EFECTO DESEADO 

SI ORIENTARAN SUS BENEFICIOS Al FORTALECIMIENTO DE LAS PRQ 

PIEDADES PÜBLICA Y SOCIAL, Su NATURALEZA COLECTIVA GARAN

TIZA EL DISEAO Y OPERACIÓN DE LOS PLANES, EN TANTO SEA PO-
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SIBLE LA OBLIGATORIEDAD PARA SUS UNIDADES ECONÓMICAS, EN 

ESTE PROCESO, SE REDUCIRÍAN DESVIACIONES DE RECURSOS PRO-

DUCTIVOS HACIA EL CONSUMO SUNTUARIO, LA ESPECULACIÓN Y LA 

PERSISTENTE FUGA DE DIVISAS, ESTO, A su VEZ, RESPALDARÍA 

LA POSIBILIDAD DE SOMETER A CONTROL LA ADQUISICIÓN DE TEC· 

NOLOGÍAS EXTRANJERAS: AS( COMO A REVALORIZAR EL USO DE RE• 

CURSOS V TECNOLOGÍAS NACIONALES,· DE TAL MANERA QUE SU COM

BINACIÓN V DESARROLLO OBEDECIERAN A LA DIS~ONIBILIDAD DE -

LOS MISMOS, 

DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE ~CONOMÍA MIXTA, LA VOLUNTAD • 

POLÍTICA V LAS FUERZAS ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ESTADO, SE•• 

RÍAN BASE FUNDAMENTAL PARA TRANSFORMAR LAS •DIRECTRICES •• 

BÁSICAS• SIN ALTERAR EL DINAMISMO DEL SECTOR PRIVADO QUE, 

POR SU NATURALEZA V ANTECEDENTES HISTÓRICOS, SEGURAMENTE • 

ENFRENTARÍAN MEDIDAS CON LAS QUE PUDIERAN PERDER LA PREEM¡ 

NENCIA V PRIVILEGIOS ECONÓMICOS USUFRUCTUADOS ACENTUADA• • 

MENTE EN EL PERfODO 1940-1970, 

CIERTAMENTE, LAS MEDIDAS V MECANISMOS QUE HABRÍAN DE DISE--

. RARSE V APLICARSE PARA CUBRIR LAS RECOMENDACIONES ANTES •• 

FORMULADAS, IMPL !CAN ANAL ISI S V ESFUERZOS AJENOS A.L TEMA, 

EN TANTO QUE SERÍAN SECUENCIA, COMPLEMENTO DEL MISMO, TAtt 

BltN RESULTA INNECESARIO INSISTIR SOBRE LOS MISMOS.PLANTE! 
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MIENTOS, PORQUE SERÍA REPETITIVO VA QUE PROFUNDIZAR EN • • 

ELLOS CORRESPONDE A OTROS ESTUDIOS, 

ESTRUCTURAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE DESARROLLO RE· 

GIONAL, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE FORTALECER LAS -

NDIREtTRICES BÁSICAS", DARÍAN CONTENIDO V EFECTIVIDAD A 

LOS AVANCES EN LOS ASPECTOS FORMALES, 

RECOMENDABLE PARA tSTOS, ES CONTINUAR INTRODUCIENDO EN LOS 

INSTRUMENTOS LAS CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DE SEA -

ÓRGANOS DE COARESPONSABILIDADI QUE ESTtN NOAMADOS POR LE·· 

YES, PLANES Y CONVENIOS CLAROS Y COMPLEMENTAAIOSJ QUE SUS· 

. PRINCIPALES ORIENTACIONES DEL DESARROLLO SEAN CONCURREN· -· 

TESI V QUE PRIVEN LOS DE ALCANCE NACIONAL, INTEGRANDO EN • 

ELLOS LOS DE ALCANCE LOCAL, 

CABE CONSIDERAR COMO RECOMENDACIÓN DE LA MAYOR IMPORTANCIA, 

QUE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL SE CONSTITUYAN EN 

OBLIGACIÓN DE TODAS LAS ENTIDADES P~BLICAS Y SOCIALES, • • 

CORRELACIONANDO SUS PROGRAMAS CON LOS SECTORIALES Y GLO• • 

BAL, TAMB 1 tN, QUE JUNTO A ELLOS SE 1 NTEGRE EL .SECTOR PR I • 

VADO, MÁS ALLÁ DE LA VERTIENTE DENOMINADA DE •coMPROMISOS 

PROGRAMÁTICOS", SERÍA DE •coMPROMISOS DE CORRE~PONSAllLl

DAD11 CON PREMIOS Y SANCIONES POR PARTE DEL ESTADO, COMPREf! 
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DER A TODAS LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL PAfs, SERÍA LA 

PLATAFORMA PARA ALCANZAR EL DISERO Y APLICACIÓN DE UNA PO

LÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL-NACIONAL, 

EN ESTE SENTIDO ES DE ESTl~ARSE QUE LA COMBINACIÓN DE MEJQ 

RES Y MÁS AMPLIAS DIRECTRICES BÁSICAS CON FORMALES, ABRI-

RÍAN EXPECTATIVAS CIERTAS PARA FRENAR PRIMERO Y REVERTIR -

DESPU~S, EL CRECIENTE DESEQUILIBRIO REGIONAL, SÓLO ENTON

CES PODRÍAN FINCARSE LOS EFECTOS lMPUlSORES Y SUPRIMIRSE -

LOS RETARDADORES EN LAS REGIONES REZAGADAS: Y SE CONTROLA

RÍAN LOS.RITMOS EN LAS AVANZADAS, DEFINIENDO UN PROCESO -

DONDE LAS CAUSAS ACUMULATIVAS DE LOS DESEQUILIBRIOS, SE- -

RÍAN SOMETIDOS PARA OBTENER UN ORDEN SOCIAL MÁS JUSTO, co~ 

DICIÓN INELUDIBLE PARA ATRIBUIR EL CARÁCTER DE RACIONAL Y 

APTO, A UN SISTEMA ECONÓMICO, 
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