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LA PLANEACION ECONOMICA REGIONi\LIZADA 

( Proyecto para la Región Istrnica Oaxaqueña) 



(*) 
INTROOOCCION 

1 

4!s experiencias en materia de desarrollo económico nacional, hari 

dejado en evidencia que la estructura dinámica de la economía posee -

características singulares; que han impedido alcanzar un auténtico de

sarrollo dinámico de la economía. Asimismo se observa una tenden--

cla creciente en la responsabilidad del sector público, en su prete11-

ci6n por mE::jorar la situación~ siendo un indicador, la asignación de -

recursos flnancier~s que se canalizan a obras y programas que per

mitan mejorar la producción, el empleo e ingresos, y asf, elevar --

los mfnimos de bienestar. 

·Sin embargo, se presentan una serie de problemas para el sector 

pOblico en la asignaci6n de los escasos recursos físicos y financie-

ros disponibles y que respondan con efectos dinamizadores en los di-

ferentes sectores económicos. 

A. través de los diferentes sexenios, vemos que en cada uno des

taca algún sello caractepstico en materia de política económica, coti 

lo cual se cree, que pretendían alcanzar objetivos predeterminados.

Pero la· realidad nos demuestra que nuestro país, cada vez, se vue_! 

ve m§s deficitario en. el aspecto alimentarlo, habi~cional, etc. y -

consecuentemente más dependiente del exterior. 

Pensamos que ésta .. situación se origina por la multipllcldad de -

acciones dispersas y d~il Coordinación, tanto temporal como e8paclal-

(*) Véase. z.urtta, Jaime. El Método RAZ: So en la InvestigaclOn Eco-
n6m1~. ( N. del A. ) · ·· · 
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mente, lo cual impide un desarrollo equilibrado de los diferentes 

sectores económicos. 

Por lo tanto si aspiramos alcanzar dicho desarrollo, será nece 

sa rio utilizar mecanismos más apropiados en el sistema de planea 

ción y, para que ésto sea viable, se requiere de un modelo norm~ 

tivo y de una política así como de una estrategia general de desa-

rrollo. 

El propósito de éste trabajo, es el de plantear, en base a la --

observación del comportamiento y efectos de algunos programas --

1/ 2 
como el PIDER ·- y COPLAtvlAR _! de cuyas experiencias en los -

conceptos fundamentales de la planificación y bases metodológicas, 

. podrían aplicarse en el plano regional; con ¿sto, no se pretende 

negar la ,,alidez de las diferentes corrientes sobre el desarrollo 

económico regional, sino el único interés es el de sistematizar las 

experiencias y sugerir su aplicación en áreas físicas definidas; y, 

aunque estamos conscientes de la complejidad, para la toma de 

decisiones del sector público, pensa mes que es una opción sim-

plificada, que forzosamente debe utilizarse si se pretende impl!! 

sar un auténtico desarrollo equilibrado de la economía. 

En el primer capítulo de este trabajo se ha.cen algunos comen 

!J Programa Integral para el Desarrollo Rural 

2_j Plan Nacional de Z.Onas Deprimidas y Grupos Marginados 



3 

tarios acerca del perfil de la planeaci6n nacional, la cual se desa

rrolla dentro de una economía mixta, caracterizándose en acciones 

de producción e inversión. así como la regulación y el financiamie!! 

to; haciendo resaltar algunos intentos. de planificación en México. 

En el Capítulo Il, se describen los aspectos generales de la -

región del Istmo de Tehuantepec y de acuerdo a ciertas caracterl~ 

ticas de homogeneidad se integran 8 subregiones, las cuales se -

convertirán en objeto de análisis en éste trabajo. 

Posteriormente se ha ce un diagnóstico socioeconómico de la re 

gi6n en el Capítulo III, reflejándose el comportamiento de la po-

blación económicamente activa (PEA), la estructura productiva, -

el nivel de ingresos y gastos familiares, así como el efecto de la 

polarización del desarrollo. 

Por último, en el Capítulo V, se establecen algunas estrate-

gias y políticas destinadas al logro y cumplimiento de las accio-

nes conocidas en las etapas de diagnóstico .Y la formulación de -"'.' 

los objetivos y metas establecidas; demostrándose asr, que la pla. 

nüicación es una de las partes más importantes de la política e

conómica; para la ejecución de los planes y programas de desa-

rrollo, a corto, mediano y largo pla~. 
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CAPITULO 1 Perfil de 18 Planeaclón Nacional· 

1.1 El Concepto de la Planeación 

En el terreno económico, se entiende por planeación , como aquel 

conjunto coherente de objetivos , metas e instrumentos de polftica --

económica , encaminados a impulsar en forma equilibrada la activi

dad económica en su conjunto, o de algún fenómeno económico o -

social en particular, tomando en consideración los ámbitos tempo-

ral , espacial y sectorial . 

Así pues , tendremos que si la planeación se aplica a tma re---

gión , entendiendo por ésta , como una porción territorial que gua! 

da determinadas características éticas , etnicas , sociales , topográ 
. . -

ficas , y determinada vocación productiva ; podríamos definir a la -

planeación regional , como un conjunto coherente de objetivos • me-

tas e instrumentos de poUtica económica , referentes al desarrollo -

económico y social de una área determinada del país , dentro de 

una definición de ámbitos temporales , espaciales y sectoriales • 

. La~ pianeaci6n , ya sea nacional o regional, se hace de acuerdo -

a una entidad organizativa , la cual integra planes relevantes , los -

• cuales serán llevados a la práctica si son aprobados • 
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Los planes siempre deberán encuadrar sus acciones, dentro 

de los objetivos del plan general de desarrollo, observando consis

tencia plena y sin Irmite de los sistemas legales . 

Desde el punto de vista estructural, un plan , podemos decir -

que éste , contiene dos partes: una normativa , que represen~a el -

instrumento de compromiso legal y la otra , es la explicativa , la 

cual describe pormenorizadamente las acciones y los objetivos que 

se pretenden desarrollar y con ello facilita el entendimiento de la -

parte normativa . 

Por Oltimo, diremos que la planeación, es un proceso dinámi

co y contfnuo, que mediante el aprovechamiento de las experiencias 

pasadas pueden aplicarse correctivos para alcanzar las metas espe

radas • 

l. 2 La Planificación Indicativa 

En un país capitalista no se puede hablar de planificación del -

desarrollo, ya que la planificación, es una categoría histórica , que 

nace y cobra validez con la soclalizaci6n de .los medios de produc -

ci6n, y es cuando la actividad económica puede dirigirse consciente

mente hacia objetivos concretos • 

En los países capitalistas , .en los cuales se usa la etiqueta de 

" economía mixta " " como lo es el caso de México , en donde .se - -

trata de ocultar .la realidad , de ser un país pobre y dependiente , -
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la planificación existe como una burda imitación, de la planifica-

ción socialista : para lo cual se han utilizado algunas técnicas que se 

aplican en la elaboración de los planes , sin obtener los resulta--

dos esperados, debido a la diforencia en la estructura económica • 

' La planificación indicativa , maneja como punto de sustentación 

el pleno ejercicio de la libErtad empresarial y el respecto irrestric

to de la autodeterminación democrática de la sociedad , y que de --

manera aleatoria al juego de la oferta y la demanda , el Estado , -

en su papel de rector de la economía y utilizando algunos instrumen-

tos de polrtica económica , se manipula la tendencia económica , en 

lugar de sustituir al mercado como instrumento regulador • 

Dentro de los instrumentos de polrtica económica más utiliza-

dos , encontra mas los siguientes : 

a ) Exención o rebaja de impuestos en aquellas ramas de la eco-

nomfa que se desee desarrollar, y a la inversa • se eleva-

rán los impuestos , cuando se pretenda desalentarlas . 

b ) Subvenciones a determinados sectores de la población • 

e) Ampliación o restricción al acceso de créditos • 

. d ) Facilidades o restricciones de acudir a los mercados inter-

nacionales , etc. 

La utilictad .de la planeacl6n .indicativa radica en q11e el Estado 

conoce anticipadamente las condiciones del mercado global o secto--. 

rlal y las pone a disposición de los empresarios privados , que co-
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mo dice Guillén Romo , " por parad6glco que parezca , la pla- · 

neaclón indicativa es un intento de racionalizar el proceso mismo 

de la irra.cionalidad " Y 
A esto es lo que se le denomina "Planeacl6n Indicativa " ·• La 

cual en muchos casos, resulta lnconsi.stente , para alcanzar los ob-

jetivos propuestos , en virtud que los planes se amoldan a los pre

ceptos políticos dominantes del momento que se trate , se falsea 

la información básica y predomina la subjetividad en los crite---

rios de valoración que utilizan las diferentes unidades de pla-

neación. 

l. 2.1 Características de la Planeación en México 

El desarrollo económiCo nacional , ha tenido que .navegar --

en dirección indefinida , como consecuencia de no existir una pla -

neación a largo plazo , que calendarice actividades con firmeza y 

decisión ; predominando la inconsistencia y la desvinculación de -

los planes qte en alguna forma deben interrelacionarse . Esta ca-. 

racterística ha ido induciendo a un despilfarro de recursos hu--

manos y financieros • , 

• <· ', • ' •.. ,· • ·, 

JI Arttiro Guillén. Romo. Planificación Económica a la Mexicana.· 
· Ed. Nuestro Tiempo • México • 1980 • p. 29 · · 
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Cada subsector planea y desarrolla sus propias acciones y -

obviamente cada uno de ellos considera que lo que realizan es lo 

más prioritario , sin tomar en consideración la interrelación y com-

plementariedad que debe establecerse con los demás sectores , 
... 

a fin de establecer la infraestructura necesaria que realmente ---

propici; un desarrollo económico equilibrado • 

La carencia de autoridad suficiente en una entidad responsa-

ble de la planeación nacional - papel que debiera cumplir la Se--

cretaría de Programación y Presupuesto - ha propiciado, que cada 

entidad ·ejecutora aplique su propia imaginación e intuición en lu--

gar de enmarcar las acciones generales y particulares en base a 

los objetivos nacionales , estatales y regionales que permitan --

aprovechar los recursos naturales y humanos, y convertirlos -

en la base material que permitan un desarrollo económico e---

quillbrado. 

Por otra parte, como dice Komorowski, támhién se presen

tan problemas " muy serios causados por la distorsión patológica 

de su organización espacial, lo que propicia su inefectividad eco

nómica y lo que tiene un efecto desastroso sobre el bienes..:-

tar de la sociedad ",la excesiva concentración de capitales en al-

gunos puntos del pafs , ha propiciado la desproporcionada concen-

tracl6n de la población la cual también ha requerido de una enor-

me infraestructura uróana • 
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La planiflcaci6n en nuestro pafs, por triste que resulte,. es 

necesario reconocerlo: que los planes son el producto de la reu

nión de algunos funcionarios gubernamentales de alto nivel, quie-
. ' . 

nes en base a estadísticas incompletas y tratando de ajustarse a 

ciertos lineamientos maniobran las variables económicas y sociales, 

integran y conjugan objetivos y sacan proyecciones distorsiona . .,._ 

das cuyos alcances en materia de desarrollo económico son limi-

tados y en algunos casos nulos, pero en cambio se propicia la -

inversión extranjera directa e indirecta , so pretexto de acelerar 

el desarrollo, pero que en el fondo sólo se reafirma la depen--

dencia y el atraso económico. 

l. 3 Intentos de Planificación en M~xico 

En 1930 nace la Ley General de Planeaci6n, la cual sólo 

queda como un monumento a las "buenas intenciones", ya que na-

da se hizo por aplicarla y menos por alterar las condiciones ma -

teriales que· generan la pobreza • 

En 1934 se elabora el Primer ·Plan Sexenal, enmedio de una 

situación económica difícil por la que atravesaba el pafs como con

secuencia de la depresi6n de 1929 - 33 , -lo que se refleja. en el --
. ' . ' 

Producto Nacional Bruto que cae de 16. 7 en 1929 , · 13. 5 en 

1932 y el índice de la producción agrícola disminuye de 1l3. 9 a - . 
1/ 

104. 7 en el mismo periódo. - Por otro lado se sigue conservan-

!/ Presidencia de la Rep(iblica. 50 Ai'ios de Revoluci6n Mexicana en 
- Cifras. Ed. ~. México .1963 .• PP. 32 - 52 · 
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do· la presión de las clases so.ciales más necesitadas que participaron 

en la lucha armada, pero que aún nada se ha resuelto de sus· proble-

mas por los cuales supuestamente participaron, pues aunque el Esta -

do • empieza a construir algunas carreteras , obras de riego , se - -
\, 

crea el Banco de México y varios bancos nacionales de crédito , no -

se modifica la estructura económica heredada del porfirismo . 

La importancia del Primer Plan Sexenal , consiste en definir 

objetivos y priorizar acciones en base a lo consagrado en la Cons-

tituci6n de 1917 , ·_ que hasta ese momento prácticamente habfa sido 

letra muerta - buscando acelerar el reparto agrario , fomentar y 

extender la educación gratuita y tratar de rescatar los recursos -

de la nación que se encontraban en manos extranjeras • 

Como medidas prioritarias para alcanzar esos objetivos , se -

impulsa la construcción de vfas de comunicación , se propicia la or-

ganización de cooperativas de productores , se da acceso al crédito , 

y se programan campañas de vacunación masiva, y campafias de al-

fabetizaci6n hasta los lugares más apartados del pafs • 

En base a este Plan, durante el régimen de Lázaro Cárdenas 

se repartieron 17 890 000 hectáreas , las cuales eran de buena calidad 

. que se encontraban en manos de latifundistas muchos de lós cuales -

eran' extranjeros ~ asimismo se abren .l18 000 hectáreas al riego , se 

funda. el Banco Na<cional de Crédito Ejidal , se expropia el petróleo -

y se propicia Ia~organizac16n y pa~icipaci6n de los trab3Jadores en -

las decisiones ·polrticas del pafs • 
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Es evidente que durante· éste régimen, la estructura económica re

cibía un impulso sin precedente, lo cual se refleja en el destino de la 

invers.i6n pública que de 58. 6 millones. de pesos en l935 pasa a 336.2 

en 1942, de los cuales el 45% , se canalizó al sector comunicaciones -

y transportes; 18% al industrial y 13% al agropecuario. 

Al Primer Plan Se:xenal , no se le puede considerar un plan , habla_Q 

do desde el punto de vista técnico, ya que adolece de deficiencias meto

dológicas y que ni siquiera establece el ritmo al que debiera crecer el 

producto nacional, pero es indiscutible el impulso que recibfo el desa-

rrollo económico del país. 

En 1939, por instrucciones del General Cárdenas, se encomienda a 

la Secretaría de Gobernación, para que elabore un Segundo Plan Sevenal, 

el cual también adolecía de una serie de deficiencias, no obstante, -

se vislumbraba en é L, la tendencia a continuar la transformación de la 

estructura económic.a, aunque no pretendía modificar el modo de pro

ducción existente. 

EL Segundo Plan Sexenal, tuvo escasa operatividad, en virtud que -

al tomar el poder Manuel Avila Camacho, se olvidó de las causas que 

originaron La Revolución Mexicana, empeñándose en aparentar la exis

tencia ·de una unidad nacionáf, la cual existía 1 pero únicamente entre 

la clase dominante tratando de defender s·us intereses. 

Como consecuenci~ de la Segunda Guerra Mundial, Los Estados UnJ:. 

dos de Norteamérica, se vieron en la ne<:esidad de incrementar s11 -
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de las inversiones públicas así como una mayor coordinaci6n de las 

inversiones y ,de los ejecutores. 

Para dar Cl.Ullplimiento a los acuerdos contraídos con la Carta de -

Punta del Este. durante el régimen de Adolfo L6pc!z Mateas, se inte

gr6 el Plan de Acci6n Inmediata 1962 - 1964, con el cual se pretendía 

racionalizar la formaci6n de capital y mejorar la distribución del in

greso y supuestamente fortalecer el mercado interno. En el fondo --

el Plan de referencia. se integró con el fin de cumplir con los requis_i 

tos que establecían los Estados Unidos para poder ser acreedores y -

partícipes de . los veinte mil millones de dólares que a través de la -

Alianza para el Progreso, se derramarían entre los países latinoame

ricanos vía créditos. 

En el régimen de Gustavo Diaz Ordaz, se formó una comisión in

tegrada por representantes de la Secretaría de la Presidencia y de -

Hacienda y Crédito Público; la cual elaboró el Plan de Desarrollo E

conómico y Social 1966 -1970 • el cual establecía directrices para el 

sector pú.blico y estímulos indicativos para la iniciativa privada. 

Desde el punto de vista estructural • este documento representa el 

antecedente de planeacl6n gubernamental más ststeaiático de· los úl

timos anos; en la práctica encontramos su ubicación como una pro

longación y perfeccionamiento del Plan de Acción Inmediata._ el cual 

permiti6 un mayor endeudamiento interno y externo. a fin de pro-
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porcionar los mayores estímulos e incentivos a los inversionistas. na-

cionales y extranjeros , lo cual incrementó la subordinaci6n nacional 

al imperialismo norteamericano • 

Durante el régimen de Luis Echeverría Alvarez 1970 - 1976, se regi~ 

traron avances significativos en el establecimiiento de unidades de progra . -
maci6n sectorial , en düerentes dependencias del sector público federal 

encaminados a propiciar el enfoque participativo dentro de las funciones 

de programación - presupuestación del gobierno federal, siendo el más 

representativo de esa política la creación del Programa de Inversiones 

Públicas para el Desarrollo Rural ( PIDER ); mecanismo a través del 

cual se inició el proceso de planeación micro-regional; integrándose 

a partir de Las necesidades sentidas por los beneficiarios potenciales, 

modalidad toralmente diferente a la política que hasta entonces se ha -

bía utilizado. Ahora se pretende que la programación sea de abajo -

hacia arriba y no a la inversa como tradicionalmente se había reali-

zado. 

Los ª''allees más significativos, en materia de planeaci6n, que -

encontramos en el 'PIDER ·son: 

l. Se procuraba no sólo la coordinación e integración de. es~ 

fuerzas. sino la canalizacióll de ,t.,"ecursos. para su ejecu -

ci6n en base a proyectos configurad9s sobre un diagn6s-

tico regional 

2. Se buscaba un desarrollo· integrado de tin grupo de comu-
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nidades, dentro de una área determinada. del país y rio e-l -

desarrollo aislado de una sola comunidad 

3. Se- trataba de considerar mttnicipios completos de una misma 

entidad federativa en todos los casos , a fin de superar los 

intereses políticos de una regionalizaci6n formal 

4~ Se pretendía integrar proyectos productivos, que fueran la 

base para realizar actividades posteriores, y que permití~ 

ra la creación de fuentes de empleo permanente y con re-

muneraciones más equitativas • Además dichos proyectos , 

se integrarían con los servicios de apoyo y con programas 

de beneficio social 

5. El rango de población de las comunidades que serian objeto 

del programa se establecía entre 300 y 3 000 habitantes 

6. Para motivar y responsabilizar a los beneficiarios de las 

obras se les responsabilizaba con una aportación del 10 al 

15% en materiales de la región y mano de obra no calüi -

cada generalmente, el resto era inversión federal 

Dentro de los principales objetivos del Programa de Inversiones 
'' ' 

Pfil>licas para:, el Desarrollo Rural, encontramos los siguientes : 

l• Dotar· a las. poblaciones rurale.s del pa{s , de las obras 

y servicios necesarios para su desarrollo económico y· 

social 

2. Proporcipnar empleo· permanente y mejor .remunerado· a la 
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fuerza de. trabajo de las comunidades rilrales 

3. E levar la ' productividad y e 1 ingreso por hombre ocupado 

4. A provechar Los recursos naturales y fortalecer e L creci -

miento regional, de modo que se propicie a los habitantes 

rurales su acceso a la educaci6n, la salud y el bienestar 

en general 

5. Contribuir a la distribuci6n más equitativa del producto -

social, mediante un mayor equilibrio entre el desarrollo 

urbano y el desenvolvimiento de las comunidades rurales 

EL PIÓÉR, planteó el propósito de enlazar proyectos agropecua-

rios, agroindustriales, foresta~es y artesanales , que utilizaran los 

recursos naturales y humanos que disponían; y apoyar los proyectos 

productivos con programas de asistencia técnica, de organizaci6n y 

capacitación así como en aspectos de comercialización. 

Los recursos asignados al PIDER, durante este régimen fue del 

orden de 6 992. 7 millones de pesos, t::. que corresponde a un 7%, 

de los recursos canalizados al programa normal, monto sumamen-

te raquítico para poder alcanzar las metas y objetivos esperados. 

·.·No obstante los resultados fueron satisfactorios, porque· se· deinos

tró la exis~ncia de algunos fenómenos interesantes ,sobresaliend~ 

·' los siguientes: 

a) La clase rural marginada. conoce 'los recursos factibles 
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de aprovecharse en su comunidad , y que si no lo hace, es 

porque carece de recursos financieros, tecnológicos, aspee -

tos. de comercialización, etc. 

b) La eYistencia y prepotencia de cacicazgos, a nivel estatal, 

regional y local 

c) La corrupción administrativa de los"beneficiadores" , (fun

cionarios, técnicos y contratistas), que participan en la ela

boración y ejecución de los proyectos. 

Estas circunstancias, se conjugaban, para presentar un frente -

común de inaceptabilidad a la11filosofía pideriana", y más aún su 

"instrumental" , denominado programación - pres u pues tación -autoriza -

ción - seguimiento y evaluación; ya que esto representaba un freno -

a ciertas actividades en diferentes direcciones. Ello provocó una se

rie de rechazos, obstrucciones y distorsiones del PIDER. 

A pesar de todos los inconvenientes, se ejercieron durante el pe

riódo 5 393.5 millones de pesos, lo cual representa el 77%, lamen

tablemente la mayor parte de los recursos no· se aplicaron de acuer 

do la programación que registraban los estudios de programación a 

mediano plazo, que se habían elaborado para cada una de las micrQ.. 

regiones en operaci6n. 

Durante el régimen de López Portillo, 11inspirados 11 en "el PIDER, 

se formulan nuevos programas para "acelerar" el desarrollo econó

mico del país, pero con normas menos rígidas y con objetivos más 



18 

"liberales'; aunados a una mayor agilización tanto en la autorización co-

mo en la liberación de los recursos. 

Esos programas los encontramos dentro de las Acciones Priorita--

rias, que registra el Convenio Unico de Coordinación (CUC }*, en este 
'\. 

documento encontramos: El Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Gru-

pos Marginados ( COPLAMAR ); Subsidios para Deficientes de Opera---

ción y Otros A poyos Financieros a Estados y Municipios¡ etc.; consid!t 

ramos que la misión de estos programas estaba enfocada a aminorar -

la "presión de inaceptabilidad" hacia el PIDER, el cual tampoco era -

conveniente desecharlo, dado el impacto y aceptación que había tenido 

por parte de las comunidades rurales, pero era necesario debilitarlo 

"apoyándolo", con una presupuestación sin programación, dando con -

ello una gran agilización a la presentación, autorización y ejecución 

de los proyectos, lo cual chocaba con el proceso de programación -

presupuestación -autorización -seguimiento y evaluación que estable--

cía el PIDER. 

Esa situación, hace pensar en la p.:>sibilidad que exista una ---

"alergia" a la planeación programática para alcanzar un desarrollo 

económico más equilibrado, síntoma que debe superarse , si se quie-

re evitar graves consecuencias para el sistema, que se supone es· lo 

que tratan de defender y conservar sus defensores. 

*Secretaría .de Programaci6n y Presupuesto. Hacia un Sistema de Coor
dinación Interguberriamental para. el Desarrollo Estatal• Coordinaci6n Ge
neral de Delegaciones. México. 1982. Pág. 11 
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Lo expuesto anteriormente, nos ha inducido a plantear en este tra-

bajo , la necesidad de la planeaci6n regional. como un instrumento de 

desarrollo económico que permita · una integraci6n social, económi-

ca y cultural del estado, objetivo que al lograrse en cada una de las 

entidades federativas, nuestro país estaría dejando atrás el fantasma 

de la miseria que cada vez se agiganta. 

En el Estado de Oaxaca existen 8 regiones, que guardan ciertas -

características que le dan homogeneidad. La Región del Istmo es una 

de ellas, de alto interés tanto a nivel nacional como estatal, yen base 

a ello pensamos que los objetivos de la planeación pueden ser con-

i;¡ruentes con los objetivos nacionales (globales y sectoriales), con 

los estatales y regionales . 

La planeaci6n regional del Istmo, pretende demostrar, la viabi-

Lidad del desarrollo económico, mediante La aplicación de esta téc-

nica. 

Los siguientes capítulos presentan los aspectos más relevantes 

que fueron considerados en este trabajo, como son: los aspectos -

generales de la regi6n y sus características naturales y humanas -

más sobresalientes, así como los aspectos macroecon6micos den-

tro de los. cuales se desenvuelve; posteriormente se hace un diag- . 

nóstico socioeconóm]co de la región,' se ubican los objetivos y se 

establecen las metas necesarias que se pretenden alcanzar a corto, 

mediano y l.árgo plazo; estableciéndose por último, las estrategias 
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y políticas necesarias así como las acciones del sector público que 

respaldarán las políticas respectivas. 
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CAPITULO 11 Aspectos Generales de la Región 

2 .1 Ubicación de la Región 

El Istmo de Tehuantepec es una región que se localiza entre los 

paralelos 15° 52 1 y 18° 201 latitud norte y 94° 08' y 95° 33 1 -

de longitud oeste , comprendiendo una franja de alrededor de 100 

kilómetros de Norte a Sur , formando la parte más estrecha de --

nuestro territorio en el que. se aproximan las aguas del Golfo de -

México y las del Océano Pacífico. 

La mayor parte de esa franja Istmica, pertenece al Estado de 

Veracruz, siguiendo en orden decreciente la parte que le corres -

pande al Estado de Oaxaca, Chiapas. y Tabasco • 

El Istmo oaxaquefio, limita al Norte con el Estado de Veracruz, 

al Noroeste con los Distritos de Pochutla y Yautepec; al Sur con 

el Oceano Pacífico; al Oriente con el Estado de Chiapas y al --

Poniente con los Distritos de Pochutla y Yautepec. 

Esta región está integrada por 41 municipíos que pertenecen a -

los Distritos de Tehuantepec y Juchitan, los cuales se asientan en 

una superficie de 19 975 ~ 6 kilómetros cuadrados • de los cuales -

corresponden 13 300. 5 .Kms. ?. al Distrito de Juchitán y 6 675. l · -
i 

Kms. 2 al Disti:•ito de Tehuantepec, lo cual equivale a casi las -

dos terceras partes para el primero y una tercera parte para el : 

segundo. 
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En la franja central de la región con orientaci6n norte - súr 

los terrenos son planos con Ligeras ondulaciones y lomerfos 

suaves. 

En la parte noroeste Localizamos una área montañosa. confonn~ 

da por las estribaciones de la Sierra Madre del Sur y la -

Sierra Madre de Oaxaca y de sureste a suroeste otra franja 

montañosa que forma parte de La Sierra Madre de Chiapas y 

de la Sierra A travesada o Portillo Istm ico; la altitud va des -

de el nivel del mar hasta los 2400 metros que es la máxi-

ma. 

2.2.2 Clima 

El clima que ~redomina en la regi6n es el tropical, y la -

temperatura es variable la cual está en función de los fuer

tes vientos que sopl!ln del Golfo de Mex:lco hacia el Oceáno 

Pacífico, alcanzándose una temperatura media anual de 25°C, 

De acuerdo a la clasificaci6n climática de Koppen la región 

se le ubica dentro de los subgrupos A Wl y A W2 ; lo cual 

nos indica que se presentan lluvias con bastante humedad .-

en verano y un cociente P /t ( precipitaciOn entre temperatu.;. 

ra ) entre 43. 2 y 55. 3 . 

2.2.3 Suelos 

Los suelos de .la mayor parte de la región del Istmo de Te-
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ht:antepec, son profundos con textura media, de tipo arcillo-

arenoso, conteniéndo el 2% de materia orgánica, con buena 

pe meabilidad y un eficiente drenaje superficial e interno -- , 

co un contenido rico en potasio en el primer estracto y con 

ba. as cantidades de fósforo, calcio y magnesio, ligeramente 

ácidos y libres de sodio • 

2 .2.4 Vegetación 

La vegetación de la región varía de acuerdo a la altura con 

respecto al mar¡ por lo que podemos localizar en la parte -

cos·:era el predominio de selva baja caducüolia, destacándo -

el n anglar, caoba, bejucos y otras especies ,arbóreas propias 

de los litorales; en las sierras de la parte norte y noroeste 

pred mina el pino, encino y cedro. 

2 • 2 • f Hidrología 

En los declives de las Sierras: Madre del Sur; Madre de Oa-

Yaca: y Madre de Chiapas, nacen algunos ríos que van a van 

a depositar sus aguas en el Golfo . de 1'ehuantepec , suscepti - -

bles e aprovecharse; cuyo escurrimiento medio anual es de 
!/ 

2 342 millones de metros cCtbicos de acuerdo a las siguie!!. 

tes ca acter!sticas : 

l. El Río Tehuantepec, es el más importánte de la región 

!/ Gobi rno del Estado de Oaxaca. Plan Estatal de Desarrollo -
1980-1986. México. 1980. Pág. 87 
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por las posibilidades que se tienen para aprovechar sus aguas 

ya que es el que alimenta a la Presa Benito Júarez,. la de 

mayor capacidad en la regi6n; nace al Sureste de Miahuatlán 

en las estribaciones de la Sierra Madre de Oaxaca, a una -

altura de 3 200 metros sobre el nivel del mar, recorriendo 

una distancia de 355 Kms., y comprende una cuenca de ----

9 472 Kms.2; con un escurrimiento medio anual de 1 368 mi-

llones de metros cúbicos. 

2 . El Río de los Perros, nace al Norte de Guevea de .Hum-

boldt en las estribaciones de la Sierra Madre del Sur, a una 

altura de l 400 m.s.n.m.; con una cuenca de 886 Kms.2 

con un escurrimiento medio anual de 82 millones de metros 

cúbicos. 

3 • El Río Chicapa, nace en las estribaciones de la Sierra 

Madre de Oaxaca, a 2 220 m.s.n.m., con el nombre de -

Espíritu Santo, tiene una longitud de 72 Kms.; una cuenca 

de 425 Kms.2, y un escurrimiento de 143 millones de me-

tras ctibicos • 

4 • El Río Niltepec, nace en las estribaciones de la Sierra 

Atravesada; nace al noreste del municipio que lleva el.mis-

mo nombre; alcanza una longitt~d de 45 Kms., comprendien-

do una cuenca de 107 Kms. 2 , y tiene un escurrimiento de -

5 O giiUones de , metros c6bicos • 
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5 ·~ El Río Ostuta, nace. en las estribaciones de la Sierra -

Atravesada a una altura de 2 300 m.s.n.m.; sigue Úna direc 

ci6n de norte. a sur; pasa por. las poblaciones de Reforma e 

Ixhuatán: tiene una longitud de 65 Kms. con una cuenca de 

375 Kms.2 y un escurrimiento anual de 527 millones de M3. 

6. El Río Zanatepec,. nace también en las estribaciones de 

la Sierra Atravesada~ al Oriente del municip~o de Santo D~ 

··mingo Zanatepec: tiene una longitud de 42 Kms. y una cue.!!. 

ca de 264 Kms.2 con un escurrimiento de 140 millones de M3. 

y se convierte más tarde en el más importante afluente del 

Río Os1:uta. 

7 • El Río Tapanatepec. es último del territorio oaxaquefio 

que nace a 28 Kms. al norte de Tapanatepec, en la Cuchi

lla del Plumaje (prolongaci6n de la Sierra Atravesada, des

prendida hacia el sur) en donde se une a otra corriente que 

na.ce a 24 Kms. al oriente del municipio del Espinal, desa

rrolla una longit11d de 37 :'.Ims. con una cuenca de 100 -

Kms.2, y tiene un escurrimiento medio anual de 50 millo

nes de nietros cúbicos. 

2 • 3 Caracter!sttcas Soeiales 

Las características sociales que predominan en la pob~ci6n 

istmena, no es del todo homog~nea, ya que de acuerdo a su origen ét

nico. prevalecen algunas tendencias y hábitos en su forma de proceder 
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y actuar de la poblaci6n. 

La mayor parte de los habitantes de esta región, pertenecen· al gru

po étnico zapoteca: no obstante • encontramos a otros grupos asentados 

en lugares perfectamente identificados, siendo lol\_ siguientes: 

a) Mixes, residen en Guichicovi. Coatlán y Mogon.e -

b) Chontales, residen en Astata, Huamelula , Tenango. Tequisistlán y 

Ecatepec 

c) Zaques, residen en Chimalapa, Niltepec, Zanatepec y Tapanatepec 

d) Huaves, se localizan en San Mateo del Mar, San Dionisfo del Mar, 

San Francisco del Mar, Santa Marra Chimalapa e IYhuatán 

e) Mixtecos se localizan en Santa María Mbtequilla 

Cada uno de estos grupos étnicos se conceptúan como razas dis-

tintas, con caracteres y lenguaje propio: cada lengua es completamea 

te düerente a las otras • 

Por otro lado e'.)(iste en cada grupo étnico. un sentido de exalta--. 

ci6n racial. de autovalidamiento. de supremacía o de superioridad -

de una raza sobre la otra. o sobre las otras ; lo cual estimula su 

ego • y se muestra inquieto e incoa.forme • lo cual ".'" a nuestro -

juicio - se empieza a reflejar en las acciones político-administrati

vas que se están presentando en la región y que en· algWla forma: -

se ha co.n.vertido en motivo de preocupación para el sistema. 

Otra de las características significativas de los· habitantes de esta 
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región, es la diferencia que eyiste entre la población urbana ( Juchitar¡, 

Tehuantepec y Salina Cruz), que dada la actividad econ6mica y la ma-

yor ~tenci6n .de 1 gobierno federal, ha propiciado una mayor integraci6n 

de la poblaci6n a la cultura nacional, mientras que el resto de los ha,.. 

bitantes siguen conservando sus características tradicionales. 

Por último es conveniente seflalar, que el 60% .de la población ist-

mefla, conserva su lengua nativa pero además entiende y habla el esp~ 

nol. La distribución lingu"rstica nativa se presenta de. la siguiente for .. 

ma *: 50% zapoteco, 16% huave, 13% chontal, 11% mixe y 10% otros • 

2 .4 Características Polrtico - Administrativas 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oa-

xaca , establece que el Estado adopta para su régimen interior la -

forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo -

como base de su organización política y administrativa el Municipio 

Libre. No obstante, encontramos en la práctica que el Estado se en-

cuentra dividido en treinta distritos, y que a través de ellos, se e-

jerce el control polrtico-administr1¡1.tivo. de los 570 municipios, 663 

agencias municipales y 1 548 agencias de pollera; categorCas que re-

ciben todas las comunidades que integran al Estado de Oaxaca. 

* FUENTE: Estadrsticas Escolares • Inspección de Zona Escolar 
en Juchitan. 1980 - 1982 • · 
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La regi6n de 1 Istmo • queda comprendida por dos distritos: Juchi -

tán y Tehuantepec; el primero agrupa a 22 municipios, 32 agencias -

municipales y 118 agencias de policía: corresponden al segundo 19 m.!! 

nicipios, 22 agencias municipales y 42 agencias de policía. 

La capacidad pol!tico - administrativa de las agencias municipales 

y de las agencias de policía. ni siquiera las comentaremos • ya que 

resultará evidente entender su situación, después de describir como 

funcionan los municipios • La capacidad político administrativa de -

los municipios es prácticamente simbólica, - exepto las cabeceras 

de distrito- ya que las disposiciones. normas y lineamientos, son -

establecidos por el Gobierno del Estado, y para su cumplimiento se 

manipulan una serie de mecanismos, con lo cual se induce a apor-

tar y colaborar; pero no ha decidir y menos a exigir • En caso de 

que los municipios requieran algo, pueden presentar solicitudes y 

esperar a que algún dia se las consideren. 

Las cabeceras de distrito -como municipios-, además de con-

centrar el poder político - administrativo. de los municipios que 

pertenecen a su jurisdicci6n, generalmente, también concentran la 

actividad comercial , ello les permite captar ingresos: vi'a utilida-

des. e impuestos; y por otro lado, su _posici6n les permite tener. -

participaci6n de las finanzas del Estado y acceso para negociar in-

fraestructUra que requiera. su. municipio • 

Las cabeceras de distrito, generalmente no brindan ningtin. aPQ_ 

yo polrtico-administrattvo a los municipios ·de su jurisdicción, no 
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les interesa conocer sus necesidades y ni siquiera enterarse las so-· 

licitudes que aquellos llegan a presentar, al gobierno estatal o al fede-

ral. 

En el Istmo, encontramos que Juchita.n, tiene una magnífica y estr!_ 

tégica ubicación y gracias a ello se convierte en el centro comercial, -

industrial, social y cultural más importante de la región, siguiéndole en 

importancia Salina Cruz y Tehuantepec. Ello nos hace pensar en la vi!. 

bilidad de convertirlos en la columna vertebral para el desarrollo econ.,2 

mico integral de la región• pero sin tomar como base al municipio, i.Q. 

tegrando subregiones con caracter!sticas afines que permitan su inte -

graci6n y haya viabilidad de integrar proyectos capaces de despertar el 

interés de los beneficiarios y sentar con ello, bases reales que permj_ 

tan un auténtico desarrollo económico de la región. 

2. 5 Integraci6n de la Subregionalizaci6n 

El propósito de subregionalizar, es el de ha,cer viable la.planea--. 

ci6n integral de la región siguiendo la secuencia de diagnóstico, ob-

jetivos y metas: y estrategias y acciones • 

Dadas las caracte,x:!sticas naturales y humanas que se· encuentran -

en la región y tom~~5io como base las tai:-eas de la planeaci6n del de-. 
. ' 

sarrollo integral para el Istmo; hemos agrupado a los 41 municipios·. 

en ocho subregiones, correspondiendo cuatro de ellas al Distrito de 

Tehuantepec y cuatro al Distrit.o de Juchitán • · 
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Tomando en consideración la importancia que tienen los municipios 

de Juchitán y Salina Cruz • como polos de desarrollo • se les ubica -

como una sola subregi6n a cada uno, a sabiendas que ambos tienen -

influencia en toda la región, A pesar de ello, s~ puede apreciar que 

en una área determinada tienen una influencia directa • 

Para el caso de Juchitán, consideramos que tiene un impacto di

recto para la S ubregión VI , en la cual agrupamos los municipios de: 

El Espinal, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Santiago Niltepec, Santa -

María Xadani, Santo Domingo y Unión Hidalgo. 

En el caso de Sal':1a Cruz, su área de influencia directa se lo

caliza en la Subregión II, la cual agrupa a los municipios de San

to Domingo Tehuantepec, Santa María Mixtequilla, San Blas Atem

pa, San Pedro Huilotepec y San Mateo del Mar. 

La Subregión III, q •.ieda integrada por los siguientes munici-

pios: Santa María Totrlapilla, San Miguel Tenango, San Pedro -

Huamelula, Santa María Jalapa del Marquéz, Santiago Astata, -

Santiago Lachiguiri. Magdalena Tequisistlá.n. y Guevea de Hum -

boldt. 

La Subregi6n IV, queda integrada por los municipios de; San 

Pedro Comita:icillo, Santa María Guinagati, Magdalena Tlacote

pec , Santo Domingo Chihuitan y Santiago Laollaga. 

La Suhregi6n V. la integran· los municipios de : Chahuites , -
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Reforma de Pineda. San Dionisio del Mar, San Francisco. del Mar , 

San Francisco Ixhuatan, San Miguel Chimalapa, San Pedro Tapana-

tepec, Santa María Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec • 

Por último la Subregi6n VIll, queda integrada por los munici--

pi os de : El Barrio ,· M atlas Romero , San Juan Guicbicovi • Santo 

Domingo Petapa y Santa María Petapa • 

2. 6 Aspectos Macro-económicos Regionales 

A partir de la década de los sesentas, se ha presentado una ten-

dencia hacia la industrialización, observándose un incremento en la -

producción· per-cápita, asr como un sector primario más dinámico --

que el resto del Estado de Oaxaca • Asimismo, encontramos que los 

indicadores de la infraestructura social y económica, también han si-

do superiores a los que presenta el resto del Estado. 

• De 1960 a 1968, la agricultura del Istmo aportó un 73 y la ganad~ 

rfa un 8. 5% al valor agregado; el rengl6n pesca, provino en su teta

. lidad de la región {stmica y represento el 43 del producto regional; 

quedando un 20% a la producción de la minería, .silvicultura e in--

dustrias extractivas ; y por Oltimo,. la aportación del sector secun

dario fue de Wl 333 al producto regional, porcentaje claramente su

perior al observado a nivel estatal y nacional • 

Durante la década de los sesentas ; se caracterizó la ecoI1omfa -

istmefla, por haber tenido un sector industrial proporcionalmente más· 
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dinámico que el nacional y menos dependiente del ·sector primario, observán 

dose por último, que el sector terciario tuvo lll1 desarrollo menor al que se 

present6 a nivel nacional. 

En base a lo anterior, consideramos que la distribución sectorial del -

producto regional en ese perrodo fue saludable; ya que se presentó un des -

punte industrial apoyado en el sector primario y un reducido crecimiento del 

sector terciario, reflejándose un incipiente desarrollo autónomo. 

A finales de esa década, encontramos que la industria petrolera aumentó 

su aportación sectorial en la región, no obstante, el producto medio dismi-

nuye, como consecuencia de que el resto de la industria manufacturera dis-

minuy6, tendencia contraria a la que se observó a nivel nacional. 

Para 1969, vemos que el sector secundario disminuye su aportación a un 

17. 7 3 del producto regional, tendencia que se ha extendido hasta la fecha, 

mientras que a nivel nacional las manufacturas, suman casi la cuarta par-

te del producto. 

Aquí resalta la importancia del sector secundario en general y de las 

manufacturas en particular como impulsores del desarrollo económico. 

Analizando la interrelación sectorial, de los 31 sectores más significa

tivos de Ja economía istmeña en 1968, encontramos que fue precisamente 

el renglón de las manufacturas, alimentos, bebidas y tabacos las que oeu-
. . ' 

paron el primer lugár, siguiéndoles la industria de la constroc.ción. 

Consideramos· que en · 1a región existe la suficiente materia prima para 

abastecer a las plantas manufactureras y de la construccl6n. las cuales 

deben ser prioritarias .,.por su capacidad en la generaci6n de empleos. 
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En virtud de lo anterior se considera, que el sector secunda

rio, debe ser considerado como el pivote que permita aprovechar 

_los recursos que· proporcionan los sectores eÍ1 su conjunto, pero 

en especial el sectDr primario. que hasta ahora solo el sector -

terciario -como intermediario- ha sacado beneficios, cuando en 

realidad, deberían transformarse en diferentes manufacturas, con 

'lo cual se agregarra valor a la producción, se generarían empleos 

y se propiciaría el desarrollo de actividades complementarias. 

En el período comprendido entre 1969 y 1981, se observa una 

mayor canalización de inversiones hacia la región, pero concen

trados fundamentalmente en infraestructura petrolera y pesquera, 

con lo cual se ha lograd"J un ·mayor ritmo de crecimiento indus

trial ; sin embargo, consideramos necesario extender el ritmo -

de crecimiento a los demás sectores; a fin de evitar un fuerte 

desequilibrio en la estructura económica, que de presentarse, -

propiciaría -graves .Problemas ·económicos y sociales en la región. 

La fuerte canalización de recursos en· los renglones · menciona

dos, ha permitido Cierto crecimiento del valor agregado en el -

producto reglonaL traduciéndose en un incremento delíndice de 

la población económicamente activa , concentrada en el munlci--

·· pio de Salina Cruz; quedando margínadas las posibilidades de des_! 

rrollo tanto en las dem4s actlvidades como en las otras subre.;;... 

giones • De aquí, la necesidad de impulsar las acciones priorita .... 

rias que propicien el desarrollo por . subregiones, mediante la lU-
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tllización. integral de los recursos, que permitan la creación de 

empleos con mejores ingresos, que propicien mejorar los nive

les de bienestar en la región. 

En el cuadro N~ 1 pode'mos observar un'" lento crecimiento, 

en el valor agregado bruto de la región, el cual fue de 2. 2% en 

el período 1960 - 1968 y de 2. 6% el ritmo de crecimiento de la 

población ; mientras que de 1969 a 1981, el ritmo de crecimien

to es del 73 y el de la población es del 3% , lo que se debe 

casi en su rotalidad a la industria petrolera y en proporción -

mCnima a la infraestructura pesquera, siendo casi nula la apor-

tación de los demás sectores . Si tomamos en consideración 

que el ritmo de crecimiento de este sector se presenta en las 

postrimerías del período, es de suponerse que sus consecuen -

cias tienden a agudizarse • 

Como vemos ninguna de las dos tasas, son adecuadas para 

alcanzar una integración económica regional, que permita un -

desarrollo paralelo al promedio nacional, en cuanto a valor --

agregado se refiere • 

En ha.se a la matriz de insumo-producto .. de. la región pará · 

··• 1981, podemos integrar~ otras matrices a intervalos de 5 anos 
1 • • • • • 

hasta el ano 2 001, lo que nos permite pronosticar, que, de CO_!! 

tinua~ el actual patr6n de crecimiento de la región del Istmo. 

se generará ·una· crisis en su infraestructura, productiva en un 



CUADRO N~ 1 

Irtdlcadores macroeconómlcos del Istmo de Tehuant~pec en el perfodo 196<H981 

AAOS 
arlable 

Población 

Tasa de incremento anual 

Producto bruto a precios 
corrientes 

Producto bruto per-cáplta 
a precios corrientes 

Indice deflactor del pro• 
dueto bruto 

Producto bruto a precios 
de 1960, ( a mlllones ) 

Producto bruto ~eal per· 
cllplta 

.Tasa de incremento anual 
del. producto bruto real 

Tasa de incremento anual del · 
: ¡>rod. bruto per;.c4plta real 

1960 

223 743 

810.5 

3 622.5 

100.0 

810.5 

3 622,5 

1968 1981 

273 638 402 265 

2.253 3.00 % 

1119. l 20 041. 7 

4 089. 7 49 822.l 

ll6. 5 86l. 7 

960.6 2 325. B 

3 510. 5 5 781. 8 

2.25% 7.04 3 

-0.39 3 3.9l3. 
·:'·-

-------------........ --'-----· · ..... · --------...;_..:._ _ _...._;. ____ ...;__...;_..:,_...;_...;_..-...;..._;_.o.;.;.;..;;",: .':'., 

Fl}F,:N:i'E: IX Censo Gral, de Población. r Matrices de Insumo PnxJucto 1960:-1968. d~l Saneo de MéxtC<> 

':; 
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tiempo relativamente corto. 

De acuerdo a los pronósticos, para 1986, el sector petrolero 

hará ur:a aportéción del 33. 83 del valor agregado en la región, -

en 1991 será del 49. 7 3 y en el año 2001 alcanzará el 5i. 4 % , 

observándose una concentración de aproximadamente las dos ter-

ceras partes del producto regional en el municipio de Salina ~

Cruz; al llegar a esa situación, prácticamente seña imposible 

una integración económica regional ; teniéndose de hecho una -

economía dual : por un lado una economía desarrollada en Salina 

Cruz, y por el otro, una economía atrasada y desarticulada -

en el resto de la región • 

Por lo que se refiere a los ingresos sectoriales. observa -

mos que menos del ¡5 3 de la población económicamente acti-

va ( PEA ) , pertenecerá al sector petrolero, el cual acapara 

más del 26 % de los ingresos • 

Respecto al empleo , vemos que los demás sectores ten -

drán que absorver alrededor _del 3 % de la fuerza de trabajo 

anualmente. cuya produ:to en conjunto representará el 6. 3 % 

situación diffcll, que hará poco factible un plan de empleo -.. 
cuyo ritmo de crecimiento , pueda ·satisfacer la demanda , -

. e hiciera factible, mejorar los mfuimos de bienestar de la 

población istmeña • 

Es evidente deducir , que de continuar el crecimiento -
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. distorsionado de la actividad económica regional y sectorial, no 

tan sólo será dificil mejorar los mínimos de bienestar , sino -

inclusive las· posibilidades de transformar la estructura económi -

ca que pudieran propiciar un ritmo de creciqiiento económico --, 

sectorial y subregional • Generándose dificultades cada vez ma-

yores, en las áreas marginadas , a medida que transcurra el 

tiempo . 

Para contrarrestar esa tendencia nociva, pensamos que la 

única alternativa , es la de buscar el desarrollo integral de la 

región , en base a la integración subregional y sectorial de 

la economía regional , mediante el aprovecha miento integral -

de los recursos existentes . 

Por último es conveniente mencionar, que en 1968 , el valor 

agregado bruto· per - cápita fm de $4 090 , y tomando como ba-

se 100 para 1960 , podemos estimar, ur: valor agregado bruto 

per - cápita de $49 822.l para 1981, lo que vendría a represen-

tar un incremento anual del 2. 25 3 en términos reales ; a este 

ritmo el ingreso per - cápita correspondiente se duplicaría en 

31.. 4 años , que es un ritmo bastante lento; y que inclusive si 

.creciera al ritmo de los últimos años· ( 3.9 3 anual). el va·.;. 

lor agregado se duplicarla cada 18 años •. 

Si pretendiéramos nivelar el ritmo de crecimiento regional 

con .eL nacional, suponiéndo que ~ste cóntinuara estable _al -· 
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5 3 , sería necesario lograr' ·un ritmo de crecimiento anual del 

7 % para lograr la nivelación en la primera· década del siglo XXI. 

·Pero además es imprescindible , que las inversiones se dispersen 

en toda la región hacia los secrores más dinámicos • 
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CAPITULO · 111 : Diagnóstico Socio - económico de la Región 

:S.JJ ¡,\s.pectos Demográficos 

Se ~stlma que la región del Istmo para 1982 tiene una poblacíOn de 414 903 

' habitantes con una densidad de 20. 9 habitantes por Km2 frente a 26.J que -

tiene el Estado, presentando una dístribuciOn subregional de la siguiente -

forma: 

CUADRO No. 2: Poblac!On total .Y densidad de población por SubregiOn 

SubreglOn 
PoblaciOn 

Total % Superficie 
Km2 % 

TOTAL 414 903 100.0 19 830. 13 100.0 

·t 44 448 JO 7 113. 55 0.6 

n 58 135 14.0 1 477. 40 7.5 

1Ll 40 074 9.7 3 897.64 19.7 

1V 13 059 3.2 186.52 6.0 

V 55·209 13.3 8 134.65 41.0 

VI 69 593 16.S 2 116.60 10.7 

vu 54 803 13.2 414.64 2.0 

Vtll 79 152 19.1 2 489.13 12.5 

-
l/ · Estlmaclón en. base al Vil, V111 y lX Censos General de Poblaci6n 

Densidad 
Hab/Km2 

20.9 

391.4 

39.3 

10.3 

n.o 
6.8 

32.9 

132;2 

Sl.S 
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La mayor densidad demográfica se presenta en la Subreglón l (Salina Cruz), 

explicándose por la concentración de la inversiOn petrolera y pesquera que 

propicia una dinámica actividad comercial, apoyado por un mejor sistema

de comunicaciOn e incidencia turística. Sigue en importancia la SubregiOn 

VII que corresponde a Juchitán, que ·dada su estratégica ubicación, se con-

vierte en un importante centro industrial, comercial y de servicios para la 

región Istmica; quedando en un tercer lugar la SubregiOn II, la que dada su 

ubicación la convierte en una zona de atracciOn demográfica, como canse--

cuencia de existir un mayor desarrollo de la producciOn agropecuaria y pe~ 

quera. El resto de las subreg:iones tiene una densidad de poblaclOn inferior 

a los 33 habitantes por K m2. 

La población se distribuye en 255 localidades, de las cuales 5 alcanzan el 

calificativo de urbana, representando el 48% de la población total de la re

giOn, y la población rural representa el 523. 

Dentro de las caracterfsticas demográficas más sobresalientes de la regiOn -

encontramos: 

a) Un mayor_ ritmo de crectmtenco que ~f resto del Estado; y dentr0 de la. 

regiOn sobresale el Distrito de Tehuantepec como consecuencia del ace

lerado crecimiento del ~uniciplo de Salina Cruz, que pertenece a . eaa· -
·,,... 

cabecera distrita!. 
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b) La densidad de poblaclOn regional es inferior a la del Estado, variando · 

esta de 6. 8 hasta 391. 4 habitantes por I<;m2; manteni~ndose constante -

a excepciOn del municipio de Salina Cruz que en la altima década se ha 

incrementado aceleradamente su densidad. 

e) Hay municipios con fuerte atraccibn de la población y otros que· la rech~ 

zan. 

d) En una franja central de la regiOn que corre de norte a sur, encontra--

mos una mayor concentración urbana que en el resto de la regi6n. 

LA PLANIFICACION ECONOMICA REGIONAUZADA 

Proyecto para la Región Istmlca Oaxaquefia 

Tasas de Crecimiento Demogrli fico por Municipios 

SubregiOn y Municipio 

oro. TEHUANTEPEC 
1 

1. Salina Cruz 

n 
2. San Blas Atempa . 
3. San Mateo del Mar 
4. San .Pedro Huilotepec , . 
5. · Santa Marra Mlxl:equilla 
6. Santo Domingo Tehuanrepec 

1950-1960 

2.8486 
=---
3.0755 
s:o257 
~.,-

2.3363 
0.9026· 
2.8249 
1.2707 
0.2/J77 
3.1725 

1961-1970 

2.5483 

2.7812 
4.4166 
.r.i4&i 

3.0.262 
3.5242 
2.3031 
2.9300 
l.7439 
S.1886 

1971-1980 

3.0880 
= 

3.6253. 
~ 
5.2807 

2.7671 
3.0981 
2.0918 
2.4786 
3.6924. 
3.0864 

:J 
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SubregiOn y Municipio 1950-1960 1961-1970 1971-1980 

~ 

III 3.1119 1.5656 3.3396 

i. San Miguel Tenango l. 2573 - 1.6376 1.2310 
8. San Pedro Huamelula 3.9579 2.336 2 5303 
9. Santa Ma. jalapa del Marquez 4.5844 1.6206 3.6564 

10. Sta. Marra Totolapilla 1.3325 2.2684 1.8792 
11. Santiago Astata 4.6576 - 0.1390 2.7677 
12. Santiago Lachiguíri 2.4044 2.4121 4.2419 
13, Magdalena Tequisístlán 1.0411 2.5302 3.1443 
14. Guevea de Humboldt 2.5344 o. 0621 4.8252 

IV l. 6133 1.6522 2.6575 

15. San Pedro Comitancíllo 0.3355 2. 2607 2.0748 
16. Sta. Marra Gulenagati 0.6667 4.2674 2.6662 
17. Magdalena Tlacotepec 2.8039 0.7379 4.2508 
18. Sto. Domingo Chihultan 0.2382 0.6205 2.1283 
19. Santiago Laollaga 4.3939 0.3235 2.6216 

OTO. JUCHITAN 2.7316 2.4239 2.7845 

V 2.6293 2.1637 2. 7909 
20. Chahultes 5.617.::> ~ :2.8918 
21. Reforma de Pineda l. 7395 1.3475 2.2400 
22. San Dionisío del Mar 1.4983 3.0404 2.9331 
23. San Francisco del Mar 2.3303 1.7612 3.8017 
24. San Francisco Ixhuatán 3.6553 l. 9498 2.5281 
25. San Miguel Chlmalapa - o. 2688 1.3944 2.0021 
26. San Pedro Tapanatepec 5,0513 0.7464 2.6323 
27. Sta. Marra Chlmalapa 3.7025 2.7006 3.1449 
28. Sto. Domingo Zanatepec l;.5360 2.7716 3.2936 

VI 2.1681 0.7928 2.6788 

29. NUtepec . 15.4217 1.0657 2.7418 
so. Sta. Marra Xadanl 0.5974 i.n67 3.0482 
31. Santo [)omingo 0.8199 1.8111 2.0428 



Subregi6n y Municipio 1950-1960 1961-1970 1971-:.:.:,;sr: 

32. El Espinal I.6006 - 0.3674 4_5~ 

33. Asunción lxtalrepec l. 5325 0.7299 .2. ¡¡:._:e: 
34. Ciudad lxtepec l. 0324 1.1482 1..~ttt.: 

35. Unión Hidalgo 2. 7054 1.0348 LB~ 

Vil 3.5681 4.6725 3. :.r.:: 

36. Juchitán de Zaragoza 3.5681 4.6725 3 .. ~E:: 

vm 2. 9864 2.6654 2. nrkf.: 

37. El Barrio 2. 5079 I.5571 l.~,,;,.;. 

38. Marras Romero 3. 7506 4.5246 ~ .,.,,_ 
..): .. : ... ., .. , 

39. San juan Guichicovi 2. 1276 1.6265 1.~ 

40. Santo Domingo Petapa 2.5534 l 1376 2.. ¡r;-: 
41. Santa Marra Petapa 5,0856 l. 2499 1.l1~ 

3. 2 Población Económicamente Activa 

En 1950 la poblaci6n económicamente activa (PEA) regional era de 52 6:zi ie 

los cuales el 72. 533 se dedicaba a actividades del sector primario; siguiél:-

. dole en importancia la que se dedicaba a la industria de transforrm c!On T 1: 

· 1os servicios; pero a nivel .distritos ·se. observa que en Juchitan él 74% .~ -

su PEA ( 35 197) es utilizada por el- sector primario y el 103 por el ~ -

. secundario, . mientras que para Tehuantepec de 17 430, el 70% es c.an~ 

al sectot primario y el 11 por ci~to al sector secundario. 
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Proyecto para la Reglón lstmlca Or.r~elia. 

Población Económicamente Activa por Rama de .;\c:tivJdad en 1950. 

ACTIVIDAD lNDJSTRIA 

PRIMARIO INDUSTRIAS DE CON~"I HU~ ELEC...1!'!IO COMERCIO THANSPOll SERVICIOS TOTAL 
EXTRACTI T RANSFO~ CION DAD TES 

SUBREGION VAS. MACION 

613 75 3t!6 52 11 307 206 1059 2905 

11 5423 47 1100 1117 13 302 116 525 7677 

111 4518 13 139 14 67 13 87 4893 

IV 1578 6 172 8 9 4l 7 118 1955 

DISTRrrO DE 
TEHUAN'TEPEC 12132 141 1497 261 34 717 342 17119 17430 

V 6608 13 324 82 3 200 40 247 7616 

VI 9075 201 859 193 21 549 405 1071 12606 

V 11 3624 19 1138 101 4 261 42 279 5431 

V 11 I 6734 17 587 267 8 331 171 694 9544 

DlSTRrro on · 
JUCHITAN 26041 250 2608. 643 36 1341 . 658 2291 35197 

ISTMO OE 
4105 TEHUANTEPBC 38173 391 904 70 2058 1000 4080 .152627 

FUENTE: VII .CENSO DE POOLAClON, S. J, C., 1950 
1'IO'f A: No se Incluye Jnsuf!cfélltemente eepeclflcados, 
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Proyecto para la Reglón lstmlca Ouicaque11a. 

Poblacl6n Económicamente Activa por Rillllll de Attlv!JaJ en 1950. 

--------------------.. ____ ,.. ___ ........... ----------·-···--······-----------·-----·---~ 
ACTIVIDAD INDIJl>"f RIA 

INDIJSTJlfA<; DE comnnuc FLEC'T flf('f C'OMJIR('IO 'r l'ANSl'Oll Sl"RVICl(lS 1 rrrAL 
PRIMARIO EXTRACfl• T ltANSFO ~ C.ION - DAD - '.l ES -

SUBREGION VAS MACION --------------------------... _ ..... _____________________ ..,_ ... ...-·-----
1. 61 19.18 9. 41 5. 75 15. 71 14.92 20.(10 25. 96 5.52 

1 I H.21 12.02 19.49 20.68 18. 57 14.67 11.60 12.117 14.59 

1 1 1 11. 84 3.33 3,39 l. 54 1. 4.1 3.26 1.30 2. 13 9.3U 

1 V 4.13 1. 53 4.19 0.90 12.86 1. 99 0.70 2.89 3. 71 

DISTRITO DE 
} 

TEHUANTEPEC 31. 79 36.06 36. 47 28.117 411. 57 34.84 34. 20 43. 115 3:1.12 

V 17.31 3.32 7. 89 9.07 4.29 9. 72 4.00 6.05 14. 47 

VJ 23. 71 51. 41 20.93 . 21. 35 30.00 26.61:1 40.50 26.25 23. 95 

V 1 1 9.49 4. 86 20, 41 11.17 5. 71 12.61:1 4.20 6.1!4 10. 32 

VJ 11 li'.64 4. 35 14.30 29.54 u. 43 16.08 17.10 17,01 18.14 

01srnrroon 
JUCHITAN 68.21 63, 94 63.53 71.13 51.43 65 • .16 65.80. 56.15 66.811 

ISTMO.DE 
TEHUAN'rEPEC 100.00 100. 00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

--·-
FUENTE: VII .CENSO DE l'Olll.ACION, S. l. C., 1950, 
NOTA: ·No se incluyo lnaufidentemente eapectri~dos. 
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l'róyecto ¡nru lo lt1~gl6n letmlca Oaxa~ena. 

l'oblatl& lkon6rnlcamentc Actlvll por R•lma de Actividad en 1950. 

----------
AC'f!VlDAD INOOSTIUA 

PRIMARIO 
INOOl>"TRIAS~ [)E CON:,IRUC ELECfRICI COMERCIO 'l'HANSl'OJ! SERVICIOS TO'íAL 
EXTRACTI· \'IHANSFOB CION DA!) TES 

SU BREO ION VAS. MACION 

21.10 0.03 13.20 1. 70 0.30 10,50 7.00 36.40 100.00 

11 70.60 0.60 10.40 2. 40 0.10 3.90 1. 50 6, 80 100, 00 

111 92.33 0.26 2.84 0.28 0.02 1.36 0.26 1. 77 100. 00 

1 V 80. 71 0.30 8. 79 0.40 0.46 2.09 0.35 6.03 100. 00 

OISTRtlO DE 
TEHUANTEPEC 69.60 o.so 8,58 1. 49 0.19 4.11 1.96 10.26 100. 00. 

V 86.76 0.17 4.25 l. 07 0.03 2.62 0.52 3.24 100. 00 

VI 71. 98 1. 59 6.81 1. 53 0.16 4.35 3.21 8. 49 100.00 

Vil 66.72 0.34 15.42 l. 65 0.07 4;so o. 77 5.13 100. 00 

VI 11 70.SS 0.17 6.15 2. 79 o.os 3.46 1. 79 7. 28 100. 00 

DISTRITO DE 
JUCHITAN 73.98 o. 71 7.40 l. 82 0.10 3.80 l. 86 6.50 100,00 

IsrMÓ·DE 
72~ 53. T.EHUANTEPEC. · 0.74 7,80 l. 72 0.13 . 3.91 1.90 7. 75. 100.00 

·.· .. 
FUENTE: vn CENSO DE POllLACION, S. l. c •• 1950. ... 
NOTA:· No·ae Incluye· Ineuflci~ntementc cspccifkád•>::i. 
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Desde el punto de vista subregional encontramce que en la 111, IV y V más del 

80% de su PEA se dedica al sector primárlo, mientras que en la 1, II y VII -

la industria de .. transformación absorbe alrededor del 10% de la PEA, resaltan

do la subregión I, en el renglón de los servicios , la cual absorbe el 36% de 

su PEA, siguiéndole en éste aspecto la subregión VI el 8. 5% de su PEA. 

Para 1970 la PEA se hab.ia incrementado en 31.143, con un incremento anual 

de l. 55% lo cual representa un crecimiento muy lento en la región. 

El sector primario disminuyó en 9. 203 su participaciOn, mientras que la 

industria de transformación crece en 1. 01 3 ·No obstante encontramos que la 

PEA se incrementó en nCimeros absolutos en 16 387, de los cuales el 353 -

corresponde al Sector Primario, 183 al Sector Secundario y el 473 al Sector 

Terciario (ver; PEA 1970 ). Lo anterior nos demuestra que durante este -

período el crecimiento fue muy lento y además se observa que en las subre-

giones m, IV y V se sigue conservando un porcentaje alto de la PEA en el

Sector Primario; en la Subregión I el 273 es absorbido por el Sector Secun

dario y 283 por el Terciario; mientras que en las Subregiones III, IV y V, 

menos d.el 63 . de su PEA es absorbido por el Sector Secundario , quedando -
. . . . 

. el. 8% para el sector terciario; los indica{.fores. anteriores nos demuestran - · 

. que las eres subregiones definitivamente no muestran'. indicios de industria -
' ' ' · .. ' . , - . . . "' 

l~c16n ac~ptables~ 

·Se estima que para 1981~ existe en el Istmo, una .población total de ----

402 265 habitantes, cori una PEA de 106 635; 54. 53 más que en 1970. Las. 
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Proycáo pira Ja Rcgl("1 lstmlca Oaxaqucna. 

Poblaci6n Econ6mlcome~te Activa por Rama de Actividad en 1970, 

-----··-.. ------·---------·---... -----
AC1 l\'lll,\O ll'í~''>I RIA :;-:rt_1s1 HIA'i INIX 1';-f HIA 

PlllMAlllO ll!:L Uil fü\Cll· D!· CONSTHL'C· l:'LECJ HICJ co~11.mc10 'J R1\:'l:Sl'i1R· SERVICIOS 10TAL 

SUBREGION rrn non.o v i1s ·¡ RN><;rOn C'ION. DAD 1 ES. 
MA::10N. -

1329 264 62 940 264 17 430 205 939 5660 

11 6561 50 27 840 231 27 503 136 860 20183 

lll 5274 4 17 232 36 8 97 30. 332 6425 

IV 1583 4 9 . 57 8 9 37 16 132 2004 

DISfRITO DB 
TBHUANTEPBC 14747 322 115 2069 539 61 1067. 387 2263 24272 

V 7850 9· 25 467 64 4 327 68 419 9660 

VI .1020 54 21 1333 177 35 688 359 953 12278 

vu 4491 29 136 ·.· 1327 178 61 526 180 742 8298 

YW 9600 41 49 885 430 22 619 1100 860 14506 
DlstRITO DB 
JUCHITAN 28961 133 231 4012 849 122 2160 1707 .• 2984 44742 
ISTMO DE 
TEHUANTBPBC 43708 455 346 6081 1388 183 3227 2094 5247 69014 

---------
FUENTE: IX CENSO GENERAL DE POBI..ACION, 1970 S. l. C. 

No Incluye Gobierno e 
.. .,.; . NOTA: Jnsuflclentemente csreciflcados . 1.1· 
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Proyecto pura la Rcgl6n lstmlca Ouxaqucíla. 

Poblnclón Económl~rncntc Actlva por Rama de Actividad en 1970. 

...... -------- ·--... ------·-------------.. ·-
ACJ !Vll\\D IN1X~~l n;,\ !f'..rl:~T F,l:\S' 1!'\I;ui;f it:JA 

r>n!Mt\HIO l)EL LX! H.\C:J l • ¡-·· .J!. cm:sTi:uc- í?l,:.'CIIUQ COMERClO 'IRANSi'OR· Sl!l\VlCIOS TOTAL 

SUBREGION l'i!L~Oi'l.0 \',\S Tll,\~~l"G'l CION DAD 'ft:S. 
~:.\CIC:-'.. ----------

3.04 58.02 17. 92 15. 45 19.02 9,3 13.32 9.BQ 18.00 8.20 

n 15.01 11. 00 7.80 13.81 16.64 !4.75 15.58 6.50 16.40 14.75 

lII 12.06 0.88 4.91 3.81 2.60 4. 37 3.00 l. 43 6.32 9.31 

IV 3.62 0.68 2,60 0.93 0.57 4.91 1.40 o. 76 2. 51 2.90 

DISfIUTO DE 
33.74 TBhUANTBPEC 70. 77 33.24 34.02 38.83 33,33 33.06 18. 48 43;¡3 35.16 

V 17.96 0.02 7. 20 7.68 4. 61 2.18 10.13 3.24 s,oo 13.99 

Vl 16.06 11. 86 6.07 22.02 .12. 75 19.12 21. 32 17.14 18.35 17. 80 

Vll 10.28 .6. 37 39.30 21. 82 12. 82 33.33 16. 30 ll.60 14.14 12.02 

Vllll 21.96 9.01 14.16 14.55 31.00 12.02 19.18 52.53 16. 40 21. 02 

DISTRITO DE 65.26 29.23 66.76 65.98 61.17 66.67 66. 94 81.5~. 56. 87 64. 84. jUCHITAN 
. ISTMO DE 
TBHUANTEPEC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 

FUElfiE: IX CENSO GENERAL DE l'OULhClON;, 1970. S. l. C. 
NOTA! No Incluye Gó:>ierno e Insuflclentememe espcclflcados. 
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Proyecto para Ja Reglón Jstmlca Oaxaqueno. 

Poblocl6n Económicamente Activo por Rama de Actividad en 1970. 

______ .,. ______________________ 
ACTIVIDAD IN Dl.'~·1 ll!,\ :NJl.!~1 IUA'i INl:t.•~·1 HíA 

l'RL\IAHIO DFI. t: .\ln.ICll· f)I CON~l Hl!C· l!Ll!C:l lliCJ. CO:.JEilCIO 'J HA~~l'OR· SllRVIClOS'. 'I07AL 
SUBREOION PC:T(\Ol:'LO V1\S 'l H.\N~Fúll 

M.\C!ON. -
ClON DAD TES. 

23. 48 4.66 1.10 16.62 4. 66. 0.30 7.60 3.62 16.60 100,.00 

11 64.43 0.49 0.26 8.25 2. 29 0.26 4.94 1.33 8. 44 100,00 

m 82.10 0,06 0.26 3.61' 0.56 0.12 l. 51 0.47 5.17 100.00 

lV 78.99 0.20 0.45 2.84 0.40 0.45 1. 85 0.80 6.58 100.00 

DISTRITO DB 
TEHUANTBPEC 60.76 l. 32 o. 47_ 8.52 2. 22 . 0,25 4.4() l. 60 9.32 100.00 

V . 81. 26 0.09 0.26 4.83 0.66 0.04 3.40 0.70 4.34 100.00 

vr 57.18 0.44 0.17 10.86 l. 44 0.28 S.60 2.92 7.84 100.00 

vm 54.12 ''(1:35 1.64 . 15.99 2.14 0.74 6.34 2.17 8.94 100.00 

. vm 66.18 0.28 0.34 6.10 2.96 0.15 4.27 7. ss 5.93 100.00 

OISTRrro DE 
JUCHITAN 64. 73 . o.so 0.52 8.97 1.90 0.27 4.83 3 .• 81 6.67 100.00 

ISTMO DS 
·· . TEH(JANTBPEC 63.33 . 0.66 o.so 8.81 2.01 0.27 . 4.68 3.03 7.60 100.00 

FtJEN'!E: IX CENSO <JBNBRAL DE PÓBLACION; 1970. S. l. c. 
. NOTA:'· No incluye}Joblemo e lnsufJtjentemente especiflcadoo • . . . 
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Subregiones con algún grado dt:: industrializaci6n conclnúan absor iendo la misma 

proporci6n de la PEA que en 1970; y aunque el renglón de los energéticos pre;.. 

sentó un crecimiento más acelerado no pudo ofrecer un voh'.imen alto de empleo. 

Mientras en el Sector Primario decreció la PEA en el Sector Terciario se 

observó un crecimiento del 2. 73 por año entre 1950 y 1981 superando asr el

crecimienro de la población. Esta estructura de la PEA, nos hace ver la ten-

dencia clara hacia una economía de servicios personales, profesionales y --

gubernamentales, caracterfstica de una economía de enclave, que requiere de 

los servicios; como consecuencia del surgimiento de reducidos grupos de altos 

ingresos, los cuales no siempre son el producto de un fortalecimiento del ap~ 

rato productivo de la región. Aunque tampoco se puede negar que el Sector -

Secundario presenta cierto grado de desarrollo con el fortalecimiento de algu--

nas plantas agroindustriales y la cementera; c::m el impulso y la expansión 

de la industria petrolera tiende a crecer el grupo de altos ingresos, que 

aunque desvinculados de los sectores primario y secundario, sí presentan un 

núcleo demandante de una mayor cantidad de servicios, con lo cual se acele-

rará el crecimiento del sector terciario, 

A nivel subregional el comportamiento de la PEA ha sido diferente; y asf -

tenemos que en la subregión 1 se encuentra un rápido crecimiento de Ja pobla-

616n total,. el cual se ve compensado eón un incremento similar de la PEA, que 

aunque en términos rélativos, esta no fue muy grande ya que del 23. 63 e:1 ~ 

1970 pasa al 26.13 en 1981, lo cual es consecuencia. de una fuerte inmigra--
. . . 

ciOn debido a los trabajos de la refinerfa, y al incremento de la actividad -
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pesquera, La Subregi6n 11 presenta una tendencia decreciente de, su .·PEA en 

el Sector Primario, pasando del 70. 60% en 1950 al 36, 983 en 1981, en cambio 

el Sector Secundario alcanza un 33. 25% erl 1981 contra el 13, 50% que tenía en 

1950. 

En la Subregión III la PE.A del Sector Primario ha disminufdo del 92.33% al 

64. 483 en 1981 y el Sector Secundario pasa .del 3. 4% en 1950 al 19. 72% en-

1981, observándose una mayor captación de la PEA en el Sector Secundario-

y Terciario que la que expulsa el Sector Primario que es de 27. 85% contra un 

crecimiento del 16. 32% del Sector Secundario y un 25. 98% del Sector Terciario 

presentando el más pobre panorama de empleo en toda la región; seguida muy 

de cerca por la Subregión IV, cuyas caracterfsticas son muy similares, ya -

que poseen el más alto nivel de la PEA dedicada al Sector Primario pero -

poseen a la vez la menor PEA total de la Región; asr como la destinada a la 

industria de rransfOrtT)ación, presentando una tendencia clara de expulsión de 

la población, como consecuencia de carecer de fuentes de empleo local, que 

impidan el deseo emigratorio, 

Las Subregione3 V, VII y VIII, muestran altas tasas de crecimiento en los -

sectores secundario y terdario, lo cual genera posibilidades de empleo. satis

factorio, para absorver la mano de obra que cada afio se . va incorporando al 

mercado de trabajo. Queda únicamente la SubregiOn Vl que presenta poc:as - . 

posibilidades de desarrollo que propicien la generación de empleos que retjui= 

re la poblaciOn; 
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l'roycc1·0 p:ira lo lk¡;lón lsunlca Oaxnquclin. 

l'oblacl{m Econó.nicnml·ntc Activo por Ramo de Actlvld;id en 19Bl. 

·---·· .. ------- --·------ .. -·------ ---- _,. ____________________ .. _.,.. ___ ... ____ 
/\('"11\.lD.\O tr.:I):~::-.! :<~.\ :Nli"il l\IA.i INI!;•;¡ l\!A 

l'IC~:,\\\iO Pi:L \);"l lt;\( 'l l- U! c:o;, ~1 RUC • l:'LECJ HKJ COMERCIO 'f H.\NSl'Oll· Sl:íl'llC!OS 'lOTAL 

SUBR!WION f\~; 1\\)1: LO \'AS ·¡ !lA:"iil·T)t\ 
~!.~C~Ul~. -

ClON DAD Tl!S. _____ .,. ____ 
-----------

2706 1263 2526 541 361 180 2287 11005 

I[ 5B94 425 595 2836 1274 170 1173 784 1598 15939 
m ·1592 81 191 412 612 108 8.3 249 711 7122 
IV 2026 -: 294 91 55 416 30.39 

.DISTRITO DB 
l521B 786. 6068 2427 278 1706 1268 5612 37105 Tl.:1-IUANTEPEC 1769 

V 11062 541 1780 757 552 739 1057 2340 19520 
VI 5260 288 249 3181 946 282 549 516 1964 13991 
V 11 5854 198 198 3076 1191 99 595 397 2778 16172 

vm 10647 349 193 2388 349 503 
-!•--· 

1200 3869 19847 
DISTRITO oc: 
JUCHITAN 32823 1376 640 10425 3243 933 2386 3170 . 10951 69530 
tsr'MO OS 
TSHUANl'EPSC 48041 3145 1426 16493 5670 1211 4094 4438 16563 106635 

FUENTE: Estima~16n en base a los Censos Generales de Poblacfoo ( VII, Vlll y IX·). complementada con encuesta directa. 

' NO'! A: No se incluye " lnsuflcleut$!rnente especllicados ", 



LA PLANEAClON ECONOMl~A REGIONALIZAOA 
59 

Proyecto para la Reglón l8cmlca Oaxoqucna, 

Poblacl611 E'.couómlcamcnte Activo por Ramo de A-::tivlJad en 19tll, 

ACTIVIDAD INDUSTRIA INOU~"T RIAS INOl'~·r RIA 
PRIMARIO DEL EX'fRAC'II· DE CONSTR!)C· ELECll\lc.! COMERCIO 'I RANSl'OR· SERVlClOS TOTAL 

SUBREGION PE"fROc:l.O VAS TRA'ISF011 
f.11\1'..'lON. -

CION DAD TES. 

24.59 U.48 22.95 4. 92 3. 211 1.63 26. 23 100.00 
11 36.911 2.67 J:, 73 17. 79 7. 99 1.07 7.36 4,92 10.02 100.00 

111 64.48 'l.14 2.68 s. 79 8. 59 l. 52 1.16 3.50 9.9ü !CJ0,00 

IV 66.67 9.67 2.99 1. 81 13.69 100.00 

· DISTRITO DE 
TEllUANTEPEC 41.01 4. 77 2.12 16.35 6.54 . 75 4.60 3.42 15 • .13 100.00 

V 56.67. 2. 77 9.1:.! 3.tlü 2. 83 3. 79 5.41 ll.99 lOU,00 
V,1 37.60 2.06 l. 711 22. 74 6. 76 2. 01 3.92 3.69 14. 04 100.00 

Vl.1 36.20 l. 22 1.22 19.02 7.36 • 61 3.68 2.45 17.18 100.00 
Vll I 53,'65 l. 76 .97 12.03 1. 76 2.53 6.05 19.49 100.00 

DISTRITO DE 
JUCHCTAN 4.7.21 l. 911 .92 14.99 . 4,67 1. 34 3.43 4.56 . 15. 75 100.00 

·. lS'TMO DB 
. 'fEMIJANTl!Pl!C . 45,05 2.95 1.34 15. 47 5.32 1.13 3. 84 ' '4.16 15. 53 100.00 

----------· --· ...... ;, _____ ... _..,.:...-_... ____ .... __ .. ____ .. ___ . __ 
· FUENrB: ~ Eet1rnacl6n en base o los Censos G~ralee de Población (.VII,. Vni Y.IX). complementada ·eóri ~ruesta dlrectn. 
. NO'tA: No ie Incluye ''Insuficientemente. espe~lficados ". UI . 

IO . 
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LA PLANEACION BCONOMICA REO.lONALIZADA 

Proyecto para la Regló!' letmlca Oaxaquella 

Población Econ6mlcamcnte Activa par Ra~a de Actividad en°~98l. 
' 

At"rlvtOAO INDUSTRIA INOUsTRIAS INOOSTRIA 
ELECI níCJ COMHRCIO 'J'RANSPOR• ~ERVICIOS TOTAL PllIMARlO Ol!l. EXCRAC"Tl• DE CONSTRUC· 

SUB REO ION PBTROELO VAS TRANSFOR CION DAD 'J'ES. 
MACION.-

5.63 40.16 15.31 9. 54 8. 82 4.06 17.43 10.32 
11 12. 27 13. 51 41.73 17.20 22. 47 14. 04 28. 65 17.66 9.65 14,95 

lll 9.56 2.58 13.39 2;50 10. 79 8, 92 2. 03 
1 

5.61 4.29 6.68 
1 V . 4.22 1.78 2. 22 1;24 2.51 2.85 

01srnrro DB 
TEHUANTEPEC 31.68 56.25 55.12 36.79 42,80. 22:96- ' 41. 72 28.57 33.88 34.80 

V 23.03 17.20 •.· 10.79 13.35. f 45. 58 18. 05 23;92 '. 14.13. 18.30 
VI 10.95 9.16 17.46 19.29 16. 69 23.29 13. 41 11.63 ) 11.86 13.12 

Vll 12.18 6.29' 13,89. 18.65' 21. 00 8.1~ 14. 53 8.94 13.77 15.17 
Vll I 22.16 11.10 13.53 14.48' 6.'16 12. 29 27.04 23.36 18.61 

\; 
DlSTIUIO DB' 

' )UC'HrrAN 6&.32 . 43. 75 44. 88 ; 63.21 • 57. 20 77. ()if . 58, 28' 71 •. 43 66.12 65.20 
lgJMODE 
TEHUANTEPEC 100.00 100.00 .. 100.00 .100.00.-· 100.00 ioo.oo 100.00 100.00. 100,00 - . ·100.00 

FUBNIE: BstlÍnecten en b111e a loe Ceneoe de Poblacl&l ( VU/Vlll y iX ), complementada· coa encue~ta dlrettá, 
_, 

NOTA: · -No.se lnclúye 
' ~ . . , '· 

" lmiuftcteniémente especulcados ". 
' ~ - ·. . 



Agrlculrura1 Ganadería, -
Sllvlculturo y Pesca 

Industria de Petróleo 

Industrias Extractlvas 

Industrias de Transformacióo 

Construcción 

Electrlcldnd 

Comercio 

·'Tronspartes 

Servicios 

Gobierno· 

lnsuflcJentcménte 
'· ,, ' 

• ea¡iecificado$ 

TOTAL 

CUADRO No. 3 

El>"'TRUCTURA DE LA PEA Y SU RITMO DE CRECIMICN'lO i'OR 

SECTOR EN EL ISTMO DE TEUUANfEPEC 1950 - 1981. 

Eat.tUi:tu ro Porcentual 

1950 1970 19111 

72.54 63.33 45,05 

0.66 2.95 

o. 31 

o.so 1. 34 

tl.00 11. 81 15 • .¡7 

l. 911 2. 01 5. :12 

0.13 o. 27 1.14 

4. 03 4. 68 3.84 

2.13 3.03 4.16 

7.60 

6;92 '15. 53 

3.38 

3.96 s. 72 s.21 

100. 00 100.00 100.00 

.61 

'}¡1sa Anual de Crechnlf'llto &:..~!!.!.. 

19.50 - 70 

0,70 % 

8.29 % 

o.so% 

0.40 % 

3,70 % 

0,llO % 

1,80 % 

3.78 % 

'·:·.-

-· : . 

1.19 % .. 

1970 - 81 

0.60 % 

16,JO % 

IU.30 % 

5,80 % 

I0.20 % 

15,60 % 

- 1.86 % 

3.20 % 

7.36 % 
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En términos generales podemos decir que existen dos características funda-

mentales en la PEA Istmica: a) una tendencia decreciente generalizada de 

la PEA del. Sector Primario y b) un incremento de la PEA .en la industria

de transformación,. y en los servicios; sobre todo en las sub'regiones más 

dinámicas, como la I y la VII. 

3.3 Estructura Productiva de la Región 1960-1981 

Los aspectos estructurales más importantes de la economfa istmeña, los --

encontramos en la Matriz de Insumo Producto 1960 y 1968, para el Estado -

de Oaxaca, elaboradas por el Banco de México; las cuales utilizaremos en 

parte, para realizar proyecciones hacia 1981 y funda:nentar asf el diagnós-

tico económico regional de este proyecto. 

Encontramos así las siguientes caracterfsticas regionales para 1960: 

lo. La región ístmica aporta el 27. 69? del valor agregado al total del 

Estado; el cual al desglosarlo por Sectores encontramos que su apo! 

taciOn al sector primario es del 213; 35% al secundarlo y 263 al --

terciario. Esto demuestra que existe una significativa industrializa-

ciOn en comparación a la que guarda el Estado; pero fundamentalmente 
. . 

en la industria de transformación. Presentando en términos gener~les, 

un super&vlt en sus relaciones ·de intercambio hacia el exterior. 



CUADHONo. 4 

ALGUNAS VAIUAIJLES Sl!CJOlllALl!S Ol!L ISTMO Y DEL t!SIADC\ 1960. 

( EN MILLONES 00 l'l.lSOS Y l'OUCENTAjllS RESPEL""llVAMENTI! ), 

63 

----------------.:..---------------------------------·· 
SECTOR 

VAIUABLE 

( 1°) VALOR AGREGAOO • 
ISTMO 

( 2 ) VALOR AGREOAOO, • 

PRIMARIO 

EN 
PESOS 
·( 1 ) 

227.1 

CONTRllU· 
CION AL • 
TO'IAL % 

( 2 ) 

28.02 

___ s __ n ___ c_· _u __ N_1_1 _A_R __ 1 -º---- __ 1_i;_· _R_c_1_A...._n_1_0 _____ 1_o_!_~_l: __ 
CON'lRllU· p E T ll O L E O O 1 H A S T O T A L CION AL • 

E:N CONT RH. AL EN CONT RO. AL EN CON'!" RIJ. AL EN 
PJ:.ISOS TOJAL % l'l!SOS TOTAL % PESOS TUI Al. ll[. PESOS 1 OrAL )\'. 

56.1 6.92 3H.O 311, lió :m.1 45. 79 212.3 26.19 

EN 
PFSOS 

lll0.5 

crnn lll1U
c10N AL • 

101 Al. 9[. 

100. 110 

·ESTADO. 1,057.40 36.05 68.6 2. 34 1!89. '} 33. 75 1,051!. 5 36.09 817. 3 27.66 2,\133.2 100. 00 

( 1 ) COl'ITRB. DEL • 
( 2 ) ISTMO AL EST AOO % 

COMPRAS ISTMO 
(FUERA) 

,VEJ'otrAS ISTMO 
(FUERA) 

RBLACJON 00 COMPRAS • 
A VENTAS 

COMPRAS FUERA BSTAOO 

VEN'T AS ES'T AOO FUERA 

REl...ACION Ot3 COMPRA • 
A Vl?NTA. 

21. 48 

'1.2 

108 ... 

0.65 

29.2.7 

483.3 

0.60 

16.63 

24.92 

20.42 

31 ••• 

81. 76 31. 82 

42. 06 9. 95 255. 5 

11, 4 16. 4¡ 187. IO 

116.1 

. 71 • .¡ 

1.63 

1.36 

8, 10 1140,10 

•• 64 695.3 

1.21 

311.06 

59. 61l 291:1. l 69.ta 

43. 01 251!, li{) 59 • .¡9 

1.15 

58. 61 956. 2 66. 71 

45. :Z3 766. 7 o -19. 88 

1.25 

25. 98 

58. 8 

64.10 

0.92 

184.4 

287.2 

0.64 

13. 74 

15.65 

12.87 

18.68 

27.63 

428. l 

0.98 

l, 433. 3 

1,537. 2 

0,93 

FllliNTB: Motdz lll*'rno - l'rodueto¡ 1960 ·Banco d~ Mé~lco, s. A. .·· .r ~ . . ... ·· . . · 
NCYr A:. IlrstOá Sea:cmt~ Incluyen e m11rgen de comcrctu por lo wol el seetor comercio es.ta absorvldo por Jos otrna sect~ns. 

! ' 

lOO. 00 

100. 00 

100.00 

100.00 
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20. Para 1968 la pablaci6n del Istmo se estimaba en 273 638 habitantes, -

conservando. una tasa de crecimiento inferior a la estatal. El valor -

agregado bruto representó el 243 del total estatal, obteniendo un valor 

agregado per cápita de $4 089, superior al del Estado que solo alcanzaba 

$2 209. Además esa cifra era tres veces superior al de la i\tixteca Alta, 

dos veces superior a los observados en las regiones de La Cañada y La 

Chatina, solo superado ligeramente por la observada en Tuxtepec. 

El Sector Secundario seguía desarrollándose con una influencia mayor, 

sobre todo en el Sector Petrolero; permaneciendo constante el resto de -

actividades dentro del Sector, por otra parte, porcentualmente el valor -

agregado del sector fue inferior al total que presentaba el Estado; demo~ 

tréndose con ello, que la influencia del Sector Petrolero, infla la contab_.! 

lidad social regional del sector secundario y distorsiona la imagen que -

debfa ocupar el sector primario y el renglón de manufacturas .del sector 

secundario en cuanto a su aportación. Se percibe además que el auge -

del sector petrolero no impulsa el desarrollo de los demás sectores de 

la región· ya que los ins11mos que utiliza, los adquiere de otros lugares 

del pafs. 

Se .observa también que existe además un lento crecimiento de la indus,

. triaÜzaciOn no solo en el Istmo, sino en ~o el Estado, pero co~ una 

acelerada dependencia comercial hacia el exterior de la regiOn, presen

tando un déficit comercial del 90% (exduyenclo el renglOn petrolero), en 
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comparación con el 39% que presentaba en 1960, e inclusive contra el 

51% observado a nivel estatal en 1968 y 34% ~ 1960. La balanza --

·comercial regional tiende hacia un equilibrio gracias a la influencia -

positiva que presenta el sector primario:( Ver: Cuadro N'2- 5) 

La pra:kcciOn ístmica después de satisfacer la demanda interna, se -

canaliza a los mercados de los estados circunvecinos y otra parte se 

exporta, notándose una limitada relaciOn de intercambio ínter-estatal, 

ya que alrededor de la cuarta parte de las compras las hace al exte-

rior, las cuales representan casi el 503 del valor ag+egado consumí-

do, coc.servando una relación similar la economía ístmica. 

3o. En la región del Istmo, el 50% del valor agregado corresponde a los i!! 

gresos mis:os que incluyen intereses, alquileres, e ingresos de personas 

que trabajan por su cuenta, y que en forma más desglosada corresponde 

una terrera parte a sueldos, salarios y prestaciones;, otra tercera parte 

corresp:::nde a utilidades, intereses y alquileres, quedando la tercera -

parte dividida en partes iguales entre el consumo de capital, los ingre..: 

sos gubernamentales, y los ingresos de personas que trabajan por su -

cuenta. 

4o. La regiOn del Istmo vende ·hacia el exterior fundamentalmente productos 
. . . 

agropecuarios, alimentos, .. bebidas y productos pesqueros de donde --
obtiene el 40% de sus ingresos, el 203 .. de los pr<Xluctos del petrOl~Ó y 



CUAOllONo. 5 
AUIUNA!i VARIAnl.1!11 !lllCTORIALl?!I DEL tnMO V OOL llln'A~, 1968, 

( l!N MILfl!-1 IJf! MlSOO V l'ORClltn AJES Rl!Sl'l!(11 IVAMllN'rl1 ) 

Bt!C'fOR PRIMAHIO Sl!CUNOAll.10 11!RCIARIO 

VARIAllLI! 

SUCWtRl 
l!N llJCION At 

PllSOS 111fAL 

rl!1ROLllO 01RAS 'IO'lAL --------------VN SU tl>N'tRl llN SU can Rl EN rll CONt RI · IJN 'll1 COHt Rl • 
1'1!!10!1 llUCION - l'l!SOS lllctai • l'SSOO. llJCION - PllSOS lllctON 

VALOR AORUOAVO ISTMO 325.1 29.0S 136. l 12.l6 353.0 :U.M 4119. l 4.1. 70 

VAl.ORAORHOADOa BSTA 
00 - 1,609.6 34.39 167. 4 3.Sll 1,643. 5 3.S.12 l,BUl.9 38. 70 26.91 

CONTRlllUCION DBL ISTMO 
AL 600. % 

COMPRAS ISJ'MO( FUERA) 

vrmrM lSTMO (FUERA) 

RSL. DB COMPRAS A • • 
VENTAS 

COMPRA."! t!ST AOO 
( f:UBRA) 

VENTAS EST AOO 
( Ft/BRA) 

RBl.ACION DB. COMPRAS • 
.A VENTAS. 

20.19 

48.0 

222. 4 

0.22 

319.0 

896;0 

0.36 

8.69 

33.27 

13.55 

34.42 

81. ªº 
38. 7 7.01 

13(1. 5 19. 52 

o.ao 

21.48 

389. 7 70.$9 

204. 8 ~64 

l. 90 

27. 01 

426. 4 77. 59 

.1.15. 3 .'10.16 

1.28 

1113. 8 7, 81 1,M2. 6 6.o;.: 5-4 1, 726, 4 73. 3~ 

134. 4 5.l(l 1,128.2 .J.'.3.38 l,262.6 48.50 

l. 37 l. 37 l. 37 

FUE)l.'TE: . MattiZ .• lnm.imo·ProclÍ~O. .1968 • de Oa~ ··&neo de Méltlco. . 

NOTA: 

:ZUl 

75. 7 

110. 7 

0.68 

308. 2 

444. 7 

O, 69 

13. 71 

16. 56 

13.09 

17.08 

TO'tAL 
+ • e .. "" .......... 

CONSl l\tlt' • 
llN CION 

rusos 't<7tAL 

2!\.91 

552. l 

668. 4 

o. 8.1 

2,603.3 

0.90 

100. 00 

100. 00 

100. 00 

100. 00 

100. 00 

100.00. 
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sus derivados~ esta situación demuestra claramente la escasa industria 

llzaciOn de la región ya que las ventas al exterior se circunscribe a -

la venta de alimentos, bebidas, tabacos, cemento, mármol, onix, cal 

y ladrillos; pues aunque el petróleo y sus derivados juegan un papel -

importante en la captura de ingresos, éstos se ·concentran en contados 

empresarios y el gobierno, pero sin beneficiar a los asalariados de la 

región. 

So. La producción de la región, desde el punto de vista interno, vemos que 

de las 31 actividades que registra la Matriz, 20 de ellas se destinan al 

sector terciario, entre los que encontramos: centros de esparcimiento,-

hoteles, restaurantes y algunos otros servicios públicos y privados y -

variando la distribución de las restantes, se distribuye entre las activi-

dades de la construcción, transportes, almacenaje, producción y repara-

ción de equipo de transporte, caza y pesca, y otras inversiones. 

60. El sector petrolero tiene poco aporte a la economía regional ya que -

solamente el 2. 7% del producto del sector fueron compras que se efec

tuaban dentro de la región en 1968, caracterfstica similar sigue presen-

t:Andose para 1981 y debido a ello, .el impacto del sector petrolero sobre 
. . . 

los demás sectores fue mínima; alcanzando por cada peso de increineñto 

en la demanda final del sector, un impacto total de Qnicamente 3.6 cen-

ta vos mAs; mientras que en el sector de la construcci6n el impacto en 

el. pr<xiucto total fue de $1. 01, por cada peso adicional que se efectuaba 
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en la demanda final del sector, en toda la economía istmeña, se alcanzó 

un increm~nto de $0. 45, obteniéndose un efecto multiplicador de 1. 45, -

.el cual baj6 en comparaci6n al que se observa á nivel nacional. 

7o. Para 1981, se observa un crecimiento importante del sector petrolero, -

de la industria de transformaci6n y otros servicios '(profesionales, buro

cráticos y pers('llales); no obstante, sobresale la importancia del sector 

petrolero en cuanto a dependencia económica externa se refiere ya que 

más de la tercera parte del producto total depende de las imp6rtacio--

nes. 

80. Más de tres cuartas partes de las importaciones de la regi6n se des ti -

nan a dos sectores: el petrolero y las manufacturas que aunados al de 

electricidad y otros servicios influyen deficitariamenre en las relaciones 

de intercambio comercial, L&s exportaciones superan a las importacio

nes para 1981 en más de cuatro mil millones de pesos, lo cual repre-

senta más de la quinta parte del valor agregado de la región. Por otra 

parte, se observa que la demanda intermedia tiende a disminuir ya que 

del 30.13 del producto total que se tenfa eri 1968 bajO a 21. 83 en 1981, 

debido al incremento en la exteriorización de la economfa regional ( ver 

cuadro:N2. 6 ) 

9o, En 1981 se observan cambios sig11ificativos en la estrUctUra prodúctiva ~ 

en comparación a 1968, destacando lo sigui~~: 



CUADRO No, 6 .1 

ALGUNNi VARIAllUlS SECJORIALllS DEL l!>"TMO DH ·rm1UAN1 HPEC. 

( lln mlllmms de pceos y pom~nrnjee ) 

s B C TO n PRIMARIO SE CU N D A R 1 o T 

C~trl~ PF'TROLIJO OT ll A s 'fo·¡ A L 
VARIAllLI! et n n - Pesos % Pceos % Pee os % Pesos Peeos 11(01 ( % ) 

Valor Agregado 4,434. o 22.12 5,275.0 26.32 5,246. l 26.18 10,521.l 52. 50 S,086,6 
(VA) 

lm porta clones 1,318. l 11. 26 4,008.9 34.26 
( M ). 

5,056. 4 43. 21 9,065.3 77. 47 1,318.0 

Exportaciones 2,522.9 15.95 8,672.8 M.82 2,HOO. 9 17. 71 11,473.7 72.53 l, 822. 7 
(X) 

Relación MI)( 0.52 o. 71 o. 46 Cl.(12 l. 81 2. 44 o. 79 1.07 0.72 

Relación 0.30 0,'5l o. 76 1.30 O.% l.<>:\ 0,8(1 l. 48 0,26 
MfV,A, . 

, Relacloo 0.57 o. 72 l. 64 2.08 o. ~3 0.68 l. 09 l. 38 0,36 
X/V.A. 

FUENTE: Matñz de l~sunio, • Producto de In Hc¡11!in del t..cn~o ~981. 

13 R e A R l o 
Contrlh.! 
cl6o % ·rceoa 

25.38 20,041. 7 

11. 27 11, 701, 4 

11.52 lS,BlQ.3 

0.98 o. 74 

0.44 0.58 

0.45 o. 79 

Contrll~ 

dón X· 
------~ 

100.0 

l!IO. O 

100.0 

l. 00 

l, (KI 

l. (Kl 

.... 
~··.· 
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a) Debido a la exteriorización de la economra regiooal vemos que mientras 

en 1968, las exportaciones equivalfan a las dos terceras partes de la -

demanda fiPl, para 1981 dichos indicado!es casi se igualaban; la pro

porción de ~"11portaciones al valor agregado permanece igual en ambos 

años. 

· b) La influencia del sector petrolero para 1981, denn"'O de la economfa - -

regional es: bastante fuerte ya que mfls de la tercera parte de las impo! 

raciones. !:'.is de la mitad de las exportaciones y más de la cuarta par

te del vak: agregado corresponde a ese sector; pero por otra parte la 

produccillr: 5el sector apenas alcanza a cubrir e1 2. 3% de la demanda 

final regicc.:.l, y sus compras del sector en la región siguen represen-

tanda sólo el 5. 8% del producto total del secror. 

c) Se . aprecia .;:n la región una fuerte carencia en lo que se refiere a la 

integració:: regional, sólo en las industrias extraaivas, construcción y 

pesca ; fJ:iste una incipiente relación entre pn:rluctores que pretenden 

mejorar s:::: situación como oferentes. 

A fin de :implificar el anAlisis económico de la región consideramos -

convenien::; reducir a 12 los principales sectores de la región del Istmo 

de. Tehua:w:pec, quedando los siguientes: ; agricW!ura,- producción animal, 

silvicultur.i.. pesca y caza, industrias extraciivas .. industria del petróleo •. 

industrias die transformación, construcción, elec:tticiélad; comunicaciones, 
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transportes y almacenaje; turismo y esparcimiento y otros servicios. 

3. 4 Ingresos y Gastos .Familiares 

De acuerdo a un muestreo realizado en el 1% de las familias en la regioo del 

Istmo de Tehuantepec, se tiene un ingreso promedio de $10,389 para 1981; además 

sólo el 153 de la PEA obtiene ingresos superiores a los 520,000 mensuales, el-

273 de las familias obtiene ingresos inferiores a los $ 5, 000 mensuales, de los 

cuales destina el 80% promedio en alimentos. 

A nivel subregional encontramos que en la I Salina Cruz, se concentra la mayor 

cantidad de familias con ingt:esos superiores a los 520, 000 mensuales, y que --

Cmicamente un 63 de ellas percibe un ingreso inferior a los $5, 000 mensuales -

arrojando un ingreso promedio de S 15, l 12 mensuales en la subregi6n resultando 

el más alto de la región {stmica, seguido por la subregioo VI cuyo ingreso pro

medio es de $14, 095 por mes, las demás subregiones tienen un ingreso decre-

ciente hasta llegar a la subregión lll que es la más atrasada económicamente y 

que apenas alcanza un ingreso promedio familiar de $6 851 mensuales y ligera-

mente arriba encontramos a la subregiOn IV con $7, 981 mensuales. 

A nivel de distritos, es . Juchitan el que conserva mayor homogeneidad de los 

ingresos entre sus subregiones, ya que en promedio los ingresos son de - . -
$10, 437. por familia, mientras que en el distrito de· Tehuantepec existe una •

mayor distorsiOn de los ingresos varlando en~~ · $6, 851 y los $15, 112 que --



CUADRO N~ 7 
PRINCIPALliS INOICAOORl!S somrn INGl\l(SO!l MHNSUAl.ES l'AMILIAllllS llN LiL ISTMO. 1961 

Ingresos mensuu les % de fllmlllus % de fomlllus <¡¡. 1lc fu1nlllu11 ~~ ll<.!l Jl!IHIO \\', del gu ato ..:n Coctlclcntu d¡, r<•lucl(Jn 
promedio con ln¡µ"Csos In• con h1gnM>B con ln¡i;rciros 1·c~pcc10 ni ullm<•ntn~ y u• d<• Glnl 

Pamlllns (pesos) fer, :IOOU/1ncs lnkr, 7500/ aup. 20 000/ ln¡¡rcAn 10111 I lu11·nitc11 
nWtJ OlCli (4) ¡ (5) 

{ll !2l (3) w ¡s¡ (ñ) m B!l !\!l 
StJBREGION 1 9021 15 112 6,0 26,ll ;16,0 H,8 84,0 0.358041 O, 72 

StJBREOION 11 12 078 8 766 28,0 S:I, 2 6,(1 59.1 81.l, 4 0,3911129 8,0(1 

StJDREOION 111 5 501 6 851 49, ..¡ 67,6 0,9 71.0 19. 5 0.391:170 75.11 

&JDREGION IV 2 517 7 981 3:1.4 53,0 3,\1 52.8 97.11 0,414:108 13,59 

01srnrro DE 
TEllUANfE· 
l'EC 29 117 10 303 25, 7 47,5 14,4 54.3 65.2 Q.421314 :1.:io 

StJBRllGlON V 14 MO 9 113 31.9 54,0 1 t°,2 62.9 S:l,0 (), 492:142 4.H2 

StJDREOION Vl ll 244 14 095 22.2 35,5 27.4 57;6 73,2 0.486886 J. :lO 

SUBREGION Vil 9 328 JI ll'H 23,4 47.9 16.0 54.4 70,8 o.477769 2.99 

&JBl\EGION Vlll 17 653 8 854 30, I 53,3 11 ,5 62,6 80,4 0,461833 4, (13 

OISl'IUTO. DE 
JUCHITAN 52 815 10 43? a7.7 48,7 15,6 61.4 77; l o. 475388 3,12 

l\OOION DW. 
tsrMO ª·' 932 .· io 389 27.0 48,3 15,1 58.7. so.o 0,456951 3.18 

. ' 
PUBNTB : . Enc:ueÍltA. dtreéfa,. 19810 

.... 
N 
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corresponden a Salina Cruz, los cuales además influyen para que se equilibre 

los ingresos promedio del distrito, alcanzando. $10, 303 mensuales por famÚia, 

como podemos observarlo en el cuadro No. 7. Desde el pun1;,o de vista de 

Íos gastos vemos que entre mayores son los ingresos menor es el porcentaje 

que representan los gastos familiares generándose una mayor capacidad de -

ahorro y a la inversa, entre menores sean los ingresos, mayor será el - -

mo~to a gastar, y consecuentemente disminuye la capacidad de ahorro, -

ejemplo de ello, lo tenemos entre las subregiones I y III en el distrito de 

Tehuantepec. 

Si tomamos en consideración que en el municipio de Salina Cruz, se ha concen-

trado una población foránea que es la que disfruta en términos generales de los 

ingresos más altos,· destacándose entre ellos los técnicos especializados contra-

tactos en el sector petrolero, pesquero y otros servidos especializados que han 

propiciado un desplazamiento de la población ístmica nativa. Por otra parte -

esa población hasta cierto punto se le puede considerar pasajera, a la cual no 

le interesa invertir ni capitalizar la región. 

En base a lo expuesto podemos deducir lo siguiente: 

a) El municipio de Salina Cruz. ha observado un crecimiento econOmi.co -

acelerado, beneficiando a un amplio nQmero ·de famili~s las. c:Ualés son 

fündamentalmente inmigrantes • 



74 

b) Las actividades del .sector petrolero y pesquero han propiciado el auge 

éconómico de la subregión I; pero no así las demás subregiones dei'

Di.strito de Tehuantepec que no han tenido un apoyo diferente, y que -

continClan con sus actividades económicas tradicionales y se han ido -

rezagando cada vez más en comparación a Salina Cruz • 

c) El desarrollo económico de . las cuatro subregiones que pertenecen al 

. Distrito de Juchit{m presentan un desarrollo económico más homogéneo 

y ello se refleja en los ingresos y gastos realizados. 

d) El patrón de ingresos en la Subregi6n 1, Salina Cruz, tiende a validar 

la hipótesis de una economía de enclave, propiciando un escaso desa--

rrollo en las demás subregiones. 

3. 5 Otras Caracterfsticas Socioeconómicas de la Región 

La evolución de los servicios e infraestructura social, normalmente se encuen

tran en relación directa al grado de desarrollo económico de los pueblos, no -

obstante consideramos necesario hacer un análisis en los aspectos de vivienda, 

educación, alimentación y salud. 

De acuerdo a las cifras censales para 1970. en la región del Istmo de Tehuan

tepec existían. 52, 287. viviendas, . ocupadas por s. 5 · ocupan tes •. p()r vivtenda, cifra 
. ·- . .. . ;, . ,, . '. - \''•. '•. .. . ··.'. ,, ... '·· '. 

inferio~ a la Estatal que fue de 5. 78 o .. a la nacic:>nal que era de . 5. 83; obsetv~ 
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dose además que el 85. 23 de ellas eran propias mientras que a .nivel nacional 

solo se alcanzaba el 663. Otra característica era que el 57. 23, sólo tenfan-

un cuarto, mientras que a nivel nacional se alcanzaba el 40.1%, asimismo el 

44.33 de las viviendas contaban con el servicio de agua potable, 39.63 conta-
~ 

ban con energía eléctrica contra el 2i. 4% que .presentaba el Estado. 

Por lo que se refiere a los materiales utilizados en la construcción vemos que 

el 203 de las viviendas se construyeron con muros de adobe, madera, cart6n, 

y otros materiales, con techo de .asbesto, lémina de zinc, palma u otros mate-

riales; y que, más del 17% de las viviendas cuentan con pisos de tierra. 

Ahora bien, si pretendemos analizar el déficit habitacional en la región tendre-

mos que establecer parámetros definidos de acción; y asr, para que todas las -

familias dispusieran de una vi.\ienda, habrfa que construir cuando menos 

14, 640 viviendas; para alcanzar el promedio de 2. 5 personas por vivienda se 

requiere construir el 283 más de ellas; y si se pretendiera mejorar la c~lidad 

de los materiales también se requiere constrUir cuando menos otro 203 más. 

Así en conjunto estimamos un déficit del 483 de viviendas para satisfacer esta 

necesidad de la región lo cual. parece imposible de alcanzarse, si el creci-

miento en la construcción de las mismas continOa a razón del 4.13. Con lo 

cual apenas se alcanza a cubrir el 2. 873 de acervo de viviendas. 

En cuanto a déficit habitacional por distritos el problema es mayor en el de . 
'. . , ' 

Tehuantepec, en donde eJ(iSten Ú6,6 familias por cada 100 viviendas, con. un -· 
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promedio de 5. 28 personas por vivienda; mientras que en el. Pistrito de 

Juchitán existen 108 familias por cada 100 viviendas cuyo promedio de -

alojamiento es de 5.08 -personas; el tamaño promedio de In vivienda es 

similar en coda región Cstmica; con una ocupación promedio de 3.18 pe_!: 

sonas por recámara. 

En cuanto al servicio de agua potable, encontramos que es mayor la 

cantidad de viviendas de la subregión I a la IV que cuentan con dicho 

servicio, mientras que en el resto de las subregiones el servicio dis

minuye. El servicio de energfa eléctrica cubre una mayor cantidad -

de viviendas de las subregiones V a la vm, disminuyendo en el resto 

de la región. 

Educación 

En relación al aspecto educativo, encontramos que en grupos de per

sonas de 60 años y más, predomina el analfabetismo; en la población -

cuya edad cae en el rango entre 23 y 60 años· la moda se ubica en -

primaria incompleta: para el rango de edad entre 18 y 23 años de edad 

la moda es con primaria completa y por último en el rango de 15 a 18 

años de edad la moda se ubica en secundaria incompleta; ·este último 

caso se explica por la fuerte incidencia de inscribir a los nií'ios entre 

los 7 y 8. años de edad por primera vez al ciclo de instrucción primaria 

Los · indicaqores anteriores, muestran un avance gradual progresivo .M 

la educacl~ en el Istmo, colocando a la región dentro de las más sobre· 
. .. '' : 

salientes del ·Estado, en éste aspecto; sin eriiliargo, existen deficiencias 
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cualitativas que se presentan en los düerentes niveles de educación, co-. . 

mo la demanda insatisfecha en la educación preescolar normal, que ape

nas se cubre el 2s3, menos del 63 en capacitación para el trabajo y el 

66% en la educación secundaria y media superior, como lo podemos a - -

preciar en el siguiente cuadro: 

REGION ISTMO DE TEHUANTEPEC 

Demanda Educativa en el Ciclo 1979 - 1980 

Nivel Educativo 

Educación Preescolar 
Normal 

Educación Preescolar 
Indígena 

Educación Primaria 

Capacitación para el 
Trabajo 

Educación Secundaria 

Educación Media Superior 

Educación Superior ITRI 

Instituto Tecnológico -
Agropecuario No. 8 

* 

Demanda 
Existente 

19 065 

5 214 

85 565 

6 844 

6 844 

3 297 

4ll 

152 

Demanda 
Satisfecha 

4 744 

3 206 

89 994 

377 

6 071 

2 168 

411 

152 

3 en Relación 
al Total 

24.88 

61.49 

105.18 

5.51 

65.76 

65.76 

100.00 

100.00 

"'·No se contabilizan: 7 albergues,. 17 cen~ros de. castellanización y 64 
eseuelas biHngttes 

. FUENTE : Programa Educativo 1~80 - 1986. SEP 
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Salud 

Por lo que se refiere a los servicios de salud en la región fstmica 

encontramos una significativa deficiencia en relación a la que se obser . . -
va a nivel Nacional; encontramos algunas subregiones que no cuentan -

con un sólo médico y menos con ·algún tipo de infraestructura médico-

asistencial; presentándose en toda la región una existencia promedio -

de médicos cuando menos cuatro veces inferior a la media nacional. 

Por otra parte tenemos que las dos terceras partes de la población 

no son derechohabientes de las instituciones de salud pública; presentá,!! 

dose con ello , una escasa cobertura institucional; adic~·'Jnalmente en -

contramos que únicamente el 2. 23 de los entrevistados opinaron, que -

el servicio de esas instituciones es excelente; P.ero la gran masa de -

la población istmeña , prefiere los servicios médico-asistenciales priva -

dos, los cuales aunque son más caros los consideran mejores. 

Se considera necesario proveer al Istmo con un servicio adecuado -

en éste renglón, no tan sólo de medicina preventiva, sino de la infra -

estructura necesaria que permita atender las principales enfermedades 

que se presentan en la regi6I}. 

Actualmente el Istmo cuenta con 43 instalaciones· médico-asistencia-

les, correspondiendo : 6 al IMSS ¡ 1 a FNM ; 15 a la SSA ; · 7 ai. ISSSTE; 

5 al INl; 1 al DIF : 1 a PEMEX y 7 son de la iniciativa privada • 

Nutrición 

Estudios sobre el aspecto nutricional señalan que la poblacic5n pade-
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ce cierro grado de desnutrición, debido a una existencia restringida de -

alimentos que permitan satisfacer los requerimientos mínimos necesarios; 

teniéndose como resultado una deficiencia de proteínas y calorías en la -

población istmeña, que aunada a las enfermedades infecciosas y la falta 
" 

de higiene, provocan un alto nivel de morbilidad y mortalidad de la po-

blación., 

En virtud que la población es deficitaria en la producción de algunos 

alimentos básicos; la dieta se integra de: maíz, frijol y chile; combinág 

dose con plantas y animales silvestres, huevos, peces, café, aves, sal, 

azúé:ar y jo panela . 

Existen marcadas diferencias subregionales tanto en la cantidad como 

en la calidad de la dieta ; asf por ejemplo, en las comunidades ribereñas 

de las subregiones : I, 11 , V , VI, y VII, cuentan con una mayor diver-

sidad de alimentos obtenidos del mar asr como de productos agropecua--

rios ; en cambio las demás comunidades y subregiones, presentan una -

mayor deficiencia en la producción de alimentos y el campesino tiene -

que proveerse a través de comerciantes y /o la CONASUPO, con lo cual 

sólo puede asegurar una mínima parte de los productos básicos. 

· Observamos también, que existe una estrecha relación entre la nu-

trición y los niveles de ingreso, observándo así que en las subregiorres 

lU, IV, y VIII los requerimientos de alimentación son medianamente -

cubiertos en cuanto a cantidad, y calidad de los mismos; mientras que . 

en el resto de la región la tendencia es a la inversa, es decir, a ma-
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yor nivel de ingresos corresponderá tma dieta mds equilibrada • 

Consideramos, que es necesario impulsar proyectos capaces de gene

rar fuentes qe empleo· que permitan elevar el nivel de los ingresos fam_! 

llares a fin de mejorar el nivel alimenticio de la región. 

3.6 Salina Cruz como Polo de Desarrollo 

Por existir en Sallna Cruz un puerto de altura que sirve de entrada 

y salida de mercancías nacionales e internacionales, se propició la cr~ 

ci6n de ima infraestructura adecuada que permitiera una mayor eficien

cia portuaria. Es asr, como el Gobierno F~deral fue introduciéndo co

municaciones terrestres, aéreas, infraestr.ictura urbana , portuaria, etc.; 

pero a medida que se ampliaban las comodidades se fueron ampliando -

las perspectivas de convertir al municipio como un punto de desarrollo 

económico y social , del cual se espera , extender los beneficios a toda. 

la regi6n Ístmica o "corredor fstmico" como también se le ha denomin!!_ 

do, De esta manera se han ido concentrando las inversiones federales -

en este lugar, existiéndo actualmente una consi~tente infraestructura P~! 

quera; se ha construfdo por parte de PEMEX una refinería , un oleodu_s 

to y un a moniaducto, lo cual' permite que desde Salina Cruz se distri- -

huya petróleo, gas y· sus .. derivados a parte d~ los E;stados de Chiapas, 

Guerrero y al propio Estado de Oaxaca •. 

·La· incidencia de las inversiones en Salina Cruz, ha propiciado .un -

fuerte y sistemAtico desprendimiento económico. y social del mismo para 

con el resto de la región , y como . indicadores, podríamos citar que -
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es aqur en donde enc0ntramos un mínimo porcentaje de la población que 

habla alguna lengua autóctona. existe el nivel más bajo de analfabetis--

mo regional, mejor nivel de infraestructura social como escuelas, agua 

potablé, electrificación , instalaciones sanitarias, etc. 
' ... 

Las caracterl::iticas mencionadas, han permitido motivar e impulsar -

las actividades comerciales e industriales en este municipio , absorbiendo 

una parte considerable de la mano de obra • Se observa asimismo , que el , 

crecimiento del sector secundario, y en especial las industrias de trans--

formaci6n ubicadas estratégicamente para captar las materias primas del 

Sector Primario y las áreas de distribuci6n y/o consumo, generan un pr~ 

ceso de desarrollo autónomo que no necesariamente depende de las ex--

portacione!=I o de las inversiones federales para su crecimiento • 

Obsezvamos también, que mientras la PEA del Sector Primario tiende 

a disminuir, simultáneamente la del Sector Secundario tiende a increme!! 

tarse, y con ello se alcanza cierto equilibrio • Lamentablemente ese fe

nómeno· no se presenta en toda la región del Istmo, originándose una -

polarización acelerada entre el atraso y el desarrollo, y que de no det~ 

ner , y /o romper dicho fenómeno, habrá que afrontar serios probfomas ..: 

socio,-económicos en la'. región • 

3. 7. l.a Proble~áttca de .la Industrialiiaci6rt del Istmo 

En el Istmo Oaxaqueño, exiSten 312 agroiduscriés, de las cuales el 

803 se dedican a Ja manUfactura de alimentos, el. resto al empacado de, · 

frutas, pescado y marisco~~ que se exportan fundamentalmente a los 
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los Estados. Unidos y Japón; 33 establecimientos se dedican al proceso 

de transformación y a la manufactura de productos minerales no me

táli~s como onix. marmol • yeso, cal y sal; 5 empresas dedicadas a -

la extracción de productos minerales, y una empresa productora de ce 

mento. 

Consideramos que por la ubicación geográfica del Istmo, la infraes

tructura existente, . c:oncar con uno de los cuatro puertos de gran altura 

que tiene el país, ser punto de exportación petrolera y disponer de su

ficientes recursos naturales explotables; hace que el Istmo se conviena 

en la regi6n de mayores espectativas de desarrollo industrial para el -

Estado de Oaxaca • A pesar de ello, no se ha alcanzado un nivel signi -

ficativo de industrializaci6n que permita aprovechar esas ventajas , por 

las siguientes razones : 

l. El heoho que la franja ístmica se extienda hasta los Estados de Ve

racruz y Chiapas, sobre todo el primero, que cuenta con una infraes

tructura global más desarrollada lo cual le permite una mayor ca pita -

lización, erigiéndose así en un monopolizador· de la industrializaci6n 

regional, quedando lógicamente en desventaja la parte oaxaqueña • 

2. La raquftica infraestructura de apoyo existente ( caminos, electri

ficación, etc. ). impide estructurar un siste~ bajo de costós en la -

industrialización de la producción , que permita al Istmo ser competl 

tivo en cl. mercado nacional • Aunque la infraestructu~ existente en 

la región sea superior en comparación a la que existe en el resto -
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del Estado, ··queda en desventaja al compararla con la que existe -

en otras partes del país . 

3. El Sector Petrolero no ayuda al desarrollo económico de la re .,.._ 

gión, ya que por un lado, los insumos que consume ésta industria 
" 

son adquiridos en otras partes ya que no se producen en la región; . ' . 

los altos ingresos de la PEA dependiente del Sector Petrolero gen~ 

ra una deman$ de productos que están en general fuera del alcan

ce .del resto de la población, lo cual propicia un fenómeno inflacio 

nario, estimula la importación de mercancías y reduce las posibi

lidades de la industrialización regional • 

4. La pesca busca como objetivo principal la exportación de la pr~ 

. ducción, hecho que tarilbién influye en forma negativa para la indus · 

lización del producto en la misma región. 

S. El sistema de transporte tiene objetivos claramente nacionales -

y a través del servicio multinodal tu1·rstico, está enfocado a satis-

facer una afluencia turística internacional, ocupando un segundo lu-

gar el nacional y al final la afluencia regional y local. Esto produ-

ce efectos multiplicadores significativos de las inversiones en el --

proceso de desarrollo. de la economía nacional, pero con mfuimo -

impacto para el desarrollo regional de los. sectores primario y; se-
' ' 

'cundario , · ocasionando un crecimiento desequilibrado del sector ter 

etario (comercio y servicios), dado el incremento constante de 

los costos. 

6. La inversión pObllca federal canalizada hacia el petr6~eo y los. 
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transportes, que son ramas de interés nacional, puede representar un -· 

freno al crecimiento de la produccl6n de los sectores primario y secun~ 

rlo de .la región, por lo tanto, si se desea Impulsar el desarrollo regio

nal, se requiere que la 1nversi6n pCtbllca se canalice a la ejecución de. -

programas colaterales de acuerdo a las ca~acterlsticas subregionales; de

biendo ocupar un lugar prioritario los proyectos de tipo productivo: agrí

colas, pecuarios. agroindustrlales , pesqueros, forestales. etc.; poste·

riormente los. de apoyo: electrificación, caminos rurales, carreteras, 

programas de asistencia técnica' y comercialización, etc.; por último -

los proyectos sociales : obras de urbanización , vivienda , agua potable, -

salud, educación , etc •• 

Estos programas generarán una demanda inter-subreglonal, dinamizá!! 

dose la producción y la comercialización, y con ello se contrarrestaría 

la polarización econ6mlca regional. 

'' ... 
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CAPITIJLO IV Objetivo~ y Mecas 

4.1 Objetivos Nacionales 

\. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, aparecen los muni-

cipios comprendidos en las Subregiones 1, 1I, VII, el municipio de San 

Pedro Comitancillo de la Subregi6n IV y Santa Marra Xadani de la Subre-

gión VI; se encuentran ubicados en la Zona 1- A, cuyas características 

son apropiadas para el desarrollo portuario industrial. 

Los municipios restantes de la Subregión VI y los de la Subregión ;

VIII, quedan inclurdos dentro de la Zona I- B, o sea los que tienen -

prioridad para el desa1Tollo urbano-industrial. 

De acuerdo a este esquema, podemos hacer algunos comentarios al 

respecto: 

a) En base a las prioridades ponuario-urbano-industriales del pars 

son las Subregiones : 1, II. VI, VII y VIII las que presentan un ma -

yor desarrollo económico regional y a las que se les contempla viables 

de dar apoyo por· parte del sector pOblico federal ; descartando de ese 

enfoque .a los municipios de Comitancillo, Santo IX>mingo·, Unión Hi--

· dalgo y Niltepec • 

b) De continuar la tendencia de crecimiento demogrifico hasta aho

ra obseIVado, se estima que para 1986, ~SV8s Subregiones tendrán u

na densidad de más de veinte habitantes por Km. 2, mientras que el -

resto de las Subregiones • mantendrán un lento crecimiento y aún pa-
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ra el año 2 OX>. no habrán alcanzado dicha densidad de -poblac16n • 

e) El hecho que dentro de la planeaciOrÍ nacional • se delimiten á-
' . 

reas. definidas, hacia las cuales se canaliza una fuerte cantidad de re~ 

cursos financieros, se brinden estfmiilos preferenciales a las mismas 

y se marginen a las demás §reas, genera necesariamente dos ten~en- .· 

cías: una din§mica y la otra, estática ; que para -el caso del Istmo de 

Tehuantepec, rendrfamos que la tercera parce de la región, que es la . 

más desarrollada lleva una tendencia acelerada en su crecimiento eco~ 

nómico, concretizando, diríamos que las Subregi.oneá I, JI, VII y --

VID tienen rr'..ayor viabilidad de desarrollo ; mientras que las Subregio· 

nes lll , IV y V presentan una tendencia estlitica • Esta situación in

duce a pensar en la necesidad de una adecuada integración regional ·de 

acciones, es decir, se requiere de la planeaclón económica regionali-

zada, que tega factible el~var el nivel de vida de la poljac16n, me-

diante la ga?.eraclón de empleos, incrementar la producción y la pro;. 

ductividad y consecuentemente elevar el nivel de ingresos en la re--

gi6n. 

4. 2 Olljetivos Regionales · 

La Regi{E del Istmo de Tehuantepec, . cumple una funcl6n especffi ~ 

ca dentro de la actI:vidad e~n6m1ca estat81 y nacional, siendo sujeta 

de atendm dentro de Ja planeacl6n desde e8os dos 4ngulos ; pero la

mentablemente, el foco de. atenc16n .es restringido, atendl~do . sólo --
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parcialmente a la región , áreas que las podríamos considerar estra

tégicas ( Salina CnI;Z, Juchi~n. y Ciudad Ixtepec ). las cuales supues

tamente estlmulan1n el desarrollo económico d~ resto de la región .• 

Consideramos que la concentración de inversión y acciones en esos -
... 

puntos estraté~cos les puede propiciar el crecimiento económico de 

los mismos , pero· no el desarrollo económico de la región; ya que -

para que ello se dé , es necesario planear y programar acciones me

diante la definici6n y concretizaci6n de objetivos y metas espacio--

temporales que permitan impulsar un desarrollo económico regional e
quilibrado; y para lograrlo, consideramos que es necesario establecer· 

como objetivos fundamentales los siguientes : 

l. Propiciar la integración económica regional 

2. Elevar la producción y la productividad regional 

3. Disminuir las desigualdades subregionales mediante una inter

acción dinámica sectorial 

4. Abatir el desempleo y subempleo regional a menos del 53 de 

de la fuerza de trabajo existente • 

5. Nivelar Tu. captacioo de. ingresos regionales a los nacionales 

6~ . Elevar los mfnimos de bienestar. de la poblacioo regional . 

4.2.1 Entendemos por integraci6n ~mica regional,. como l.IIJB 

polftica económica capaz . de proplclar y estimular la producci6ÍJ. y :a 

la productlvidad, · en todos los sectores económicos regionáles que - . 

· permita satisfacer la demanda in tema y los exedentes se. envíen al 

exterior, con un Incremento ~ los Ingresos que propicie mejorar 
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los mínimos de bienestar de la población • 

4. 2. 2 Al mejorar la tecnología y capacitar la mano de obra utili

zada en el p~oceso de producción, se logran dos cosas, incrementar 

el volúmen de la producción y mejorar la calidad de la misma; con -

ésto se logra desarrollar la economra regional, siempre y cuando no 

exista una fuerte concentración de los bienes de capital. 

4. 2. 3. Es evidente que existen diferencias económicas entre las -

subregiones del Istmo, asr como entre la PEA, dependiente de cada -

uno de los diferentes sectores que participan en la actividad económica 

regional. 

Se observa una fuerte desproporción de los ingresos por sectores, -

asr la PEA del sector petrolero percibe ingresos mucho más altos en 

relación a los que obtiene la PEA del sector agr!cola. 

Ante ésta situación, se considera necesario reducir esa disparidad 

de 2. 2 a l:G en los ingresos de las subregiones más adelantadas y las 

más atrasadas en 1981, hasta llegar l. 2 para el año 2 000 • 

Considerándose además que es indispensable que los objetivos de un 

crecimiento equilibrado se extiénda a los sectores, y se considere, -

por lo tanto, como un objetivo la reducción de la disparidad sectorial 

de 2 en 1991 a l. 5 para el año 2 000 • 

Por otra parte, observamos que los beneficios del crecimiento e

conómico cada vez se concentran en grupos más reducidos, reflejándose 

en la captación de ingresos más altos, como lo demuestran los coefi-
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cientes cuyo rango varía de O. 358 a O. 487 dentro de las subregiones 

mostrando una desigualdad menor a la que se r~gistra a nivel nacio

nal. Pero dada la idiosincracia, costumbres. y <características cult.!:!, 

rales que predominan en la región, se pretende presentar una "mfu_! 

ma" desigualdad socioecon6mica. Además se consiCiera importante pla!!. 

tear como objetivo una reducci6n en el coeficiente de Glni, del rango 

a corto plazo de O. 35 a O. 45 ; a mediano plazo de O. 33 a O. 40 y a 

largo plazo de O. 30 a O. 35 • Es conveniente aclarar, que de todos 

los objetivos que se pretenden alcanzar, éstos últimos son los más · 

difíciles de lograr • 

4. 2. 4 La población rural marginada, emigra a las zonas urba-

nas en busca de mejores oportunidades de vida, no porque nazca y 

se desarrolle en ella el deseo de aventura • Casi nadie se ha intere 

sado en preocuparse y crear fuentes de empleo permanente, que -

propicien el arraigo de las gentes en sus lugares de origen; a lo -

más que se ha llegado es el de adoptar poses demagógicas y opor-

· tunlstas con "Programas de Emergencia", los cuales en el mejor -

de los casos sólo tienen un impacto pasajero. 

El objetivo de 1a planeac16n económica regionalizada es el preten · 
-·: 

der generar un alto nivel de. empleos; evitando el desperdicio de .la 

tue:.za de . trabajo ; aumentar la productividad medida en térmblós 

del recurso "capital" que es escaso para la región y para el pafs; 

aumentar el nivel de ingresos y mejorar los mfuimos. de bienestar 
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de las familias y localidades en particular y de la regi6n y Estado en 

general. 

4. 2. 5. LogJ;ar la nivelación de ingresos subregionales con el prome

dio nacional, redundaría en un arraigo definitivo de la población en la -

región, impulsaría fuertemente la comercialización interregional, se des~ 

rrollarian las actividades del sector secundario y con más brfos el ren -

gl6n de las manufacturas. 

4. 2. 6 Elevar los mínimos de bienestar ae los habítantes de las Sub

regiones, es en última instancia el objetivo primordial de la J:?laneación 

económica regionalizada; la programación de actividades en el renglón -

de la infraestructura productiva, no debe jamás tomarse de manera in -

dep~ndiente. ya que necesariamente debe de analizarse el respaldo que 

se dará con la infraestructura de apoyo y la infraestructura social • 

Sin una planeación global, no se puede pensar en un desarro.llo eco

nómico; y faltando éste, no se puede pensar y menos hablar de demo

cracia y paz social • 

4~ 3 Objetivos Sectoriales 

Alcanzar resultados concretos en materia de desarrollo económico -: 

quiere decir, recoger frutos de la planeaci6n global, _pero para que -

ello se de, es necesario establecer objetivos y metas sectoliales que 

tendrán que cumplirse a . corto , mediano y fargo plazo, considerando 

necesarias las siguientes a.cciones : 

4.3.1 Agricultura 
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La agricultura es la actividad más importante en la región ya que el 723 

d-e la PEA se dedica a ella. Esta actividad se divide en dos grandes tipos 

radicalmente diferentes : la agricultura tradicional de subsistencia y la -

agricultura comercial. 

' Por la magnitud de impacto sobre la PEA, la primera es la más im 

portante y se caracteriza por el predominio del cultivo del maíz sólo e 

interca lado con frijol, sobre todo en las sub regiones : III, [V, VUI; la 

segunda se dedica a cultivos y plantaciones de alta rentabilidad desti-

nada a mercados extra-regionales y se le ubica en las subregiones: 11, 

V y VI, en las cuales se produce : Ajonjolí~ limón y mango fundamen 

talmente. 

Las condiciones particulares en que se ha desarrollado por siglos la 

agricultura en la región; ha determinado la adopción de una tecnología -
-

que responde a las limitaciones de toda economía de subsistencia, y au!! 

que éstas prácticas son el producto de experiencias acumuladas a través 

de los años y que se cristalizan en la racionalidad de las labores de cul-

tivo aplicadas asr como sus modalidades. Sin embargo, esta agricultura 
l/ 

enfrenta problemas en el ámbito de la producción y comercialización -: 

destacándo las siguientes observaciones : 

a) Mal uso de la vocación natural del suelo ( ejem. ganadería y .no 

agricultura ) 

b} Presencia de plagas y emfermedades 

J/ Observación directa de campo· 



c) Erosión y pérdida de. fertilidad en amplias· 4reas· agrícolas 

el) Predominio de aperos rústicos de labranza 

e) Escasez. de crédito agrícola 

f) Escasez y carestía en insumos agrícolas 

g) Preéios bajos en la venta de excedentes 
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h) Invasión de predios en subregiones con mayor presión sobre la tie

rra existiendo un problema casi generalizado de lfmites 

i) ·Empleo inadecuado de los recursos hidrnulicos ( ejem. praderas -

en lugar de agricultura), así como la fa~.t.a de incorporación de te'" 

. rrenos que pueden ser beneficiados_ con riego disponible en el Dis-

trito No; 19 

j) La presencia de fuertes corrientes de vientos que impiden el clesa - · 

·rrollo de los cultivos 

k) La existencia de minifundios 

1) El intermediarismo limita los canales de comercialización oficial 

Por lo tanto, si pretendemos, alcanzar los objetivos de : 

¡ia Autosuficiencia alimentaria ( producción de maíz, frijol, arroz, -

azocar y aceite ) 

21?. Producir insumos para el secoor seéÍ.lndarlo, sobre todd para · el 7 
'. 

de las rnanUfacturas . ( algodón, arroz, azGcar, ajonjolí •. taba~; · 

frutas y leguIÍlbres) . 

31?. Diversificar los . cultivos para evitar su adquisición en el exterior 

( hortalizas y frutas ) 

4'?.. Utilizar la mano de obra. existente, coa la generaéión de empleos 
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productivos en la agricultura 

5~ La 'tlttlizaci6n racional de los recursos naturales ( tierra y agua ) 

Eqtonces es necesario que el Sector PCibllco, apoye mediante obras 

y servicios a la agricúlcura .de subsistencia; como el establecimiento y 
' ' 

construcci6n de: a) obras de pequeña irrigación; · b) obras de conserva -

ci6n del suelo y agua; c) abastecimiento de insumos agrícolas baratos -

d) impulsar y difundir la investigación agrícola; e) brindar asistencia -

técnica - pec;uaria y agrícola; 'f) impulsar la infraestructura agroindus

trial; g) agilizar y otorgar créditos baratos y oportunos y h) establecer 

un sistema ágil de comercialización. 

Sólo mediante éstas acciones, es posible que el producto de los sec

tores regionales crezca a un ritmo anual del S. 5% a corto plazo; 6. 53 

a mediano plazo y 73 a largo plazo • 

Para la agricultura comercial es necesario, establecer la infraes--

tructura que permita la integración agroindustrial, que haga viable la· 

captación de los exedentes de producción de ambos tipos de agricultura; 

también se requiere un fµerte apoyo en la construcción de vías de co~E. 

nicaci6n que permlta introducir los insumos necesarios y sacar oportu-

. namence · la· produccl6n. 

· .. 4.3~2 Ganaderfa' · 

Las poáibilldádes de . desarrollar ~ ganadeda boviJla. en las subregto .. 
i ' . ' ' - . ._ . . -- ·-.,-

nes ID, JV, VI y VIII es factible., pero" se delJen cootemplar fos sl-

gulentes aspectos : 
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Las áreas suscepcibles de explocaci6n son de r~gfmen comunal, pobla 

das por paseos nacivos de baja capacidad nucrlciva, con condiciones plu 

biométrica s favorables,. condiciones que han permicido pequeñas explot_!! 

dones ganaderas , la mayoría a escala familiar. 

Existen en la región muchos mananciales y arroyos pequeños con. 

escurrimientos durante todo el año, que podrfan servir como aguajes y 

para cultivar forrajes. Estas caracterfstícas abren las posibilidades de 

una explotación ganadera intensiva con una viabilidad para alcanzar los -

siguientes objetivos : 

a) Convertir a la región en autosuficiente de carne, leche y sus deri -

vados. 

h) Eliminar las adquisiciones extra regionales de ganado en pie y en ca -

nal, el cual proviene de Chiapas y Veracruz fundamentalmente 

e) Diversificar la ganaderfa, impulsando la poréicultura, caprinocultura, 

avicultura y apicultura, actividades con las cuales puede mejorar 

considerablemente la dieta de la población 

d) Propiciar la captación de fertilizantes naturales que servirían de apo

yo a la agricultura 

Para lograr esos objetivos, es necesario que el Sector Público parti"" 

cipe en la ejecución de acciones concretas como: 

1'.2- Impulsar mediante obras de infraestructura pecuaria, la explotación -

ganadera intensiva 

2'1 Introducir razas nuevas de ·ganado susceptibles de adaptarse en la -

ragi6n, e introduciéndo sementales que permitan mejorar, las razas 
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criollas a través del mejoramiento genético 

3'?. Mejorando los agostaderos e introduciéndo nuevas variedades de forra 

jes 

4'?. Estableciendo pequeñas plantas de alimentos balanceados 

" ' 5'?. Organizando y capacitando en aspectos pecuarios a los productores 

6'?. Implantando campañas efectivas de carácter zoosanitario 

Sólo a través de éstas acciones. es factible alcanzar un crecimiento 

constante del sector en un 9% hasta el año 2 000, se estima· que sólo 

en ésta forma se podrá cubrir la demanda regional. 

4. 3. 3 Silvicultura 

La atención a la actividad forestal comprende dos rubros : el aprove 

cha miento forestal y ~eforestación y la asistencia técnica forestal; las 

cuales se encuentran muy descuidadas en la región a pesar de los abun-

dantes recursos existentes, especialmente en la subregión V siguiéndole 

en importancia las subregiones IV y VIII; esa situasión origip.a. lamen::.. 

tablemente un triste panorama como: 

a) Fuertes problemas de lfmites entre las comunidades 

b) Desorganización interna en las .comunidades para el aprovechamien"' 

to racional de los recursos forestales 

e) InaccesibUldad a las áreas forestales 

d) Frecuentes incendios_ forestales 

e) Carencia de agroindustrias forestales regionales 

t) . Criminal prática e~osionadora de tumba -rosa '.'.'quema 
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Para evitar que se sigan desperdiciando esos valiosos recursos, consl-

deramos que es necesario; 

¡<?. Acelerar las acciones de deslinde y otorgar las ResoluC:.ones Presi

denciales, que definan y den seguridad a los usufrutuarios 

2'?. Organizar y capacitar grupos de comuneros y ejidatarios para la -

explotación forestal 

3~ Construir la infraestructura vial forestal, que permita tanto la ex-

plotaci6n de los recursos, como el acceso de la asistencia técnica 

forestal 

4'?. Establecer agroindustrias forestales 

5~ Otorgar créditos suficientes a los productores 

6~ Reforestar áreas que se encuentran en plena degradación, introdu-

ciendo especies de rápido crecimiento 

Es necesario que antes de iniciar las acciones, se defina previa- -

mente quien (es) serán los beneficiarios del los programas, cúales son 

los derechos de la comunidad, sus beneficios y también sus obligacio

nes , ya sea que la explotación se realice por la propia comunidad o 

por empresas forestales ajenas. 

Consideramos que se requiere de campañas concientizadoras y ad-
, . ' . ' 

ministratlvas, tendientes a erradicar la tala clandee¡tina de los bosques; 

sobre todo en los bosques de. Santa Mllrrá y San Miguel Chimalapa; se 

sugiere realizar un estudio profundo de los problemas que afroqta éste 

sector, brindando sobre todo especi.81 atención a las relaciones entre -

los habitantes de las zonas forestales, ya que pudiera resultar mejor 
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. 4.3.4 Pesca 
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La región fstmica cuenta con pesca ribereita y pesca de altura, rea -

!izándose la primera en la franja costera y los siete rlos que recorren 

la región, mientras que la segunda se realiza en a"lta mar. La produc-

ción de alta már en su totalidad y el 60% de la pesca ribereña se con-

centra en el puerto de Saltna Cruz, distribuyéndose el resto en las dife

rentes poblaciones de la región. 

En éste sector se observan algunos problemas significativos como -

son: 

a) La explotación pesquera opera para satisfacer la demanda de merca 

dos lejanos a la región y al Estado, desaparecí.ende así la oportuni -

dad de industrializar la producción, y aumentar el valor agregado de 

la misma 

b} En la región y en el Estado no existen canales de comercialización 

que hagan posible incrementar el consumo de la producción' a exee 

ción del camarón 

e) La concentración de la flota pesquera en Salina Cruz. a medida que 

el tiempo transcurra se tendrán que afrontar más problemas, debi-

. do a la incidencia . de otras actividades competitivas como las del -

petroleo, fertilizantes, transportes y la industrialización del puer

to; las cuales provocan una fuette contaminación, haciéndo incom

patible la actividad pesquera 
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d) La pesca ribereña desempeña un papel muy importante en la econo

mía familiar del sector, haciendo posible además la comercializa - -

ci6n de la produq::ión en varias comunidades costeras. 

Consideramos que es necesario apoyar a este sector a través de -

una serie de acciones entre las que destacan : 

ici. Construir un puerto pesquero por exelencia; por ejemplo Puerto --

Angel 

2ci. Impulsar el establecimiento de industrias pesqueras 

3ci. Organizar y capacitar grupos pesqueros 

4<i. Otorgar créditos accecibles a cooperativas y grupos pesqueros 

5~ Brindar asistencia técnica pesquera 

6'?. Impulsar la comercialización pesquera a nivel regional y estatal 

De llevarse a cabo éstas acciones se estaría logrando lo siguiente: 

a) Generar empleos en el sector pesquero 

b) Lograr una continuidad tecnológica y de escala entre las dos par-. 

tes del sector 

c) Fomentar el ahorro interno del sector 

d) Aumentar el ingreso de los pescadores 

e) Captar un mayor volúmen de impuestos 

4. 3. S Industria 

La región del Istmo posee una amplia gama de productos que pue

den servir de insumos y desarrollar así la planta industrial Cstmica. 

Propiciándose el desarrollo económico de las subregiones (stmicas; -
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lo cual permitiría el crecimiento descentralizado ·y la generación de -

nuevos lazos económicos entre las diferentes subregiones. 

Con el impulso y establecimiento de industrias manufactureras y de 

transformación, se pretende lograr los siguientes objetivos específicos: 
\. 

}'!. Caprar la producción agropecuaria y mediante la industrialización -

aumentarles el valor agregado, y aderruf s propiciar su desarrollo 

2~ Impulsar el crecimiento de un sector cuya relación de capital-tra-

bajo favorezca una mayor utilización de mano de obra en el sector 

3~ Impulsar la agroindustria alimentaria, a fin de contrarrestar el --

predominio de las transnacionales en nuestro país en general y de 

la región en particular 

4~ Proveer de productos agroindustriales regionales a la población del 

Istmo. 

El desarrollo de la industria de la ~onstrucción, puede influir favo-

rablemente en la economía regional; ya que aseguraría el mere:ado de 

los insumos: tabique, ladrillo, cal, etc. ; generaría empleos utilizándo 

la mano de obra regional y permitiría mejorar el patrimonio en obras 

públicas y privadas en la región. 

4. 3. 6 Comunicacio.iles 

A la región del Istmo la atraviesa la car~tera internacional Ciistó

bal Colón, con dirección Este-Oeste y la carretera Federal 185 con di::

. rección Norte-Sur, cornooicándo: .· Salina Cruz -Juchitán -: Matfa·s Reme• 

ro y Acayucan, Ver.; ambas carreteras, benefician flllldamentalmente 
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a las subregiones : I, II, VI, VII · y VIII y apoyan la parte sur de las -

subregiones Ill:Y"V así corno la parte norte de las subregiones II y V. 

No obstante , existe u~a fuerte deficiencia de ca minos, que permitan el 

desarrollo de las actividades agropecuarias, frutfcolas, forestales, mi;.. 

neros, etc.; que permitan el establecimie.nto oe plantas manufactureras 

en las subregiones III, IV y V • 

Consideramos que es urgente construir una red de caminos que sean 

transitables todo el año en las subregiones Il, 111 y V, ya que la dina -

micidad de· un desarrollo económico, social y cultural depende en gran 

medida de una adecuada infraestructura vial; la cual fungirá como punta 

de lanza para crear la infraestructura urbana, económica y social que 

requiere cada subregi6n y desempeñen una ft.inclón m§s dinámica dentro 

de la economía istmeña • 

Desde el punto de vista de los transportes, consideramos que el 

Puerto de Salina Cruz adquiere cada vez mayor importancia, por lo 

que se requiere de una eficiente in~raestructura en materia de trans--

portes que permita mover la producción regional hacia otros mercados. 

Dada la situación estratégica del Istmo, es evidente que cumple con 

· ciertos ?bjetivos nacionales y regionales, por lo que comprendemos ... 

que las carreteras y el ferrocarril que corren de N::>rte a Sur tienen -

mayor importancia que las que cruzan de; Este a Oeste; ObseI'Vándo que 

las. ~ubregiones I, Il, . VI, VII y VIII tienen mayores posibtlidades de -

alcanzar los objetivos de desarrollo vía impulso de carácter nacional, -
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nl1iemras que las subregiones III, IVy V,tendrán sólo posibilidades de -

o.umplir con objetivos regionales y recibirá menor apoyo natural con lo -

ctJlá.l se restringe las posibilidades de desarrollo. Esta dualidad en el si!! 

tema de transporte • producirá una mayor desvinculación regional; por -. 

lo que es indispensable no descuidar la integración 'económica ; para lo

grarlo es convéniente que en éste sector se establezcan los siguientes 

objetivos: 

l~ Construir a corro plazo, una red de vías de comunicación en las sub

regiones m, IV y V que eviten su aislamiento 

2~ Construir a mediano plazo una red de caminos que no dejen más del 

·53 de la población a una duración mayo~ de dos horas para trasla

·darse a cualquiera de las cinco poblaciones de mayor importancia -

en el Istmo y uniformar ésta situación a largo plazo 

3~ Construir a corro plazo dos estaciones de carga y descarga que fun

jan como contenedores del servicio multimodal transistmíco, consi-

derando como puntos ideales Matfas Romero y Ciudad -Ixtepec. 

4.3. T Turismo 

A través del tiempo el turismo se ha ido incrementando, por · 10 que 

'se considera Viable fomentar su 'afluencia mediante la difusi6n 'de los -

a_tractivos que existen en la región; pero es conveniente tomar en consi 

deración algunos factores que actaan negativamente, entre los que des

tacan: 
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a) Salina Cruz como importante centro portuario, desallenca al túrlsmo 

por la contaminact6n de la industria petroqufmica y la de los ferti~ 

Uzantes. · 

b) Carencia de infraestructura turfstica necesaria como hoteles~ resto~ 

ranes, centros de recreación, etc., ya que los existentes prestan -

un servicio caro y de mala calidad con lo cual se desalienta al tu-

rismo 

c) El servicio existente es utilizado fundamentalmente por personas que 

que visitan el Istmo en plan de trabajo, o las que van de paso ha-

cia otros lugares; ya que la región no está considerada dentro de 

los circuitos turísticos nacionales. 

En virtud de lo anterior es lógico suponer que existen pocas posibi

lidades para aumentar el promedio de estancia turística en la re--

· g16n. 

Podemos pues concluir que la región no ofrece una excelente pers-

pectiva para el· desarrollo de ésta actividad, sin embargo, en las sub

regiones en donde existen atractivos explotables deben tornarse en con

sideración para impulsar su desarrollo y evitar asr el rezago del sef 

tor turismo dentro del contexto econ6mlco regional. 

4.3.8 Otros servicios 

Agrupamos en éste apartado a dos subsectores: Educaci6n y salud. 

EducaCi6n • - Este subsector consideramos que de!:le incrementar sus 
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acciones para atender la demanda de educación, preescolar normal la 

cual presenta una demanda insatisfecha del 753; asimismo se requiere 

ampliar la educación preescolar indrgena y a nivel primario se requie

re ampllar la infraestructura física sobre todo en las subregiones III, 
' ~ . 

IV y V ya qu~ además en muchas comunidades se encuentran maestros 

que eri una sóla aula imparten clases a alumnos del primero al sexto -

años de instrucción primaria y si a ello le aunamos el ausentismo de -

los maestros, inducen a una deficiente preparación de los educandos; -

por lo que se estima necesario que establescan como máximo la ense--

ñanza de dos grados por aula· y en caso que de acuerdo a las - -

normas de la SEP fuera incosteable que operaran en ésta forma, es ne

cesario construir una serie de albergues en los·- cuales se concentre a 

la pobláción escolar dispersa. 

Actualmente se tienen indicadores satisfactorioa en aspectos de edu~ 

ción secundaria, auque ésta se localice fundamentalmente en las cabece

ras municipales más pobladas, en las cuales se imparten clases con mae~ 

tros habilitados*, consideramos que es necesario construir nuevos plant~ 

les, ubicados en lugares estratégicos, a los cuales puedan acudir con ma 
. ·. -

yor facilidad los .. estudiantes, ya que por la lejanía y falta de recursos -

ecori6inioos .de las familias, la población estudiantil trunca ·sus estudies. 

Por lo tanto éste sector tendrA como objetivos fundamentales el mejorar 

la infraestructura ffsica " acercándo la educación", a fas comunidades y 

mejorar el nivel académico de la regi6n. 

• Son profesores de, primaria sin ninguna especializa ci6n 
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Salud 

Por lo que se refiere al sector salud, vemos que exlste una fuerte es

casez d,e instituciones médico asistenciales, además de las grandes defi-

ciencias, vemos un pésimo nivel de control en materia de salud existe_!! 

te en las subregiones mejor atendidas el nC1mero de pacientes por médico 

es muy elevado; hay insuficiencia de mMicos y escasez en el m1mero de -

camas disponibles, así como una gran cantidad de instalaciones médico-a

sistenciales que no funcionan, observándose escasa cobertura para los der~ 

cho habientes y, además grandes distancias hacia los centros de atención m~ 

dica; el conjunto de factores que establecen los parámetros de salud son -

adversos ( higiene, alimentaci5n, el agua no es potable en ningún caso, a

zolve en los drenajes en épocas de lluvia, falta de mantenimiento a los 

si!:¡temas existentes, viviendas insalubres, etc.). 

En éstas condiciones, el principal objetivo del sector es mant.;mer a la 

población en un estado de salubridad adecuado, ya_ que es uno de los der~ 

chos fundamentales del ser humano; al igual que la educación, la salud -

tiene un impacto fundamental sobre la productividad de la fuerza de traba

jo y será ilusorio pensar en aumentos de la productividad sin un aumento 

cualitativo y cuantitativo de los servicios de salud ofrecidos a los habi-

tantes del Istmo • 

. ·4. 4 La Selección de las Metas Sectoriales 

Con la planeaci6n económica regionalizada se pretende propiciar el 
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desarrollo económico autosostenido de la región, elevando los niveles 

de vida de la población rural marginada, a través de un incremento -

del ingreso y oportunidades Ge empleo; y para alcanzar dichos objetivos 

se requiere priorizar metas sectoriales. As! tenemos que dentro de la 
\. 

región del Istmo existt:n sectores dinámicos que transmiten estímulos -

a los demás sectores receptores de éstos mismos estímulos. Ahora --

bién, en un sentido. todos los sectores afectan a los demás sectores -

como se puede apreciar a través de la interdependencia sectorial en -

una matriz de insumo-producto. Sin embargo, todos los sectores no -

inician la actividad económica especialmente cuando la decisión a ini-

ciar una actividad queda fuera de la economra regional y forma parte 

de la estrategia nacional. Tomando en cuenta éstos factores, considera-

mas que los sectores dinámicos impulsados por la estrategia nacional -

son dos : petróleo y petroqu!mica, transporte y comunicaciones. 

Generalmente, éste último serra un factor residual, respondiendo -

al crecimiento de los factores, sin embargo, debido a la ubicación -

estratégica del Istmo, el sector se convierte en tm impulsor de toda -

la economra istmeña. 

Pero desde el punto de vista interno de la región debemos tomar en 

consideración otros factores que definit~vameme son .dinámicos para la 
' . . ' 

economra regional como la agricultura que destina el 693 de superficie 

a los cultivos básleos; laganaderra que crea un ritmo del 33. anual~ • 

dotando de carne.· huevos, leche y sus derivados a la poblaci6l1i lá pes .. · 
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ca recurso del cual viven una gran cantidad de los habitantes ribere

ños, pero que no realizan una adecuada explotación que redunde en -

un mayor b~neficio de la región~ la silvicultura , recursos que son de~ 

perdiciados o explotados por concesionarios que realmente no benefician 

a la regi6n; la minería que tampoco se ·está explotando adecuada J ra .; 

cionalmente. 

Los sectores dinámicos no necesariamente expondrán las mayores -

tasas de crecimiento del producto de la inversión, etc., pero sf tie

nen prioridad dentro de la estrategia económica por ser decisivos en 

determinar el ritmo de crecimiento de toda la economía en su con--

junto. 

En cu?nto al producto es claro que la estrategia pretende un ritmo 

de crecimiento del 10% anual, para la economía en su conjwito. En pr_! 

mera instancia las tasas de crecimiento de los sectores dinámicos -

determinados de acuerdo a la estrategia nacional de éstos sectores re

siduales que corresponden a una estrategia estatal o regional. La situa -

ción de los insumos primarios, representada por la demanda intermedia 

y la demanda final, completa la estructura económica que resulta de los 

valores agregados de cada sector. 

Esto permite comprobar la congruencia de la demanda final de cada 

producto, considerándo el crecimiento. de la economía que determina ; 

qué parte de la dema<lda final se ~xportará y las obsei-vacioneE!, y experi~ 

cias sirven de r:erroalimentaci6n y permite revisar de nuevo las tasas de 
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crecimiento de los diversos sectores, verificando de nuevo su facdbi-

lidad desde el punto de vista de la ubicación de la producción. para -

satisfacer la demanda intermedia o final. Estas simulaciones nos pe! 

miten conocer el conjunto de las diferentes estrategias alternativas del 
... 

crecimiento económico. Del conjunto de alternativas, escogemos la es-

trategia o estrategias que permiten cumplir con mayor eficiencia los -

objetivos colaterales del plan, como la redistribución del ingreso, de -
? 

población y actividad económica, la generación de empleo. mejora en 

los mfnimos de bienestar de la población, la integración económica de 

la región al resto del Estado de Oaxaca e Intentar un desarrollo para

lelo a las regiones vecinales de los Estados de Veracruz y Chiapas. 

Los objetivos de crecimiento sectorial están determinados por los 

factores ya presentados en éste capftulo. Aquí se agrupan las metas 

de crecimiento sectorial en la forma del cuadro N':. 8 • 

En el cuadro N~ 9 , presentamos la gerarquizaci6n de los sec--

tores en las diversas etapas del plan en cada una de las ocho subre-

giones del Istmo. 

De las metas de crecimiento sectorial se han construfdo, metas de 

empleo a la población activa. Estas metas se presentan por subregi6n 

en los cuadros nOmeros 10 y 1 1 • 

De las metas de empleo, llegamos a la distribución poblacional, ~ 

. aquí hemos tratado de preservar la tendencia de crecimiento poblacio

nal en el p~rfodo 1970-1980 debido al bajo nivel de empleo en la actll! 



CUADRO N11 8 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO PROPUESTAS POR 

SECTOR 

TOTAL 

Agricultura 

Ganadería 

SilvicuJ tura 

Caza y p~sca 
Minería 

Petróleo y derivados 

Manuracturas 

Construcción 

Electricidad 

Comunicaciones y ' transportes · 
Comercio 

Turismo 

Otros servlclos 

SECTOR EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, 1982 - 2 000 

ACTU~ 

1268 - 81 

1.2 
4.3 
5.1 

8.0 
12.4 
2.0 

13.6 
4.2 
8.3 

6.7 

8.2 

7.0 

7.0 
5.7 

( en porclentos ) 

\ 
1 

., .. 

PLAN GLOBAL 

1280 - 82 

8.2 

4.0 
4.0 

5.6 
9.4 
6.8 

14.0 
10.0. 

11.1. 

10. 7 

9.5 
8.0 

7.8 
6~0 . 

PROPUESTO 

1981 - 86 1987 - 91 

·9.1 9.5 

5.5 6.5 
9.0 10.0 

9.0 11.·0 
u.o B.O 
4.0 8.0 

12.8 10.3 . 

10.0 10;5 

10.0 11.0 

9.5 10.5 

12.0 12.0 

10.0 9.7 
7.0 7.0 

8.5 8,5 

1992 - 2 001 

8.·7 

6.0 
9.0 

11. o 
4.5 

10.0 

5.5 
11.0 
10. 7. 

10.0 

12.0 
8.4 

7.0 
8.5 

' 1-' ··O 
.' CD 



SUB
REGION 

I 

Il I 

III 

IV 

V 

VI 

.vn 

VIII 
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CUADRO N'l 9 

ACTMDADES SECTORIALES RECOMENDABLES POR SUBREGION PARA EL ISTMO DE TEHUANfEPEC , 1982 - 2QOO 
' 

ACTIVIDADES 

1982 - 1986 

Petróleo, transportes y comunicaciones, 
pesca, manufacturas y construcción 

Manufacturas, agriculttlra, comercio, -
transportes y comunicaciones, servicio 
turismo 

'Danportes, minería, agricultura, sil
vicultura, pesca 

Agricultura, ganadería, manufacturas 
transportes, turismo 

Transportes, agricultura, ganadería, -
silvicultura, manufacturas, pesca 

Agricultura, ganadería, manufacturas, 
comercio, servicios, transportes 

Manufacturas, transportes, comunica -
clones, agricultura, ganadería, servi
cios, construcción, . turismo · 

Transportes, comunicaciones, manufac~ 
turas, agricultura, ganadería, silvicultu 
ra, comercio. servicios 

ECONOMIICAS 

1987 - 1991 

Petróleo, transportes y comunicaciones, 
pesca,- manufacturas y construcción 

Manufacturas, transportes y comunica
ciones, comercio, agricultura, ganad~ 

ría, servicios turismo 

Transportes, minería, manufacturas -
construcción, agriculrura, silvicultura 
pesca 

Agria.iltura, ganadería, manufacturas 
transportes, turismo 

Transportes', agricultura, ganadería, -
silvicultura, manufacturas, pesca 

Manufacturas, agricultura, ganadería, 
comercio; servicios, transportes 

Manufacturas, transportes, comunica- . 
ciones1 comercio, agricultura. ganaderrs,. 
servicios. construcción, turismo 

Transportes, comunicaciones, manufac
turas. agricultura, ganadería, . comercio, 
silvicultura, st;lrvicios 

NECESARIAS 

1992 - 2000 

Transportes y comunicaciones, manufacturas 
petróleo y servicios 

Manufacturas, transportes y comunicaciones 
comercio, servicios, agricultura, ganadería 
turismo 

Minería , manufacturas, construcción, agri
cultura, silvicultura, pesca,· transportes 

Manufacturas, agricultura, ganadería, turis
mo, servicios 

Manufacturas, silvicultura, agricultura, ga
nadería. pesca, transporte 

Manufacturas, silvicultura, cómercio, servi
cios, transportes 

Manufacturas, transportes, comunlc:aclones, 
comercio, servicios, . agricultura, ganadería, 
construcci6n. turismo · 

Transportes, comunicaciones, rnanllfacturas, ·· 
agricultura, ganadería, comerdo, servicios 
sllviCultura · 
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CUADRO N'l 10 

PROYECCION DE LA P E A roR llAMAS DE ACTIVIDAD Y SUD • REGION 1986 . 

(PORCENTAJES) .!J 

Actividad Industria Industrias lndustrla Construc· Elcctrlcl· Comercio Transporte Servicios 'rotal 
PRIMARIO del Extractlvas de e Ión dad 

Petróleo Transfor. 
Subre 

5.72 42.79 15.02 10.04 2.61 10.87 8.39 15,50 11.32 

11 12.04 15.03 38.86 16.96 20.91 13.18 29,82 16.n 12,50 . 15.08 

lll 9.94 2.57 16.92 '3, 71 10.63 8.35 2.16 ·5.00 4, 17 6.80 

IV 4.22 .85 1.94 1,66 1,31 2,19 1.10 2. 71 2.87 

no. de 
Tehl.111ntepec 31.93 61.24 55,78 37,63 43,24 25,45 45.04 31.41 34. 88 36.07 

V 22,94 11.82 9.72 12.66 42.73 16.61 21.24 13,38 17,06 

VI 10.95 10,67 16.75 19,60 16.68 21.82 12,34 11.15 11. 72 13.32 

Vll 12,32 8,01 14.48 18,87 20.90 8.69 14,29 9.05 20,42 15.50 

vm 2~.86 8.26 12,99 14.18 6.52 1.31 11. 72 27,15 19.60 18.05 

't'to, de · . 
68,07 

56,76 , 
J~.chltan · 38,76. 44.22 62.37 56.76 . 74•5.5 54,96. 68.59 65.11 63.93 

Iatlllo de 
. . Tehuantepeé · ·. IQ0,00. 100.00. 100.00 100.00 100.00 100.00 ·. 100.QO 100.00 ·, 100.00 l(!Ó,00· 

y Cred~eñto ettlmado 
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CUADRO N~ 1 1 

PROYECCION DE LA PEA POR RAMAS Oíl ACTIVIDAD Y SUO - REGION 2 000 

( PORCENTAJES) .!/ 

Actlvldad Primnrio Industrio Industrias Industria Construc- Electricidad Comercio Tninsporte Servicios Totnl 
del Extractivas de cl6n 

l'etrúlco Trunsfor. 
Subreg!On 

5.36 49. 29 12.20 8.53 4.19 8,48 4,62 12.74 10,53 

II 11.98 15.76 22,17 15.62 19. ·18 13, 19 W,87 17.40 12.19 15.05 

III 10.19 2.32 52.16 7,65 18.07 7.52 3. 81 5.21 5.43 8,78 

IV 4.24 0.83 3.60 2.93 2.50 3.2·1 1,44 7.87 4.29 

Oto.de 
Tclnmntcpcc 31.77 68.20 74.33 :N,07 49.0l 27.40 44.·IO 28.67 39.23 38.65 

V 22.85 7.87 11.35 11.33 3•1. 15 16,65 22.09 12.51 15.78 

VI 11.00 9.65 10,05 17,86 14. 77 26.08 12.88 11.58 11.11 13.·12 

VII 12.26 9.01 8,46 15.65 18.51 9.86 14.32 9,43 18.86 14.68 

VIII 22.12 5.27 7,16 16.07 6,38 2.51 ll, 75 28.23 18.29 17.47 

Dto. de 
Juchlt•in 68.23 31.80 25.67 ,60.93 50.99 72.60 55.60 71,33 60. 77 61.35 

Istmo de · 
·. Tcllllantcpcc ' 100.00· 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.0o 

y. Crcclm!Qnto. estimado 
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lldad y el tiempo necesario para establecer la Infraestructura básica. 

4. 5 Metas de Empleo y Población 

·La tendencia del empleo en el Istmo muestra un mejoramiento de 

1970 a 1981 sin embargo, ~ste mejoramiento ha sido desigualmente di~ 

tribuído entre los sectores y las subregiones. Los mayores aumen

tos fueron registrados por los sectores dinámicos; petróleo, electri-

cidad y la construcción en menor grado; y como hemos visto, ~stos 

son sectores que no agrupan un importante segmento de la fuerza de 

trabajo. Los dos. sectores que tuvleron un aumento dinámico de em

pleo, son la industria de transformación y los servicios. Los sec

tores con menor crecimiento fueron en primer lugar, el primario, 

seguido por el comercio. Observándose que en 1981 la economía ist

meña detectó pequeños sectores muy dinámicos, sectores relativamen

te dinámicos y un gran sector estático. 

La generación de empleo entre subregiones también es desigual -

ya que de acuerdo a una encuesta realizada en· 1981, se observa que_ 

. la PEA variaba del 18 .• 43 en la subregión III al 36. 33 en la V. Es 

posible que la diferencia real fuera menor por una serie de factores, 

sin embargo, un indicador representativo de la falta de empleo en -

é_stas subregiones es la emigración. 

Las diferencias en las perspectivas de empleo entre una y otra -

causaré1n movimientos poblacionales que no cnrresponden a las esti

maciones de población; según la tendencia 1970-1981. 
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Puesto que la III y la IV, y en menor grado la Vl dependen esen-

cialmente del sector primario, su problemática demográfica no se --

"resuelve" hasta que expulse una gran porción de la población de ese 

sector. Precisamente para evitar esta soll..lci6n, la estrategia de em-

' pleo pretende impulsar a los secw1·es de crecimiento dinámico en ~s-

tas subregiones. Como la industria de transformación, la extractiva y 

la construcción en combinación con el sector terciario. 

Para estimar los cambios en el patrón de asentamiento· probable 

y consecuente de cambios en la PEA; en sr, el resultado de cambios 

en la estructura productiva , se preparó una proyección del valor a-

gregado sectorial según la tendencia del plan ( cuadro N~ 12 ). Se 

calculó la PEA correspondiente a cada año por sector y se vinculó 

con las subregiones para producir la PEA según la tendencia del plan 

para los años 1986- 1991 y 2001 (cuadro N~ 13 ) , finalmente, tomándo 

en cuenta las alteraciones poblacionales consecuentes a la cambiante 

situación de empleo, se ha preparado las estimaciones según la ten-

ciencia del plan de la población de cada subregi6n ( cuadro N~ 14 ). 

Estas poblaciones reprentan la demanda para los servicios de urba· 

nización, salud, educación y alimentación. Se considera que con las -

relaciones de la PEA, a la población total, dadas por la tendencia del 

plan, se cumplirá con los requisitos de empleo. 

A grandes rasgos, en el período hasta 1986, se intenta frenar el de-

terioro en el empleo de las subregiones III, IV y VI • En el período -



CUAORO N2. 12 

TRAYECTORIA BASE Y ESTIMADA DEL PRODUCTO BRUTO SECTORIAL 

PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, PERIOOO 1981 - 2 000 

( mlllones de pesos)"' 

A1'1os 1 9 8 1 1 9 8 6 1 9: 9 1 2 000 

SECTOR BASE PLAN BASE PLAN BASE PLAN 

TOT.AL 20 041. 8 29 691. 7 32 335.8 45 485.7 51 468.1 117 962.3 ll5 821. 6 

Prlmarlo 3 103.8 4 211. 4 4 546.1 5 840. 7 6 805.1 12 154.7 13 927.4 
Extractivas 219.0 242.4 266.5 268.3 391.6 328.6 1 016, 5 
Petróleo 3 692.5 6 743.2 6 743.2 13 202.4 11 008.9 47 204~6 18 804.7 
Transformación 2 574.4 3 165.5 4 146~ 1 3 892. 4 6 830.5 5 885.0 19 396.3 
Construcción 704.l 1 050.8 1 133.9 1 568.5 1 910.6 3 494.3 5 284.2 
Electricidad 174.8 241.9 275.2 334.8 453.3 641.5 1 160.7 
Comunica clones 
y transportes 892.5 1 320.9 1 572.9 1 255.0 2 772.0 4 282.2 8 612.0 
Comercio 6 012.5 8 907.5 9 700.7 13 645.7 15 440.4 35 388.7 34 746.2 
Servicios 

,. 
2 668.2 3 569. 2 3 951.2 4 777.9 & 855.7 8 582.7 12,,-873.6 

* Ai\o base 1981 



CUADRO N2 13 

Tl\A rncTOIUA llASE y ES'J'IMAIJA llE LA l'OllLAClON ECONOMICAMENTll ACIWA 

POR HAMA DE AC-JWlllAD l'AHA l!L ISTMO DE TEI IUANTU'EC, 1981 - 2 1100 

ACTIVIDAD Primario lnd. Extrae- l'crróloo l11J. de luú, de Ju Ekctrld·- Conwnicaclo- Come1·do &!rvklos TOl'AL 
tractlva Tl<JUSÍOl'- Co11strnc-- dad nea )' Trm1s-

A~S macl6n clóu portes 

TRAY ECTOHIA 11 AS IJ 

1981 48 041 1 426 3 145 16 4':1:1 5 6i0 1 211 4 4:18 4 094 22 117 HK> 6:!.'í 

1986 51 215 l 615 4 826 l\J 759 7 275 578 s 905 5 577 2(> 9!0 12·1 (>()() 

1991 55 237 1 754 7 322 22 8')2 ') 151 n1 7 (,14 7 51() :11 94b l·I~ 403 

2001 66 844 1 954 15 740 28 2:14 13 4.'íO 2 7Rú 11 ó43 12 9H:I 41 727 1% 370 

TltAY 1;CTORIA ESTIMADA 

1981 48 041 1 426 3 145 16 493 5 670 211 4 431! 4 094 22 117 106 6.15 

1986 52 174 1 809 4 704 25 176 7 660 7(>() 6 itíB 6 OIO 26 941 135 002 

1991 57 752 2 482 6 416 36 747 10 474 2 524 lO 000 8 352 36 876 171 623 

2000 70 843 4 551 8 346 70 436 18 021 4 :190 19 7UI 13 211 54 917 264 416 



CUADRO N~ 14 

P03LACION ESTIMADA PARA LA REGION DEL ISTMO DE TEllUANTEP~C 

POR SUBREGIONES 

AÑOS 1 981 l 986 1 991 2 000 

SUIJRBGION 

42 219 54 fJJ7 70 630 103 993 

II 56 503 65 438 75 814 101 865 

IlI 38 760 39 957 47 316 66 698 

IV 12 717 14 532 16 631 23 613 

,',; DISTRITO DE 
TEHUANTEPEC 150 199 174 535 210 391 296 169 

V 53 702 67 771 77 891 105 135 

VI 68 058 77 767 88 926 ll6 534 

VII 53 190 62 210 72 758 99 525 

VIII 77 117 87 886 100 277· 130 994 

DISfRITO· DE JUCl-IITAN 252.066 . 295 634 339 852 452 188 

REGION DEL ISTMO 402 265 4.70 168 :í;íO 243· ..• 748 357 

.· .... .... 
CI 
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1986 ".' 1991, se intenta buscar los sectores capaces de proveer un 

créclmiento sostenido . a éstas subreglones y en el período de 1991 -

2. 000 parte del ,-cr~clmiento de Salina Cruz. que es transferible -

sin ·crear problemas adicionales, a las otras subreglones. El re-

sultado será una pob~ción mas balá'c~da regional y sectorlalmente, 

Asr, cada subregi6n participa en una parte aceptable del sector se~ 

cundario, aunque hay especiallzaclOri de las subregiones en cada -

sector. 
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CAPITULO V Estrategias y Polfticas 

5.1 La Estrategia Regional 

}2. Es claro que en la región del Istmo la inversión pOblica va -

dirigida a un punto : Salina Cruz, desequilibrando la economfa de la 

regi6n. 

2~ Un desarrollo industrial, comercial y de servicio se da por 

el corredor que pasa por las princi!;)8les ciudades de la región de 

norte a sur. 

. 3~ El resto de la región está privada de un desarrollo de los -

sectores secundario y terciario. 

Esta situación es altamente desigual, puesto que los beneficios 

del crecimiento, ocurren principalmente a la ciudad de Salina Cruz, 

luego a las subregiones circundantes a Juchitán, Tehuantepec y Ma

tf as Romero ( en ese orden) y el resto de la región no participa en 

el crecimiento económico ni en la transformación de la estructura 

'productiva basada en el sector privado~ 

Con el objeto de propiciar un desarrollo económico mas balan~

do, que. a la vez permita al Puerto de Salina Cruz y al corredor -

· Jllgar su papel dentro de los plaÍles nacionales, se propone la si~~ 

'~lente estrategia de desarrollo regkmal para cada Wlo de los gru-

pos de· niuíilclplos. 
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l. Estrmulo de las manufacturas, principalmente las agroindustrias 

en toda la reg16n, inclusive· las manufacturas en la subregi6n -

de Salina Cruz, · con el propósito de exportar la· producción de -

las demás subregiones. 

2. Ampliación de la infraestructura del sector primario en toda la 

reglón para abastecer a las manufacturas regionales. 

3. Ampliación del sistema de trar.sportes con prioridad en las subre 

gione III, IV y V especialmente en los municipios de mayor in -

comunicación como Lachiguiri, Totolapilla, Tenango y las Chima 

lapas. 

4. Estímulo en las actividades mineras en las subregiones II y III . 

5. Apoyo a las actividades pesqueras de toda ·la costa 

6. Apoyo a la urbanización de Juchitán, Tehuantepec, Marras Rome

ro, Ixtepec y Salina Cruz en ese orden. 

7. Fomento de la silvicultura en las subregiones Ill, V y VIII 

8. Apoyo al cultivo del café a través de la ampliación de las vías 

de transporte de las subregiones Ill y IV 

9. Consolidación del comercio en Juchitan, Tehuantepec, Ixtepec y 

Marras Romero 

10. Establecimiento del sistema regional· de. salud en Juchitan · · 

S. 2 Estrategia Sectorial a Corto, Mediano y largo Plazo 

La estrategia regional está sujeta al crecimiento de la inversión -
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pablica federal en tres sectores claves de la economía istmeña, 

debe ser tomado como parámetro más que una variable sujeta a -

la planeacl6n regional; en el sector prima:rlo, la pesca; en el se

cÚndario el petróleo y sus derivados; en el terciario, los transpo! 

tes. 

En el sector primario, la estrategia busca depender menos de 

la pesca. Las razones pricipales son las siguientes: 

a) El congestionainiento de las actividades porruarias en Salina 

Cruz, debido al uso del puerto por cuatro prop6sitos: puerto 

principal, puerto de carga y descarga del servicio multimodal 

transfsmico, puerto petrolero y puerto pesquero. 

b) La incapacidad de la infraestructura de Salina Cruz como 

ciudad a sostener simultáneamente todas esas actividades a

demás de las tradicionales. 

e) La incompatibilidad de las actividades pesqueras y las in-

dustrial~ especialmente las del petróleo y sus derivados 

d) La supuesta . superioridad de Puerto .A,ngel para la posible -

flota atunera • 

, Por todas és:as razones, la estrategia intenta des\"lar el creci-

miento de la flora pesquera de Salina Cruz a otros puerto de Oaxaca, 

principalmente Puerto Angel. Sln em~rgo, .se reconoce que exis-

te una estrategia pesquera en la región que debe aumentar el pro• 

dueto bruto del sector a ritmo anual de alrededor del 123, En el 

mediano y largo plazo, se espera que el crecimiento del sector -
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será mucho menor del 7 y 43 respectivamente. 

Dentl'() del sector prima rto, el petróleo juega el papel de motor 

de la parte moderna de la economía istmeña, como entendemos la 
\, 

estrategia petrolera, se duplicará la producción de la refinería de 

Salina Cruz en la segunda etapa y se triplicará en la tercera etapa. 

Estos aumentos conjuntamente con las otras actividades del sector 

petrolero y sus derivados mantendrán el actual ritmo de crecimien

to del sector a mediano plazo. 

A largo plazo, se considera que éste sector puede disminuir -

el ritmo de aumento de la producción y la estrategia del crecimie_!! 

to sectorial de éste plan , recomendando una disminución en el rit-

mo de aumento de éste sector para atender a otros sectores de la 

región. 

Dentro del sector terciario, los transportes juegan llll papel -

, nacional y con el inicio del servicio multlmodal transfstmico, lnte! 

nacional aquí la estrategia busca integrar a las subregiones m, IV· 

y Val sistema de transporte que prevalece en la región con el ob-
. . . 

jeto de .facilitar el acceso a los mercados nacfonales e intemacio- .· . . . . . ' . 

• · na~es de los ·productos .de la regi6n. 

Aparte de Jos tres sectores mencionados ; la estrategia descansa 

en dos sectores.· principalmente a corto plazo: las manufacturas de!! 

tro del sector secundario, y. la agricultura y ganaderfa en el sector 

primario. A mediano plazo, se agregan a éstos ti-es sectores dos • 
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más : la minería y la silviculfura, las cunles pueden propiciar una -

mayor diverslficaci6n de las manufacturas en las subregiones I, 11, VI, 

Vil y VIII, en donde ya existe cierto grado de industrialización e ini - -

cfandose esa actividad. en aquellas partes en que aan no exista, conside 

ramos que son éstos cinco sectores los que deberán considerarse con -

prioridad estratégica a mediano y largo plazo. Respecto a los demás - -

secrores, la estrategia no les otorga prioridad en virtud de observar un 

escaso potencial en los mismos, como la electricidad y el tuí-ismo, o -

porque dependen fundamentalmente oe otros sectores como podría ser el 

caso del comercio y la educación. 

Hemos dicho que el sector industrial tiene varias caracterrsticas -

ya mencionadas en el diagnóstico, que propician su desarrollo; como es 

el impacto en los demás sectores, disponibllldad de insumos con lo que 

se restringe o anula la importación de los mismos, la existencia de un 

amplio mercado regional para colocar la producción en varios estados -

circunvecinos que presentan un crecimiento acelerado, amplia genera -

ción de empleos para mano de obra no calificada o semi-calificada; e

lementos que permiten lll1 crecimiento relativamente autónomo .de la re 

gl6o. 

Poi:- lo tanto, la estrategia recomendada da la m§s alta prioridad al 

crecimiento de las agroindustrias, y ·sugiere que el Sector Pcibllco a~ 

ye e impulse el desarrollo de las agroindustrias a traves de las cinco 

acciones arriba mencionadas. 
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En la región del Istmo, observamos que existen abundantes insumos 

para la construcción como cemento, cal, madera , marmol , onlx, ere. , 

los cuales debían de utllizarse no tan sólo en la región si no alcanzan-

do una mayor cobertura, pues el mercado es amplio pero se enfrenta 
\. 

a algunos problemas mayores que el de las agroindustrias, por ello -

lo ubicamos con una segunda prioridad dentro de las manufacturas. 

La producción de algunos insumos como el cemento, tiene pocos -

problemas de organización y producci6n; pero en las actividades ex--

tractivas y en la explotación forestal, exlsten serios problemas, de-

bido a la falta de organización cooperativa y comunal que prevalece -

en la reglón. asr como a' los fuertes problemas que existen sobre la 

tenencia de la tierra que hagan factlble la explotaci6n forestal, poca -

capacidad en aspectos de comercialización por parte de los pequeños -

productores, que los conduce a una creciente dependencia hacia los in

termediaz:los, los cuales son en Ciltima instancia los que realmeqte se 

benefician del trabajo de éstos productores. En éste caso consideramos 

que es imprescindible que el Sector P'ablico proporcione apoyo técnico

admlnistrativo a los productores y se resuelva ademas . la tenencia de la 

tierra a favor de uniones de fomento cooperativo y uniones de comun_:. 

ros • apoydndo la canalización .de la producci6n hacia divers.os centros 

de consumo y realizando Inversiones en transportes, educ.acl6n y .salud 

ñmdamentales para fortalecer la estructura productiva. Pues· actualmente 

los produCt:ores carecen de organiza' clones y uniones. para la defensa de· 

sus intereses ni reclben cualquier otro estímulo. 
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La siguiente prioridad se le asigna al sector primario, el cual -

como hemos visto,· es la parte integral de una estrategia para impul

sar las agroindustrias; tiene gran capacid&d para generar empleos y 

asr retener a la población en sus lugares de origen; requiere. can-

tidades limitadas de capital para crear valor y dar empleo; es el -

primer impacto Inmediato y directo sobre la alimentación regional 

y la formación de capital a través de la producción agrícola, gana-

dera, forestal y pesquera. El sector primario será la base de to

da la actividad económica para la región Cstmica y, por 10 tanto -

se requiere que el Sector PCiblico canalice estratégicamente los re 

cursos que propicien dicho desarrollo. 

Con cuarta prioridad se ubican los servicios, especialmente el -

de los transportes, la educación, agua potable y los de salud, como 

parte esencial de una estrategia para alcanzar el desarrollo integral-

de la región. 

En resúmen podemos decir, que mediante· la planeación se pret~ 

de integrar tm esquema piramidal, que mediante el uso racional de ~ 

· los recursos disponibles en la regi6n, se propicie el desarrollo eco

n6mico de la misma y qüe Ia población tenga acceso .fácil a todos -

los. servicios de apoyo a la pl"ooucción .y disfruten dé servicios ade~ .. 

cuados de salúd, educaci6n y vivienda. 
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5. 3 Políticas Regionales 

5. 3.1 Polrtica de crecimiento sectorial 

La estrategia prioritaria de crecimiento sectorial para la regi6n 
... 

se fundamenta en una serie de acciones, cuya tendencia es la de cum 

· plir escalonadamente una serie de objetivos, propiciándo nuevas ac--

clones paza alcanzar nuevos objetivos y, asr sucesivamente. Dentro -

de esas acciones tenemos: 

a) La complejidad de la problematica regional exige modificar -

las relaciones de intercambio 

b) El actor principal del desarrollo regional debe ser la pobla-

blación dueña de los recursos y de las necesidades 

c) Es necesario involucrar participativamente a las grandes ma-

yorfas a fin de aminorar la manipula~i6n y control político-

econl'>mlco a nivel local y regional 

d) La inversión publCca federal debe buscar la generación de -

empleos y la distribución equitativa del ingreso y el produc-

to 

. e) Debe evitarse el enfoque paternalista de 188 inversi01les y ~-
' . 

responsabilizar ·a los individuos como entes socialment.e ca-. 

'paces. y económicamente productivos 

5.3.2 Polftlca de Ingresos 

. Si aspiramos alcanzar tma sociedad más justa, entonces es nece 
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sario establecer una polftica de ingresos que permita una mejor 

distribuci(m del ingreso en la región • Para lograrlo 1 será nec!: 

sario incrementar la proporción dé los ingresos del trabajo; -

pués sólo así es posible generar una demanpa sostenida de los 

productos básicos, dinamizar las relaciones de intercambio e!!_ 

tre las subregiones y, propiciar el mecanismo para que la po-

blaci6n tenga acceso a los m~nimos de bienestar. 

En 1968 el ingreso del trabajo representaba el 33.2% del va-

lor agregado. La polfclca de ingresos busca incrementar ese -

porcentaje al 353 a corto plazo, 373 a mediano plazo y al --

40% a largo plazo. En el mismo período los ingresos del go· 

bierno representaban el 7. 73; y se pretende incrementarlo -

al 8. 5, 10 y 12% respectivamente. 

5.3.3 Política de Empleo 

La política de empleo pretende elevar el porcentaje de la -

PEA, del 26. 5 % en 1981 a un 28. 73 en .1986 hasta llegar a un 
" ' ' .. .. . ' ' 

: - . 
35.3% para el año 2 000. Para lograr éstos objetivos, se deb~ 

,.· ' 

:r4 estimular la creacloo de etJlllleÓs en las subregi~nes 111, .. IV 

y V d,~· mayor vocación de expulsioo demográfica; pero B~ 

descuidar en. ~ste aspecto al resto de la reglón. 

s. 3. 4 Polrtlca . o:emogr4fica 

· Deflde el punto de vista demográfico se pretende apoyar la e! 
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trategla de desarrollo acelerado de las subregtones III, IV y V -

con el fin de balancear el crecimiento del municipio de Salina --

Cruz cori el resto de la región. Esta dec 1cl6n es consecuencia de 

las polrticas de empleo y depende de la infraestructura que se s~ 

giere desarrollar en la región; destacándo la estrategia de los .. _ ' · 

transportes y comunicaciones. Consideramos que de continuar las 

tendencias de crecimiento demográfico para el año 2, 000, Salina 

Crúz aglutinará más del 15% de la poblaclOn regional y si a ella 

le agregamos la de las cuatro ciudades de la región la pobla--

ción equivaldrá a la mitad de la poblacl6n regional. La distri· 

buci6n poblacional es el reflejo de la distribución de la actlvi ·-

dad económica; y una población que crece a una tasa natural -

es garantra y síntoma de un ritmo .. sano de la actividad econó· 

mica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1: · Conclusiones 

La Planificación Económica Reglonalizada, debe ser entendida co,;. 

mo un proceso contfnuo de definición del qúé, cómo, cuándo, dónde 

para qué y para quien hacer; la cual debe ajustarse comforme a -

la realidad económica regional y a los resultados de las acciones -

emprendidas. 

La planeaci6n de las acciones es la mejor manera de construir 

conscientemente un modelo de desarrollo económico al que se as-

pira, y sólo mediante su aplicación se puede orientar el uso y la 

aplicación de los recursos disponibles en función de los objetivos 

prioritarios, programando la operación del aparato productivo a -

corto '· mediano y largo plazo. 

La capacidad productiva regional está en función al grado de. -

incorporación de la mano de obra, capital y la existencia de los · 

recursos explotables; identlflcándose proyectos regionales y sect2 

riales que permitan impulsar y encauzar la toma adecuada de de· 

clciones. 

La pláneación económica permite materializar valores de di· 
. ' ~ . . . 

versa índole - económicos, sociale~ - polC~lcos - cuya realización · 

es deseable y posible, los cuales se ext lenden en. un horizonte -

temporal de corto, mediano. y largo plazo. 
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La estrategia de desarrollo regional ha carecido de una definición 

coherente y totalizadora , que oriente y proporcione secuencia a las 

acciones institucionales. 

Las acciones limitadas, nacidas de una visl6n segmentada del -
' 

medio rural, no han hecho sino aumentar su polarización. Los efec 

tos de ese desarrollo polarizado, inciden con fuerza en la conviven 

cia polrriea del pars, agudizándo los conflictos y tensiones sociales, 

propiciánd9 la inestabilidad e impidiendo la participación construc

tiva de un gran número de familias que se encuentran hundidas en 

la marginación económica y social. 

Por último podemos decir que la planeación econ6mica, permi-

te establecer criterios selectivos para canalizar las inversiones -

públicas a obras de infraestructura productiva, de apoyo y social; 

permitféndo la toma de deciciones en materia de inversión y C01,E 

plementar los criterios de evaluación en función de la relación -

beneficio/costo, con criterios de contribución a las prioridades ·

regionales, estatales y nacionales, en Ja producción de básicos, -

empleos, valor agregado, complementariedad de proyectos y pr2 

gramas e impacto social de la Inversión. 

2. Reeomendaciones 

La estrategia de desarrollo que se adopte, debe ser necesa -

riamente integral, es decir, debe aspirar a resolver los probl~ 
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rnas de produccioo,- desempleo y desigualdad, sin que la soludón 

de WlO de ellos, desconozca la urgencia de los otros. 

La problemática de desarrollo regional exige un tratamiento -

diferenciado mediante polftlcas, instrumentos y procedimientos -

mOltlples, cuyo objetivo primordial sea el de modificar las re

laciones de intercambio lnter-regional. 

La acción institucional, como inductora del desarrollo resul

ta ya obsoleta; y es el propio nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas, el que exige un contenido regional de las políticas 

para su propio desarrollo. 

La participación de la acción institucional, debe estar enfo-

cada al logro de la recensión e inversión del exedente productivo 

y se alteren las injustas relaciones de intercambio entre el me

dio rural y la sociedad global. 

La estrategia que concibe al desarrollo, como un proceso que 

surge del medio rural hacia fuen, encuentra complementariame!!. 

te su dinámica en la partlcipac16n de los sujetos involucrados. 

El productor rural debe dejar de ser un objeto de acciones -

·institucionales inductoras del desarrollo en cuyo diseño,. imple- , 

, mentaci6n,· funclonamlento y control, no pa1t1Cit>e decisorlamente .. 

es necesario asumir una estrategia de confianza ené~, en su -

capa_cidad productiva, en su partlcipaclón cñtlcamente respon

sable y transformadopl: devolviéndole su cantéter de_ sujeto -
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social. 

En los programas deben quedar incorporaüss, las necesidades 

y aspiraciones de aquellos y, éstas deben ser determinantes para 

la definlcl6n de prio~idades de acción, respetándo sus técnicas, -
\ 

costumbre.a y experiencias regionales. 

Es necesario combatir la polarización: medio rural - medio -

urbano - indl!Strial, mediante po!rticas e instrumentos que reduz-

can la brecha de separación. 

Las inversiones en el medio rural deben entenderse en su e-

fecto multiplicador que producen, disef.fndo sistemas que perll'!! 

tan afectar las estructuras de poder, con el fln de que realme!!_ 

te los beneficios se derramen hacia la población mayoritaria. 

Es imposible que la inversión pública se mantenga al mar--

gen de los conflictos políticos; y de ahí la importancia que los 

efectos de carácter económico sea el de generar empleos,· in-

crementar la producción, elevar el nivel de ingresos y cuya -

dlstribucl6n debe ser más equitativa. 

Las inversiones que se canalicen, hacia infraestructura -

social, deben estar orientadas ~mejorar las condiciones de 

. ·. Vida de la Jx>blaci6n y debe ser caJ>élz de estimular el arra! • 
. . ·-

.go.de.fa.mlsma, inducl!ndola a aprovechar los recursos r~ 

gtonales dl_sponibles en su comunidad participando dlrectame!! 

te en. el proceso de desarrollo económico de su región. 
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