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1 NTROOUCC ION 

Hace ya un par de decenios que se viene reconociendo que algunos aspe.!; 

tos del subdesarrollo de los pueblos esUn vinculados al eso~cio 9eo-

grHico y, que la solución del problema il!lllica el manejo de variables 

definidas territorial mente. Ciertamente, 1 os primeros esfuerzos e" 

torno al desarrollo regional en México datan desde la década de los 

cuarenta con la aparición de programas regionales de inversión que as.\!. 

mfan la forma práctica de proyectos de explotación de recursos natura

les, habitualmente las cuencas hidrológicas. Tales experien.:ias son -

conocidas como de "planeaci6n intrarregional" por estar diri~idas esp! 

cfflcamente a una regi6n y no tener una relación con los esqLemas de -

planeaci6n nacional. 

Posteriormente, se han venido llevando a cabo rrultiples expe•iencias -

regionales encaminadas a desarrollar regiones, como también experien-

cias tendientes a evitar y prevenir que la actividad econ6Mi~a y 1a p~ 

blaci6n tiendan a concentrarse en espacios reducidos. Dichas experie!! 

cias caen dentro del campo de la 'planeaci6n interregional" o aque11a 

que persigue insertar las experiencias del desarrollo regiooal en el -

proceso de la planeaci6n nacional y sectorial que corrunmente se ha ve

nido realizando en México. 

El trSnsito de la planeaci6n intrarregional a la planeaci6n interreqi~ 

nal ha sido con la finalidad de integrar adecuadamente las ;repuestas 

nacionales y regionales del desarrollo. Tal situación logró alcanzar-



se en el sexenio 1976-1982 al institucionalizarse el sistema de plane! 

ci6n regional en nuestro ~ais. Empero, en el régimen actual de gobieE_ 

no se sigue trabajando en éste, debido a que se pretende consolidarlo, 

ya que aún opera con una serie de fallas y deficiencias sobre todo de

carkter técnico y metodo16gico que es preceso corregir para su corre_i;; 

ta operaci6n. 

Ahora bien, estas experiencias en desarrollo regional no han alcanzado 

en gran medida su objetivo de vencer o al menos atenuar los desequili

brios regionales contrastantes que hoy por hoy caracterizan al pafs. -

Asf vemos que los problemas vinculados a la distribuci6n territorial

de la poblaci6n, la actividad econ6mica y del e~leo, de los servicios 

sociales básicos y del propio poder pol ftico, continúan rrostrándose cp_ 

rro caracterfsticas básicas de la vida nacional y sil!llltáneamente como

escollos a un crecimiento más acelerado y mejor distribufdo. 

Por consiguiente, poderros asegurar que los esfuerzos encaminados a at~ 

car y vencer los desequilibrios regionales en México no han cumplido -

cabalmente su objetivo debido a la carencia de una verdadera planea- -

ci6n regional que contemplara el proceso de desarrollo con base en un-

adecuado ordenamiento del territorio. 

En base a todo lo anterior, resulta de gran interés realizar un estu-

dio de tesis que trate el orfgen, evoluci6n y situac16n actual de la

planeaci6n regional en nuestro pafs, destacando las causas que han im

pedido a ésta cumplir su objetivo central de vencer los desequilibrios 
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regionales en el territorio. 

La presente tests, se encuentra integrada por cuatro capftulos; en el 

prlnero se presentan los diferentes conceptos y aspectos de la plane! 

ctón, Identificando los conceptos y diferencias entr'l. la planeación y 

la planificación, asf como el desarrollo regional, la planeación re-

gional y la pol!tica regional; asimismo, se tratan aspectos hist6rt-

cos de la planeaci6n y su proceso de participación en México. 

Dentro del capftulo !l, se presentan los eleirentos teóricos sobre la

regi6n, sus tipos y las interpretaciones acerca de las teorías exis-

tentes de los desequil tbrios regionales como base de la planeación r! 

gtonal. 

Por otra parte, se analizan el orfgen, las caracterfsticas principa-

les y la situación actual de los desequil tbrlos regionales en México

con la finalidad de poseer una visión más clara respecto a los probl! 

mas territoriales y su desarrollo. 

En el tercer capftulo, encontramos la rese~a referente a las diversas 

experiencias en desarrollo regional por etapas así como los resulta-

dos a los que se ha 11 egado. 

As!. llegamos al capftulo IV, en el cual se tratan los aspectos dest! 

cables en la actualidad en materia de planeaci6n regional consideran

do las medidas puestas en marcha por la presente Administración Guber 



namental; adeds, se incluyen opiniones respecto a las medidas arriba 

citadas. 

Por último, se llega a las conclusiones en las cuales se retoman las

ideas princi;iales vertidas en los sucesivos capftulos de la investig!!. 

ci6n tomando en cuenta ciertos seHalamientos que penniten ubicar a la 

planeaci6n regional actual en la problem&tica del desarrollo en Méxi

co. 
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CAPITULO I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA PLAHEAC!ON 

1.1. Generalidades de la planeación 

la planeación en su concepción más general es •una manifestaci6n 

inherente a la naturaleza humana; es el resultado de la facultad 

del hombre de pensar antes de actuar, o expresada con la m.fxima

sencillez, planear es prepararse para la acción". y 

Si el enfoque se lleva más hacia la compaginación de lo económi

co con lo organizativo, la planeación será" producto de lo re- -

flexivo de la inteligencia humana, un recurso para conducir la -

acci6n con un sentido de orden y de previsión a fin de obtener -

el máxiioo provecho con e 1 m!nimo de esfuerzo '"{/ 

En forma más especifica, la planeaci6n pretende influir directa 

o indirectamente sobre aque 11 os factores que se consideran dete!_ 

minantes del desarrollo. 

En consecuencia, cada plan de desarrollo implica consciente o i~ 

conscientemente cierta teorla del desarrollo, y alguna noción de 

las fonnas concretas en que pueden estirrularse los factores im-

portantes para que se produzcan sus efectos. 

La planeación, según Charles Betteleim se puede definir coioo - -

aquella actividad que busca: 



11 ·" preciar objetivos coherente~ y prioridades al desarrollo ec.Q. 

nómico y social, 

2) determinar los medios apropiados para alcanzar tales objetivos, 

y 

3) Poner especfflcamente en ejecución dichos medios con vista a -

la realización de los objetivos apuntados". 3/ 

El mismo autor señala que la planeaci6n es una actividad tendiente a -

fijar al desarrollo de un pafs objetivos económicos y sociales cohere.!! 

tes, la planeación debe conducir a expresar en forma cuantificada una

pol ftica econ6mica y social. 

De igual manera agrega, que este contenido po1ftico de la planeaci6n -

hace que la elaboración de planes de desarrollo sea una de las tareas

prirrordiales de los gobiernos de diferentes paises, como " un medio P!. 

ra acelerar su crecim'ento y mejorar las condiciones de vida de sus h!. 

bitantes". 

El plan no es solamente un documento con un conjunto de perspectivas -

y previsiones, es "el instrumento !Ms eficaz para racionalizar la in-

tervención, generalmente estatal en la econom!a" .4/ 

En efecto, el Estado considera que un plan "es un conjunto coherente -

de objetivos de orden cualitativo y de metas especificas cuantificadas 

""diante métodos técnicos. A los objetivos y metas se le fijan prior.:!. 

.Jades y plazos para ;u logro, previéndoles los recursos Hsicos, fina.!! 



cieros y las medidas que requiere su ejecución. Un plan es una solu-

ción racional a una situación económica estimada insatisfactorio; sol!!_ 

ción que se supone la mejor dentro de las pos ibil ida des rea 1 es que se

presentan en un momento dado. Un plan compatibiliza objetivos y metas 

con los recursos, armoniza rredidas y prevé las dificultades que pueden 

enfrentar su ejecución" .12__/ 

1.2. Diferencias entre la planeaci6n y la planificación. 

Existen múltiples definiciones de ambos tfrminos e incluso algu-

nas escuelas las consideran cOIOO sinónimos. 

Para propósito de la presente investigación adoptaremos las si- -

guientes definiciones al respecto. La planeación se define "como 

el conjunto de tareas dirigidas a la elaboración de un plan" • .§/ 

Ahora bien, para emprender un proceso de planificación tendiente

ª modificar, de manera sustancial el comportamiento socioeconómi

co tradicional en nuestro país, se requiere la presencia del Est! 

do en este proceso con la finalidad de orientarlo y conducirlo h! 

cia el bienestar social en todas sus magnitudes. Dicho proceso -

no es otra cosa que un conjunto ordenado de etapas de naturaleza

dinSmica y progresiva que concluyen en la obtención de un resul t! 

do o producto final. 

Bajo este criterio, las etapas de la planificación son las siquie.!:' 
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te.s, programaci6• .v· fonrulaci6n, discusi6n y aprobacl6n, ejecu-

ci6n, cor.trol Y~váÍ~aCl6n /1a refonru1aci6n. 

· Programaci6n y fo•ru1aci6n: Definici6n de objetivos y metas est,! 

madas mSs adecuacas y factibles de alcanzar, recursos de todo º!. 

den que los prooé;itos definidos requieran, unidades de pol!tica 

económica y admir.istrativa, plazos y prioridades, organización -

coherente y conf~:ci6n del plan, siguiendo los siguientes pasos: 

a) Diagn6stico, reco~ocimlento sistem!tico de la actividad regional 

o económica que interesa planificar, a través de un examen dest,! 

nado a identificor los rasgos más caractertsticos de lo que se -

desea pl aniflcar. 

b) Progn6sis, es la aDreciaci6n de lo que ocurrir! a la economfa en 

el futuro o en o:ras palabras es una trayectoria planificada de

los diversos as;lEctos que intervienen en el proceso. 

el Fijación de objetivos y metas o selección de alternativas; aqut

cabe resaltar que la for!llllación de objetivos y metas no es una-

operación que se e'ectúa de una vez y para siempre, supone un 

proceso contlnu: ~e diagnóstico y de previsión de situaciones s,! 

mult!neas con la eiecuci6n del plan y que permite confirmar las

metas o introduci • en ellas periódicamente los cambios necesa- -

rios. 
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d) Programación sectorial, selección de objetivos y metas sectori! 

les para predecir el coriportamiento de todos y cada uno de - -

ellos considerando necesidades y posibilidades de cada sector -

(industria, transporte, energía, agricultura, salud. etc). 

e) Programación de recursos humanos, determinación de objetivos y

an!l isis global de la carencia o disponibilidad de elementos C! 

pacitados en todos los niveles, necesarios para la puesta en -

marcha de cualquier plan, proyecto o programa. 

f) Programación real o ffsica; fijación de objetivos y combinación 

de recursos tendientes a la producción de bienes y servicios. 

g) Programación financiera; tomar en cuenta 1 as fluctuaciones que

se registran en los precios de las rnateri as primas, lo:; flujos

de capitales y sus repercusiones sobre el nivel y la distribu-

ción del ingreso, pleno empleo de los recursos entre otros. 

Discusión y Aprobación: los planes, programas y proyectos deben 

contar con la aprobaci6n de los órganos su~eriores dentro de c!'_ 

da organización facultada para ello. Se someten a discusión a

fin de resguardar la suficiente coherencia y consistencia de 

los mismos. 

Ejecución consiste en real izar en forma pennanente las acciones 

y medidas de polltica económica. 
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Control / Evaluación: es un juicio crftico que i~lica la veri

ficación y la valoración de las acciones emprendidas, con el -

fin de apreciar la medida en que se han ido cumpliendo cualita

tivamente y cuantitativamente los propósitos y polfticas fija-

dos previarrente, la detenninación de las acciones correctivas -

para introducir las modificaciones necesarias que pennitan aju1 

tar la ejecución a las previsiones originales o a los nuevos li 

neamientos coyuntural es. 

Refon:rulaci6n: es la complementación del proceso de planifica-

ci6n toda vez que la verificaci6n de los desequilibrios entre -

las metas programedas y las ejecutadas y la selección adecuada

Y oportuna de las medidas correctivas, propiciarán la informa-

ción suficiente para rectificar los desajustes. 

Por otra parte, la pl aniflcaci6n se define "como la propia eje

cución, control o ejercicio del documento rector" o plan.z/ 

Respecto al t~nnino "planeaci6n:' la mayor parte de la literatu

ra vigente coincide al señalar que la distinguen seis rasgos C.! 

racterf s ti cos : 

1) Acento en la racionalidad en la selección de opciones 

2) Selección de objetivos coherentes a las prioridades del desarr.Q_ 

llo econ6mico-social 
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3) Hincapié en la asociación de metas, objetivos y polfticas 

4) Fijación de estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos 

5) Delimitación imágen futuro deseada y, 

6) Consideración de viabilidad poHtica del plan" .y 

Por su parte, la planificación obedece a: 

1) Control de variables económicos fundamentales 

2) Posibilidad de orientar el excedente econ6mico hacia fines soci_! 

les 

3) lnscripci6n del derecho y deber de la planificaci6n en la const_i 

tución pol ttica 

4) Participaci6n y concertaci6n de los niveles directivos de todos

los sectores (Público, Privado y Social) en la elaboración de -

planes 

5) Dotación de infraestructura necesaria para el desarrollo, sin -

que los efectos en su uso se inclinen ventajosamente a los usos

econ6micos sobre los sociales y, 

6) Posibilidad de orientar el gasto o inversi6n pública a les prop~ 

sitos del plan y convenir con la inversión privada semejantes f.i 

nes".y 

Por consiguiente, la diferencia entre ambos términos se centra -

en "la posibilidad de ejercer mayor grado de intervenci6n es de

cir, la planeaci6n exige poca intervenci6n y la planificaci6n r~ 

presenta aquel 1 a fonna de gobierno que se basa generalmente en -

un plan de desarrollo" . .!Q/ 
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l.J La importancia de la planeaci6n en los pafses en vfas de desa-

rrollo. 

El orfgen hist6ríco de las técnicas de planead6n emana princi

palmente de dos fuentes; la planificación socialista y la macr2 

planeación de occidente. La planificac16n socialista se reali

zó originalmente para dirigir c::n detalle los procesos product.i 

vos de todo un pa!s, aprovechando la ventaja que producfa la -

existencia de un aparato productivo totalmente público. En - -

efecto, la planificación centralizada o socialista de hecho sur 

gi6 después de la Revolución Rusa de 1917, siendo utilizada en

términos generales en una actividad colectiva por medio de la -

cua 1 1 os trabajadores son 1 os que detenninan, considerando 1 as-

1 eyes económicas objetivas, los fines para obtener el dominio -

y control de la producción asf como del consumo. 

Por su parte, 1 a macroplaneaci6n de occidente tuvo un or!gen -

distinto. Los intentos de aplicación de la planeaci6n en el C_! 

pi tal isroo se originan coiro res¡;Jesta a las crisis económicas -

que de manera recurrente genera el propio sistema y ader..ás en -

fonna preponderante en los pafses dependientes con el propósito 

de orientar los procesos económicos hacia el logro de objetivos 

preestatllecidos, primordialmente para conseguir el desarrollo -

económico, social y polftico. En general "los esfuerzos y apl,i 

caci6n de la planeac16n en los pafses capitalistas aparecen - -

cuando sus respectivos gobiernos alcanzan una participación im

portante en la econom!a y se desarrollan en la medida en que --
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crece di cha part lcipaci6n" ._!lf 

Las economfas capitalistas se caracterizan por la existencia Je -

un mercado de trabajo donde las leyes económicas ObJetwas deter

minan el volúmen de producción y las condiciones de reproducción

del capital, es por ello que se dice que la participaci6~ · 

planeaci6n en este sistema s6lo es de car~cter parcial, es decir, 

indicativo para el sector privado. 

Por consiguiente, podelTlls afinnar que la planeaci6n busca estas • 

finalidades: 

a) En los pafses capitalistas, se utiliza en ocasiones par? atenuar

algunas de las contradicciones del sistema y contrarrestar la na· 

turaleza inequitativa que muestra en la prktica el mecanislTll de

mercado. 

b) En los pafses socialistas se utiliza para organizar la actividad· 

econ6mica, promover el bienestar social y orientar el desarrollo

ffslco, como una herramienta que sustituye en sus aspectos funda

mentales el mecanismo de mercado. Entendida y aplicada de esta • 

manera, podemos entonces hablar de una verdadera planeaci6n como

categorfa histórica que sólo se puede dar en un modo de produc- -

ción socialista. 

el En ambos sistemas se utiliza, por considerarse que propicia una • 

mejor relación de beneficios a costos correspondientes (eficacia), 

para transformar una real idad".Jl/ 
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La idea de planificar la activiC!d econ6mic.a surge en Méx.ico al 

expedirs~ la L~y Gen;ral de Plmaci6n del .12 de juli~ de 1930, 

en la que sé trata de manera general la necesidad.de realizar -

úrí inventario de los recursos del pafs a fin de coordinar el d~ 

sar.rollo nacional. 

Verdaderamente, "El conocimiento de los recursos disponibles -

permitida coordinar y regular el desarrollo material y cons- -

tructivo del oais, a fin de real izar en una forma ordenada y -

econ6mica, de acuerdo con su topografia, su clima, su poblaci6n, 

su historia y tradición, defensa nacional, la salubridad públi

ca y las necesidades presentes y futuras. La Ley preveia el e~ 

tablecimiento de la Comisión Nacional y la Comisión del Progra

ma" • .!Y 

A partir de entonces, a medida que crec!a la participación del

Estado en la vida econ6mica del oais, se ha venido desarrollan-

do la planeación en México. As!, podemos observar una serie de 

planes y acciones gubernamentales tendientes a regular la ere--

ciente actividad desarrollada por el Estado Mexicano en la vida 

nacional. Estos intentos de establecer la planeaci6n econ6mica 

en nuestro pais a partir de los años treinta, han sido de car~c 

ter nacional y sectorial exclusivamente sin tomar en cuenta a -

la planeaci6n regional materia del presente estudio de 1nvesti

gaci6n; dichas experiencias en olaneaci6n consideradas como bu~ 

nos deseos, se han hecho acreedoras a una serie de cal ifi cat i --
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vos otorgados por diferentes investigadores de la planeaci6n en 

México. Tales calificativos son: "parciales, informales, !neo!!! 

pletos, discontinuos, aislados, ut6pfcos, triviales y hasta se

cretos" ·!Y 

Todo ello cOllll consecuencia de que el marco de la planeaci6n 

econ6mica en nuestro pafs ha estado plagado de una serie de de

ficiencias y errores asf COllll la falta de voluntad polftlca en

el cumpl !miento de los objetivos del desarrollo. 

Asimismo, éste débil marco de la planeaci6n ha ocasionado en -

gran parte que la planeaci6n regional no hubiese sido otra cosa 

que programas regionales aislados y dirigidos a determinada re

gi6n sin ninguna vinculación con el ámbito de la planeaci6n na

cional. 

Sin embargo, no se puede negar que han existido esfuerzos de -

parte del Estado en materia de planeaci6n sobre todo a partir -

de la década de los setenta en que se han venido integrando --

1 os elementos, procesos y demás irecanf smos e instrumentos para-

1 ograr armar un sistema de planeacf6n coherente. 

En este sentido, es importante precisar que un sistema de pla-

neaci6n existe cuando están definidos: 

a) El proceso de planeaci6n y sus productos intermedios y finales, 

incluyendo los procedimientos técnf cos que permitan elaborarlos. 
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b) Una estructura orgánica, con un conjunto articulado de organis-

mos y unidades con funciones y fonnas de relaci6n bier. definidas 

para llevar al cabo las tareas del proceso de planeaci6n. 

c) Una infraestructura de personal adecuadamente capacitados e in-

forrnaci6n estadfstica y documental, asf como la organización y -

los recursos humanos para llevar a cabo las investigaciones que

sean necesarias. 

De igual manera, es importante hacer notar que son dnco los as

pectos más destacados en los cuales la planeaci6n actual es dif~ 

rente frente a la que se venfa realizando en nuestro pals: 

a) La existencia de un marco jurfdico que define con claridad las -

funciones de los componentes del sistema y sus documentos funda

mentales 

b) La institucional izaci6n de la participación social, tanto a ni-

vel oecional como en las entidades federativas 

c) La pos ibi 1 idad de fonnul ar, antes que los otros documentos, un -

plan oacional que funcione como el marco de referencia y congrue.!'. 

cia para todos los ámbitos y niveles de la planeaci6n 

d) Una mayor claridad en el proceso de la planeaci6n que permita re

solver el problema de la 1nstrumentaci6n; lo planeado deberá tra-
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ducirse en decisiones y acciones ubicadas en el tiempo y el es

pacio, susceptibles de ser controlados y evaluadas. 

e) la distinción entre la planeaci6n que se lleva a cabo en el go

bierno federal y las demás entidades federativas, que permiten

clarificar los ámbitos de toma de decisiones y asegurar mejor -

las responsabilidades de planeaci6n en el territorio nacional. 

Al introducir los distintos niveles dentro de cada administra-

ci6n gubernamental y los distintos plazos, se ubican los ~mbi-

tos de acción, las responsabilidades de los documentos que orle!!_ 

tan la planeaci6n. 

Cabe hacer notar, que en las dos últimas administraciones gube.!: 

namentales se ha llevado a cabo importantes avances en materia

de planeaci6n al crearse un sistema de planeaci6n el cual se e~ 

tá consolidando con el actual gobierno. 

Al respecto, la Ley de Planeaci6n publicada en el Diario Ofi- -

cia1 del 5 de enero de 1983 que sustituye a la Ley General de -

Planeaci6n de 1930, es bastante ilustrativa. La Ley de P1anea

ci6n actual consta de siete capftulos: 

1) Disposiciones generales 

2) Sistema Nacional de planeaci6n democratica 
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3) Participaci6n social en la planeaci6n 

4) Plan y programas. 

5) Coordinaci6n. 

6) Concertaci6n e inducci6n 

7) Responsabilidades 

En el capHulo to. de disposiciones generales, se indica que esta 

Ley de Planeaci6n es de orden público e interés social, rige el -

imbito federal, pero ex is te participaci6n de las entidades feder! 

tivas a través de la coordinación; busca garantizar la participa

ci6n derrocrStica y establecer las bases para que las acciones de

los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos del plan y

los programas; se señalan ademSs los principios a que deberS suj~ 

tarse el Plan Nacional de Desarrollo: soberanfa e independencia -

nacional; preservación y perfeccionamiento del régimen democrSti

co, republicano, federal y representativo que la Constituci6n es

tablece; igual dad de derechos; atención de las necesidades b~s i-

cas y irejorfa de la calidad de vida; respecto a las garantfas in

dividuales, libertades, derechos sociales y polfticos; fortaleci

miento del pacto federal y municipio 1 ibre; y equilibrio de los -

factores de la producci6n que proteja y promueva el ~leo en un

marco de estabilidad econ6mica y social. 
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Se determina además, que mediante la planeaci6n se fijarfo obje

tivos, metas, estrategias y prioridades, se asignarán recursos,

responsabil Uades y tiempos de ejecuci6n, se coordinarán accio-

nes y se evaluarán resultados. 

En el capftulo 2o. del sistema nacional de planeaci6n democrát.! 

ca, lo más relevante es la determinaci6n de atribuciones concr~ 

tas a las Secretarfas de Programaci6n y Presupuesto y a la Se

cretarfa de Hacienda y Cr~dito Público. 

El capftulo Jo. de participaci6n social en la planeaci6n se fi

jan las bases para que sea posible la participación de los sec

tores de la sociedad civil en la planeaci6n. 

El capftulo 4o. del plan de programas, se determina que el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), será rector de las acciones a de

sarrollar por el sector público y por el privado y social cuan

do asf se haya convenido. Su duraci6n será de seis años y con

tará con diversos programas que servirán de instrumento para su 

ejecución, tales programas s61o podrán ser de esta naturaleza.

sectoriales, institucionales, regionales y especiales. 

En el capítulo So. de coordinación, se indican las bases de las 

acciones conjuntas que se desarrollarán de colllln acuerdo entre

el Ejecutivo Federal y los estados de la República. 
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En capftulo 60. de concertaci6n e inducción, se determina el ~ 

todo a desarrollar entre los sectores privado y social para in

volucrarlos en el plan. 

Finalmente, en el capftulo 7o. de responsabilidades, se busca -

garantizar el cumplimiento de las diversas actividades requeri

das para la ejecución del Plan. 

Al mismo tiempo, la actual Ley de Planeación sefiala .. " la pla-

neación no es sólo un proceso de toma de decisiones, elección -

de alternativas y asignación de recursos; constituye, fundamen

talmente, un proceso de participación social en el que la concj_ 

liacidn de intereses y la unión de esfuerzos permiten el logro

de objetivos validados por la sociedad". 

De igual manera, la ley señala que "el establecimiento de la -

planeación es, además, una respuesta a las demandas de la pobl! 

ción para conducir la poHtica de desarrollo de manera ordenada 

y previsora y con una amplia participación de los grupos socia

les del pafs". 

Sin duda, la importancia que cobra la planeación en la actuali

dad es Innegable tanto a nivel nacional co"" regional por lo -

que en lo futuro se verán sus resultados. 

J.4 Diferencias entro el Oesarrol lo Regional, la Polftica Regional y 

la P1aneacf6n Regional. 

La importancia del enfoque regional para los pafses en vfas de -
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desarrollo corro el nuestro se debe a varias razones que es preci

so enumerar. Todas ellas están sin lugar a dudas vinculadas con

algunas cuestiones y problemas Msicos que se plantean a éstos -

pafses cuando tratan de lograr mayores ingresos y niveles de vida 

más avanzados. 

Territorialmente hablando, en los pafses y principalmente en los

subdesarrollados suelen existir grandes diferencias respecto a la 

explotaci6n especial de los recursos naturales conocidos, las po

sibilidades de los habitantes con sus caracterlsticas sociales y

culturales, el nivel de vida, de ingreso, el fndice de urbaniza-

ci6n y la actividad econ6mica. 

Efectivamente, el desarrollo socioecon6mico no ocurre de manera -

uniforme en el territorio de un pafs; más aún, las amplias dife-

rencias en los niveles de ingreso por cápita, la productividad -

y las tasas de crecimiento econ6mico existen no s61o entre las n_! 

clones, sino también entre las diferentes regiones de una mis""ª -

naci6n. Tal es el caso de América Latina donde la estructura es

pacial o territorial del desarrollo rruestra un desequilibrio mar

cado que asume la forma de contrastes agudos y diferencias entre

las regiones y en el interior de las mismas. 

Asf vemos, que por una parte, existen regiones que concentran el

grueso de las inversiones, los servicios sociales, las activida-

des productivas, la educaci6n, la cultura, la pol ftica y :onsecuen. 
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teioonte la población y, por otra parte, existe una periferia col! 

siderable la cual se encuentra marginada y estancada en relación 

a la primera. 

De las anteriores cuestiones se ocupa el enfoque regional, en lo 

particular, el enfoque regional pennite ocuparse de las regiones 

diferenciadas y sus problemas peculiares sin perder de vista 1a

perspectiva nacional, y, por lo tanto, aplicar las medidas efic! 

ces para continuar el desarrollo de cada una de ellas. 

El Desarrollo Regional es pues un tema de gran amplitud que en--

. marca diversos matices en cuanto a su conceptual izaci6n; por un

lado, existen autores que manejan el concepto subordinado a la -

nacional y por otro lado, existen autores que lo manejan alejado 

de la supeditaci6n nacional. Como ejemplo de los primeros pode

mos citar: a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien 

considera al Desarrollo Regional corrQ un proceso de desarrollo -

nacíonal en escala regional (subnacional ), que abarca las carac

ter!sticas econ6micas, sociales y Hsicas del cambio en una zona 

durante un periodo de tiempo' • .!2f 

Del misiro irodo, David Barkin considera que "el desarrollo regio

nal es un proceso dual de enriquecimiento y cambio estructural.

Por un lado, aumenta el ingreso al usar m.ts productivamente re-

cursos disponibles y acumular recursos adicionales para aumentar 

la producción. Por otro lado, generalmente involucra la trans-

forrnación de una economfa de orfgen principalmente agrfcola y de 



subsistencia en una estructura más diversificada en la que se g.!l_ 

nera un superávit que permita inversiones subsecuentes".~/ 

Asimismo, Rúbeo Utria considera al Desarrollo Regional como el -

que se indentifica "con la búsqueda de una estructura espacial -

del desarrollo nacional que asegure entre otros objetivos los si_ 

guientes: 

a) Un nivel adecuado y creciente de eficiencia basado en la incorp.Q_ 

raci6n orgánica de todos los recursos naturales y humanos en un

manejo estratégico del espacio económico y social. 

· b) Una distribución territorial adecuada de los esfuerzos y benefi_ 

cios del desarrollo, en busca de 1 a eliminación de los contras-

tes regionales adversos. 

c) Relaciones interregionales, orgfoicas y justas. 

d) Condiciones reales de un desarrollo interior autosostenido y cre

ciente. 

e) Una ocupación y un acondicionamiento metódico del territorio para 

orientar y facilitar el desarrollo de los asentamientos humanos y 

de la vida en Coílllnidad. 

f) La incorporaci6n sistematizada de la iniciativa y la participación 

popular" .Q/ 
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Por otro lado·, .se encuentr~~ lÓs.autOres' que manejan el concepto, 

ajeno a lo nacional, ast observámos lo siguiente: 

a) Un aumento en el bienestar de la región expresado en indicadores

coro el ingreso por c!pita, su distribución entre la población, -

la disponibilidad de servicios sociales y la adecuación de sus -

normas legales y administrativas. 

b) Proceso de transformación econ6mica y social que comprende creci

miento del producto per cSpita, cambios de las estructuras produs_ 

tivas y modernización de la sociedad en su conjunto y; aprovecha

miento equitativo y racional de los recursos naturales y del tra

bajo del hombre en su Smbi to territorial" . .!§./ 

El hecho de que en el territorio de un pals existan grandes con-

trastes en cuanto al desarrollo, conlleva a considerar las pollt,! 

cas regionales de una manera explfcita y diferenciada de otras pg_ 

1íticas nacionales. 

Ciertal!>?nte, Fernando Pedrao señala que "la política regional se

ocupa de los diferentes usos del territorio para fines económi- -

cos" y agrega que la polltica reg;onal es "la aplicación sistem.1-

tica de un cuerpo de conocimientos aportados por el anSlisis eco

nómico al logro de objetivos considerados deseables; por exten- -

sión se considera que en la poHtica regional se utiliza el an!l! 

sis económica para definir objetivos de políticas según sus efec-
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tos sobre la forma y la intensidad de usos del territorio"._!2/ 

Por su parte, Luis Unikel tomando en cuenta distintas opiniones

sobre polHica regional adopt6 la definici6n siguiente: "es un -

proceso pol!tico del Estado que intenta rectificar para corre9ir 

los desequilibrios y, con tal objeto se ocupa de los factores 

que gobiernan la localizaci6n de las actividades econ6micas y de 

la poblaci6n de acuerdo con los requisitos tecnol6gicos y econ6-

micos, de las necesidades y de las aspiraciones humanas, asl co

mo las caracter!sticas de las áreas en cuesti6n" .'!Jlj 

El mismo Unikel comenta los atributos que considera debe reunir

una polltica regional: 

a) Debe ser viable, de lo contrario resulta un buen deseo que, por

inpracticable resulta letra muerta o demagogia. 

b) Debe contener objetivos claros y especlficos; si los objetivos -

no son concretos, aunque no se expresen cuantitativamente, más -

que objetivos son declaraci6n de principios que por abstractos -

no son discutibles y se aceptan únicamente. 

c) Las pollticas deben permitir que las acciones del gobierno pue-

den ser evaluadas sobre la base de su racionalidad. 
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d) Aunque lo importante de una polftica en su contenido, sus alcan

ces y logros, también lo es su aspecto formal. Una polftica re

gional deberfa formularse por escrito, en algún tipo de documen

to oficial y debe contener una declaración de la intención de la 

polftica, fundamentada por una serie de considerandos que expli

quen por qué se formula, que alcances tendrá, los antecedentes -

de las pol fticas o acciones aplicadas previamente, los objetivos, 

las acciones que formará el gobierno para cumplir los objetivos, 

etc. 

e) Debe tener alcance nacional, los objetivos e instrumentos deben

referirse a todas y cada una de las regiones del pafs o a todas

las regiones de ciertas caracterfsticas, como 1 as más pobres, las 

decadentes, etc. En ese u otro caso la política regional debe -

formar parte integral de la pol ftica nacional de desarrollo so-

cioeconómico y debe dar a conocer en que forma pretende contri-

buir al desarrollo del pafs y la factibilidad que tiene en cuan

to a lograr los objetivos fonnulados".ª/ 

Sin duda, los atributos arriba señalados fueron tomados en cuen

ta para la elaboración de la polftica regional del Plan Global -

de Desarrollo 1980-1982, por lo que constituye un hecho muy sig

nificativo además de novedoso y reciente en México. Posterior

mente, ampl iareroos este punto. 

En cuanto a la planeación regiJnal podemos decir que "es el pro-
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ceso de incor?oración de las variables regionales en cualquier ti

po de Plan", más aún, la mayor parte de los planes regionales pre

tenden dos 0ojetivos fundamentales: 1) "el desarrollo equilibrado

entre las regiones y, 2) la promoción del ritroo creciente de cam-

bio económico y social traducido en un crecimiento secular de la -

pro~ucc i6n y ;1 ingreso por habitante"·.? . .?./ 

Según Fernando Pedrao, la planeaci6n regional es "un instrumento

de la poHtica regional".~.;!/ 

Concretizando, mientras que la polftica regional establece los ob

jetivos regionales, la planeación regional provee la mecánica ope

rativa para lograr esos objetivos. Ast, la planeaci6n regional -

es parte de"" sistema nacional de fonnulaci6n de planes y pol!ti

cas de desarrollo, la cual a nivel nacional afecta a todas las r! 

giones del pa!s (nivel interregional). consiste precisamente en r! 

gionalizar las pollticas y los planes nacionales de desarrollo, es 

decir, en relacionar esas poHticas y planes con las condiciones,

necesidades y posibilidades de evolución de todas las partes de la 

nación; además, ésta contiene otro nivel, el cual esU relacionado 

con cada una de las regiones para las que se pretende también pla

nes de desarrollo c0fl1;latibles con los nacionales (nivel intrarre-

gional ). 

Precisamente, en este sentido de los nivelas de la planeación re-

gional, nuestro país ha incurrido en fallas al llevar a cabo pla-

nes en el interior de las regiones sin tomar en cuenta el contexto 
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nacional. Es decir, en la práctica se han preparado planes regi~ 

nales sin que exista un plan nacional o cuando el plan existente

"º hay desagregación espacial. 

En ambos casos, el plan o los planes de desarrollo de la región -

no han tenido en cuenta la dependencia recfproca entre una región 

Y otra y mucho menos con todo el pafs, convirtiéndose los supues

tos planes en ejercicio inútiles, m.ls adelante trataremos dichas

consideraciones con mayor detalle. 
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CAPITULO II .- LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES EN MEXICO 

II.l. Elementos te6ricos sobre la regi6n, sus tipos y los desequ11i- -

brios regionales como base de la planeaci6n regional. 

11.1.1. Varios conceptos de regi6n y sus tipos. 

Con el propósito de que los planes se adecúen a las ca-

racterfsticas y a los recursos de las diferentes !reas -

se hace necesario la subdivisi6n del pafs en regiones. 

En efecto. Sergio Boisier señala que "el conocimiento de 

qu~ es la región, de sus potencialidades constituye la -

primera tarea y la primera etapa de la planeación regio

nal".~/ 

La palabra región proviene del latfn reger: linea, de 

marcaci6n, y se define como "la unidad o porción de su-

perf1cie inmediatamente menor que la unidad cuyas carac

terlsticas o propiedades socioecon6"1icas y sociocultura

les le determinan una identidad económica y socialmente

significativa en el conjunto nacional" ·1?.I 

En wanto al núr.iero de conceptos de "región podeioos de-

cir que ex is ten bastantes por lo que se hace necesario -

precisar a que concepto se refiere uno. Asf tenerros que 

existe; la región econ6mica, la región geogrHica, la r~ 

gión homogénea, la región plan, la región polarizada y -

la regi6n polftica o administrativa 

Sin embargo, se puede agrupar el término de región en 
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cuatro grandes fortMs 

l) Identificación de la regi6n sobre la base de factores ~º!' 

gráficos, políticas, administrativos, etc. Es decir, fac 

tores que no tienen una estrecha relación con el aparato

product i vo. 

2) Jdentificaci6n de la regi6n sobre la base de un mercado -

de uno o varios productos. 

La principal dificultad de éste método es la existencia -

de varias fronteras para los diferentes grupos de indica

dores uti 1 izados; no obstante, si se pretende, por ejem-

pi o, fanrular políticas o medidas para ayudar la indus- -

tria al conocimiento de su área de mercado será de gran -

importancia para determinar la incidencia geográfica de -

las medidas. 

3) Identificación sobre la base de consideraciones sobre la

distribuci6n del espacia y de las relaciones que existen

entre ellas. 

4) ldentificaci6n sobre la base de estructurlS econ6micas, -

sociales y polfticas • .?§! 

Para nuestros fines, definiremos tres conceptos de región 

únicamente además de ser los más representativos. Ellos-
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son los empleados por Perroaux: 

1) f<egilín Homogénea. Este concepto ha sido usado desde hace 

ti em;io y es considerado como e 1 mlis sene 111 o de todos • 

Consiste en una dlferenciaci6n espacial de un territorio

detennlnado a partir de una o varias caracterfsticas esc_g_ 

gldas de antemano, corresponde a un espacio contfnuo en -

cuyo seno las zonas que lo componen presentan caracterfs

ticas muy sernijantes; para la delimitaci6n de una regi6n

homogénea se parte de la selección de factores de homoge

neidad, que sean cuantificables a fin de poder establecer 

fndices. Estos factores pueden ser: los recursos natura

les, la estructura de produccilín, etc. 

2) la Regi6n Polarizada. También conocida como regi6n nodal, 

econ6nica o heterogénea, están constituidas por unidades

contiguas heterogéneas, cotq)lementarias entre si y que -

tienen entre ellas y especialmente con un nudo o foco ce_!! 

tral, intercambios más intensos que con otras unidades. -

Este concepto da más atención al impacto de las fuerzas -

producidas por el núcleo central sobre zonas satélites -

que el problema de la del imitaci6n de fronteras entre re

giones que tienen caracter1sticas diferentes. 

Detel"llina la interdependencia (relaci6n, conectividad) y

la jerarqufa (dependencia) de las diferentes partes que -

componen una región, as! como las interdependencias y las 
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jerarqufas existentes entre los núcleos de las diferentes 

regiones. Entre los factores utilizados para delimitar -

las fronteras de una región polaridad se tienen; 

a) La intensidad de f1 u jos comercia 1 es; 

b) La densidad y la orientación de coiwnicaciones, carrete-

ras, vfas ferreas, red telefónica, etc; 

e) El desplazamiento de la población, tanto para efectuar -

una actividad productiva como para frecuentar un centro -

de enseñanza; 

d) La zona de difusión de periódicos regionales. En conclu

sión, el tomar como criterio fundamental el de región po

larizada o nodal, se trata de definir estas regiones org!!_ 

nizadas en su relación interdependiente y jerárquica a un 

centro económico y sociales; 

3) La región plan o región programas se definen de conformi

dad con ciertos objetivos o metas en un espacio territo-

rial dado, y dependen de ciertas decisiones de polftica -

económica. Es decir, ésta noción de región se relaciona

con las decisiones de polftica económica y es la más ope

racional de todas las reglones. La Iniciación de una po-

1 ftfca regional, o la realización de diferentes metas de

una pol ftica de desarrollo regional, podrfa concebirse a-
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través de la determinaci6n de regiones plan. Estas po -

dr!an coincidir en un principio con las regiones polariZ! 

das existentes; sin embargo, también podr!an no tener las 

mismas fronteras cuando la regi6n polarizada es inexiste!'_ 

te y la meta es crear una, o bien cuando el gobierno fa.!!_ 

rece el desarrollo de una regi6n al misrro tie<:l>O que des

favor~ce el de otra" .f.Z/ 

11.1.2. Criterios e indicadores para delimitar regiones 

Se entiende por •regional izaci6n de pol !ticas de desarro

llo, la introducción del factor espacio dentro de las co'.'. 

sideraciones socioecon6micas en que se basa un plan de d! 

sarrollo'! La regional ización es una divisi6n o estructu

raci6n convencional de un territorio en regiones con base 

en prop6sitos determinados y en función de caracterfsti-

cas económicas, f!sicas, sociales y adr:iinistrativas del -

misiro territorio. 

As! podemos observar que la caracterfstica m&s sobresa- -

liente de los planes de desarrollo regional es la coordi

naci6n en el espacio de las distintas actividades econ6nij_ 

cas y sociales del futuro. 

Ahora bien, una caracterfstica esencial de la planeac.16n

regional es su referencia intr!nseca a una fon:ia partlcu-
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lar de diferenciación del territorio nacional, sea fun- -

ción de una sección especffica de ~1 (intrarregional), -

sea funci6n de una división de todo el territorio nacio-

nal (planeación regional) en escala nacional o interregi.<?_ 

nal. la lógica subyacente en el uso diferencial del esp! 

cio resulta de la heterogeneidad territorial de las es- -

tructuras y sistemas ecol6gicos, económicos y sociales 

que se observa en cualquier pafs y de la necesidad, en 

consecuencia de contar con criterios válidos para diseñar 

y aplicar pal íti cas de desarrollo que incorporen y tengan 

en cuenta precisamente tal heterogeneidad. 

De los trabajos m.ls extensos real izados hasta la fecha S.<?_ 

bre regional ización geoecon6mica en México, se debe al 

Dr. Angel Bassols Batalla, quien en su libro "la División 

Económica Regional de México", analiza 111Jchos de los fac

tores que se incluyen en la división geoeconómica de re-

giones. 

De igual manera, sólo que en el libro "Geograffa Económi

ca de Héxtco", Bassols señala los criterios e indicadores 

para la delimitación regiones socioeconómicas. Ellos son: 

Criterios (hechos) ff s icogeográficos: 

1) Situación matem!tica 

2) Situación geoeconómica 

3) Superficie total 
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4) Integración administrativa 

5) Topograffa y unidades geom6rficas zonales (caracteres b&-

sicos) 

6) Climas diversos 

7) Suelos diversos 

8) Hidrologfa, incluyendo aguas subterr&neas 

9) Potemol ogfa y oceonograffa, en su caso 

10) Vegetación diversa, asociaciones bot&nicas 

11) Historia y estructura geológicas, Recursos Naturales de -

hta clase. 

Criterios (hechos) socioeconómicos: 

12) Importancia general de las ciudades en la zona: econ6ml-

ca, social y cultural. El hinterland (&rea de influen- -

cia). 

13) El ambiente rural de la zona: desarrollo y problemas. 

14) Condiciones reales del trabajo agdcola, industrial, de c~ 

ll'Unlcaciones y transportes, de comercio. Localización de 

regiones agrkolas, ganaderas industrial es, de transporte. 

15) Contrastes en las condiciones de vida zonales: realidad -

de la vivienda, al imentaci6n, educación, ocupación y mov}_ 

mientas migratorios, COfll'OSici6n étnica. 

Indicadores de población 

16) Poblaci6n total y por entidades, regiones, o ITllnlcipios 

17) Densidades por &reas 
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18) Poblaci6n econ6micamente activa por ramas de actividad. 

19) Poblaci6n urbana y rural 

20) Ciudades importantes: habitantes 

Indicadores econ6mi cos: 

21) Agricultura y ganaderfa 

22) Explotaci6n forestal y pesquera 

23) Industria 

24) Comunicaciones y transportes 

Indicadores de Oesarrol lo socioecon6mico general: 

(Destacan fodices de alfabetismo zonal, fodices de al imen 

taci6n, salario m!nimo, superficie de riego, valor de la

producci6n, inversi6n total acumulada por habitantes, etc). 

Indicadores de Comercio: 

(Destacan el número de establecimientos,valor de ventas -

e inversi6n, valor y volúmen de exportaciones e iroorta-

ciones, otros indicadores sociales etc.) 

Concluye Bassols que para la delimitaci6n de regiones geg_ 

econ6micas se tienen en cuenta 15 criterios fisicogeogr!

ficos y socioecon6micos, los 5 indicadores de poblaci6n,

los 4 de agricultura y ganader!a, los 3 de industria y -

los 2 de comunicaciones y transportes~ 
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l!.1.3. Diversas Interpretaciones en torno a los desequilibrfos

regionales. 

Generalmente se admite que México es un pafs desigual no 

s61o en lo econ6mico, sino también en lo polftico, lo S.!!. 

cial, lo cultural y aún en lo territorial. 

Efectivamente, una de las dimensiones en que ve refleja

da la desigualdad en nuestro pafs, es sin duda en su te

rritorio. Basta contefllllar los enormes contrastes entre 

las distintas regiones del pafs, asf COIOO en el interior 

de las mismas para pulsar cabalmente tal apreciaci6n; -

sin eot>argo, tal situaci6n se antoja un tanto contempla

tiva y esUtica. 

Es decir, el •quid' no radica s61o en el hecho de seña-

lar la existencia de los desequilibrios en el territorio 

de un pafs,sino también en las tendencias din!micas que

estos adoptan asf como su explicaci6n. Asf vemos que -

existen niltiples teorfas que pretenden explicar las ca.!!_ 

sas del fen6meno de los desequilibrios regionales asf cE_ 

lllO sus posibles soluciones, algunas de estas teorfas so~ 

tienen la inev1tab1l idad de la convergencia de éstos - -

(neoc1's1cos y dualistas) y otras hay que subrayan la -

creciente divergencia interregional en los pafses cap1t! 

1 istas en vfas de desarrollo (causaci6n acu111Jlativa, co

lonia lf smo interno). 
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Para tratar el fen6meno de los desequilibrios regiona-

les en nuestro país se considera necesario hacer men- -

ci6n, aunque sea brevemente, de las teorías que preten

dem explicar este fenómeno. 

Si bien, es patente el hecho de que existen fuertes de

sequilibrios en nuestro territorio, no lo es en cambio

sus tendencias de aumento o disminuci6n en el largo pl~ 

zo ni la naturaleza del proceso generador de tales des~ 

quilibrios, por lo tanto, esta breve explicación nos -

pennitirá comprender el siguiente apartado referente al 

orí gen, evoluci6n y situación actual de los desequil i-

brios regionales en nuestro país, considerando que su -

co~ortamiento cae en algunas de las teorías que se ex

ponen a continuación: 

a) La Aproximación Neocllsica. Considerada como la ver- -

si6n l\ás ingenua orientada a explicar las diferencias -

regionales en los países en vías de desarrollo, parte -

del supuesto bSsico de que los desequilibrios regiona-

les entre la oferta y la demanda de factores o de bie-

nes desaparecerln por si sólos una vez que hayan aumen

tado en grado suficiente 1 as posibilidades de acceso en 

tre regiones y la movilidad de factores y bienes. 

Condición blsica para que esto suceda es la integración 
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del territorio nacional mejorando la red de transporte -

y corrunicaciones, y la lntegracl6n funcional mediante el 

fomento de la movilidad de los factores productivos (tr! 

bajo, capital, tecnologfa) y los bienes; de tales inter

pretaciones se desprende que, tarde o temprano, los des! 

quil ibrlos regionales de cualquier pafs tenderán a el im.!_ 

narse conforme avance el proceso de desarrollo econ6mico. 

Dicha teorfa es considerada la versi6n más ingenua debi

do a que descansa en una serie de supuestos bastante re~ 

trictlvos y 11mitados como la existencia de competencia

perfecta en todas las !ctividades económicas. 

b) La Aproximaci6n Dualista. Una versión menos ingenua que 

la anterior resulta ésta teor!a la cual ofrece la venta

ja de la simplificación y fué desarrollada por una escu! 

la de economistas y socio16gos que piensan que los paf-

ses subdesarrollados tienen una estructura dualista, es

decir, dicho enfoque considera que los desequ11 ibrios r! 

gionales existen debido a la permanencia de dos {o más)

sociedades distintas. Una que es precapitalista, rural, 

feuda 1 , aut6ctona; y otra llamada capitalista, que es ~ 

derna, urbanizada, industria 1 izada que acoje el capi ta 1-

extranjero, representando principalmente por las filia-

les de las e11"4lresas transnacionales y por el capital na

cional sobre todo el ~s grande y a las actividades co-

merciales y especulativas. De esto se deduce que la so-
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ciedad precapitalista est& estancada y es retrograda, - -

mientras que la sociedad capitalista es din~mica y est& -

en pleno desarrollo. 

Despu~s de identificar dos sociedades, :onsidera que los

desequilibrios tiendan a eliminarse en la medida en que -

el sector tradicional es 1 imitado y absorbido por el ses_ 

tor moderno o capitalista, la principal limitaci6n de es

ta inter~retaci6n radica en la negaci6n que hace la rela

ci6n de interdependencia de ambas sociedades, o sea que -

considera que ambas sociedades son yuxtapuestas o bien e~ 

tán desarticuladas, no existiendo ninguna liga econ6mica

entre ambas siendo que en la práctica esto no es posible

ya que existe una estrecha relaci6n entre centro y perif! 

ria. 

c) Las Teorfas del Crecimiento Desequilibrado. Estas teo- -

rías son completamente contrarias a las citadas más arri

ba y mejor conocidas como teorías de la convergencia. 

Pues bien, estas interpretaciones respecto al crecimiento 

desequilibrado aparecen a finales de los ai'los cincuenta y 

predicen el crecimiento de los desequilibrios interregio

nales en los países de escaso o mediano desarrollo capit~ 

lista; es así, que subrayan la naturaleza de la relaci6n

entre las regiones atrasadas y las más adelantadas. En -
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general, sostienen que si bien las regiones atrasadas -

pueden beneficiarse con la adopci6n de tecnolog!as mo-

dernas que se generan o adaptan primero en las r1?9iones 

avanzadas, hay una serie de fuerzas que tieden a polar_! 

zar ambos tipos de regiones, fundamentalmente por la -

operaci6n irrestricta de las fuerzas del mercado, con -

el resulta do de acentuar 1 as desigualdades interregion!_ 

les. 

Asf tenemos, que el fen6meno de concentraci6n de algu-

nas unidades especiales "A" tienen un efecto perjudl- -

cial sobre otras "B", pero tantiién habrS un efecto pos.!. 

tivo, pues la concentraci6n del crecimiento tendrS efef_ 

tos de difusi6n. 

En esta categor!a se encuentran 1 as teorfas de G. Hyrdal 

(lg57) y A. Hirschman (1958) que ponen en evidencia la -

interdependencia existente entre las diferentes partes -

constitutivas de un espacio; la migraci6n, los movimien

tos de capital, el comercio, las actividades gubernamen

tales entre otras son algunos de los factores analizados 

por estos autores para explicar las causas y la evolu- -

ci6n de los desequilibrios regionales de manera similar, 

aunque no llegan siempre a las mismas conclusiones y di

fieren sobre todo en su concepc16n de rol que puede ju-

gar el Estado a fin de reducir los desequilibrios regio

nales. 
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Por un lado, Hirschman (teor!a del desarrollo desbalance!!_ 

do) sostenfa que las fuerzas del mercado determinaban en

un primer tiempo, la predominancia de los efectos negati

vos sobre los positivos, pero una vez que el gobierno co

menzara su rol planificador del desarrollo, los efectos -

positivos serfan los más importantes.29/ 

Por otro lado, Hyrdal (teor!a de la causaci6n acuirulati-

va), sostenía lo contrario, es decir, al desarrollar su -

idea de un proceso circular acuirulativo de los desequili

brios, negaba 1 a pos ibi 1 id ad correctora de 1 a interven- -

ci6n del gobierno e iba hasta afinnar que el Estado empu

jarla más lejos los efectos negativos. ~/ 

d) La Teorfa de los Polos de Crecimiento. Sobre esta teorfa 

se ha escrito bastante, simplemente el concepto de polo -

de crecimiento planteado por el economista Perroux citado 

anteriormente fue posteriormente apropiado y toodificado -

por una larga serie de autores para una cantidad de fines 

diferentes. 

Al comienzo, no era una teorfa regional, sino que se ref~ 

rfan a un espacio abstracto, al popularizarse se le inte!. 

pret6 de manera tal de poderlo aplicar a un espacio geo-

gr&fico, luego se agregaron a ella en forma normativa va

riables del desarrollo y del cambio social y se combin6 -
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con otras teorfas como la de difusión espacial de las i~ 

novaciones y de la estructura de los sistemas urbanos. A 

la postre se produjo una mezcla entre los conceptos de -

polo y centros de crecimiento que hay autores que no es

timan necesario diferenciarlos. 

Cabe hacer notar que estas teorlas tuvieron enorme In- -

fluencia en nuestro pafs aunque su apl icacl6n dej6 l!llcho 

de que hablar: al respecto, en nuestro pafs lista teorfa

se lntent6 su aplicacl6n con un carkter mecanlclsta, -

s1n tomar en conslderaci6n la s1tuaci6n del pafs en desi 

rrollo, en pocas palabras, se adopt6 una teorfa de un -

pafs avanzado en nuestro pafs, dándose le el carácter de

f6rt111l a 111.fglca de lndustr1allzac16n y desarrollo y lo -

que result6 ser fue, una f6nnula llllY restringida para 

proioover el desarrollo regional. 

e) Las Teorfas de Desarrollo Polarizado. Tomando corro pun

to de partida, un ioodelo centro-periferia desarrollado -

en las teorfas de la economfa Internacional, y las elaf>!!. 

raciones de los conceptos de polos y centros de crecl- -

miento, autores corro John Frledman y J. Hilhorst desarr~ 

llaron a fines de decenio de la dl!cada de los sesenta, • 

marcos conceptuales más coiq:iletos de desarrollo regional. 

Ambos autores consideran que las polftlcas econ6mlcas y

sociales ayudarfan bastante a la incorporaci6n de la pe-
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riferia, y en consecuencia a un acercamiento entre los -

niveles de desarrollo de centro y periferia. Finalmente, 

aparece el enfoque de la dependencia y el colonialismo -

interno. Dicha interpretación resulta de la observación 

en una economía subdesarrollada de la existencia de dif~ 

rentes mecanismos (salarios, créditos, movimientos de C! 

pital, migración, etc.), reforzados por el poder poHti

co que provocan la descapitalización progresiva de las -

regiones atrasadas y el desarrollo relativo de las regi!!_ 

nes avanzadas, la semblanza entre este proceso y el col!!_ 

nialismo internacional condujo por analogfa el concepto

de colonialismo interno. Al igual que la concepción du! 

1 ista ésta aproximación no tiene un carScter especffica

mente espacial. 

De acuerdo con Utria, "el fenOmeno del colonialismo in-

terno es un sistema activo de dominación y dependencia -

interna en el cual una o algunas regiones centrales de -

cada pafs crecen y se desarrollan a expensas del estanc! 

miento de otras. l1f 

La solución al problema de los desequilibrios regionales 

para ésta escuela radica en la realización de un cambio

revolucionario de las estructuras económicas y sociales

Y as! permitir una mutación completa del gobierno. De -

igual manera señala que entre los factores que se encue!! 
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tran en el orfgen de ésta situación destacan: la concentración· 

de la tierra en pocas manos, el control por una minarla d~ las

instituciones polfticas y económicas, la exlusi6n de la mayor!a 

de una participación polftica efectiva, entre otros.Rf 

11.2 Generalidades en torno a los desequilibrios regionales en Méxi

co. 

II.2.1. Orfgen de los desequilibrios regionales en México. 

El orfgen de los desequilibrios regionales, la macroce

falia urbana y, en general, el presente patrón de asen

tamientos humanos se gestaron desde hace tiempo en nue1 

tro pafs. Basta recordar que a la llegada de los espa

noles a México, ya existfa un centro de poder acentado

en el valle central, conocido como Tenochtitlan y gober 

nado por el imperio azteca quien ya ejerda pleno domi

nio sobre ciertas provincias. 

Durante la época colonial (1518-1818) la ciudad de Mi!x! 

co comenzó a cobrar i~ortancia; sin errbargo, no fui! s! 

no hasta la etapa del porfiriato que tuvo lugar el pro

ceso que en definitiva centralizó la vida nacional en -

la ciudad de México. 

El movimiento revolucionario (1910-1921) también contr! 

buy(I a la concentración en la ciudad de México de la Jl!! 
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blación 'J del capital que hula de las ciudades y del -

campo escenarios de la lucha, una vez concluida la rev.2_ 

lución se inicia la etapa de construcción en la cual 

los gobiernos de nuestro pafs han venido propiciando a

través de las fonnas en que se han distribufdo territo

rialmente las inversiones públicas y orientado las pri

vadas, el predominio de la ciudad de México y a la par

de ensanchamiento de los desequilibrios regionales. 

No obstante, ser lll.IY breve la anterior apreciación ace.r. 

ca del origen de los desequilibrios regionales en nues

tro territorio nacional, consideraioos importante menciE_ 

nar lo señalado en el diagnóstico regional del Plan GlE_ 

bal de Desarrollo al respecto; el Plan Global de Desa-

rrollo (POG) señala que "la colonia y el periodo de de

sarrollo independiente hasta la revoluci6n favorecieron 

ampliamente el crecimiento de algunos centros urbanos -

particularmente, la ciudad de México. "33/ 

E1r4>ero, es a partir de los años cuarenta - cuando se -

consolida polftica, econ6mica e institucionalmente el -

proceso de la revoluci6n-, cuando arranca con más dina

mismo el proceso de concentracf6n y urbanización acele

rado. 

Dicho en forma por demás esquemática, el lllOdelo de des! 
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rrollo vigente entre 1940-1970, coloc6 la industrializa

ción sustitutiva de importaciones como eje central y di

námico de la economfa y se sustentó sobre la acción del

estado con un marco de intenso proteccionismo, de sacri

ficio fiscal y de absorción de recursos exteriores, él -

cual mediante fuertes inversiones en infraestructura bá

sica y de una orientaci6n de las polfticas fiscal, cred.!. 

ticia y de inversi6n pública creó las condiciones de pr.Q_ 

ducci6n nacional con base en una inequitativa distrlbu-

cl6n territorial y del ingreso. 

En este sentido, el citado Plan Global de Desarrollo-PGD 

considera "que desde la revolución hasta los setenta se

buscó el crecimiento econ6mico. las medidas de polftica 

fiscal, la apl1caci6n del gasto público, los incentivos

diversos, el papel del sector privado, las transnaciona

les apoyaron un desarrollo prioritario de los grandes 

centros urbanos".~/ 

Por otro lado, en el diagn6stico regional del actual - -

Plan Nacional de Desarrollo (PND) se estima que la con-

centraci6n en la capital del pafs ha sido producto de -

causas de tipo hist6rico, polftico, cultural y geográfi

co, reforzadas por un modelo de desarrollo basado en la

Industrial ización sustitutiva de importaciones y la pol! 

rlzaci6n del campo mexicano. 



Del misrro nodo, el Plan Nacional de Desarrollo -PND- men 

ciona que el acelerado crecimiento poblacional que la -

ciudad de México ha experimentado durante las últimas d! 

cadas, la hace figurar entre las ciudades de mayor densl 

dad del rundo, su demograffa distorsiona no s61o el per

fil de la ciudad sino el de toda la república, pues en -

tan s61o uno por ciento del territorio nacionel se con-

centra el 2oi de la poblaci6n total del pafs.~ 

De igual mnera, el PND señala que el an~l isis sectorial 

de la concentraci6n rruestra que actualmente la zona par

ticipa con aproximadamente el 37 por ciento del producto 

interno bruto -PIB- no agrfcola del pafs; la industria -

registra el 50 por ciento de la producci6n nacional, em

plea el 45 por ciento de la mano de obra del sector y se 

integra ;ior el 30 por ciento de sus establecimientos. 

De esta fonna, buena parte de los recursos nacionales se 

concertan en 1 a ciudad de México, ~s a 1 U de 1 o que ec9_ 

n6micamente es eficiente en el contexto interregional, -

haciendo el proceso de desarrollo innecesariamente lento 

y costoso, ya que se traduce en la necesidad de realizar 

grandes inversiones públ leas indispensables para atender 

las necesidades básicas de la poblaci6n de la zona. 

Efectiamente, el PND nos dice que "el acelerado creci- -
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miento de la ciudad de México, aderas de causar desequi-

1 ibrios a nivel nacional, ha originado fuertes desiqual

dades sociales en su interior, donde la marginalidad ur

bana afecta a !Ms de dos millones de personas. Esta po

blación carece de un ingreso suficiente para solventar -

sus necesidades b~sicas, especialmente las de la alimen

taci6n, vivienda y salud que se traducen en altos nive-

les de desnutrici6n y roorbil idad, bajos niveles de esco

laridad y un habitat precario" .1§./ 

Por consiguiente, muchos autores coinciden al se~alar -

que la concentración económica y los desequilibrios re-

gionales que vivimos hoy en dfa en nuestro pa!s se en- -

cuentran sin duda 1 igados fotimamente al patrón de desa

rrollo seguido desde la década de los cuarenta por nues

tro pa!s -con car~cter dependiente-, él cual generó gra.!!_ 

des desigualdades en la configuraci6n territorial y so-

cial de los beneficios ade~s de los constrastes entre -

el campo y la ciudad y entre regiones y ciudades. 

En este sentido, Carrillo Arronte estima "que el desequ.!_ 

librio de la econom!a mexicana es producto y la cense- -

cuencia 16glca de la actividad econ6mica de toda una et! 

pa del desarrollo del pafs durante la cual, la utillza-

clón de los recursos escasos tuvo corro objetivo fundame.!!_ 

tal el crecimiento y la integración del aparato product.!. 
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vo nacional con su previsible descuido, relativo de las 

inversiones en bienestar social y desarrollo r1?9íonal ". 

37/ 

El misro Carrillo Arronte explica "que el desarrollo -

regional desequilibrado de la economfa mexicana es la -

esencia y resultado de la aplicación irrestricta de los 

principios privados de rentabilidad y la falta de coor

dinación del desarrollo del pafs en su conjunto·.~ 

En pocas palabras, las formas prevalecientes de ocupa-

ción y utilización del territorio nacional han resulta

do Msicamente de la operación de las fuerzas del rnerc-ª. 

do cuya tendencia ha sido hacia la concentración de las 

actividades económicas y de la población en espacios r~ 

ducidos. Dicho juicio nos permite obviamente, confir-

mar la participación carente de fuerza de la planeación 

en nuestro pafs, sobre todo aquella materia de nuestro

estudio, es decir, la planeaci6n regional. 

11.2.2. Algunas caracterfsticas de los desequilibrios regionales 

Sin lugar a dudas, nuestro pafs en la actualidad es pre

dominanteiTente urbano-industrial situación a la que lle

g6 en las cuatro últimas décadas. 

En efecto, coro resultado del din4mico crecimiento econ~ 
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mico gestado en México entre 1940-1980 se pueden consta

tar importantes rrodificaciones sobre todo en la estruCtJ!. 

ra productiva nacional. Asf, lo expresan los siguientes 

datos: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL POR SECTORES ECONOMICOS (EN POR
CENTAJES) (1900 - 1980) 

AAOS TOTAL PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

1900 100.0 25.8 16. 7 57 .5 

1940 100.0 19.4 27 .6 53.0 

1980 100.0 8.3 37 .3 54.4 

FUENTE: Banco de Mªxico, Producto Interno Bruto y Gasto.
MID<ico 1986 

Del cuadro anterior se desprende que en 1900 el comercio, 

los servicios y el gobierno (sector terciario) absor- -

bfan el 57 .5: del PIS, el sector primario, compuesto por 

la agricultura, ganaderfa, silvicultura y pesca ocupaban 

el segundo lugar con el 25.ai, el sector secundario con

s61o el 16.7%, el tercero. Entre 1900 y 1980 los secto

res primario y secundario tuvieron dr~sticas rrodificaci.Q_ 

nes cuantitativas, el sector primario perdi6 terreno en

fonna ininterrufl'llida alcanzando el 19.4 del PIS total en 

1940 y (inicamente el 8.3% en 1980; por otra parte, el s~ 

cundario (minerf a, petr61 eo, manufacturas, cons trucci6n-
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electricidad y transporte) ha sido el m~s din~mico de la 

economfa al crecer sistem~ticamente su participación en

lo que va del siglo, as! vemos que del 16.7º· del PIB en-

1900 la elevó a 27.6% en 1940 y a 37.3% en 1980, por úl

timo, aunque ha sufrido importantes modificaciones cualj_ 

tativas, en términos de su participación el sector ter-

ciario no ha experimentado modificaciones sustanciales. 

Al mismo tiempo, ~sta modificación de la estructura pro

ductiva nacional estuvo acompañada en paralelo con el -

proceso urbanización-concentración. Situación que queda 

de manifiesto al anal izar las siguientes cifras: 

POBLACION TOTAL URBANA Y RURAL Y NUMERO DE CIUDADES 

1900-1980 

Población len miles) Núm. de 
total X Urbana ~ rural X ciudades 

13607 100.0 l43S 10. s 12172 89.S 33 

19649 100.0 3928 20.0 1S721 so.o SS 

68864 100.D 36368 S2.8 32496 47 .2 2S8 

FUENTE: SPP. La Población de M~xico, su Ocupación y sus Niveles de 
Bienestar. México 1986 

Ciertamente, en 1900 de los 13.6 millones de habitantes

en nuestro pa!s, sólo el 10.St habitaban en localidades

urbanas, para lg4o este porciento se duplica a 20% y au-

menta sistemHicamente hasta S2.8% en 1980. 

54 



Cabe hacer notar que de acuerdo a los datos definitivos

del Censo General de poblaci6n de 1980, 1 a poblaci6n ur

bana del pafs representa ya las dos terceras partes (2/3) 

de los habitantes y se prevé que esta proporci6n subirá

al 75% en el año 2000, mientras que la poblaci6n rural,

en una cifra de 22 millones de habitantes se encuentra -

dispersa en 123,000 localidades de menos de 2500 habitan. 

tes. 

Ahora bien, el acelerado proceso de urbanizaci6n que ha

experimentado el pafs en las cuatro últimas décadas ha -

sido sumamente contrastante; asf tenemos que en tan s6lo 

tres áreas metropolitanas, las de la ciudades de México, 

Guadal ajara y Monterrey se concentran, según el Censo de 

Poblaci6n de 1980, el 26% de la poblaci6n del pafs. Por 

otra parte, se observa un notorio vacfo de ciudades me-

di as y una gran dispersi6n rural de la poblaci6n. 

En otro 6rden de ideas, es bien significativo resaltar -

la evoluci6n de los desequilibrios regionales en nuestro 

pa!s, por tal motivo podemos decir que se han rea1izado

una serie de investigaciones al respecto, de parte de in. 

vestigadores nacionales y extranjeros; en cuanto a los -

resultados arrojados por las investigaciones se muestran 

diferencias debido a la regionallzacl6n utilizada, as! -

como de los procedimientos anal!tlcos usados para deter

minar el nivel relativo de desarrollo econ6mico y social 
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de las regiones y su variaci6n en el tiempo. 

Sin duda, una de las regiona11zaciones en las cuales se 

han apoyado los últimos estudios referentes a los dese

qull ibrios regionales en México es la utilizada por L.

Unikel y que presentaré a contlnuaci6n con carkter - -

11 ustrati vo .12f 

Número Regi6n 

Noroeste 

Entidades que comprende la regi6n 

Baja California Norte, Baja Cali-

fornia Sur, Nayarit, Sinaloa y So-

nora. 

Coahuil a, Ch !huahua, Durango y Nu~ 

vo Le6n. 

Tamaul ipas y Vera cruz 

Aguascalientes, San Luis Potosf, -

Zacatecas 

Colima, Guanajuato, Jalisco y Mi-

choadn. 

Hidalgo, Morelos, Puebla, QuerHa

ro y tlaxcala 

Distrito Federal y Estado de Méxi

co. 

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxa

ca, Quintana Roo, Tabasco y Yuca-

tán. 

FUENTE: Rolando Cordera/Carlos Tello. La desigualdad en México 

Edlt. Siglo XXI, México, 1984. 
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Si bien, existe consenso en la selecci6n de las entida

des o regiones que ocupan las máximas o bien menor im-

portancia en cuanto a nivel de desarrollo, por ejemplo, 

la posic16n superior es ocupada por el Distrito Federal 

s6lo o en uni6n con el estado de México, la mayorfa de

los estados de la frontera norte y en la posición infe

rior se encuentran algunos de los estados del centro de 

la república COO'O Tlaxcala, Hidalgo, del Pacífico Sur -

como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Norte de Zacatecas; el 

problema radica en la determinaci6n de la dinámica de -

la convergencia o divergencia de los desequilibrios re

gionales, fen6menos tanto o más importantes que la pro

pia situac16n relativa de la entidad o la regi6n y cuya 

correcta apreciación constituye un dato clave en la for. 

111Jlaci6n de una pol ftica regional. 

En este sentido, es importante destacar las siguientes

conclusiones; Por ejemplo, L. Unike en un estudio sobre 

los desequilibrios regionales en ~~xico, señala que la

distancia relativa de las entidades federativas han di! 

minufdo durante el perfodo de 1940 a 1960, gradualmente 

de 1940 a 1950 y significativamente de 1950 a 1960.40/ 

Sin ermar90, el misioo Unikel en otro estudio posterior-

111Jestra que "en el perlado 1900-1970, desde el punto de 

vista de los procesos de urbanizaci6n y desarrollo eco-
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nómico los desequilibrios regionales entre la región -

del Valle de México, y las del noroeste del pafs, norte 

y golfo, han disminufdo; mientras que con las del cen-

tro-oeste, sur y sureste, se mantienen prácticamente -

constantes y el distanciamiento de regiones con respec

to a las más atrasadas, las del centro-oeste y centro -

es cada vez mayor" ·lli 

De igual manera, uno de los trabajos más recientes so-

bre los desequilibrios regionales en México es el de En 

rique Hernández Laos, el cual se~ala un perfodo que - -

abarca desde 1900 hasta 1980 y en el que se proporciona 

una perspectiva de largo plazo de las tendencias de és

tos. 

Este trabajo estima que la tendencia dominante en nues

tro pafs se ha orientado hacia el crecimiento de los d~ 

sequilibrios regionales cuyas caracterfsticas apoyan la 

validez de las teorfas de Myrdal y Hlrechman antes enu

meradas; no obstante, se considera también que ha habi

do una incipiente reversión del proceso de concentra- -

ci6n regional durante la década de los setenta, en tér

minos generales se afirma que "la actividad económica -

tendi6 a concentrarse regionalmente entre 1900 y 1970 y 

a desconcentrarse -aunque de manera marginal- entre - -

1970-1900".~Y 
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Asf, lo expresan los siguientes datos: 

REGION 

Noroeste 

Norte 

Golfo 

PROOUCTO INTERNO BRUTO -PIB- REGIOPl~L EN MEXICO 
(PORCENTAJE) 
1900 - 1980 

1900 1940 1970 1980 

8.1 7 .7 10.7 8.4 

17 .1 14.1 14.4 13.2 -

9.5 11.3 10•1 9.7 

Centro Norte a.o 4.2 2.3 _-2.7 

Centro Oeste 16.4 10.1 9;2 - 12.8 

Centro 14.2 7 .6 4.5 7.3 

Valle - México 15. 7 37.4 42.7 35.3 

Sur y Sureste 11.1 7 .7 6.0 10.8 

TO TA L 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Rolando Cordera/e. Tello. La desfaualdad en México 

Edit. Siglo XXI, México, 1984. 

El mismo Hernández Laos nos dice que el proceso de des

concentración, ful! provocado en buena medida, por la -

reorientaci6n sectorial de la economfa a consecuencia -

del agotamiento del rrodelo tradicional de sustitución -

de importaciones ya observado a finales de sesenta, es

ta reorientacfón consistió en un cambio hacia sectores-

más dinámicos como los hidrocarburos y se expresó en --
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ténninos geográficos en las inversiones productivas S.Q. 

bre todo gubernamentales hacia algunas freas fuera de

la mesa central, particulannente en el sureste. 

En efecto, a partir de los años setenta se inicia un -

perfodo de transici6n en el que se atienden las contr! 

dicciones del modelo de desarrollo seguido y se dan -

los primeros pasos en 1 a conformaci6n de una nueva mo

dalidad basada ya no en los bienes de consurro durables 

exclusivamente, sino que surgen nuevos sectores vincu

lados con la producci6n y transurgen nuevos sectores -

vinculados con la producci6n y transformaci6n del pe-

tr61eo, de bienes intermedios, de capital y de export_! 

ci6n. 

Al respecto, Pedro Pinez lanza algunas hip6tesis y CO.!). 

sidera que las inversiones productivas en la última d! 

cada no han estado 1 igadas a las concentraciones urba

nas sino que han tendido a localizarse fuera de ellas, 

de allf agrega que puede hipotetizarse que las nuevas

actividades industriales gestar~n nuevas tendencias de 

conf igurac i 6n terri toria 1 "~_/ 

Ahora bien, las anteriores aseveraciones nos penniten

reconocer que el desarrollo re<]ional de México ha se-

guido las caracterfsticas enunciadas por 1 a teorfo de-
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la causaci6n acumulativa en relación con la acentua- -

ci6n de los desequilibrios regionales y la polar1za-

ci6n del desarrcl lo entre regiones centrales y dinámi

cas y regiones periféricas; sin embargo, también se es 

reconocible 1 igeros cambios de reversión de este proc~ 

so durante 1 a década de 1 os setenta como consecuencia

de las modificaciones sectoriales en el modelo de acu-

1llllación en México. 

11.2.3 Situación actual de los desequilibrios regionales en -

México. 

EP este apartado de nuestra investigación incluiremos

algunas cifras con la finalidad de hacer más claro el

fenómeno de los desequilibrios regionales y más aún de 

su permanencia hoy en dfa, muy a pesar de las medidas

gubernamentales puesta en juego para su reversi6n las

cuales serán tema del siguiente capftulo de la tesis;

a continuación se presentan algunas de las caracterfs

ticas de la concentración económica por entidad feder~ 

tiva tomadas de un estudio 1 levado a cabo por Gloria -

González, quien en su estudio nos dice que "el produc

to interno bruto que ascendió a 4 billones 276 mil mi

llones de pesos, se distribuyó de la siguiente manera". 

~/ 

Las mayores contribuciones correspondieron a 1 Distrito 
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Federal con 25.a, el estado de fléxico con 9.8~, al de 

Jalisco con 6.1: y al de Nuevo león con 5.9:'.; en un S! 

gundo grupo, cuya contribución fluctúa entre 3.5~ y -

2.2% se encuentran los estados de Tarnaulipas, Guanaju!!_ 

to, COahuila, Puebla, Tabasco, Chihuahua, Chiapas, Mi

choac~n. Sonora, Sinaloa y Baja California Norte; con

menor grado de participación en el producto interno -

bruto -P!B· (entre l. H y l. 2%), figuran Guerrero, Hi

dalgo, Durango, Oaxaca, San Luis Potosf, Morelos y Yu

catSn; y, por último, en base a la escala, aparecen -

nuevas entidades federativas cuya participación en el

P!B fué inferior al l~ a saber, Querétaro, Nayarit, Z!!_ 

catecas, Aguascalientes, Colima, Campeche, Tlaxcala, -

Baja California Sur y Quintana Roo. En sintésis decl!!_ 

ra el estudio que sin considerar situaciones intenne-

dias, en 1980 cinco entidades aportaban el 53.4t del -

PIS, en tanto Que la contribución de las nueve entida

des con capacidad menor de generación económica fue en 

conjunto inferior al 6%. 

Del misrro estudio se desprenden otras cifras que perm.!, 

ten destacar ampliamente las diferencias regionales que 

privan en el pafs, as! vemos que el PJB per c4pita en-

1980 ascendió a 66,466 ~esos, mientras el Distrito Fe

deral, Tabasco y tiuevo León registraron cifras por tal 

concepto superiores en mSs de 60%, 70:t y 60i respecti-
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vamente, 21 entidades, con distintos grados de aproxim~ 

ci6n, estuvieron por debajo de el la, de las entidaJ~s -

en este úl tinn caso, los roonores Indices del P!B por -

persona se registraron en Puebla, Tlaxcala, Michoacán,

San Luis Potosi, Zacatecas y Oaxaca. 

En el sector de la industria manufacturera, las mayores 

aportaciones al PIS de esta actividad correspondieron -

al Distrito Federal, al estado de México y al de Nuevo

Le6n, las cuales con notorio predominio de las dos pri

meras representan en conjunto 55. n:, también destacan -

1 as contribuciones realizadas por Jal i seo, que generó -

6.9% del PIS industrial del pals, Veracruz S. a y Pue-

bla 3.3'.t con lo que resulta que sólo seis entidades co~ 

tribuyeron con 71% del total nacional por tal concepto. 

En lo que se refiere al PIS generado por las activida-

des terciarias el mismc estudio nos dice que se observó 

la fuerte participaci6n del Distrito Federal, el estado 

de México y el de Jalisco, con 43.7'.t entre los tres, s~ 

guidos por Veracruz Chihuahua, Huevo Le6n y Puebla, - -

siendo la contribuci6n conjunta de estas entidades del -

51.5'.t del total nacional .. §/ 

En resumidas cuentas podenns afinnar que la estructura

espac1al del desarrollo en nuestro pafs muestra aún un-
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desequilibrio marcado entre sus regiones y en el inte-

rior de las mismas, es innegable que la mayor parte de

las inversiones, los servicios, las actividades produc

tivas y consecuentemente 1 a poblaci 6n, siguen estando -

concentradas en unos cuantos centros, ocasionándose con 

el lo una serie de problemas que dfa a dfa van agravánd~ 

se y creciendo demesuradamente. 

En tal virtud, la opinión de A. Rébora es nuy ilustratj_ 

va al respecto, "el proceso de desarrollo reciente urb~ 

no-regiona 1 influye negativamente en el desenvol vi mien

to del pafs debido a que el proceso nacional de ocupa-

ci6n del territorio acarrea un importante desperdicio -

de recursos, un abandono o subutil izaci6n de la infrae~ 

tructura y equipamiento de lllÍltiples ciudades medias, -

un desaprovechamiento de recursos naturales de la peri

feria, una agudización de las tensiones sociales. etc"-

W 

Al misllll tiempo, sólo que en el interior de las eluda-

des, explica Rébora, se provoca una serie de problemas

como el despilfarro de volúmenes cuantiosos de recursos 

(escasos), problemas ambientales y de tenencia de la -

tierra, especulación y tensi6n social y deseconomfas de 

escala entre otros.~/ 
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Pese a las alteraciones de desconcentraci6n observadas 

durante la década de los setenta mencionadas con ante

rioridad, siguen imperando fuertemente sólo al qunas r!!_ 

giones como el Distrito federal, el estado de México.

Guadalajara y Monterrey, quienes dominan el espacio -

econ6mico y es de esperarse que lo continuarán hacien

do en tanto no se produzcan cambios significativos en

e! patr6n de acumul aci6n imperante acompa~ados por una 

destacable lntervenci6n del Estado a través de una ver. 

dadera planeaci6n del desarrollo regional. 
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CAPITULO 111. EXPERIENCIAS EN MEX!CO TENDIENTES A LA CORRECCION DE 

LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES. 

111. l. Los intentos aislados 1940-1970 

Las primeras experiencias en torno al desarrollo regional en 

nuestro pafs se dieron en el decenio de los cuarenta y estuvie

ron circunscritas en los intentos por desarrollar algunas regi!?_ 

nes geogrAficas y de for1TJJlar polfticas regionales orientadas a 

solucionar problemas especfficos en determinada regidn del pa!s. 

En efecto, el rn6vil más importante detrlis de las polfticas re-

gionales en nuestro pa!s ha sido la apertura de nuevas tierras

para la agricultura y la búsqueda de nuevas fuentes de energfa

eléctrica, as! coroo la formación y ampliación de nuevos centros 

de población. 

As! tenemos que en el Diario Oficial del 24 de abril de lg47 se 

enuncia la creación de un organismo técnico y administrativo 

dentro de la Secretarla de Recursos Hidraúl i cos, encargada de -

la planeación, diseño y construcción de obras necesarias para

controlar y cambiar el curso de las aguas del rfo Papaloapan, -

local izado principalmente en el Estado de Veracruz pero con - -

afluentes en Tabasco y Oaxaca; para tal efecto se responsabili

zó a la Comisión de la planeación y desarrollo integrado de una 

vasta zona que 1 ncl uy6 la cons trucci6n de presas, sistemas de -

irrigación, generación de energ!a eléctrica, sistemas de drena-
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je y sanitario, introducci6n de agua potable, desecaci6n de -

aguas pantanosas, campanas para controlar plagas de insectos.

etc. Otras funciones relacionadas inclufan la construcci6n de 

puertos y canales navegables, caminos, comunicaciones ferrovi! 

rias, telegráfos y otras comunicaciones. 

La Comisi6n también era responsable de la localizaci6n de las

!reas recientemente desarrolladas, del desarrollo industrial y 

agrfcola y de los centros de poblaci6n. 

Al igual que la anterior, fueron creadas otras comisiones hi-

drol6gicas en México entre las que destacan: la Comis16n de -

Tepalcatepec (1947); la Comisi6n del Rfo Fuerte (1951); la Co

misi6n del Rfo Grijalva (1951); la Comisi6n del Valle de Méxi

co (1951); la Comisi6n del Lenna-Chapala-Santiago (1951); la -

Comisi6n del Rfo Pánuco (1959) y; la Comisi6n del Rfo Balsas -

(1960). 

Estos proyectos de creaci6n de cuencas hidrol6g1cas son consi

derados como los esfuerzos más significativos y, además, como

los únicos intentos sistemáticos de desarrollar regiones alej_!. 

das de la mesa central y representan, por ende, la tentativa

explfcita de estimular la descentra1izaci6n econ6m1ca en Méxi

co; estos primeros esfuerzos por establecer la planeaci6n re-

gional en nuestro pafs son conocidos como de planeaci6n "intr! 

rregional" o al interior de las regiones, dichos proyectos es-
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taban aislados, es decir, no se enmarcaban dentro de una visi6n 

global de un plan definido de desarrollo regional, sino dentro

de las caracterfsticas de programas re9ionales aislados y part.i.. 

culares. 

En consecuencia la apl icaci6n de estas experiencias a nivel re

gional se foNnJlaban y ejecutaban en forma separada de los pro

cesos nacionales de planeaci6n de por sf también escasos. 

Al respecto, de los trabajos más profundos realizados sobre los 

proyectos en cuencas hidro16gicas en el pafs destaca el de Bar

k in y Ki ng, ambos investigadores consideran que dichas experie)! 

cias sin duda han contribuido al desarrollo nacional y al desa

rrollo agr!cola e hidro16gico regionales. 

Sin embargo, señalan que "los proyectos en cuencas hidro16gicas 

han logrado poco como una estrategia para loqrar la descentra1.i.. 

zaci6n econ6mica o para reducir la corriente de emigrantes ha-

cia las zonas urbanas".48/ 

Ciertamente, los resultados no fueron los esperados, en primer

lugar porque dichos intentos fueron aplicados con un enfoque ~ 

ramente economicista, es decir, centrado exclusivamente en la -

idea de inversi6n, que si bien fortaleda la economfa nacional

en su conjunto, no podrtan sostener y desarrollar a la pobla- -

ci6n regional y local en términos econ6micos y sociales; al mi1 
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mo tiempo, estos proyectos estuvieror dirigidos desde el centro 

del pats, lo cual implicaba un manejo centralista que descono-

cta la mayor parte de las veces las dificultades propias de la

regi6n, aunado a la carencia de una coordinación con los esta-

dos. 

Por otra parte, desde el punto de vista económico se di6 la su

bordinación de la regl6n periférica a la regi6n central del 

pats, ya que mediante la creaci6n de las cuencas hidro16gicas -

se fortalecta el aparato productivo del centro del pats. 

En este sentido, Barkin y t:ing estiman que buena parte de la -

producci6n agrtcola se destin6 a través del sistema bancario y 

del proceso de inversión a ayudar al desarrollo Industrial de -

las regiones iras prósperas del pats• .~ 

Lo mismo sucedi6 con la energta eléctrica que se destin6 Msic_! 

mente al consumo (subsidiado) en las zonas urbano-industriales. 

En stntesis, Barkin y King seilalan que "estas acciones guberna

mentales no tuvieron en cuenta los verdaderos Intereses region_! 

les (desarrollo aut6nomo y sostenido, bienestar social de la PQ 

blacl6n local), ya que no se trat6 de sustituir el patr6n de -

evolucl6n regional sino de volverlo mis funcional inteqrfodolo

menos cotradlctoriamente a las necesidades de acumulación a es

cala nacional".~ 
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Por otro lado, es conveniente hacer notar que l • función de e~ 

tos programas regiona 1 es en cuencas hi drol óg i os fué meramente 

ejecutiva, abarcando rruchas actividades por lo que paulatina-

mente cubrieron diversas acciones sectoriales suplantando tam

bién a los gobiernos locales, lo que originó fuertes presiones 

pol fticas que llevaron a su disolución en el sexenio 1976-1982 

con excepción de la Comisión de Papaloapan y de la Comisión -

del Valle de México, esta última concentrada a la programación 

hidraúl ica básicamente. 

En consecuencia, rruy a pesar Je ser considerados los primeros 

intentos sistemáticos por desarrollar regiones alejadas del v~ 

lle de México, no lograron los resultados deseados de alcanzar 

la descentralización económica ni rrucho menos de reducir la C.Q. 

rriente de emigrantes hacia las zonas urbanas. 

Paralelamente a la creación de las cuencias hidrológicas se -

han venido gestando en México una serie de acciones considera

das de desarrollo regional; no obstante, dichas acciones gube.!:_ 

namentales han sido casi siempre de carácter sectorial y han -

estado dirigidas esencialmente a estimular la industrializa- -

ción y el sector agropecuario desarrollado, ello sin duda in-

fluyó notoriamente en la contrastante organización territorial 

de la población y las actividades económicas. 

Entre las principales medidas gubernamentales impuestas en es

te perfodo destacan las siguientes: 
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a) Leyes de excención fiscal estatal para 1 a Industria. Esta

blecidas desde 1940 por diversas entidades de la república, 

tenfan el propósito de estill'lllar su desarrollo industrial. 

El hecho de que se otorguen en todos los estados -excepto -

el Distrito Federal a partir de 1957-y, que tengan un mfnl

ro i°"acto en el costo total de producción, hizo que estas

medidas tuvieran un efecto prkticamente nulo. 

b) Ley de Industrias nuevas y necesarias. Proirulgada en 1941· 

y revisada en lg55, esta ley otorga execiones fiscales por

cinco, siete y hasta diez años a las industrias considera-

das nuevas y necesarias para el desarrollo del pa!s. Al -

respecto, "la ley se ha aplicado, en general, sin restric-

clones de localización geogrHlca, y hasta la década de los 

setenta favorec!a fundamentalmente a la región central del

pals" .51/ 

Dicha ley ha sido claramente sectorial, dirigida al desarr~ 

llo industrial. 

c) Créditos a la pequeña y mediar.a industria. En 1953 se crea 

el fondo de garant!a a la pequena y mediana Industria que -

se proponta expl!cltamente dar preferencia a este tioo de -

Industrias que se establecieran fuera de la ciudad de Mfxi

co y Monterrey. 
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No obstante se señala que "en los diez primeros años de fun 

cionar, otorgó el 58''. de los créditos a empresas en el Ois-

trlto Federal y, posteriormente en 1970 absorvfa el 521: de -

tales créditos junto con el estado de México. ".§Y 

d) Programa nacional fronterizo. Creado en 1961, dicho progra

ma se 1 imitó a mejorar la situación urbanfstica de las ciud! 

des fronterizas; posteriormente, mediante un programa nacio

nal de industria1 izaci6n de la frontera norte, se estableci.!l_ 

ron incentivos que tuvieron un éxito aceptable de lograr el

establecimiento de maquiladoras norteamerfcanas en el lado -

mexicano. Administrativamente el programa termina en 1972,

año en que fué sustitufdo por otro organismo de naturaleza -

similar. 

e) Parques y ciudades industriales. Este programa tiene como -

objetivo principal contribuir a la descentralizaci6n indus-

trial y a la disminución de las desigualdades regionales por 

medio de la creación y desarrollo de ciudades y parques ln-

dustriales. Su inicio se puede considerar a partir de 1953-

con la construcción de Ciudad Saha9Gn, la primera ciudad - -

construida en México para la localización de industrias. 

Al respecto, "entre 1950-1960 se construyeron 14, de los CU,! 

les 12 fueron privados, la localización de estos distorsionó 

coll'pletamente los objetivos del programa, pues se localiza-

ron según criterios de mercado, por lo que se permitid el e~ 
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tableci11iento de 3 parques industriales en el mis1111 Di~trito 

Federal•.~ 

En cuanto a las medidas gubernamentales puestas en marcha el)!_ 

rante el perfodo 1940-1970 se puede decir que fueron princi

palmente de car,cter urbano-industrial, por que tas escasas

acciones tendientes a ta rJescentral izaci6n econ6nico-demogr! 

fica de la ciudad de llbico no rindieron frutos sino al con

trario fueron hasta contraproducentes. Por 1 o tanto, 1 a - -

prioridad del gobierno filé el desarrollo industrial Msica--

111ente y s61o pol fticamente se introdujeron metas de pol ftica 

regional. 

III.2. La tarea de. inclusi6n de la planeaci6n regional 1970 1976 

Durante este perfodo se inicia un proceso que persigue insertar

los programas de desarrollo regional en el proceso de planifiq 

c16n nacional. 

Efectfvanente, A. Rébora señala que •en et sexenio 1970-1976 se 

genero un gnipo •1 io de iniciativas en materia de asentamien

tos hU111anos, aC011Paftados de mGltlples disposiciones legales y -

de ta creacl6n de nuevas entidades pGbl1cas. Esos esfuerzos -

pueden calificarse en su conjunto COllO el primer intento a fon

do del gobierno federal de Institucionalizar la ptaneaci6n re-

gional y de gestar una polftica nacional en ta materia".W 
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Entre las principales acciones gubernamentales puestas en mar

cha durante este perfodo destacan las siquientes: 

ARO ACCIONES DE GOBIERNO 

1970 Comfsf6n Nacional de Zonas Aridas 

1971 Plan Nacional de Nuevos Centros de Poblaci6n. 

1971 Programa para la Proonoc16n de Conjuntos, Parques, -

Ciudades Industriales y Centros Comerciales. 

1971 Siderúrgica Uzaro C&rdenas.- Las Truchas 

1972 Comfsi6n Intersecretarfal para el Fomento Econ6mfco 

de 1 a Franja Fronteriza Horte y 1 as Zonas y Perfme

tros L fbres. 

1971-72 

1965-72 

1972 

1973 

1973 

1973 

1971-75 

1975 

1975 

1976 

Decretos de Des central fzaci6n Industrial 

R!gfmen de Maqufladoras 

Comfsi6n Coordinadora para el Desarrollo Integral -

del lstno de Tehuantepec. 

Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) 

Comfsi6n Coordinadora para el Desarrollo Integral -

de la Baja Cal ifornfa (penfnsula) 

Ley General de Poblacf6n. 

Comitt'!s Pronotores del Desarrollo (COPRODES) 

Comfsi6n Nacional de Desarrollo Regional 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Ley General de Asentamientos Humanos. 
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Ahora bien, considerando que serfa demasiado ar;~lio detallar -

cada una de las funciones de los organis"Os creados para la -

promoción del desarrollo regional en nue;~ro pafs durante ese

sexenio, estimar:ios conveniente seftalar s:lo aquellas que se e!!_ 

foquen a atacar y vencer los desequflib•;os regionales, ellos

son los iguientes: 

a) Programa para la Promoción de Conjuntos, ~arques, Ciudades y -

Centros Corrercfales. Este programa se cre6 con el objeto fun

darrental de promover el desarrollo indus~rial en localidades -

que no fueran las que presentan una elenda concentración con

el fin de lograr la descentralización irdlstrial y la disminu

ción de las desigualdades regionales, hasta 1981 sólo existen-

533 empresas en operación en todas las ciudades industriales -

construidas por el programa. 

b) Decretos de Descentralización Industrial (1971-1972). Estos -

decretos fueron establecidos con el propósito de estirrular la

descentral izaci6n industrial por medio de incentivos fiscales, 

para este fin se dividió al pafs en zonas las cuales gozaban -

de ciertas preferencias de acuerdo a su grado de desarrollo. 

c) Siderúrgica L4zaro C!rdenas- las Truchas.- Este Proyecto de d! 

sarrollo de la zona costera de Mfchoac4n y Guerrero se centr6-

en la creación de un polo de desarrollo constltufdo por una -

gran planta siderúrgica, el objetivo ir-.liato fu~ satisfacer-

77 



la creciente demanda de acero en el pafs, pero se planteaba C.Q. 

como prop6sito mediato construir un complejo industrial de em

presas interconectadas técnicamente en el consumo de acero; no 

obstante, los posteriores gobiernos no han dado la continuidad 

debida por lo que su funcionamiento 6ptimo aún no se alcanza. 

d) Programa integral de Desarro-lo Rural (PIDER). La Oirecci6n -

General y de Obras Públicas de la Secretarla de la Presidencia 

coordin6 este programa que tuvo cOIOO objetivo principal el ap.Q. 

yo financiero para estirular el desarrollo agropecuario y - -

arraigar a la poblac16n campesina, este plan continua en vige!!. 

c1a en la actualidad. 

e) Comités Pr0100tores del Desarrollo Socioecon6mico de los Esta-

dos de la República (COPROOES). Coordinados por el Gobernador 

de cada entidad federativa tienen corro funci6n general prOIOO-· 

ver el desarrollo socioecon6mico en los estados, funcionan con 

base en los programas de inversi6n pública federal a r.ivel de

estados de la república; adicionalmente, los COPRODES coordi-

nan las acciones de las diversas dependencias del gobierno fe

deral y elaboran planes de desarrollo econ6mico. 

f) Ley General de Población. El objetivo fundamental de esta ley 

fué el de introducir la din!mica, estructura y distribución de 

la poblaci6n nacional dentro de los programas de desarrollo 

econ6mico y social del Gobierno Federal, para instrUlllOntar es-

• te objetivo se cre6 el Consejo Nacional de P6blaci6n, deoen- -
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diente de la Secretarfa de Gobernaci6n 

g) Comisi6n Nacional de Desarrollo Regional. Esta comisi6n se in. 

tegra por todos los Subsecretarios de Estado y los Directores

de las Empresas del Sector Paraestatal y es presidida por el -

Secretario de la Presidencia. Su función b&sica es la proiro-

ción y preparaci6n de planes de desarrollo en regiones consti

tufdas por dos o más Estados del Pafs. dicha comisión 11ev6 a

cabo una distribYci6n de nueve regiones con la finalidad de i.!l 

traducir la variab·le territorial en las polfticas econ6micas -

de naturaleza sectorial para que existiera congruencia entre -

las polft1cas urbano-regionales y las del desarrollo económico 

global. 

h) Ley de Desarrollo del Distrito Federal. Esta ley senala la n~ 

cesidad de introducir e implantar un nuevo órden urbano que SQ 

brepase los esquemas si~11stas de los planes reguladores, se

propone bYscar un desenvolvimiento integral del Distrito Fede

ral que organice su crecimiento determinando usos del suelo, -

reservas terr1t~riales, la renovac16n urbana de áreas decaden

tes, regulando la vialidad, el servicio de transporte, etc. 

Para lograr estos objetivos se elaboró el Plan Director de De

sarrollo Urbano del Distrito Federal. 

i) Ley General de Asentamientos Humanos._ Este perfodo cul imina -

con la mayor iniciativa legislativa en la historia del pafs en

materia de planeacf6n territorial al promulgarse en mayo de - -



1976, la Ley General de Asentamientos Humanos. Esta ley se -

propone coiro objetivo racionalizar el ordenamiento y requla-

c16n de las localidades urbanas y rurales en todo el territo

rio nacional, se constituy6 en la superestructura legal sobre 

la cual descansarfa la planeaci6n futura del desarrollo de -

los centros de poblaci6n en los niveles nacional, estatal y -

municipal. 

Sin duda, en ésta etapa se analiza con mayor profundidad el -

proceso de desarrollo regional y se destacan con nitidez las

consecuencias espaciales o territoriales del proceso de indu~ 

trializac16n seguido, entre las que destacan, la concentra- -

ci6n de la poblaci6n y la actividad econ6mica en las zonas ll"!!t 

tropol itanas de la ciudad de México -principalmente; Guadal a

jara y Monterrey, asf como la agudizaci6n de los desequili- -

brios regionales en el resto del territorio nacional. 

Con anterioridad mencionamos que durante este perfodo se in-

tenta insertar la variable regional en los planes nacionales; 

ciertamente, surge un campo nuevo de acci6n gubernamental cu

yo cometido es incorporar la dimensi6n espacial del desarro-

llo en la planeación nacional, se reconoce asf que la estruc

turaci6n espacia 1 del desarrollo constituye una varia ble fun

damental y por lo tanto su incorpornci6n al proceso de plani

ficaci6n nacional es necesario no s6lo pura atacar las disto.!: 

siones en la ejecución de las estrategias nacionales y secto-
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riales, sino tambi~n para acelerar y modificar el proceso de -

concentraci6n territorial del pafs. 

Estos esfuerzos que pretenden insertar la dimensi6n regional -

o espacial en el proceso de planiflcacilÍn nacional son conoci

dos como de planeaci6n regional en escala nacional o bien de -

planeaci6n interregional, todo ello con la finalidad de vincu

lar ambas para integrar adecuadamente las propuestas naciona-

les y regionales de desarrollo. 

Ahora bien, la cuest16n de la vinculaci6n entre ambas plante6-

un gran problema de carkter metodo16gico, es decir, anterior

mente se habtan realizado planes intrarregionales divorciados

del plan nacional, por lo que se precisi6 de la construccl6n -

de marcos o modelos macroecon6mlcos en que pudiesen insertarse 

las polftlcas nacionales de desarrollo regional y de organis-

ms de niveles núltlples con los cuales operar las polfticas -

regionales; obviamente, estos organismos creados segutan mane

jando procesos enteramente central izados ocasionando que las -

propuestas globales, sectoriales y regionales estuvieran en -

conflicto la ..ayorta de las veces debido a la falta de una in

tegrac16n formal y de fondo entre las estrateq1as o el plan n_! 

cional y regional. 

Todo ello es explicable ya que habla una serie de deficiencias 

para operar, ocurridas por la carencia de un verdadero sistema 
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de planeaci6n regional en la estructura del estado, por la - -

inexistencia de un proceso continúo de planificaci6n que incor. 

parar& las funciones de programaci6n, evaluaci6n y control de

la planeaci6n regional, la falta de planificadores reqionales

que participarfo en la elaboraci6n de los planes, r!gidez en -

instrumentos técnicos, la carencia de informaci6n desagreqada

y sistemática a nivel nacional y regional Y, a la falta de una

ampl fa divulgaci6n de los aspectos relacionados con la planea

ci6n y el desarrollo regional. 

En consecuencia, a pesar que con la creaci6n de organismos re

gionales se buscaba la identificaci6n de procedimientos de de!. 

centralizaci6n de decisiones no fué posible lograrlo. 

Al respecto, Pichardo Observa: "hasta ahora, la descentralfza

ci6n de la toma de deciciones apareci6 como un componente pas.!_ 

va de las polfticas de desarrollo regional, esto significa que 

ella ha seguido a los cambios en la importancia econ6mica o en 

la estructura social de las regiones, pero apenas se us6 como

un co~onente activo o estratégico para el desarrollo regional 

o el cambio social. Primero, porque se sabe poco acerca de la 

relevancia de la delegaci6n de la toma de decisiones para est.!_ 

mular el desarrollo socfoecon6m1co, la segunda raz6n es que a

menos que pueda dimensionarse y controlarse adecuadamente, pu,g_ 

de hacer peligrar la unidad nacional o conducir a un reemplazo 

de la autoridad central establecida" .§21 
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En este sentido, tambiér. es muy ilustrativo canecer h opini6n 

de un estudioso de la planeaci6n regional en América _atina. 

Boisier considera que ha habido errores en cuanto a 1: aplica

cl6n de ésta en los pafses latinoamericanos, estima q.~ "exis

ten tres errores que han 1 imitado la planificaci6n regional en 

la práctica ya que no se respetan los principios, conceptos, -

ni polfticas apropiadas para cada pafs; un segundo error con-

slste o ras bien surge al conceptualizar en forma autoconteni

da la vida misma de la cuesti6n regional, sin vinculaci6n con

la vida nacional tanto macroecon6micamente como sectorialmente 

de la polftica regional; por ello, no se han integrado adecua

damente las propuestas nacionales y regionales del desarrollo; 

en tercer lugar, la práctica de la planificaci6n regional est.!! 

vo basada excesivamente en la economfa, lo que condujo a un en. 

foque unilateral, "econom1cista" de la planeaci6n"É.§./ 

Ante este panorama Boisier, propone que se "debe visual izar el 

problema del desarrollo regional, no s61o como cuestión econ6m_!. 

ca sino también pol ftica y social, por lo que el nuevo enfoque 

"paradigma'· debe tener ruy en cuenta este carácter tridimensi.!!. 

nal del desarrollo regional ".§J./ 

Por lo que respecta a los resultados alcanzados durante este -

perfodo se considera que no fueron 1 os esperados; as f vemos -

que, varios Investigadores sobre desarrollo regional en México 

83 



afirman que los efectos de gran parte de las pol fticas regio

nales del sexenio 1970-1976 fueron diferentes de los objeti-

vos propuestos, por una parte, se estima que los procesos de

concentraci6n espacial de la industria y de la población si-

guieron Ininterrumpidos durante el perfodo y .ras aún se acen

tuaron, al respecto, "entre 1970 y 1975 el Distrito Federal y 

el Estado de México aumentaron su participación en el número

de establecimientos industriales del 32.2~ al 34.9%; en la P.Q. 

blaci6n económicamente activa industrial del 45.6:1: al 46.n; y 

en la producci6n manufacturera del 50.6% al 52. l:l: ~ 

De Igual manera, "en lo que se refiere a la descentralización 

industrial, esta situación se reflej6 en la continua falta de 

controles sobre la localizacf6n industrial en las zonas metr.Q_ 

politanas, el continuo subsidio a las industrias allf ubica-

das (a 1 no tener que pagar los costos que generan), y en 1 a -

central izaci6n del gasto público, manteniéndose asf el rápido 

crecimiento de las zonas industriales tradicionales en benef.!_ 

cio de la acu111Jlaci6n del capital en la industria".~/ 

Por otra parte, Carril lo Arronte nos se~ala que "de 1970 a --

1975, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por el gobie.r. 

no cuya meta prioritaria era la descentralización industrial

y el desarrollo regional, el 731 de todos los nuevos estable

cimientos industriales instalados en el pafs, se localizaron

en la ciudad de México agravando el indice nacional de con-

centraci6n industrial que de 36: en 1970, pasó a 43~ en 1975" 

60/ 
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Asimismo, "en el caso de los decretos de descentralizacidn i!l 

dustrial de 1971 y 1972 se presenta una zonificaci6n de car&.s. 

ter fiscal en las cuales se incluyen rrunicipios aleda~os a -

las zonas metropolitanas de la ciudad de México y Guadalajara 

lo cual tendfa a acentuar la concentraci6n econ6mica-demodr&

fica".fil/ 

111.3. La institucionalizaci6n de la planeaci6n regional 1976-1982 • 

.Durante este perfodo se elaboraron una serie de programas, -

planes y reformas como instrumentos necesarios para gobernar

el pafs; los m&s relevantes fueron: La Alianza para la Produ.s_ 

ci6n; El Plan Mundial de Energéticos; El Plan Global de Desa

rrollo; El Sistema Alimentario Mexicano; El Programa COPLAMAR; 

La Reforma Administrativa, Fiscal y Polftica entre otras. Se 

llevan a cabo una serie de cambios en organismos públicos en

tre los que destaca el cambio de la Secretarfa de la Preside!l 

ci a a Secretarfa de Pro9ramaci6n y Presupuesto, con i~ortan

tes funciones en materia de pl aneacidn. 

En relacidn a la planeaci6n regional, materia de esta tesis,

se formal iza inst1tucionalmente un sistema nacional de plane_! 

cidn y se dan las siguientes acciones al N!specto: 

AllO A e e l o N E s D E G o 8 l E R t• D 

1976 Convenios Unicos de Desarrollo (CUD) 

1976 Secretarfa de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 
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1977 Unidad de Coordinación General del Plan Nacional de Zo

nas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) 

1977 Comisión Nacional de Desarrollo Urbano 

1977 Comisión Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronter.i 

zas y Zonas Libres. 

1978 Plan Nacional de Desarrollr. Urhano 

1976 Programa de Acc16n Concertada 

1978 Programa Nacional de Oesconcentraci6n Territorial de la 

Administración Pública Federal 

1979 Programa de Estfll'Ulos para la Desconcentracl6n Territo

rial de las Actividades Industriales. 

1979 Programa de Dotación de Infraestructura de Apoyo apoyo-

ª Puertos Industriales. 

1979 Programa de Dotación de Apoyo a Energéticos 

1979 Programa de Dotación de Servicios Rurales Concentrados. 

1979 Programa de Dotación de Infraestructura Corminidades y -

Parques Industriales Pesqueros. 

1980 Planes Regionales, Estatales, f'lrniclpal y la Ordenac16n 

del Territorio de Zonas Conurbadas. 

1980 Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

1980 Plan Nacional de Desarrollo Industrial 

1980 Plan Global de Desarrollo. 

A cent i nuac16n presentaremos algunas de 1 as funciones y objeti -

vos de ciertos organismos creados en esa admfnlstracl6n: 
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a) Convenios Unicos de Desarrollo. Mejor conocidos por sus siqlas 

-CUO-, éstos convenios se establecen para coordinar las rela-

ciones del Ejecutivo Federal con los gobernadores de los esta

dos en materia de acciones corrunes, se trata de que ambas ins

tancias atiendan los problemas regionales oor medio del forta

lecimiento de las finanzas estatales y la participación de los 

gobernadores en las tareas de la planeación del desarrollo. 

Dichos convenios fueron modificados acogiendo nuevas funciones 

y pasando a ser actualmente los instrumentos más importantes -

para llevar a cabo la descentralización de la vida nacional; -

más adelante ampliaremos este punto. 

b) Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Esta S~ 

cretar!a se constituyó en el eje central del sistema de plane~ 

ción urbana nacional pues se encargaría de fórmular y coordi-

nar 1 a polfti ca genera 1 sobre asentami entes humanos, esto es,

el nivel interurbano (ordenamiento del territorio) y el intra

urbano ( ordenamiento de 1 a estructura urbana). 

c) Unidad de Coordinación General del Plan Nacional de Zonas De-

primidas y Grupos Marginados (COPLAl'AR). Esta unidad de coor

dinación funciona dentro de la presidencia de la República en

los términos dispuestos en la Ley OrgSnica de la Administra- -

ci6n Pública Federal, con el propósito especffico de estudiar, 

proponer y sugerir la coordinación de las acciones y programas 

dirigidos a los grupos marginados del pafs por parte de las ~ 

pendencias y entidades de la Administración Pública. 
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d) Comisión Nacicr.al de Desarrollo Urbano. La Ley General de Ase!!_ 

tamientos Humanos constituye el marco jurldico institucional P! 

ra la planeación y ordenación territorial de la ooblación; La -

Ley OrgSnica de la Administración Pública Federal confiere a la 

Secretarfa de Asentamientos Humanos y Obras Públicas las atrib)! 

clones referentes a la elaboración y dirección de la polftica -

de asentamientos humanos y la realización de un plan nacional -

de desarrollo urbano, su objetivo es ser el instrumento de ela

boración, COl!llnicación y coordinación permanente entre los dis

tintos organismos públicos relacionados con lo urbano-indus- -

tri al. 

e) Desconcentración Pública Federal, Dicho programa considera que

los desequilibrios regionales existentes son provocados en gran 

medida por la concentración económica en la ciudad de México, -

la SAHOP junto con la SPP y la Coordinación General de Estudios 

Administrativos de la Presidencia de la República fonrularon un 

programa nacional de desconcentración territorial. El objetivo 

fundamental del programa es disminuir la concentración geogr&fj_ 

ca de la administración pública federal y, a su vez, impulsar

el desarrollo de los estados mediante la mayor participación -

del gas to o inversión púb 1 ica, para el 1 o se tratar§ que 1 as de

pendencias de las Secretadas de Estado, Departamentos Adminis

trativos y Entidades Paraestatales cuyas funciones principales

se real icen en una zona geogrSfica determinada, se establezcan

en ella y no en la ciudad de M~xico. 
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f) Programa de Estf1T1.1los para la Desconcentraci6n Territorial de 

las Actividades Industriales (PRDOETAP). Este programa tiene 

como prop6sito desalentar indirectamente el crecimiento del -

4rea metropolitana de la ciudad de México, otorgando estfmu-

los fiscales, tarifarios, crediticios y de infraestructura y

equipamiento urbano a las empresas industriales que se local.!_ 

cen en otras zonas del país; se establecen tres zonas geográ

ficas para la aplicaci6n de los estímulos: La zona de "es

tfmulos preferenciales", la zona li de "prioridades estatales" 

y, la zona 111 de "ordenamiento y regulaci6n". 

g) Plan Nacional de Desarrollo industrial. En lo que respecta a 

la distribuci6n territorial de la industria, dicho plan es ª.!! 

daz en materia de descentralizaci6n industrial en el territo

rio nacional; propone una meta especff1ca, reducir la partic! 

paci6n del valle de México en el valor bruto de la producc16n 

nacional del 501: en 1979 al 40% en 1982. 

A fin de lograr semejante prop6sito, establece una regional1-

zaci6n en colab0raci6n con la SAHOP, para otor<iar incentivos

fiscales y descuentos en la compra de combustibles industria

les; en este sentido, es conveniente señalar la opini6n de G. 

Garza al señalar que •en dicho plan se establece un conjunto

de m4s de 20 zonas de estftrulos preferenciales en 119 "t.inici

pios que comprenden alrededor de 40 ciudades importantes den

tro del sistema urbano mexicano, pr&cticamente se diluye una-
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regi6n preferencial tan vasta en una polftica de descentraliz! 

ci 6n concentrada". g¡ 

El mismo Garza considera que ya se deirostr6 en inumerables oc! 

siones la escasa importancia de los estfirulos fiscales en las

decisiones de localizaci6n de las empresas. Al respecto, nos

dice que "los nuevos estf111.1los fiscales de este plan, son equj_ 

valentes a los establecidos en el decreto de estfirulos fisca-

les de 1972 que, coiro se sabe, no modific6 en nin<¡ún 9rado la

tendencia a la elevada concentraci6n territorial de la indus-

tria en tléxico".§/ 

h) Plan Global de Oesarrol lo (1980-1982) (PGD). Este plan esta-

blece cuatro objetivos generales: l) fortalecimiento de la in

dependencia de l'éxico como naci6n de!OOcr&tica; 2) creaci6n de

empleos y m!nimos de bienestar para la poblaci6n; 3) proirover

el crecimiento económico, alto, sostenido y eficiente; 4) mej.Q_ 

rar la distriboci6n factorial, familiar y regional del ingre-

so. Se plantea que el gasto y la inversi6n pública federal s~ 

r&n el factor determinante para alcanzar las metas anteriores, 

en lo referente a la pol !tica regional del PGD, la estrateqia

de desarrollo a nivel urbano-regional debe crear las condicio

nes necesarias para lograr el crecimiento mis autónomo de las

regiones y los asentamientos humanos. 

Con el gobierno actual se se~ala que "se relaciona el desarro

llo econ6mico y social con el espacio nacional de manera inte-
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gral"; de tal manera, se intenta modificar los flujos miQrato

rios, de urbanización y de localización industrial estimulando 

el crecimiento hacia las costas y fronteras en una estrategia

de 11desconcentrar concentrando". 

En el diagnóstico regional del PGD se señala lo que se consid~ 

ra en sumo grado como el único problema de la organización te

rritorial econ6mico-demogrUica en México, la elevada concentr~ 

ci6n en la ciudad de México y la dispersión de la población en

pequeñas local ida des. 

Por otra parte, el PGD menciona que los programas econ6micos -

formulados enfocan el desarrollo regional con un criterio esp~ 

cial de ordenaci6n del territorio nacional, para la distribuci6n 

geogrUica de los asentamientos humanos y la localización de los 

recursos naturales, la actividad econ6mica, el bienestar social

y el consumo. 

Los objetivos espec!ficos de la pol ftica regional y de desarro-

llo urbano del PGD son: a) promover el crecimiento regional y -

equilibrado y un desarrollo arm6n1co del sistema de ciudades; -

b) fortalecer el federalismo y establecer una estrecha colabora

ción y coordinación entre la federaci6n, los estados y sus agen

cias de fomento y desarrollo; e) inducir el creci111iento de regí~ 

nes que requieran condiciones especiales de desarrollo; d) pro~ 

ver el desarrollo urbano integral y equilibrado de los centros -
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población; el propiciar condiciones favorables para que la po

blación pueda resolver sus necesidades de suelo urbano, vivie.n. 

da, servicios públicos, infraestructura, vialidad y equipamie.!1 

to urbano; f) encausar a la gran población rural dispersa al -

fortalecimiento de ciudades medias para evitar los flujos mi-

gratorios a 1 as freas metropolitanas y mejorar y preservar el

medio ambiente. 

Para ello, se proponen las siguientes herramientas; 1) gasto -

público en infraestructura orientado geogrSficamente; 2) indu.s_ 

ci6n de inversiones adicionales en diversos sectores a través

del efecto acelerador del ingreso; 3) aceleración bruta de ca

pital fijo gubernamental para expandir la industria paraesta-

tal en !reas estratégicas principalmente energéticos, petroqu_! 

mica b!sica, siderúrgica y fertilizantes; 4) utilización del -

poder de compra del estado; 5) incentivos fiscales para esti~ 

lar zonas prioritarias; 6) descuentos en los precios internos

del gas natural, del col"bustoleo y la electricidad a las empr~ 

sas que se establezcan en zonas estratégicas; 7) inducir la i.!J. 

versión privada en ciertas zonas mediante el Programa Integral 

para el Desarrollo Rural; 9) incrementar la capacidad financi~ 

ra de los estados y ayudar a los más débiles; 10) rediseñar el 

sistema de transporte para apoyar la polltica de descentraliz! 

clón, mediante la construccldn de ejes transversales que arti

culen las economfas de las zonas prioritarias; 11) desconcen-

tración administrativa a través del Programa de Desconcentra-

ci6n Territorial de la Adllin1stracl6n Pilblica Federal; 12) Co.n. 
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nios Unicos de Coordinación que fortalezcan la relación con los 

estados; 13) realización de planes estatales para incorporar -

los diferentes niveles de gobierno; 14) Plan de Desarrollo Urb~ 

no que se incorpore a la planeación nacional; 15) regional iza-

ci6n de apoyos financieros y de las compras de las grandes em-

presas paraestatal es. 

1) Durante este gobierno se transformaron los Comités Pr01t1Jtores -

del Desarrollo Socioecon6mico en los estados de la república -

-COPROOES- en los Comités Técnicos para la Planeación del Desa

rrollo -COPLAOES-, los cuales se conciben com organiSIOOs esta

tales cuyo propósito es prom:iver y coadyuvar en la forntJlaci6n, 

actualización, instrumentaci6n y evaluación de los planes esta

tales de desarrollo, buscando compatibilizar a nivel local, los 

esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipales, tan

to en el proceso de planeaci6n, programaci6n, evaluaci6n e in

formaci6n, como la ejecuci6n de obras y la prestación de servi

cios públicos, propiciando la colaboraci6n de los diversos sec

tores de 1 a c.cxrunidad. 

Sin duda, los COPLAOES constituyen el mecanism m.!s 1mportante

en la actualidad para la coordinación intergubernamental de las 

decisiones de inversión ¡>llbl1ca, mediante la fonrulaclón, lns-

trumentación, control y evaluación de los planes y programas e~ 

tatales de desarrollo; asimismo, representan el medio de enlace 

entre los sectores de la sociedad y los órganos de gobierno pa

ra la participación en la problemática de cada una. de las ent1-
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dades federativas. 

En definitiva, durante este sexenio se avanzd vigorosamente en

el campo del desarrollo regional hasta alcanzar precisamente la 

institucionalfzaci6n de un sistema de planeacidn regional, con

ello se puede decir que ya se cuenta con un conjunto importante 

de ideas y metodolog!as para planificar regionalmente; sobre -

las alternativas para organizar las fuerzas y 1 os recursos re

gionales; sobre el modelo y manejo intra o interregionales; so

bre la vinculaci6n entre la organizaci6n planificadora nacional 

y las oficinas regionales y sobre todo, con el reconocimiento -

de la il!1lortancia que cobra la planeaci6n regional en el desa-

rrollo del pa!s. 

No obstante, no se puede ser tan optimista en materia de resul

tados pues como reza el refr4n entre lo dicho y lo hecho hay un 

trecho; es decir, se observa un periodo ITIJY corto para cumplir

los ambiciosos objetivos del PGD sobre todo los de la pol !tlca

regional, aunado a ello, la crisis econ6mica iniciada desde el

verano de 1ga1 con la calda de los precios del petroleo y post! 

riormente al cambio de gobierno ya inmerso en una profunda cri

sis econ6mica, constituyeron barreras que malograron en gran -

parte el cumplimiento cabal de la polftica regional. 

Por otro lado, es conveniente tomar en cuenta la opini6n de al

gunos investigadores en cuanto a la aplicaci6n de h planeacf6n 

durante este perfodo, as! vemos que en esta administraci6n gu--
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bernamental fueron elaborados planes regionales desde arriba -

sin considerar las necesidades prioritarias de la población, -

lo cual representó una grave incongruencia.~ 

En efecto, a pesar que se propuso fortalecer la coordinaci6n -

con los estados y rromicipios, el peso del centralisroo avanzó -

vigorosamente en la toma de decisiones, asf como en la elabor!_ 

ci6n de los planes regionales; adern.ís, hubo numerosas y fre- -

cuentes medidas de nera extensión de 1 as dependencias federa

les en los estados, como fueron la reorganización de las dele

gaciones regionales de las Secretadas de Comercio, Educaci6n, 

Programaci6n y Presupuesto y Asentamientos Humanos y Obras Pú

licas. 

Esta reorganización se hizo con la idea de acercar los centros 

de tramitación a las capitales Estatales; al misllll tiempo, mu

chos aspectos de los Convenios de Coordlnacf6n con los estados 

(hoy CUD), siguieron ese misllll camino al transferir a los est!_ 

dos 1 a rea 1 ización de obras decididas, di senada, programadas·

Y financiadas por la federaci6n, el riesgo de estos mecanismos, 

dice una importante funcionaria de la Secretarfa de Programa-

ci6n y Presupuesto, es "que en lugar de fortalecer a las auto

ridades locales, las transforman en eficientes agencias del gg_ 

bierno federal con otro nombre" • .§! 



Ahora bien, considerando que los convenios de desarrollo con -

los estados son el instrumento de mayor relevancia que vigori

za el esquema federalista, su significaci6n porcentual en el -

monto global del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n fué -

mfnima, asf lo muestran las siguientes cifras "(o.g: en 1978;

l.li en 1979; 1.0% en 1980; 0.91 en 1981 y 2.5% en 1982".lli 

Adicionalmente, se observ6 en este perfodo una total desvincu

laci6n en cuanto a la integraci6n de las polfticas de tipo in

tersectorial dentro del PGD sobre todo en pol ftica regional, -

protecci6n del medio ambiente y desarrollo ecol69ico, desarro

llo rural, etc. 

Por lo que respecta a la elaboraci6n de planes regionales lle

vados a cabo, se observ6 que "los diagn6sticos y pron6sticos -

de los planes fueron insuficientes; las acciones, programas y

polfticas ambiguas y abstractas, y no contemplan modificar los 

factores que causan los efectos que se quieren el iminar".Ef 

Por otra parte, los planes regionales elaborados en este perf.2_ 

do son considerados bastante generales, por lo que el Programa 

de Desconcentraci6n Industrial que constituye el eje sintesfs

de todos los objetivos de la planeac16n regional en México - -

ejempl i ff ca claramente esta s ituaci6n; se propone una estrate

gia de "desconcentrar concentrando" que se intenta ejecutar -

utilizando como instrumento el gasto pablico, los estf111Jlos --
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fiscales y los subsidios al consumo de energéticos, para ello 

se establecen, como zonas prioritarias, un sinnúmero de runi

cipios sin medidas de control alguno para las zonas a descen

tra 1 izar. 

Al respecto, G. Garza nos di ce "esto presenta dos grandes di

ficultades; a) la estrategia de desconcentrar concentrando es 

inconsistente con el número de !reas prioritarias ya que neu

tral izarla completamente el gasto público como instrumento -

central de la polftica y b) la experiencia de otros paises de

muestra que- los subsidios y estllllllos fiscales propuestos son 

incapaces de conseguir la desconcentraci6n de la industria".-

§§/ 

Por lo tanto, se menciona que "hacia iga2 México ha logrado -

institucional izar un sistema de planeaci6n urbano-regional na

da despreciable para incorporar seriamente la dimensi6n regio

nal en cualquier estrategia de desarrollo económico, este sis

tema de planeación, sin embargo, tendr! escasas posibflidades

de ser efectivo si no se resuelven las deficiencias técnicas y 

metodológicas de que adolece" • .§ll/ 

En definitiva, "la funci6n que ha venido cumpliendo la planif.! 

cación regional ha sido la de ampliar y profundizar el proceso 

de planificaci6n, incorporando únicamente nuevas variables (r~ 

laciones entre estructuras espaciales y procesos de desarrollo), 
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y un enfoque desagregado del procedimiento de planificación -

(mecanismos de integración de niveles nacional y local y de -

coordinaci6n intersectorial en la elaboración de estrategias

Y su ejecucfón)"IQ/ 

En esas condiciones, difícilmente la planeación regional po-

dfa servir de instrumento para una modificación sustancial -

del patrón de desarrollo espacial, por lo que las for.-.as pre

valecientes de ocupación y util izaci6n del espacio han segui

do resultando básicamente de la operación de las fuerzas del

mercado, cuya tendencia ha sido hacia la concentración de las 

actividades económicas y de la población en espacios reduci-

dos. 

Lo anterior se muestra en un estudio real izado recientemente

por el Consejo Nacional de Población -CONAPO- denominado "Ev.Q. 

luci6n y Perspectivas Deoogr4ficas de la Zona Metropolitana

de la Ciudad de México", en el cual se puso de manifiesto que 

las medidas oficiales para desconcentrar demogrHica y econ1-

micamente a la capital del pafs y su área metropol it.ana - - -

(constitufda por 16 delegaciones polfticas y 12 municipios -

del Estado de México), iniciadas desde los años setenta, no -

han logrado revertir las tendencias concentradoras, pues si -

bien en el Distrito Federal, han disminuido la fecundidas y -

la inmigración, ambos fen6menos persisten y se agudizan en -

los municipios conurbados del estado de México. 
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El mismo estudio, señala que "de mantenerse una tasa media anual 

de crecimiento del 5~ en los pr6x irnos 17 años, eÍ año 2000 los -

capitalinos sumarán 17 millones, además, de mantenerse dicha ta

sa, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, tendrá 35 mi-

llenes de habitantes al finalizar el siglo y será la zona metro

politana más grande del mundo" JY 

Simplemente el municipio de Ecatepec dice el estudio de el Cons~ 

jo de Población, se ha convertido en el municipio con el creci-

miento poblacional rnás alto de México; se estima que tiene un -

crecimiento superior al 12% anual, muy por encima de 1 a media n-ª. 

cional. 

Todo el lo nos lleva a confirmar que se hace necesario que opere

cabalnente el sistema de planeaci6n regional y no sean únicamen

te pronunciamientos estratégicos los que se hagan. 

Se requiere la Intervención sistemática de parte del Estado para 

corregir este proceso y controlarlo. 
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CAPITULO IV.- SITUACION DE LA PLANEACION REGIONAL EN EL PERIODO 1982 -

1986 

IV.1. Medidas puesta en marcha en el perfodo 1982-1986 para combatir -

los desequilibrios regionales. 

El primero de diciembre de 1982 se real iz6 el cambio del Poder -

Ejecutivo Federal en medio de una profunda crisis econ6mica. 

El Presidente electo expone que la gravedad de la situaci6n eco

nómica obliga a planear con decisi6n, orden, racionalidad y per

severancia el desarro}lo del pafs y que de eso dependerá el fut_!l 

ro nacional. 

Al respecto, la presente Administraci6n Gubernamental inicia con 

una serie de reformils constitucionales a los artfculos 25, 26, -

27 y 28 junto con la Ley de Planeaci6n del 5 de enero de 1983, -

estas acciones representan las bases jurídicas para el establee.!. 

miento y consolidac16n de la planeaci6n en nuestro pafs. 

Asf tenemos que el artfculo 26 constitucional nos se~ala: "El E~ 

tado organizar& un sistema de planeacf6n democrática del desarr2_ 

llo nacional que i~rima solidez, dinamismo, pennanencia y equi

dad al crecimiento de la economfa para la Independencia y la de

mocratización polftica, social y cultural de la Naci6n". Para -

ello el Estado considera que "El sistema nacional de planeacf6n

democrHica constituye un conjunto articulado de relaciones fun-
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cionales, que establecen las dependencias y entidades d~l sector -

público entre si, con las organizaciones de los diversos grupos s~ 

ciales y con las autoridades de las entidades federativas, a fin -

de efectuar acciones de corrun acuerdo" .zy 

Por su parte, la actual Ley de Planeación que sustituye a la Ley -

de Planeación de 1930, tiene por objetivo establecer; las nonnas y 

principios básicos confonre a las cuales se 11 evará a cabo la pla

neación nacional del desarrollo y encauzar, en función de ésta, -

las actividades de la Administración Pública Federal; las bases de 

integración y operación del sistel!la nacional de planeac'6n demócr~ 

ti ca (SHPD), para que el Ejecutivo Federal coordine sus activida-

des de planeaci6n con las entidades federativas, conforre a la le

gislación aplicable, para promover y garantizar la par~icipaci6n -

democrática de los diversos grupos sociales, en la elaboración del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). programas sectoriales, institu

cionales, regionales y especiales, y para que las acciones de los

particulares contribuyan al logro de los objetivos y prioridades -

del plan y los programas. 

No obstante que la presente Administración gubernamental tiene co

mo objetivo central consolidar su sistema de planeaci6n, nosotros

s61o abordaret11>s aquellas actividades referentes única..ente a la -

planeaci6n regional materia de estudio de esta investigación, las

cuales se comentan a continuación: 

En mayo de 1983, aparece el Plan Nacional de Desarrollo (PHD) 1983 
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1988, el cual estabÍece como propósito fundamental la recuperación 

del crecimiento económico para mantener y reforzar 1 a independen-

cia nacional; el PON establece cuatro objetivos. 

a) Conservar y fortalecer las instituciones democráticas 

b) Vencer la crisis 

c) Recuperar la capacidad de crecimiento 

d) Iniciar los cambios cual ltativos que requiere el pafs en su estru_s 

tura económica, polftica y social. 

Para alcanzar estos propósitos el plan fija una estrategia con ba

se en dos lfneas de acción fundamentales: 

a) la reordenación económica mediante el Programa Inmediato de Reord~ 

nación Económica mejor conocido como PIRE. 

b) El cambio estructural 

El PIRE plantea enfrentar y resolver la crisis económica que esta

lló en 1982 y tiene como propósito entre otras cosas; abatir la i.!! 

flaci6n y la inestabilidad cambiarla; proteger el empleo, la plan

ta productiva y el :onsumo básico; y recuperar el dinamismo del -

crecimiento sobre bases diferentes. 

Por otro lado, el cambio estructural implica el iniciar los cam- -

bias estructurales que requiere el pa1s en sus estructuras econ6m.!. 

co, polftica y sociales. 
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Ahora bien, en lo que atañe al desarrollo regional el PND, en su 

apartado de polftica regional, considera que la centralizaci6n -

se ha convertido en una grave 1 imitante para la resoluci6n de -

nuestro proyecto nacional. 

Se menciona que "las prácticas y mentalidades centralistas se -

han convertido en un obstáculo que distorsionan la democracia, -

profundizan las desigualdades que imposibilitan el desarrollo ar. 

m6nico de las diferentes regiones y grupos del pafs; además, "la 

descentra! izaci6n de la vida nacional es un i~erativo para nue~ 

tra consolidación polftica, econ6mica, administrativa y cultural 

como sociedad equ i 1 ibrada y plenamente desarrol 1 ada, que cancel e 

los vicios que presenta la excesiva central izaci6n". 

En este sentido, el gobierno actual estima que el medio id6neo -

para descentralizar la vida nacional, viene siendo la planeaci6n 

regional del desarrollo, ya que a través de esta se operar& la -

polltica regional del PNO. 

La pol!tica de descentra11zaci6n de la vida nacional y desarro-

llo regional se materializar& en las siguientes acciones funda-

mentales: 

a) Desarrollo estatal integral 

b) Fortalecimiento runiclpal 

e) Reordenaci6n de la actividad econ6mica en el territorio nacional. 
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El Plan Nacional de Desarrollo estima que la reordenaci6n de la

zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) representa a ni_ 

vel nacional el problema !Ms importante para resolver en el me-

diana plazo, con el fin de asegurar un desarrollo regional !Ms -

equilibrado; al respecto, se plantea cna estrategia de redespli~ 

gue territorial de la economfa con cuatro lfneas de acci6n: 

1) Intensificar la desconcentraci6n del crecimiento industrial, - -

abriendo alternativas viables de local izaci6n. 

Z) Frenar las migraciones hacia la metr6pol i. fortaleciendo las CO.!l 

diciones de desarrollo rural en las zonas de expulsi6n 

3) Consolidar sistemas u1·ba11os y de intercambio a escala regional,

relativamente independientes de la ciudad de México, en el occi

dente del ;>afs y en el Golfo de Mbico 

4) Res tri ngi r en forma !Ms estricta 1 a 1oca1 i zaci6n de 1 as activi d!. 

des manufactureras y terciarias en 1 a ciudad de México y racion!_ 

1 izar su expansi6n ffsica. 

Para la desconcentraci6n del crecimiento industrial establece la 

necesidad de realizar un "esfuerzo de redespl iegue territorial -

de la economia hacia ciudades medias a las que se les dotar! de

infraestructura, equipamiento y servicios b~sicos, nuevas activJ. 

dades económicas. Para esto, el PND considera ciertas acciones

tales como; integrar una red transversal de comunicaciones y - -

transportes; descentralizar 1 a administraci6n públ fea federal; -

crear centros agroir.dustriales; la realizaci6n de planes estata-
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les de desarrollo democráticos; el fortalecimiento de la autono-

mfa n1micipal; la integración del sector industrial; regulación -

de la tenencia de la tierra, etc. 

Por otra parte, el PND considera que en algunas regiones es nece

sario el establecimiento de mecanismos de colaboración, con el o~ 

jeto de que los gobiernos r11Jnlclpales participen en la real iza-

ción de acciones y los programas de desarrollo socioecon6mico que 

convenga real Izar entre el ejecutivo federal y estatal. 

A lo largo de lgs3 algunos estados trabajaron en el diseño y est~ 

blecimiento de sus sistemas estatales de planeación, y elaboraron 

su ley estatal de planeaci6n, adecuaron la organización de sus -

CDPLADE y formJl aron sus planes esta ta 1 es de desarrollo; no obs-

tante, que se han realizado fuertes medidas para consolidar los -

COPLADE en los estados, se siguen enfrentando aún diversos probl!'_ 

mas que impiden que exista una adecuada vinculación entre los si~ 

temas nacional y estatal de planeaci6n. 

Entre otros problemas destacan, deficiencias operativas ocasiona

das Wsicamente por la falta de infonnaci6n estadlstica o de in-

versión, principalmente la relativa al programa nonnal; inadecua

da coordinación de sus órganos Interno; duplicación de funciones

con algunas dependencias y organismos federales; insuficiencias -

de recursos financieros, humanos y materiales; la carencia de la

normatividad necesaria y falta de capacitación tl!cnica de nivel -
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estatal y/o municipal. Esta problem.ltica se está anal izando con 

los estados a efecto de proponer soluciones de corto, mediano y

largc :lazo, para precisar jurfdica y administrativamente las ~ 

dalidades de cada sistema estatal de planeaci6n democrática. 

También se llevaron a cabo refonnas al artfculo 115 constitucio

nal, -.ediante el cual se asignan mayores ingresos a los munici-

pios ;iara que atiendan los servicios públicos que les correspon

den, "'"<ldernicen su adm1n1straci6n, implanten sistemas para la -

planeaci6n y consoliden la democratizaci6n de sus procesos pol f

ticos; adicionalmente se efectuaron reformas a los Convenios Un.!_ 

cos de Desarrollo para otorgar mayor eficiencia al gasto regio-

nal reorganizándose internamente los antiguos programas regiona

les (PIDER, PRI, PROSEC) en una sola modalidad llamada programa

de desarrollo regional (POR). 

La Ley general de salud precis6, a su vez, la competencia de ca

da órden de gobierno en esta materia, la ley faculta al Gobierno 

Federal para que celebre convenios con estados y rrunicipios y h! 

qa llegar las prestaciones y servicios de salud. 

En materia fiscal, se continu6 integrando el sistema de coordin! 

ci6n fiscal. 

En lo que se refiere a los apoyos a la planeación estatal, se -

elabor6 el dorumento "Lineamientos para la Planeaci6n Estatal",

cuyo objetivo central es el de propiciar la creación y el forta-
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lecimiento de la planeación en estados y 111Jnicipios. 

As! vemos que la Secretarla de Programación y Presupuesto para cu'!! 

pllr con los compromisos que contrajo el ejecutivo federal en el -

CUO 1984, apoyó a los gobiernos estatales de Baja California Sur.

Guerrero, Ja l i seo, San Luis Po tos f, Za ca tecas y Oaxaca, en la el a

boraci6n de los planes correspondientes; en los planes destacan -

los COIT!>romisos pol fticos que cada uno de estos gobiernos contrae

con la ciudadanfa de sus respectivas entidades, asf como las poH

ticas, estrategias, objetivos y 1 fneas de acci6n que se imple<nent! 

ran para intiulsar el desarrollo de las mismas. Es ilfl)ortante señ! 

lar que en cada caso se incluyen los programas y los proyectos es

pecfficos que dan objetividad al prop6sito general de cada docume.!'. 

to. 

Durante 1963 se descentralizaron los programas de agua potable, -

los cuales se ejecutan directamente por los gobiernos de los esta

dos. 

Se realizaron estudios de carkter prepositivo, para coadyuvar a -

la operación del proceso de descentralización en estados y 111Jnici

pios entre los que destacan; estudios sobre implicaciones labora-

les de la descentralización en estados y 111Jnicipios; estudios so-

bre la evolución hist6rica de la desconcentnción de la Administr!!. 

ci6n Pública Federal a los estados señalados la conveniencia de -

proseguir con el la. 
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Con objeto de obtener un enfoque y soluci6n global a la problem! 

tica que afecta a la AMCM, se elaboraron estudios orientados a -

definir el ámbito territorial de planeaci6n-programaci6n de la -

zona a fin de dar congruencia a las acciones de programaci6n-pr~ 

suouestaci6n de los niveles de gobierno (Federal, Estatal y Mun.i_ 

cipal) 

En los primeros años de gobierno, han aparecido una serie de Pr.Q. 

gramas que en forma total o parcial se refieren a la probl emáti

ca urbano-regional. Ellos son los siguientes; el Programa de O~ 

sarrollo de la ZMCM y de la Regi6n Centro (octubre de 1983); el

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988 (ago2_ 

to 1984); el Programa Nacional de Ecologla, 1984-1988 (agosto de 

1984); el Programa Regional del Mar de Cortés (agosto 1983); el -

Programa Regional de Sureste (octubre 1983); el Programa Nacio-

nal de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 (julio -

1984) y; el Programa Nacional de Desarrollo Tecno16gico y Cientí

ficc (1984-1988). 

Asimismo aparecieron otros 11 programas que no presentan la dime!!_ 

si6n territorial siendo necesaria su inclusión. Entre ellos des

tacan; el Programa iiacional de Al 1mentaci6n 1984-1988; el Progra

ma de Financiamiento al Desarrollo; el Sistema Nacional de Abas-

tos; el Programa Nacional de Agricultura, entre otros. 

IV.2. Opiniones recientes sobre los avances en la planeaci6n regional -

en México. 
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Respecto a las medidas puestas en marcha durante este gobierno l'•• 

cuanto a la planeación regional del desarrollo, conviene tor..ar en 

cuenta, para reforzar el propósito de la presente investigación.

las opiniones de un trabajo llevado a cabo por el Colegi: de Méx.!_ 

co acerca de la "planeación regional en el marco de la c•isis". -

Esta investigación sostiene que los planes y programas e· materia 

regional siguen adoleciendo de una serie de deficiencias y fallas 

que es necesario corregir, con la finalidad de que la planeación

regional opere verdaderamente en México; a continuación citaremos 

tales puntos de vista: 

1) Respecto a los planteamientos urbano-regionales del PND, se cons.i_ 

dera que siguen •presentando un elevado grado de generalidad y -

normatividad de lo que deberla de ser el patrón de distribución -

espacial de la población y la actividad económica en el ;iafs, ca

reciendo del conocimiento riguroso y cientffico de los detenninan 

tes de dicha configuración territorial y más aún de las viabili-

dad de modificar el proceso. 

Sostiene que los planes actuales no están sustentados en •n anál.i_ 

sis de los factores determinantes de dicho patrón con base en el

estado actual del desarrollo cientffico de las teorfas existentes 

por lo que ello constituye una gran l imitante en la planeación ªE 

tual ".J]J 

Por lo tanto dicho estudio considera que la planeación regional -

se encuentra en una etapa donde los diagnósticos de la prctilemát.!. 
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ca nacional alcanzaron un nivel nzonable, pero el análisis cient.!. 

fico de ios procesos y las propuestas de acci6n requieren aún de -

mayores avances; as f se ha alcanzado una estructuraci6n de meca ni~ 

mas jurfdicos y de diagn6sticos parciales de la problemática, más

no se sabe el porqué y el c6mo modificar dichos procesos "W 

Por consiguiente, se requiere el reconocimiento de que los fenóme

nos regionales en el territorio están ligados fntimamente a los -

problemas globales de carkter económico y social y más aún, apar

te de reconocer, es necesario enfrentarlo. Es decir, el modelo de 

desarrollo seguido por nuestro pals desde los años cuarenta ha pr!1_ 

vocado la agudización de :os desequilibrios regionales en México.

generando un conjunto de cotradicciones derivadas esencialmente de 

la desigual distribución del producto social, de la marginaci6n de 

amplios sectores de la poblaci6n, de la creciente dependencia del

exterior, de cierto deterioro del sistema político y de niveles -

considerables de e~leo y subempleo. 

Estas caracterlsticas negativas del modelo, se refle_jan a nivel t_!l 

rritorial en forma de desequilibrios regionales, ciudades pérdi-

das, falta de servicios urbanos, Mficit habitacional crónico, - -

caos en el crecimiento urbano, especulación con el suelo urbano, 

etc. De ah! que una condici6n Indispensable para superar la pro-

blem.ftica urbano-regional sea enfrentar las contradicciones reales 

del sistema, y no tratar ello como marco contemplativo en los pla

nes, sino de volver funcional objetivos, acciones y estrategias. 
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De esto, se deriva la necesidad de que las estrategias regionales 

de los planes actuales, estén debidamente sustentadas por concep

ciones te6rico-cientlficas aceptables y no tan generales, que los 

dlagn6stlcos de los planes sean más veraces y no tan superficla-

les ya que es conveniente explicar las causas de las desigual da-

des regionales y no tan s61o describirlas corro hoy se hace en los 

planes regionales, ello con la finalidad de que las acciones pue~ 

tas en marcha no sean abstractas sino viables. 

2) En cuanto al problema te6rlco importante que en nuestro pals le -

toca resolver a la planeaci6n regional actual, es saber si real-

mente los planes regionales propuestos son factibles de llevarse

ª la práctica; esto es, si las estrategias regionales por si mis

mas pueden cambiar el fen6meno de la concentracl6n espacial, ya -

que la ejecuci6n de una estrategia exige un conjunto de declslo-

nes sociales e Individuales, por lo que es razonable suponer que

en el acto de decidir la apl icaci6n de las medidas previstas, los 

diversos grupos sociales movillzarSn su poder efectivo para apo-

yar o rechazar la dec1sl6n. 

Otro problema te6r1co importante es conocer mSs a fondo sobre la

i nconsi stencia de la teorla de los polos de desarrollo, debido al 

desempeno e Influencia qua ésu ha tenido en las estrategias re-

glonales aplicadas en nuestro ~als. 

Otro problema te6rlco Importante que esU por resolverse, es el -

referente al conflicto leflclencla o equidad?. Las asignaciones-
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de recursos escasos para expandir las actividades de mayor rentabj_ 

1 idad en zonas metropolitanas (eficiencia), o bien, 1 a asignación

de recursos con un criterio de equidad, significará usar los mis-

mos en las regiones más retrasadas, donde el crecimiento económico 

es menor (equidad). 

Tal es el caso de la ciudad de México, o más bien de la ZMCM, a sa 

blendas de las secuelas negativas que se generan en las grandes 

aglomeraciones (incrementos en los costes de los servicios mlnimos 

como el traer agua al Distrito Federal, la escasez de transporte,

vivienda, vigilancia, contaminación, etc). se dice que se seguirá

apoyando la ZMCH puesto que diflcilmente se le puede retirar la -

ayuda creciente a ésta; no obstante, que los fen001enos de concen-

tración geográfica se traducen en la formación de aglomeraciones -

urbanas de una dimensión tal, que sobrepasados ciertos limites, y

en tanto continúen su expansión en fonna i1 imitadas, requieren de

la asignación de una proporción cada vez mayor de los recursos fi

nancieros disponibles, con la finalidad de mantener sus condicio-

nes de funcionamiento en la forma satisfactoria posible. 

La ZMCM dfa a dfa requiere de servicios sociales básicos (vivienda, 

transporte, agua, medio a;nbiente, electricidad, teléfono, vigilan-

cia, alcantarillado, etc), adem.Ss de requerir de un volúmen crecie.!l 

te de recursos para cubrir los gastos corrientes de operación de -

un sistema cada dta mSs grande, que para su funciona111iento necesita 

un aparato burocrAtico cada vez rr.ás diversificado y complejo; entO.!J. 
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ces, a pesar de los esfuerzos enonnes por ampliar los servici~$ en 

la ZMCM, estos subsistirfo, en el sentido de que cada vez se en- -

cuentran más saturados, los sistemas y medios de transporte má; 

congestionados, una carencia mayor de vivienda, etc. 

Todo ello nos indica que en tanto continúe el proceso de expansión

de las grandes concentraciones, también continuará la tendencia a -

utilizar una elevada proporción de los recursos disponibles, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida del creciente volúmen

de población allf localizada y, en particular, de absorber las des~ 

conomfas de aglomeración que la propia expansión de la concentra- -

ci6n va generando. 

Por consiguiente, habida cuenta de la escasez que padece el pafs en 

cuanto al financiamiento, (debido a los excesivos pagos por concep

to de la deuda externa, la persistente inflación y la austeridad 9.!! 

bernamental),dicha tendencia de hecho implica limitar la posibili-

dad de destinar roontos realmente significativos a las reglones de -

menor desarrollo; por lo tanto, mientras se continúe asignando la -

mayor parte de los recursos a las grandes aglomeraciones, las pers

pectivas de crecimiento regional equ11 ibrado seguirán siendo aiy l.!. 

mftadas. 

Tan sólo en el Distrito Federal se destina cinco veces m4s de inver. 

si6n por parte del Gobierno Federal que en cualquier otro estado de 

la Repllblica. Por otro lado, siendo el convenio dnlco de desarro-

llo -CUD- el instrumento que establece los mecanis.:is PlrA efectuar 
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la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales P! 

ra hacer realidad la descentral izaci6n de la vida nacional, cons

tituye aún s6lo una pequeña porci6n no mayor de 3% del Presupues

to de Egresos de la Federación -PEF-.12./ 

En consecuencia, es mucho lo que falta por hacer para tener un C! 

bal conocimiento de las relaciones causales entre el desarrollo y 

la distribuci6n espacial de la producción y la población; se re-

quiere por tanto, transfol'lllilr el problema regional de nuestro - -

pa!s, en un problema politice nacional, que est~ presente siempre 

en el centro del debate polftico de la sociedad, considerando el

desarrollo regional como una condición "sine qua non" del creci-

miento y desarrollo del pa!s. 

Crear una conciencia nacional, significa el consenso que debe - -

existir en el pa!s, en cuanto a la necesidad y conveniencia de l_!! 

char por la disminución de los pronunciados desequilibrios regio

nales, ya que tales desequilibrios obstruyen el desarrollo nacio

nal, imponen injusticias a la población afectada en forma directa 

o indirecta por ellos, representa además una opción de desarrollo 

antiecon6mico porque margina recursos humanos y naturales inapre

ciables, e involucra altos costos financieros y sociales. 

En este sentido, es importante hacer notar que si el gobierno es

tá luchando por superar los desequilibrios regionales, es necesa

rio tener en cuenta que el centralisro no es s61o en Urminos de 

poder público, sino también privado, por lo que este sector tiene 

que participar m6s activamente en este sentido. 
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CONCLUSIONES 

Aunque ~~ el transcurso de esta investigaci6n se han presentado ya alg!!_ 

nas conclusiones que permiten cumplir con el objetivo del mismo, es de

cir, poner de manifiesto el escaso papel de la planeaci6n regional como 

vla tie soluci6n de los desequilibrios regionales en México, creeJOOs ne

cesario subrayar a 1 gunos de 1 o,; aspectos más interesantes: 

1) Sin duda, han si do lllJY pocos los centros urbanos que han sido favor,!!_ 

cidos por las medidas de pol!tica fiscal, la apl icaci6n del gasto P-º. 

blico, los incentivos diversos, el papel del sector privado, las - -

transnacionales, etc. Entre ellos destacan las zonas metropolitanas 

de la ciudad de México principalmente, seguidas de las de Guadalaja

ra y Monterrey. 

2) En efecto, los contrastantes desequilibrios regionales de la activi

dad econ6mica y de la poblaci6n que vivimos hoy en dla en nuestro -

pafs. se encuentran ligados lntimamente al patrón de desarrollo se-

guido por nuestro país desde la década de los cuarenta, el cual gen,!!_ 

r6 entre otras cosas grandes desigualdades en la configuraci6n terr.!. 

torial y social de los beneficios, ade!Ms de los contrastes entre el 

ca~ y la ciudad y entre ciudades y regiones. 

3) En definitiva, el desarrollo regional desequilibrado de la economh

mexicana es la esencia y resultado de la ap11caci6n lrrestricta de -

los ;irinc1p1os privados de rentabilidad y la falta de coordinacf6n -

del desarrollo del pafs en su conjunto. 
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Ciertamente, las formas prevalecientes de ocupación y utilización del 

territorio nacional, han resultado básicamente de la operación de las 

fuerzas del mercado, cuya tendencia ha sido hacia la concentración de 

las actividades econ6micas y de la población en espacios reducidos. -

Baste citar el ejemplo de la zona metropolitana de la ciudad de Méxi

co para pulsar ésta apreciación. 

4) Actualmente, es innegable que la mayor parte de las inversiones, los

servicios sociales básicos, las actividades productivas, la cultura.

la polftica y, por ende, la población, siguen estando concentrados en 

unos cuantos centros urbanos, ocasionándose con ello una serie de pr_g_ 

blemas que dfa a dfa van agravándose, creciendo desmesuradamente y 

volviéndose en definitiva irvnanejables. 

5) Las múltiples medidas gubernamentales puestas en marcha desde la déc!!. 

da de los cuarenta, no han vencido los contrastantes desequilibrios -

regionales, debido a la carencia de una verdadera planeaci6n regional. 

Efectivamente, el proceso paulatino de la planificación regional en -

nuestro pafs no ha p&&ado,metodológicamente hablando, del nivel de p~ 

nunciamfento estratégico, es decir, enunciados bastante generales en -

relación con un patr6n de desarrollo estimado como deseable. Al res-

pecto, fué hasta el año de 1982 que nuestro pafs instituciona1iz6 un -

sistema de planeaci6n regional; empero, se considera que dicho sistema 

de planeaci6n opera con una serie de fallas de carácter técnico y met_g_ 

dol6gico que será preciso corregir. 
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Por otra parte, a pesar de que la presente administración gubernamen

tal pretende descentralizar la vida nacional, las medidas puestas en

marcha para cumplir ese objetivo han sido básicamente de carácter ju

rldico-admini strati vo; además siendo los Convenios Unicos de Desarro

llo el instrumento descentralizador más importante para alcanzar la -

descentral izaci6n nacional, en la práctica los montos destinados para 

tal fin han sido poco en cuanto a su participación en el monto global 

del Presupuesto Federal. 

Aunado a lo anterior, la presente crisis económica que vive el pafs -

detiene 1 as perspectivas de crecimiento regional equilibrado. 

6) En sfntesis, pocas ciudades dominan es espacio econ6mico en México, y 

es de esperarse que lo seguirán haciendo en tanto no se produzcan C"!!! 

bios significativos en el patrón de desarrollo, acompañados por una -

destacable participación del Estado, a través de una verdadera plane! 

ción regional del desarrollo; por lo tanto, es conveniente que el go

bierno utilice instrumentos de polltica económica no tan radicales, -

sino más prácticos, que no dejen al largo plazo o bien a lo que lla

man un "proceso gradual", la iniciativa de cumplir cuanto antes los -

objetivos del desarrollo regional. 

En consecuencia, se requiere generar el consenso en nuestra sociedad, 

y sobre todo en los agentes econ6111icos del pafs, de la necesidad y -

conveniencia de luchar por la disminución de los pronunciados desequJ. 

librios regionales y, no dejar la iniciativa únicamente a los planes

reg f ona 1 es. 
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Consideraros que es conveniente recapacitar y reconocer que, nuestro 

patr6n de desarrollo sigue estando nuy consolidado en ciertos luga-

res del pafs y, por lo tanto, es nec~sario poner en práctica estrat! 

gias que ataquen las contradicciones de éste, como lo es la tenden-

cia a la concentraci6n espacial en espacios reducidos. 

Se requiere, corro se mencion6 arriba, "consenso" y para ello es con

veniente transfonnar el problema regional, en un problema polftico -

nacional, que esté siempre presente en el centro del debate polftico 

de la sociedad, considerando que el desarrollo regional es una condj, 

ci6n "sine que non• del crecimiento y desarrollo del pafs. Posterior: 

mente, crear conciencia que la descentralizaci6n de la vida nacional 

no es una tarea de gabinete sexenal solamente, sino también y sobre

todo, un COllll'romiso de nuestra sociedad actual con su futuro. 

Por consiguiente, buscar que tanto gobierno como empresarios, sobre

todo aquellos de los grandes centros urbanos, reconsideren los pro-

blemas que generan el centralismo tanto público como privado en el -

pal s. 

Por otra parte, la provincia, o sea, los estados de la república ti! 

nen un gran reto, el de aprender a •negociar" con la federaci6n los

cambfos necesarios para alcanzar la descentral fzaci6n de la vida na

cloMl, queda pues el recurso del mEtodo, es decir, la planeaci6n rJ!. 

gfonal como fiel instrumento del camio. 
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