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PRE FA C I. O 

Las apreciaciones que en el presente trabajo quedan contenidas 

representan la particularidad de ser un intento de estudio en plano -

regional. Sin perder de vista la idea de que este ensayo, en ningún -

momento, pretende rebasar los linderos que tiene toda tesis, ya que -

conocemos, nuestra falta de madurez intelectual y porque entendemos -

que se requ.ieren grande.s sacrificios y muchas horas de dedicaci6n pa-

ra elaborar un trabajo meritorio. 

Mucho se ha polemizado sobre la conveniencia de ampliar o res

tringir las inversiones extranjeras en nuestro pais. O bien de er~at::. 

una legislación especial sobre las inversiones extranjeras. Toda ésa::r. 

serie de perfiles contradictorios crea una realidad incierta: que e§::. 

neces.ario canalizar con una inteliqente planeaci6n. La :Pianifie~ei6n::. 

a los diversos niveles, Nacional, ·reqional y local deberá contar con-

una metodolog!a que.sirva de base para llevarla a cabo. 

No es posible que la industrialización del campo sea factible-

.en relación al grado de subdesarrolloi todo lo contrario tal indi.tstri!_ 

lizaci6n ónicamente es suceptible de conseguirse en razón del estado

.• de desarrollo equilibrado logrado. 

Es pues importante para la econom!a nacional el acelerar el ~-

proceso de desarrollo, mediante programas y planes económicos sociales 

que coadyuven hacia ese interés nacional. 

La industrialización al dotar ai trabajador con nuevas habili-

dades y conocimientos, eleva el nivel de los recursos humanos de una-

nación, tiende además a generar la distribuci6n de ingresos, de.modo-

li" ·.~ ,, .. 
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que ea más fácil el incremento en ahorros e inversiones, pues o bien-

el mismo industrial los aumenta, o el Estado lo hace por medio de la-

elevación de los impuestos y gastos públicos. La industrialización --

crea centros compactos, lo que también hace más fácil y menos costoso 

proporcionar servicios públicos tales como los de Salubridad y educa-

c:ión. 

Las inversiones extranjeras tienen el inconveniente para el --

país que las recibe: si la inversión se hace en el sector industrial, 

que con frecuencia representa solo la etapa final en una operación de 

ensamblado o procesado. Consiguiéndose solamente la apertura de nue~
\ 

vas fuentes de trabajo. 

Las poblaciones norfronterizas aspiran hacia una mejor convi-~ 

vencía, y se espera que la lucha permanente que en esas poblaciones -

se realiza, se vea estimulada con los planes de desarrollo o mejora~-

miento que promueva la Federación,. el Estado o Municipio, .partiendo -

de realidades y necesidades económico sociales y culturales y no de -

cualesquiera otra c_ondic:i6n política. 

ta zona norfronteriza reune 'características comunes y bastan-

tes, para que sea considerada como región económica para efectos de -

una política de desarrollo. 

Por la importancia de la inversión extranjera realizada en la-

zona fronteriza norte del país. y por sus implicaciones ju~ídicas, --

econ6micas, sociales y culturales, decidi que fuera el tema de este -

breve estudio que he hecho pa:ca cumplir con un requisito reglamentario 

ineludible para alcanzar el ti~ulo de Licenciado en Derecho. 

Por todo lo anterior, solo me ~esta someter a la amable c:onsi-
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deraci6n y benevolencia de este Honorable Jurado, la preaente tesis,• 

a la que espero aprueben .y disculpen mis errores. 
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Planteamiento.-

Resulta incontrovertible para el mundo actual, el an4lisili y -

soluci6n cada vez más inexcusable de la poblemática del desarrollo e

con6uiico y social, que tiene estancados a la mayor!a (dos terceras 

partes de la población mundial) de los países, ·mismos que para nues--

tro tiempo resultan intolerable desde cualquier ángulo que se les vea; 

ya que el subdesarrollo muestra desigualdades absurdas, que en nada -

elevan la calidad humana, y si acomete contra ella. 

Todo .pueblo tiene el derecho para crearse y fortificar sus in-

tereses y derechos mínimos y esperar que sean respetados dentro del -
. . 

. ·concierto de las naciones • 

Situado el estudio del desarrollo econ6mico en el primer plano 

de la.investigación económica, se considera como un imperativo impos-

tergable, pugnando por la continuidad de tareas· tendientes a elevar -

los medios de vida entre los sectores más amplios (del país). 

Los programas de desarrollo.econ6mico al propiciar incrementos 

en la renta real por habitante derivados de la mayor productividad --

del trab~jo y la mejor' distribuci6n de la riqueza¡ fortalecen el po-- .. · 

. der. adquisitivo y el consumo de las grandes mayorías nacionales. 

El desarrollo econ6mico eriteridido como el proceso orientado a

legrar el aprovechamiento 6ptimó de lós factora.a de la producci6n,con. 

la finalidad de aumentar, la productividad y por tanto el producto n~ 

cional.Así miSI11o establece el desar~Ólló económico, los Foi:ledimientos 

adecuados para lograr una mejor distribuci6n de la riqueza y del in-

greso entre toda la poblaci6n. 

I 
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Para estos dos últimos propósitos el Estado hará uso de una· P.2. 

lítica fiscal, monetaria, de inversiones de industrializaci6n, de deJ!. 

da pública, de comercio exterior e interior, crediticia, de gasto, de 

precios y de salarios, a fin de lograr un crecimiento sostenido, y al 

mismo Uempo evit:ar totalmente, la concentraci6n del ingreso en capas 

reducidas de la poblaci6n. 

A este respecto es importante sen~lar el hecho de que nuestro

país, en los últimos 15 afies ha logrado una tasa sostenida de creci-

miento muy satisfactoria, aproximadamente 6.5% anualr en cambio en el 

aspecto del reparto, proporciones relativamente elevadas, van a dar -

a manos de un sector muy reducido de la poblaci6n. Así urge vigorizar 

la aplicaci6n de los instrumentos con que cuenta el Estado, para lo-

grar una efectiva redistribuci6n del ingreso y se transfiera, a los -

grandes grupos sociales, una mayor capacidad de compra. Con esta re-

distribuci6n se permite un mejoramiento real de los·nivlles de vida -

y se fortalece el mercado doméstico. 

se requiere pugnar por la elaboraci6n de planes y programas n~ 

cionales, regionales y locales de desarrollo econ6mico social, en los 

cpe oportuna y adecuadamente ~rticipen todos los sectores populares, 

bajo el principio rector, representado, en el interés colectivo. 

'El estudio analítico del desarrollo no resulta solamente fecu~ 

do por su actualidad, sino qu'3 también lo es, por el marco general -

donde éste se encuentra circunscrito. Así tenemos que la materia con2 

cida internacionalmente como teoría del desarrollo, desde hace aproxj,_ 

madamente 25 afios se ha convertido en centro de atenci6n de millones

.de seres humanos, dado el papel central que representa para la socie-



¡ 
1 
1 

i 
\ l ,, 
\ 

\ 
i 
' 1 ¡ 
! 
l 

9 

dad actual. 

Querer vencer el subdesarrollo, presupone empezar por conocer-

a fondo loa complejos agentes que lo han determinado, y por entender-

que dicho conocimiento no podrá obtenerse con soluciones meramente --

práginaticas, ni con modelos anal!ticos que, aún tratándose de autores 

extranjeros prestigiados, responden a intereses académicos o bien re~ 

lidades. diferentes a las nuestras. 

El conjunto de las normas científicas que se derivan del estu-

dio del desarrollo y subdesarrollo, deberán estar basados en los apo!_ 

tes que de muchas disciplinas se obtengan. El establecimiento de los-

planes y programas que se ajusten a dichas normas, es seguramente el-

reto a la ciencia, pero también a la imaginación creativa. Entendido 

está que para la ciencia no existe el provincionalismo, ni el aisla'"'.-

miento trás de fronteras artificiales, entendido igualmente que el -

·marco geográfico, la herencia cultural, el devenir hi~tórico, y los -

aspectos sociol6gicos y políticos imponen tratarse junto con los pro'.'" 

blemas de índole económico. 

"El tármino "subdesarrollo" no es ·- según se advierte cada vez 

mejor- (l) otra cosa que la suma de los efectos del modo de produc- -

-c:i6n capitalista mundi_al sobre ciertos países, es decir, al dominio 

mundial de llas relaciones capitalistas de producción. E_ste dominio as:_ 

tila sobre 14' estructura de las. fuerzas productivas y sobre las rela-

ciones de_ clase .de los paises situados, por razones hist6ricas, en la 

poi:iici6n má. desfavorable. Por otra parte, el "subdesarrollo" no es -

sino un aspecto de la reproducción ampliada de las relaciones capita-

listas mundiales de producción•. 

(l) Charlea Bettelheim. Revista Problemas del desarrollo. U.N.A.M. --
1969. p. 6. 
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Consecuentemente el análisis del desarrollo nos indica qge ••• 

tamos ante un proceso social complejo. 

En la historia del pensamiento econ6mico, podemos distinguir -

en forma aproximada, "tres épocas", en las que los economista• han --

enfocado el prob~ema del crecimiento econ6mico de manera fundamental-

mente diferente. Aún de que la selecci6n de fechas resulte un tanto -

arbitraria parece ser que las de 1830 y 1930 son piedras miliares de-

éste .desarrollo. En.el periodo que precedi6 a 1830 ésto es, durante -
J 

la época clasi'..ca, los economistas no hicieron sino escribir indagacig, 

l nes acerca de la naturaleza y la causa de la pobreza de las naciones. 
! 

' 1 Durante el siglo transcurrido entre 1830 y 1930, la creencia en el --
l 
} progreso económico fué tan grande, que en vez de analizarlo, lo postu 

16. El tercer periodo, el de la la. guerra mundial y especialmente el 

de la criÜs mundial de la década de 1930, es del iinal de la creencia 

en un progreso económico irrefrenable. Tan pronto como se percataron-

de ésto comprendieron, que se enfrentaban a un problema que tenia mu-

cho ~s en común con la truculenta economía· .política de Smith, Ricar-

do y Marx que con la economía armoniosa de Marshall. 

Después de un estudio cuidadoso por parte del economista H.W. 
f . . 

~ Singer llegó, (2) inclusivet a la conclusi6n de que el análisis de --

' ~ Marx, seglln el cual los estandares de vida ascendente de grupos y seg, 

tores determinados s::> n, en cierta manera, compatibles con la decaden

cia y el empobrecimi&nto general~s, es mucho ~s verdadero .eor lo que 

(2) H. w. Singar. "Economic Progresa in Underdeveloped Countries", Sg_ · 
·cial Research. marzo de 1942, .p.2. 
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toca a la escena internacional que por lo que respecta a la interior~ 

Si utilizar amos las categorías propuestas por el profesor w. w. 

Rostow, y examinar los cambios de estructura a lo largo de las cinco-

etapas en que, seqtln él, se ha desenvuelto el proceso histórico. El -

empleo de tal método tendría; por lo menos la ventaja de ·ser sencillo 

en lugar de investigar problemas tan complejos como el de una forma--

ción socioecon6mica, trataríamos de aclararnos si vivimos aún en la 

fase de la sociedad tradicional, o si estamos ya en la antesala del -

despegue o incluso en pleno levantamiento hacia formas de vida supe-~ 

riores, de madurez y altos niveles de consumo (3). 

La investigación histórica en el campo de las ciencias socia--

les no puede hacerse en bloque, en abstracto, a partir de entidades -

absolutas, universales e intemporales; 

Esto sería un estudio de índole meramente descriptivo, o bien-

una falsamente abstracta que nos conduce a conc.ebir el "desarrollo" -

como un proceso cuantitativo suceptible de ser tratado bajo la forma-

de "modelos", y que no estaría dominado por las condiciones sociales-

· y políticas en las que se cumple, 

Lo que nos dice el profesor Toynbee bien podría ser un camino-

a seguir cuando expresa: "Latinoamericana, como el msto de las tres - · 

cuartas partes del mundo subdesarrollado, se ha desplazado de un sis~ 

tema estático, tradicional de vida,. en que el canbio era la excepción 

a uno dinámico en que el cambio es la regla ••• • y en que "las clases-

sociales tienden a ser cada vez más fluidas". (4) 

(3) w.w. Rostow. "Las etapas del crecimiento económico•, Fondo de Cu! 
tura Económica, 4a. Ed. 1967. 

(4) Arnold Toynbee. 'l'he econcny of the Western Bemisphere. oxford Unj. 
versity Press. 1962. pp. 41 y 36. 
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El estudio de los problemas del desarrollo y subdesarrollo, a.l 

canza especial importancia, pues se intenta conjugar el estudio de ..... 

los .factores bá~icos y generales de su dialéctica, con el examen de -

ias nuevas circunstancias y de las nuevas características particula .... 

res que reviste el proceso en cada situación hist6rica concreta. Con• 

el establecimiento de alternativas propias de cada área o re9i6n, de

acuerdo ·con las características propias que lo componen y las de¡ mo

mento histórico general, ,no así la de pretender reunir en forma meca~ · 

nicista los planes de desarrollo que han surgido en contextos hi•t6r.!, 

coa.no equiparables. 

Por el carácter histórico de la ciencia económica, el estudio

Y análisis de las vías actuales del desarrollo, de' .las perspectiva• -

que contempla, de los supuestos en que se sustenta,· el ritmo que al·

canza, su dirección y procedimiento que emplea y los resultados que • 

se h~ obtenido. Todo esto exige honestidad, verticalidad por parte._ 

de quienes lo hacen, ajeno ·a todo intento abierto o solapado· de def!!t 

der intereses y. privilegios establecidos. Nada más urgente que abrir

se a la crítica positiva, y al debate de los grandes problemas con la 

participación de todos los sectores significativos. 

Las cuestiones del desarrollo y subdesarrolio no son fen6menos 

que se aparten entre sí, ni menos a6n independientes entre sí. La su

peración del subdesarrollo por el desarrollo ofrece una fenomenoloq!a. 
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integrada dentro de lo social, sin olvidar que el módulo integrador -

es la economía, en coordinación con otras muchas discip¡inas. Es asi-

como, el subdesarrollo no representa situación alguna de normalidad ~ 

en la articulación histórica, sino situación anormal y por tanto re--

clamadora de solución. 

Características del Subdesarrollo. 

Los fenómenos del subdesarrollo se acompal'lan con caracteristi-

cas que ya resultan típicas dentro de aquellos paises subdesarrollados 

Y destacan no solamente los aspectos económicos, sino también los fas. 

tores sociales, las estructuras políticas y mentales. Por lo que una-

teoría del desarrollo es una teoría a largo plazo. Pero.bien puede -

resultar imperfecta y hasta equivocada,· si se descuidan los detM.S fas:, 

torea extraecori6micos. 

El profesor Raymond Barre, en su volumen "·El desarrollo econ6-

mico", propone la siguiente definición sobre las economías subdesarrg, 

lladas, como instrumento de análisis y dice: (5) "La economia subdes!_ 

rrollada se presenta con una estructura primaria y dual: su funciona-

miento se caracteriza por la inestabilidad y la dependencia: difícil-

mente puede romper el círculo vicioso de la pobreza•. Esta definición 

reune los rasgos de estructura y de funcionamiento además de destacar 

el círculo vicioso de la pobreza. 

Así el carácter primario de la economía subdesarrollada se ma-

nifiasta en tres planos: al de la población activa, al de la produc· ~-

ción interna, ei de las exportaciones. 

{S) Raymond Barra. "El. desarrollo económico• Ed •. :l!'.C.B. 1968 p. __ 16. 
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En el primer plano o sea el de la poblaci6n activa, la maycr -

, parte se encuentra dedica6a a activi~des propias de los rec::uraoa del 

suelo y del subsuelo, la agricultura y la miner!a. Las industrias de

tX'ánsformaci6n emplean parte pequena de la fuerza de trabajo. 

En el segu,ndo plano, el de la producción in~ernl!l, se compone -

principalmente de productos agr!colas, que cubrer1 ll!l subsistencia de• 

la poblaci6n y productos agricolas de exportaci6n. 

Por cuanto a las exportaciones' . éstas se concentran en produc

tos primarios o básicos, de orden agrícola o minero. 

Las zonas industriales logran cada ~z mejor ahorrar cantidad .. 

mayores de materias primas naturales, y de combustibles en la proéluc• 

ción. 
J 

Asi mismo dichas regiones industriales pueden aumentar logica• 

mente su propia producci6n de materias primas y combustibles. 

Dua1;smo de las economiaJS subdesarrolladas. 

La economia subdesarrollada es dual porque comprende dos eetrus. 

turas económicas yuxtapuestas: 

l.- Un sector precapi~lista, constituido por una multitud ae

pequefias economias agr!oolas cerradas' grupo autóctono donde reina la 

economia de subsistencia y e~ trueque. , 

2.- un sector capitalista, que puede subdiviilirse en un, a) º.!. 

pitalismo extranjero industrial o dedicado al comercio exterior, no .. · 

es más que la prolongación de empresas modernas europeas o norteamer!, 

canas. b) un capitalismo aut6ctono escasamente industrial y sobre to-

do comercial y especulador. 

La economía dual es una economía "desarticulada" segl'.in expre-
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sión de Francois Perroux: el sector desarrollado vive en la dependen-

cia del extranjero, del cual es una prolongación. El sector autóctono 

se estanca y no recibe del sector desarrollado los impulsos necesarios. 

El papel de las empresas extranjeras se puede apreciar desde-

distintos ángulos: 

a).- Por sus actividades, pocas tral:>ajan para el mercado int~ 

no, la mayor!a lo hace para la exportación. 

b).- La distribución de los ingresos, a·loa trabajadores aut6s, 

tonos es bajo, no sólo porque las tasas son b&ju, sino por que la llf!. 

no de obra local empleada es ínfima. 

En cuanto a las utilidades, una buena parte de 6staa, con ex--

cepei6n de los impuestos y los derechos vuelve al extranjero~ 

c) .- Desde el punto de vista· de las inveraionea .- Lu inveraig, 

nes de funcionamiento o ampliaai6n son realizadas sobre las utilida--. . 
des obtenidas, casi nunca financiadas por nueVl\a aportaciones de caP!, 

tales extranjeros; una buena parte de los qastos de inyerd6n, se ma-

terializa en importaciones de bienes de capitai extranjero: 

Las inversiones de infraestructura sirven a lu empresas ex-· -

¡· tranjeras más de lo que constr:l.buyen a intecjrar 1a "9Conomia sul:ldesa-
; 

rrollada: según H. w. Sinqer, "los medios de produccidn ••• no se.han-

convertido jamás en parte de la estructura económica interna de los -

paises subdesarrollados, salvo en wi sentido puramente 9eogrtfiao y -

f!Sic:o" (6) 

Nos sique dicie~do aarr~, el an4lisis del papel de las empre-

sas extranjeras atrae la atención sobre los problemas planteados par

las inversiones directas en 1as ec:onoidas subdesarrolladas. Sobre to-

(6) a. W. Sinqer. American &:onomic. B.eview, mayo de 1950. p. 475. 
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do las de los Estados unidos, tienden a ser inversiones directas poco 

fecundas desde el punto de vista del crecimiento de lap economiu au)?. 

desarrolladas: estas inversiones se concentran en las actividades mi

neras o agr!colas orientadas hacia la exportaci6n. 

Dicho tipo de inversi6n en oposici6n a las inversiones en car~ 

tera, realizadas por préstamos nacionales en el extranjero y cuyos ..... 

fondos son libremente utilizados por agentes econ6micos.nacionales. 

Respecto de las empresas extranjeras que proceden a inversio~ 

nes extranjeras en los paises subdesarrollados, se obsérva una polit! 

ca inspirada en tres principios: 

l.- Dar las 9arant!as necesarias al capital extranjero, 6ato -

es protecci6n frente a nacionalizaciones abusivas. 

2.- Defender los intereses a largo plazo de los paises subdes!, 

rrollados estableciendo una cuota de empleo a favor de trabajadores -

nacionales, promulgando una legislaci6n de salarios¡ dedicando una 

parte de las utilidades a un fondo de inversiones encargado de laa 

realizaciones de tipo general¡ 

Instaurar un tribunal internacional encargado de arbitrar y de 

resolver los conflictos entre prestamistas y prestatarios, pu~iendo -

el Banco Internacional de.reconstrucci6n y fomento desempeflar el pa

pel de experto técnico en caso de litigio. 

Inestabilidad en las economías subdesarrolladas. 

Resumiendo con Raymond Barre, luego nos dice·que la Inestabil! 

dad es el primer rasgo característico del funcionamiento de una econ,a 

mia subdesarrollada. 1) Y se manifiesta en la producci6n agrícola so

metida a los caprichos de la naturalezai las buenas cosechas alternan. 
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con las malas. En la producción minera, su volumen depende de los pla 

nes de los compradores extranjeros y de las empresas extranjeras, que 

deciden planes de producción, sin tener en cuenta los intereses pro--

pies de. los países donde ejercen una parte de su actividad. 2) En las 

exportaciones: los mercados de los países subdesarrollados son muy 

inestables,, como lo demuestra el estudio. de la Orqanización de las N!. 

cienes unidas sobre la inestabilidad de los mercados de exportación -

de los paises subdesarrollados. Demostrando que las fluctuaciones de-

los ingresos de exportación provocan fluctuaciones desniveladas en --

las importaciones. No sM.o el flujo de las importaciones es irregular 

en un país subdesarrollado, sino además.que las crisis de pagos proc~ 

den de que las importaciones ordenadas en períodos de euforia. se rea-

lizan y debe ser paqadas en periodos de reqresión de las exportacio-

nes. 

Por cuanto se refiere a la relación de los precios del inter-. 

cambio, ésta se expresa (a6n que con otras variantes) por la relación 

del indice de precios de exportación, sobre el de las importaciones -

de un país. 
,, 

Ralll Prebish, nos dice que los cambios observados en la rela--

ción de precios del intercambio indican que los paises subdesarrolla

dos han permitido la elevación del nivel de vida en los paises indus-

trializados sin recibir, en el precio de sus propios productos, una -
,, 

·contl:ibución equivalente en sus propios niveles de vida. 

A partir del atto de 1939 se ha reqistrado un leve mejoramiento 

de la relación del intercambio de los paises primarios. 



LA DEPENDENCIA ESTRUC'l'URAL. 

En los paises subdesarrollados hay un paro eapec!fico de car's. 

ter estructurrll, motivado por el exceso de mano de obra empleada en .. 

la agricultura_ y por la insuficiencia de equipo. Se trata tambi6n de

econom!as que est4n al mismo tiempo dependiendo de grandes empreaaa.-

extranjeras que. explotan sus recursos y los exportan, y de pailles ex• 

tránjeros donde obtienen bienes manufacturados, servicios y capitales. 

Asi pues, son paises que dependen de las grandes empresas que

explotan sus recursos, y aseguran parte de sus exportaciones. F. ~ 

rrouxha calificado á estas naciones de "naciones aparentes", ejem1:-.-~ 

ples hay bastantea, s6lo para citar algunos est'11 la• Repdblicas de-
la Am6rica Central y la united Fruit Company, Venezuela y las compa-

tiias petroleras, ·.Liberia y la Firestone. 

"Las inversiones necesarias se ven frenadas .en un aspecto por-

lá insuficiencia del ahorro interior, éonsecuencia del bajo nivel de-

renta real y, por otro, por la falta de oportunidad, de inversi6n, de

bida a la debilidad de la dellliUlda interior, a la ausencia de mano de-

obra calificada y a la deficiencia de la infraestructura económica" -

(7). 

Sigue diciendo Lewis w. A, "ninguna nación es tan pobre que no-

·pudiera ahorrar el 12% de su ingreso nacional si lo desearar la pobr!. 

.za nunca ha evitado que las naciones se lancen a la guerra o que des-

perdicien_su vigor en otras formas, y sobre todo, no pueden aducir lA 

. pobreza como excusa de su falta de ahorro las naciones\que, tienen el 

{7) Lewis W. A. 11Teoria del Desarrollo Económico". Ed. F.C,E. 1958 ... 
p. 257-y siguientes. 
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40% o más de su ingreso nacionál concentrado en. lllllnos del 10% de su ... · 

poblaci6n privilegiada, que viva lujosa.menté .de SUS .. J::antas. Eh. esos ,. 

países la inversi6n productiva no ea pequ111fta pc>J:que no exista un 8XC!.~ .. · 
dente; es pequefta porque·el excedente se emplea .... en la·constr\1CC:i6n, 

de pirámides, .templos, ·y de otros bienes de consumo duradel.'o, en· vez- . 

de usarse para c;:rear capitales productivos .. ti el excedente pasu.a· -

por el contrario, a manos de los capitalistu en forma d9 utilidades, 

o en forma de impuestos a manos. de .gobierno& inclinados por la pr:~: 

tividad seria posible obtener niveles mc:ho m4a altos de inversi6n,. -: 

sin recurrir a la inf1acioo,¡~ 

No pocos autores especialistas· en problemas latinoa-.ric:anqa

han vinculado la teoria del .aubdellarrollo a' la clepende&\cia estr\Jctural 

por encontrar en esta. óltima, las caus;aa qUe generan el aubdes~olla. 

contribuye en iqtÍal~d de medida el desarrollo. de loa prinaipi.os de - . 

la dependencia estructural, al explicarse la interrelaQi6n de diver"

sos factores ac.tuando como un todo, en ·el cual se encuentran ligJ,doa,-. 

los aspectos económicos, politicos.1 soc:~les·.'"' tecnol69iaos, c:ulttarales 

y alln militaresr de los cuales .. observa que im factor nó 11610 .. ea 
cuentra ligado a otro sino ,qUe· influye en úte y .lo mocufica; ... de,..-: 

cir podiiamos hacernos. valer. de Wll concepto •C>C:rl.·o16gico que. explica -

este fenÓmeno ba.jo la acepai6n de SineJ:9ia aoCial, entend1mdo ~; ...-

. •· tal, ªLos factores que ac:t6an mutua y recfpr:ocq¡ent;e .UD08 sobre ot:l:'oa·• 

{B) • 

{B) Alberto F. Senior:, SoaiolOg'ia.. 1963;. 

I' 
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Bajo este 6rden de ideas, resulta com6n encontrar .quienes con

sideran que los.países latinoamericanos son países independientes, ~-

que sus relaciones con los países desarrollados o con las grandes po-

tencias pueden ser en un momento dado desfavorables, creyendo simple-

mente que es debido a su propia debilidad y pobreza. En igual forma.-

hay quienes piensan que la dependencia de los países aubdesarrollados 

ae encuentra 6nicamente en el comercio e:icterior, o ésta se debe al· a!. 

pecto. financiero, pensando que s6lo se finca el desarrollo .a travéa -

de inversiones y préstamos del exterior. 

Contrariamente, otros autores coinciden que la fisonomía de la 

estructura socioecon6mica de latinoamerica tiene sus raíces en una d!, 

pendencia o 9upordinaci6n estructural, en esta forma se expresa Agu!, 

lar Monteverde, (9)~al afirmar que la.dependencia .es algo complejo Y-. 

profundo, que afecta en sus bases mismas toda: la estructura económica 

y que constituye - como a su vez afirma Bettelheim - una "red" de la-

que los países atrasados tendrán que liberarse para poder elevar el ~ 

nivel de vida de sus pueblos. El mismo autor considera que la depen--

dencia asume principalmente dos·formas: una política y otra económica 

destacándo en esta 6ltima a su vez, la dependencia comercial y finan-

ciera~ 

Así se ha considerado que en el caso de Latinoamericana podría 

hablarse m!s bien de una dependencia o subordinación estructural que

tiene influencia preponderante en la fisonomía de toda la estructura-

(9) Aguilar Monteverde Alonso. Teoría y Pol!t~ca del Desarrollo Lati
noame:ricano. Textos universitarios. U.N.A.M., 1967. p •. 103. 
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socioeconórnica, que tiene corno efecto el condicionar los rasgo• prin

cipales del sistema y del proceso del desarrollo. 

El mismo Bettelheim hace la siguiente aciaraci6n (10) al. decir 

que debe entend~rse que la depen~encia:- ••• no entrafta necesariamente 

el estancamiento del desarrollo y menos aún del retroceso general de• 

las fuerzas productivas. Pero implica un tipo de desarrollo psrticu-

lar que conduce (al crecimiento excesivo) de algunos·sectores 'que ias 

~lases extranjeras dominantes tienen interés en desarrollar, y la pa

ralización, e incluso el retroceso ~e otros sectores". 

S.on muy diversos los campos en los que se extiende la citada -

dependencia, asumiendo diversas modalidades bajo un proceso sinér<¡ét,l . 

co, creando mayor dificult;ad captarlo y a1ín para ·destruir el sistema

de subordinación. El mismo Aguilar Monteverde, explica la dependencia· 

estructural a través de un cuadro que piesenta los siguientes aspec•

tos: 

l.- La dependencia económica es causa y a la vez en cierto mo

do ·consecuencia de la subordinación tecnol6gica, cultural y politica. 

2. - La dependencia comerc.ial y la financiera .están ligadas en"'.' 

tre si• 
3.- La dependencia tecnológica se.traduce con frecuencia en 

una mayor subordinación económica. 

4,- ta dependencia cultural agudiza la subordinación económica 

y desalienta la lucha por la independencia politica. 

s.- La dépendencia política impide que los paises que la su- -

(lo) Aguila'C' Monteverde, loe. cit. 
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fren proteaten con enex9!a por las agresiones econ6mic-8 !!el impe:ria-. 

lism.~ y busquen nuevos caminos para su desarrollo. 

Con el panorama anterior, se advierte la diversidad de formas-

que es susceptible asu!lllln, la conjugaci6n de estos factoresr as! como 

su complejidad al crear ciclos o círculos viciosos¡ y es precisamente 

esta la observaci6n del autor del cuadro anterior al decir "que con -

las numerosas formas en que se exhibe la interacci6n de factores, se-

.ria posible integrar una constelaci6n de fuerzas que, como .en el 11ci,!'._ 

culo vicioso de la pobreza", podrían formar el a6n más grave "circulo 

dinámico de la dependencia", en el que los factores del subdesarrollo. 
// 

actuarían acumulativamente, a ia manera sugerida por Myrdal. 

Es conveniente observar que la expansión del capitalismo ad- -

c¡uiere una magnitud internacional cada vez mayor y al convertir el --

mercado en un mercado mundial, se incorpora definitivamente a los paf 

ses dependientes asu seno y a sus normas, como parte integrante de -

la estructura del cafitalismo y el imperialismo. 

En etapas posteriores, se afirma que el sistema mundial capit~ 

lista tiende a contraerse,no sólo se agudizan ciertas contradicciones 

que le son inherentes, sino que la dependencia sufre cambios signifi

cativos, manifiestos en la rivalidad creciente, en contra del nuevo -

sistema, la ·presión de las grandes pctencias sobre los paises subdes!. 

rrollados se convierte más servera y enérgica, trayendo aparejado fr~ 

cuentes cesiones de soberanía nacional. 

·La dependencia tecnol6gica se ha manifestado no s6lo en el mun. 

do del subdesarrollo, a6n los paises de Europa actualmente la padecen 

sin embargo, ellos consideran que este tipo de dependencia no es dafi2_. 
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sa siempre y cuando sea una etapa perentoria: y observan que ellos n'Q';,. 

estarian en posibilidad de adoptar algunas medidas· similares a las 

que llevan a .cabo los paises subdesarrollados. La nacionalización, e!_ 

timan, es una reacción t!pica del subdesarrollo, que no ve la natura-

leza del problema. Significa para ellos nacionalizar, cerrar las fron. 

teras e impedir la importación a su territorio de los progresos real!, 

zados fuera de él. La experiencia Europea, por· cuanto hace a la depen. 

dencia t'ecnol6gica, puede ser saludable al "tercer mundo", aún cuando· 
, 

reconocemos que este no tiene las caracteristicas de aquella• Sin em-

bargo, la dependencia europea puede ser exclusivamente económica y no 

estructural, como en el mundo del subdesarrollo: lo que nos obliga a-

ver en estos resultados, a la nacionalización como un medio y no como 

.un fÍn en si mismo. 

Esto último no se expresa aqui como razonamiento para exculpar 

la política de nacionalización, sino como una politica resultante del. 

mismo problema ante un panorama diverso. 

Posible es que el "tercer mundo" en la actualidad ha entendido 

.o empieza a comprender la experiencia europea, respecto a la posibilJ:. 

dad de contar con el desarrollo científico: la innovación tecnológica 

y la combinación eficiente de los factores de producción: otro ins- -

truinento externo de cooperación se encuentra fincado en la asistencia 

técnica: ya que ésta proporéiona un ahorro al contar con instrumentos 

y aún productos ya aprobados, cuya investigación seria sumamente cos

tosa si impedimos la "importación• del procp:eso aient!fico. 

El fenómeno económico es preciso obaervarlo no sólo en forma .o 

actuante, sino interrelacionado con otros factores. Pudiera d~irse. -
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que el sociológico es fundamental, toda vez que este análisis reperc.!:!_ 

te en forma indirecta dentro del. fenómeno económico, que intenta lo.:.-. 

grar el desarrollo económico y. social interno. De ahi .justamente la -

importancia de encontrar la doctrina orientadora, que produzca.el - -

avance de las naciones y con éstas, el de los pueblos del subdesarro-

llo; que no se plantea, .sino se vive en la disyuntiva, de. enéontrar .-

bajo que filosofías, bajo que sistemas habrá de alcaru:arse el reque'."'

rido desarrollo •. Marcuse, (ll) nos da claridad sobre esta alterna-'.'.':-

tiva al decir, 11que el núevo desarrollo de los paises atrasados puede 

no sólo alterar los prospectos de los países indústrialmente avanza-e 

dos, sino también cont:!.tuir una: "tercera fuerza" que pueda crecer. ha!, 

ta convertirse en uri poder realmente ,independiente. ¿Hay_.alguna evi:--,· 

ciencia de que .las antiguas áreas coloniales o· semicoloniales pu~dan -

adoptar. una forma de industrialización diferente de la del capitalis:

mo y el comunismo de .. hoy?. ¿Hay algo en la tradición y la, cultura in-

díqena de éstas áreas que pueda indicar tal alternativa?. Limita Maror 

cuse sus. comentarios a los modelos de retroceso que están. ya .. en el. -

proceso de industrialización, ésto es los paises.en. los que la .. indus-

trialización coexiste con una cultura pre y anti:-industrial. qu.;i, no ha· 

sido rota· todavia". 

La indu~trializaci6n en estas. áreas atrasadas .no·tiene lugar.-:· 

en ún vacío - ocurre· dentro de una situación histórica· en Ja que el :-

capital social requerido para la acumulación primaria deb~ ser: obten!.· 

(ll) Marcuse Berbert.:El hombre unidimensional! Ed. 1968~ México 3a.:
Ed. pp. 67 y 68. 
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do principalmente desde fuera, del bloque capitalista o comunista1 o

de ambos, Más aón - afirma - "existe una extendida suposición en el -

sentido de que permanecer independiente requeriria una rápida indus-

trializaci6n y alcanzar un nivel de productividad que asegure, al me

nos, una relativa auton6mia en la• competencia con los dos gigantes. -

¿Puede uno asumir razonablemente que, bajo el impacto de los dos gra!l 

des sistemas de administraci6n tecnológica total, la disolución de e!. · 

ta resistencia procederá mediante formas liberales y democrática$?·-

¿Qué loa países subdesarrollados pueden dar el salto histórico desde

la sociedad pretecnol6gica hasta la posttecnol6gica en la que el. apa

rato tecnológico dominado puede proporcionar las bases para una genui 

na democracia?. Al contrario afirma Marcuse, más bien parece ser que

el desarrollo super impuesto de estos países traerá consigo un perio

do de administración total más violen~o y más rígido que a~ei reco-

rrido por las sociedades avanzadas que pueden constituir sobre los 1:,o 

gros de la era liberal. Resume· diciendo, es m,?y probable que las 

áreas retrasadas sucumban y·a sea a una de las diversas formas de neo

colonialismo o a un sistema más o menos terrorista de acumulaci6n pr.!, 

maria". 

Sin embargo, otra alternat~va parece po,sible. "Si la industri!, 

lizaci6n y la introducción de la tecnología encuentra una fuerte re-

s istencia por parte de las formas de vida y trabajo indígenas y trad.!, 

cionales - una resistencia que no es abandonada incluso ante el muy -

tangible prospecto de una vida mejor y más fácil - ¿Puede llegar a ser 

esta misma tradici6n tecnológica la fuente del prog~eso y la indus- -

trializaci6n?. 
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Tal progreso natural demandaría una política planeada que, en-

vez de superimponer la tecnología a las formas tradicionales de vida-

y trabajo la extendería y mejoraría en sus propios términos, eliminaa, 

do. las fuerzas (materiales y religiosas) opresivas y explotadoras que 

las hicieron incapaces de asegurar el desarrollo de una existencia --

humana. La revolución social, la reforma agraria (y la reducción de -

la sobre población) serian los prerrequisitos, y no la industrializa-

ción sobre el modelo de las sociedades avanzadas. El progreso ind!ge-

na parece posible en realidad en las áreas donde los recursos natura-

les, si son liberados de la usurpaci6n supresiva, son todavía suficien, 

tes no sólo para la subsistencia, sino también para proporcionar una-

vida humana. Y donde.no lo son ¿No pueden ser hechos suficientes me--

diante la ayuda gradual y fragmentaria de la tecnoloqía dent:ro del --

marco de las formas tradicionales?. Marcuse afirma en forma categóri-

ca que pese a estar dentro de una serie de suposiciones abstractas 

es preciso reconocer los limites brutales de la autodeterminación. con. 

sidera que la revolución inicial que,aboliendo la explotaci6n mental-

·y material, estableciera los requisitos para el nuevo desarrollo,. di-

ficilmente concebible como una acci6n espontánea. Aún más, el progre-

so natural presupondría un cambio de la política de los dos grandes -

bloques de poder industrial que configuran actualmente el mundo, el -

abandono dél neocolonialismo en todas sus formas, aquí cabe entender 

las formas sutiles, pero no por ello menos peligrosas del aparato ecg_ 

nómico. Considerando que en el momento actual, no hay ninguna indica-

ci6n de tal cambiar habrá de concebirr.e nuevas proyecciones para el..; 

desarrollo económico y socb.l del mundo de la periferia, no preten.;. -
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diendo competir en todos los sectores del campo econ6mico1 sino prec1 

.samente en aquellos en que sea factible desarrollar los conductos que 

permitan alcanzar niveles de vida decorosos y uniformes". 

Desarrollo Económico Nacional. 

El desarrollo económico y social del país que no representa de. 

ninguna manera un crecimiento general en toda la nación, pues mien- -

tras unos cuantos centros se han desarrollado, la gran mayoría de la-

población rural se ha estacionado, o bien no ha participado. de los .L-

raquíticos avances. Pudiendo decir que en tan solo seis entidades fe-

derativas, se concentra fácilmente el 65% de toda la actividad econ6-

mica •. Por lo que el desarrollo del país, ha sido a todas luces insuf!, . 

ciente, para establecer las bases de.~a resolución de problemas ~~trus. 

turales presentes en la economía desde hace aproximadamente treinta -

af'ios. 

Se ha considerado que continuar una política de decisiones ai,! 

ladas, sin. un plan general, hace que cada vez más se ahonden las con- . 

funsiones y con ésto la marcha lenta, hacia el desarrollo económico -
"-· ~ ·, 

y social. 

Establecer por parte del Estado las bases de la planeaci6n, 

evita los af'ios de indecisi6n y busca de rumbo de todos los gobiernos, 

ya que su política econ6mica se dirige básicamente .a la correcc~6n de 

los defectos para nuestro proceso de crecim~~mt.o. 

La deéisi6n de aplicar mayore~ rec.ursos a .las obras sociales,

es factor importante en tanto que Fomueve la activ~dad econ6mic!': en'"'. 

muchas zonas rurales,, en dondees,conocidp.no_ha existido otra fuente 

de ingreso que no sea la tradicional agricultura de autoconsumo. 
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El proyecto de planificaci6n económica con sentido social, n~, 

debe subordinar la soluci6n de las necesidai;les populares y el reparto. 

equitativo de la·riqueza, a la realizaci6n de un estadio altamente in 

dustrializado. No quiere decir esto que no se_deba impulsar el proce

so de industrializaci6n que ha iniciado el pa!s, sino que los objeti-

vos del desarrollo deben crear pronto las bases de un bienestar qene-

ral, 

No debe esperarse el estadio de la gran industria para que de-

esta forma se eleve el nivel de vida de los mexicanos y repartir equ,! 

tativamente el fruto de su trabajo: as! entonces resultan inaplazables 

reformas estructurales básicas como son: la reestructuración de la R!, 

forma Agraria, política de transferencia, de ma.'lo de obra agrícola ª!. 

cedente a la .industria y los servicios, reforma de la administración.a 

plblica, reforma educativa, y nuevos sistemas impositivos, como las -

mas importantes, que hagan posible la aplicación y el equilibrio de -

esa doble política de desarrollo. 

La economía mexicana es una economía dual. Donde por una parte 

el pequeao sector que progresa y todo lo acapara en forma.despropor--

cionada. y por la otra un sector de creciente sobrepoblaci6n en. el -

medio rural, que no puede incorporarse a. la clase por falta de oport~ 

nidades de empleo. 

Sólo puede· ser el Bstado entendido y reafirmado .en sus fUncio

nes de principal responsable y promotor del desarrollo na.aional, el - . 

eje central de una·planificaci6n real y efectiva, por virtud que en -

nuestro proceso histórico y legislati~ que nos rige le ha sido atri

buido al sector ¡>dblico, consolidando la11 funciones , atr.ibuciones . y..,;;.: · 
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El proyecto de planificaci6n econ6mica con sentido socia!, ~.-,. 

debe subordinar la soluci6n de las necesidades populares y el reparto 

equitativo de la riqueza, a la realización de un esta~io altamente in 

dustrializado. No quiere decir esto que no se deba impuisar el proce-

so de industrializaci6n que ha iniciado el país, sino que los objeti-

vos del desarrollo deben crear pronto las bases de un bienestar gene• 

ral. 

No debe esperarse el estadio de la gran industria para que de-

esta forma se. eleve el nivel de vida de los mexicanos y repartir equ.! 

tativamente el fruto de su trabajor as! entonces resultan inaplazables 

reformas estructurales básicas como son: la reestructuración de la R~ 

forma Agraria, política de transferencia, de mano de obra agrícola ª!. 

cedente a la industria y los servicios, reforma de la administración~ 

pública, reforma educativa, y nuevos sistemas impositivos, como las -

mas importantes, que hagan posible la aplicación y el equilibrio de -

esa doble pol!ticá·d~ desarrollo. 

La economía mexicana es una economia dual. Donde por una parte 

el pequeao sector que progresa y todo lo acapara en forma despropor-

cionada. Y por la otra un sector de creciente sobrepoblaci6n en el --

medio rural, que no puede incorporarse a. la clase por falta de oport~ 

nidades de empleo. 

s6lo puede ser el Bstado entendido y reafirmadt;> en sus funcio-
- -

nes de. prineipal responsable y. promotor del desarrollo nacional, el -

eje central de una planificación real y efectiva. por virtud qua en -

nuestro proceso histórico y legislati~ que nos rige. le ha sido at.J:i

buido al sector plblico, c~solldclndo _ las funciones, atribuciones y..,;. · 
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.radio de acCi6n del Estado. 

Si nuestro sistema se ha caracterizado como de "ecónomia mixta" 

s6lo tendrá verdadero sentido la .f6rmula en la medida en que el &ata

do, con todas sus funciones y atribuciones legales e hist6ricas, no -

se convierta en simple aliado o servidor de los intereses privados,~ 

ni asuma la forma de una "tercera entidad", dentro de la correlaci6n-

de fuerzas del pais, sino que represente y defienda básicamente las 

necesid.a'des y las aspiraciones populares. Se impone· la necesidad de -

defender el papel del Estado, como el promotor central del desarrollo 

ccin .sentido s.ocialr pero reafirmar ese papel y esa responsabilidad -

no basta para garantizar la eficacia del sector público; ni su verda

dera funci6n ~evolucionaria al servicio de las grandes mayorías. Re--

éulta mejor alln resaltar la representación real que dentro del Esta-

do deben. tener los sectores campesinos y obreros organizados, del misw 

mo modo las nuevas clases medias, que han aumentado considerablemente 

éri las últimas.década~, pero en proporción inversa al peso representJ!. 

tivo que tienen dentro del Estado. 

El Estado es el.tínico capacitado para crear un volumen de ocup!, 

éi6n'amplio, que rompa con el sistema econ6mico que cada vez resulta-

' menos inoperante ante el aumento de la fuerza de :trabajo. Por ello·

las tasas del desarrollo económico del pais más bien parecen una cam.!. 

sa de fuerza talla 6.5· o .bien un crecimiento que por si solo logra -

la 'economia mexicana. Seguir sosteniendo este ritmo de desarrollo 

11 dentro de todas las actividades ~con6micas, significaría frenar o in

capacidad para absorver volllmenes import~tes de. mano de obra rual. - ·>: 
Sólo el Estado puede romper ese circulo vicioso, pero requiere de una 

º"~~·--··"'-



30 

recaudación fiscal vigorosa que le permita seguir la política de em--

pleo, con lo cual se consequir!a acabar con la dualidad, del sistema -

económico en México • 

. La planificación global para la etapa actual es el instrumento 

más eficaz para impulsar la actividad del desarrollo con auténtico --

•entido social. 

La utilizaci6n racional y coordinada de todos los recursos de

que disponemos. para la .soluci6n de las crecientes necesidades popula-, 

res. La planificación se ha incorporado a los objetivos concretos del 

, programa revolucionario y a su· instrumento más eficaz. 

,Se requiere no tan.sólo de la or9anizaci6n de las actividades

del sector póblico, sino también las de Ia "iniciativa privada", cuyo 

volumen ha crecido considerablemente en los últimos ados. Pero tam- ~ 

bién se ha hecho más necesaria la planificación, que sirva básicamen-

te a la atienci6n inmediata de los problemas .sociales del pueblo mexi-

cano, en vez de convertirse en instrumento de privilegio de grupos mi 

noritarios. 

con la planificación como instrumento para movilizar recursos, 
. . . 

armonizar interes.es, coordinar: inver.si()nes y· servicios, también debe-

incluirse, como aspecto sustantivo, un programa de reformas ~ásicas y 

a corto plazo que le den a esa planificación su verdadero contenido -

social. La formación de la infraestructura por parte del Estado da --

margen a la inversión privada y al proceso de qenerac.i6n de inqreso. 

La formación de volúmenes realmente importantes· de personal lll!, 

dió, como t6cnicos aqr!col~s,. de.en~ermería¡ tx'abajadores.sociales,.~ 

.de:mejoramiento de'las comunidades, profesores rurales, técnicos de 

~·. 
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in&ultriaa agricolas, profeaiones todas e!• gran utiUd.ad en el medio

rura1 y 'aprovechando p.reoiamMnte a 1011 campeainoa oc::ioaoa que no en.: 

cuentran empleo en las dern'a actividades,. ,Perlllitiri• dar un impulso -

notable ii las .. comunidades rurales y a la economia nacional en su con-

. junto. Dando el .verdadero objetivo al desarrollo econ6mieo, al incor-

poru:al Jll"C>Ceso ele mejoramien.to a todo ese sector de poblaei6n. 
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.~ DESARROLU> ECONOMICO REGIONAL: 

:l.- R~i6n Ec:on6mica. 

2.- Elementos. c:oadyuvantas. 

3.- Desarrollo. regional, una dec:isi6n polltica. 

4.- Planeac:i6n del_ desarrollo. 

5~- Significado de la Planificación regional •. 

6 .- l:'actores que intervienen en la Planific:aci6n. 
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;DESARROLLO ECONOMICO REGIQNAL 

Región Económica. 

Las regiones económicas son un producto del desarrollo social, 

y las. partes nat~rales que la inte~an están interrelacionadas actua,a 

do unas con otras en forma complementaria. La división económica del-

país, .en unidades territoriales, requiere de la continuidad qeo9ráfi-

ca, con la cual generalmente existe clima y recursos naturales más o-

menos uniformes, parecidas actividades entre los individuos que la 

pueblan asi como un desarrollo cultural similar. Diferentes caracte-.. 

rísticas en ciertas regiones que por su aspecto y composición bomo96-

neo, por .la unidad de sus elementos, hace que sean consideradas aepa-

radamente de las demás; constituyendo las reqiones socioecon6micas, 

identificada cada una de ellas e individualizada cada zona. 

Esta división económica no concuerda siempre con la composi- -

ci6n de la integridad política de los Estados Federados, por lo que -

se requiere de ·1a intervenci6n'en el proceso del desarrollo de plane,!. 

ci6n regional de, autoridades federales, estatales y municipales, .. -

··'coordinadas y armonizadas dentro del marco de nuestro ordenamiento --

Constitucional. Esto se explica porque la división pol!tica no ae re,!. 

l.iza exclusivamente con cr.iterios económicos, sino que tiene su ori~-

gen en factores de orden político- sociales e históricos. 

Sin que con ellos se vulnere o lesione la esfera de acci6n que 

a los estados federados compete, sino más bien la canalizaci6n hacia-

el logro del desarrollo económico y social que el pa!s requiere. Res

petando la integridad de los Estados Federados que forman nuestra di-
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visión Política Nacional. El análisis de la investiqaci6n económica -

regional refleja los hechos reales de la situación existente dentro:

del territorio mexicano aplica.ble a los fines de la. planeaci6n econó

mica y social. Considerando que el Estado Mexicano, reviste forma fe

deral, por lo que los Estados miembros contienen cada uno caracterís

ticas de autonomía propias; considerando pues que la estructura · polí

tica viqerite nos presenta al Estado como ·miemJ;>ro de la Fedel:aci6n, el 

análisis económico regional en los Estados donde se reunen las caracJ. 

ter!sticas de región económica, impone necesariamente un plan de des!. 

rrollo re<Jional, acorde con el conjunto de normas que contiene los -

mandatos jur!dioo-político y económicos fundamentales consignados en

el texto legal de la Constitución Pol!tica de los Estados unidos Mexi,, 

·canos. 

Las regiones económicas son resultado histórico del desarrollo 

desigual del capitalismo, den~o de condiciones diversas en el. medio

rural, demográfico y social. 

En la formación de regiones socioecon6micas, cuando, mayar es -

el grado de desarrollo1 más compleja resulta.la organización interna 

regional. Los centros urbanos constituyendo centros industriales y de 

servicio, núcleos culturales y políticos, de co1111Jnicaciones y de. atra.5. 

ci6n económica entre otros muchos factores. se ~rean entonces las re

qiones homogéneas alrededor ~ estas ciudades auando el adelanto de -

su. nivei llega a etapas superiores de creciin.iento. 

LOs factoras tanto f.hicos, demográficos. y s0ciales son .deter

minantes en la .formación de las regiones socioecon6udcaa nos dice¡ -
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Angel Bassols Batalla: (12) "son elementos coadyuvantes : 

La Topografía: que tiene importancia en los países montaaosos, 

donde las actividades económicas se desarrollan princi~lmente en los 

valles y planic~es costeras (caso de México) derivándose de ello que

las líneas de parteaguas en cordilleras forman los límites 9ener·ales-

económicos de la región. Al conducirse las mercancías montana abajo,-

hacia los centros de venta y consumo situados en dichas planicies o -

valles. 

El Clima y el Suelo: son decisivos en paises de escaso adelan-

to industrial, porque condicionan la especialización agrícola-ganade-
) ¡, 

\ i ~; ra, explican en parte el car~cter extensivo, en áreas de escasa llu-

via y espacios de uso ganadero o bien mueven al hombre a su mejora- -

miento en zonas de riego utilizando fertilizantes, etc, •• 

De los Recursos Naturales: des~ca·eobre todo el ag~a, indispen. 

sable en la vida humana y la industria, la ganadería y el riesgo, su-

. abundancia permite el crecimiento de zonas i~dustriales y agrícolas -

modernas. Los bosques dan naciltliento a regiones forestales que a ve--

ces resultan rectoras en áreas diversas de su superficie. Los minera-

les estructuran regiones en gran escala. . 

En la Población.: es básica la densidad, que sin ser uniforme -

en las grandes regiones, es imprescindible en la delimitación de - -

áreas urbanas, industria les, etc •• De igual modo la especializ~ci6n. de 

la mano de obra productiva, que por si sola indica la dirección econg 

mica rectora de la región. 

(12) Anqel Bassols Batalla, "División Económica Regional de México" 
U.N.A.M., 1967, p. 72. 
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En la Industria: es necesario estudiar el tipo y número de em-

presas, personal ocupado, interrelación de las ramas en escala regio-

nal, necesidades en materias primas, energia y agua: posibilidades de 

su crecimiento. 

La Economía Rural: tiene varios aspectos relevantes: mano de 

obra y especialización, uso del suelo, distribución de la propiedad y 

usufructo de la riqueza, tipos de mercancías producidas e importancia 

de la exportación, necesidades futuras. 

Transporte y Comunicaciones: se completa el proceso económico, 

cuando el producto se lleva al consumidor, a).- tipos de vías y medios 

de transporte, b) ,- densidad de las redes, c) .- movimiento de carga y 

· pasaje en ia región y hacia afuera de ella .. 

Comercio: por ramas, empresas y valor, asi como el estudio de~ 

la fuerza de atracción de villas o ciudades. 

Inversiones: con todo lo anterior se llega a calcular el monto 

actual de las inversiones y las necesidades futuras en cada rama y --

parte de la región. Estando en relación con el grado de desarrollo r!. 

gional del capitalismo y con el ritmo de adelanto que mostró en el 

l pasado y hasta el momento presente (incluyendo los aspectos de educa-
~ ~ 

1 ci6n y salubridad).~ 
J. 

La división regional entendida para su puesta en marcha, junto 

con los elementos tácnicos y científicos modernos, es la piedra angu-

lar de la planeacicSn económica y social de México. 

Los Planes Nacionales reciben considerable enriquecimiento al-

contar para su realización, con planes ~egionales concebidós en forma 

cabal. 
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Los obstáculos para realizar la investigaci6n de los recursos-

naturales son diversos, pero todos tienen como raíz principal el ese,!!_ 

so desarrollo general de nuestro país, la raquítica estadística de 

que se dispone y la falta de estudios sobre los recu~sos existenes 

en nuestro territorio. 

Nos dice Enrique Beltrán, (13) "cuando logramos algunas de nue.!!. 

tras metas más espectaculares en la utilizaci6n del medio, lo único -

que hemos hecho es estudiar cuidadosamente las leyes naturales, coro--

prenderlas correctamente y desarrollar - basándonos en ellas - una -

serie de principios que permitan alcanzar el fin propuesto. El hombre 

logra "imponerse" a la naturaleza s6lo en la medida que es capaz de -

comprender y "acatar" las leyes que la rigen 11 

Con el concepto de regi6n funcional, que es aquella regi6n que 

se forma alrededor de una ciudad, centro de atracción para otras va--

riadas actividades económicas,' A, Corona Rentaría nos proporciona el-

siguiente concepto de regi6n eoon6mica ( 14) y dice: "regi6n econ6mica 

es una área geográfica identificable, caracterizada por una estructu-

ra particular de sus actividades económicas con referencia a un con--

junto de condiciones. asociadas físicas y/o biol6gicas y/o sociales --

que presentan un alto grado de homogeneidad y que mantienen un cierto 

tipo de relaciones internas y con el exterior". 

Sin embargo si partimos de la idea de que las regiones se es--

(13) Enrique Beltrán, "El Hombre y su Ambiente". México, 1958. 
(14) A. Corona Renteria, "La Planeaci6n Económica". Tesis. Escuela 

Nacional de Economía, 1959. 
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tructuran y se :transforman con el tiempo y que además eventualmente ~ 

desaparecen para que nuevas ocupen su lugar. Si las regiones natura--

les, demográficas, agrícolas e industriales puedan servir para reali-

zar un fin determinado, pero no para realizar en su conjunto la plane!_ 

ción económica y social, ya que esta es como las regiones mismas·, un,.. 

todo complejo e interdependiente. Por· lo que el conjunto de produc- -

ción que se integra en una región económica, enlazando factores natu-

rales y económicos integran áreas importantes dentro de la economía ~ 

nacional. 

Con la sencilla definición que de región económica da la Escu.!! 

la Objetiva nos dice J. Marinov: (15) "una región económica es un CO!!J. 

plejo de territorio y economía que ha desarrollado lazos internos de-

producción y que se especializa en escala Nacional 

En el caso de un.plan nacional de desarrollo regional, se tra-

ta, simplemente, de la intención de un objetivo parcial (más o menos) 

coordinado o desligado de los otros aspectos del desarrollo. En el C.!!, 

so del plan nacional de desarrollo regionalizado, el objetivo es to--

.talizante en cuanto todos los aspectos del desarrollo (planes por ses. 

toras, políticas, instrumentos, etc.) se adecúan al objetivo del de'--

senvolvimiento de las regiones. Es decir regionalizan. Y ya no se - -

piensa sólo en el fomento industrial en sí, sino que su localización-

para efectos de desarrollo geográficamente equilibrado, entra como 

condición importante o esencial según el caso concreto. 

El desarrollo geográfico entendido en cuanto a la realidad de-

(ls) Angel Bass.ols Batalla. "La División Economica Regional de México•. 
Textos Universitarios. 1967. p. 62 • 

. ' 
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su significación, didcil resulta pueda ser :eq\iilibrado~ Por razón de 

que el crecimiento económico no se presenta como un desenvolvimiento-

regular: sin cambios én las proporciones. Las estructuras econ6micas- · 

son asimétricas y el equilibrio es dinámico. 

El crecimiento no se manifiesta a la vez en todos los sitios -

ni con la misma intensidad: aparece en polos limitados y de ellos se-

difunde en el conjunto del espacio económico. 

Un polo de crecimiento supone, de inmediato,, una o varias in--

dustrias motrices: industrias capaces de atraer, por ·arriba y por ab!., 

jo de su propia producción flujos de pedidos y compras susceptibles,-

por su interdependencia, de asegurar un crecimiento acumulativo. Sup_g, 

ne también un medio (infraestructura, aparato industrial y comercial) 

capaz de asegurar, en la plaza, la atracción de la industria prinoi~

pal. Es preciso por su ineficacia, condenar una política de industria . . ...., 

lizaci6n dispersa, así como la práctica de dispersar las inversiones •. 

A una política de intervenciones dispersas es preferible una -

acci6n en favor de un númer'o limitado de polos articulados unos con .. 

otros. 

Una política ~el espacio no podrá ser. eficaz más que si la ac~ 

ci6n es suficiente para vencer las rutinas inherentes a estados de d!,. 
. J. 

presión de la zona y provocar su desequilibrio. 

Por tanto tal política consiste en discernir· aquellas regiones' 

que posean un polo, latente o potencial y, en ~o·do caso crearlo. Con'.'". 

esto se· puede resolver - afirman varios autores ~ a largo plazo, dif!. 

cultades como el desempleo estructural o el declive de ciertas activ! 

dades. Cabe pues situarnos en tipos de referencia o supuestos del·..; -



40 

cual partir, cuyo resultado podría ser el aplicar su propia lógica P!. 

ra un plan de dispersi6n geográfica de la inversión. 

Nos dice Gunnar Myrdal (16} "los paises subdesarrollados econ§. 

micamente están en posici6n más desvéntajosa - México entre ellos 

porque arrastran vicios del pasado, huellas tremendas del dominio co-

lonial y la explotaci6n moderna de tipo econ6mico por parte de las n.s, 

cienes industrializadas¡ además no han logrado estructurar una econo-

núa sólida ni los instrumentos necesarios para llevar a la práctica -

la política de planeaci6n económica en forma correcta" •. 

Desarrollo Regional, una decisión política, 

No es posible que la industrialización del campo sea factible-

en relaci6n al grado.de subdesarrollo; todo lo contrario tal indus~ -

trializaci6n únicamente es susceptible de conseguirse en raz6n del e!!. 

tado de desarrollo logrado. Por tan·to dicha industrialización es más• 

factible de conseguir .por un país desarrollado que, en diversas gra--

duaciones, por un país en vías de desarrollo o francamente en pleno -

estado de atraso o subdesarrollo, 

La experiencia de que los desenvolvimientos de la industria --

van siendo .importan~e~!º relativamente considera~les,en relación,eñ-. 

tre otros factores, al hecho de la existencia de comunicaciones buenas 

y rápidas, Las comunicaciones en su sentido más late., es decir, carr!!_ 

·taras, ferrocarriles, avión, teléfono, telegrafo, corre()•. etc.O sea es 

con la creaci6n, entre otros, de la infraestructura física que es fas:, 

tible conseguir geográficamente un desarrollo más equilibrado o armó-

(16) Gunnar Myrdal. "El. Estado del Futuro", M~ico, 1361. 
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nicio. Son pues, condiciones de organizaci6n de un determinado territg, 

rio o zona geográfica, las que son base de su de.sarrollo industrial.-

· ' Y aunque con ello no se quiere decir que 6nicamente con infraestruct,!!. 

rase consigue el desarrollo, es indiscutible.que sin ella es dificil 

hablar de fomento industrial. También indudable es que todo fomento -

industrial parte, tiene su origen, en una decisi6n politica, ya que -

la creaci6n de tal infraestructura, corresponde a medidas de tipo se~ 

guidas como es natural, por los consiguientes plane.s de acci6n. Es d,!t 

cir de llevarse a cabo la decisi6n tomada. 

Ligar el desarrollo regional a la existencia de un buen y ráp!_ 

do.sistema de comunicaciones, tal sistema permite trasladar los pro~-

duetos más pronto y a menor precio a las regiones antes distantes, --

desde los centros de concentración industrial.O bien pueae traducirse 

en la valuación de otros factores com9 precio del ~erreno, ~abundancia 

y costo del agua, etc., que pueden nacer decantar la balanza, en alg,1!_ 

nos casos, en favor de localizaci6n de empresas fuera de núcleos de -
• 

atosigamiento industrial y"urbanc. 

Planeaci6n del Desarrollo. 

El Profesor Charles Bettel.heim (17) dice, "la planeaci6n puede 

ser definida come una actividad que pretende precisar objetivos cohe

rentes y prioridades al desarro.llo econ6mico y social: determinar los 

medios apropiados para alcanzar tales objetivos: y poner efectivamen-

te en ejecuci6n dichos medios con vistas a la realizaci6n de los obj_!t 

(17) Charles Bettelheim. "Planeaci6n y Cr.ecimiento Acelerado" F.C.E., 
México, 1965. 
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ti vos apuntados" • 

El mismo autor diferencia las economías de mercado de las eco-. 

nomías socialistas, para afirmar que en aquellas, en que las decisio-

nes económicas son tomadas por agentes económicos individuales, de 

acuerdo con sus muy particulares in ter eses, no se da la planeaci6n 

propiamente dicha, sino que se_ formulan programas económicos tendien

tes a promover un desarrollo que no modifica las leyes· fundamentales-

del sistema económico. 

En cambio en las economías socialistas, en que el Estado det9!l 

ta los medios de producción, como propiedad colectiva de los trabaja-

dores, la economía si puede planearse en un grado total y determinan-

te, Algunos autores ·han optado por denominar a la planeaci6n soc:iali.!!,_. 

ta "Planeación propiamente dicha" y a la planeaci6n de los paises ca:-i 

pi ta listas "Planeación indica ti va" o "Programación". 

Desde un punto de vista cuantitativo la planeaci6n puede ser -

Nacional o Global, y regional. La Planeaci6n Nacional o Global atien-

de a la fijación de objetivos relativos al desarrollo económico del -

país en general, a través del proceso de desarrollo en los divei:sos -

sectores. 

El crecimiento demográfico que en forma acelerada se ha dado -

en países como México, aunado a las concentraciones de grandes nú~ --

cleos industriales, al mal aprovechamiento de los recursos naturales 

.. al desarrollo incipiente de la agricrultura y a su desigualdad econ6m!, 

ca en el ámbito internacional, que implica una serie de desventajas -

en el comercio exterior, con un_ consj:ante desequilibrio en la balanza 

comercial hacen necesario . que :_~e planifiCll:'e el desarrollo económico - · 
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con el fin de aprovechar todas aquellas circunstancias favorables que 

puedan influir en la consecución de un mejor nivel de vida para su 

pueblo mediante el aprovechamiento integral de los recursos de que 

dispone. 

El impacto de la cuantía de la inversión a la administración -

pública ha puesto de manifiesto la necesidad de su r~forma. Se requi!!,_ 

re por tanto de.administraciones l6gicamente estructurales, en forma-

tal que pueda asegurarse su coordinación y control •. 

Los pasos que se den deben formar un sólido punto de partida -

de rigor técnico y metodológico para ascender a etapas superiores de-

la evolución. Al constituir la Comisión de Estudios del Territorio N,! 

cional y Planificaci6n, se muestra interés en lograr que los adelan--

tos de la técnica ayuden a promover el desarrollo económico y social. 

Ahora es la aerofotogrametr.ía, luego la metereologí~, después.,. 

la oceanografía y la estadística, las técnicas que se organicen para-

lograr el mejor conocimiento de todos nuestr~s recursos¡ base para m~ 

jorar continuamente proyectos, programas y obras necesarias para el -

desarrollo. .. 
La planeación económica estatal de acuerdo con la opinión de -

Corona Renteria, (18) "implica la necesidad de elaborar un programa -

de desarrollo. que generalmente ,_consta de tres partes: la primera, es-. 

un análisis de· las tendencias históricas del país y diagnóstico de la 

situación actual, la segunda, la formación de planes de producción 

que permitan alcanzar una tasa de crecimiento adecuado así como los -

.(lB) A. Corona Rentaría. "La Planeación Económica" México, 1959. 
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objetivos económicos, de acuerdo con la disponibilidad de recursos --

naturales y humanas y del volúmen de inversiones necesarias para lo--

grar dicha tasa¡ y :la tercera, el disei'lo de los intrumentos de vigi.:. ... 

lancia o control del plan y la realización de dicho control. Todo ---

ello amerita la exitencia de un 6rgano especialmente concebido para -

llevar a cabo la planeación, utilizando como fuentes a los demás órg~ 

nos o dependencias estatales y coordinando su acción a través de una-

programación rigurosa de las inversiones". 

"La Planeación capitalista (19) tiene poco que ver con la pla-

neaci6n socialista. Pues en realidad se trata de dos cosas distintas. 

La socialista es una planeación imperativa (que supone la nacionali--

zaci6n de los sectores clave de la economía: la gran industria y los-

principales medios de distribución, con la consiguiente eliminación -

de la ley del valor de esos sectores), mientras que la planeación ca-

pitalista es indicativa o supletoria (mantiene la propiedad privada -

de los medios de producción y de distribución) : el sistema en su con-

junto sigue funcionando de acuerdo con el principio de rentabilidad y 

lucro". 

Se h2'. considerado si el desarrollo económico para su promo- -

ción aunado a los factores propios del desarrollo; debiera agregarse-

principalmente lo que se ha dado en llamar una "Política de Desarro--

11011
; El profesor Jan Timbergen. Al analizar ésta "Política de Desa..:-

{19) Victor Elores olea. "La Sociedad Industrial Contempóránea" Ed. -
Siglo XXI, S.A., !~69. p. 213. 
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cipales • (20) 

a).- Crear condiciones favorables al desarrollo 7 

b) .- Fam~liarizar al Gobierno mismo1 a :).a comunidad mercantil,

y al público en general con las potencialidades y ventajas 

del desarrollo: 

e).-. ,Hacer una serie de inversiones, por lo general de tipo --

''.Basico": y 

d).- Tomar medidas destinadas a facilitar y a estimular 'la aci 

tividad y las inversiones privadas". 

El profesor Jan Timbergen, presidente del Comit6 de Planeacion 

del Desarrollo de la O.N.U. en reuni6n con expertos de la Oficina In~ 

ternacional del Trabajo, concerniente a un programa mundial de empleo 

dijo: que para facilitar la creación de empleos en· el "tercer mundo", 

.debería adoptarse un programa de cinco puntos:· 

l.- Los países ricos deberían renunciar a su protecci6n ante -

los paises en desarrollo, principalmente para los productos que re•·. -

quieren mucha mano de obra, como son, textiles·, vestidos, industrias-

mecánicas en particular, etc. 

2.- Prosecución de las investigac~ones tendientes a resolver-. 

diversos problemas cruciales del "tercer mundo". Nuevas variedades de 

simientes en la agricultura, reducci6n de capital necesario a la in--

dustrializaci6n en la industria. 

· (20) Jan .Tinibergen. "La Planeaci6n del Desatrollo". F.C.E. sa Edición· 
1968. p. 7. 
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3.- Intensificar los·esfuerzos de transferencia de los recur--

sos de los países ricos a los países en vi.as de desarrollo. 

El Profesor Timbergen estima necesario que los países ricos 

· consagren a la ayuda al "tercer mundo" el famoso 1 por ciento, por lo 

menos, de su producto nacional bruto, proporción que sólo Francia, 

consagra actualmente. 

4.- Desarrollo de la asistencia técnica. 

S.- Intensificación de los esfuerzos de los propios países en-

desarrollo: - con el reforzamiento del control de los nacimientos pa-

ra limitar la explosión demográfica. 

-Organización e incremento del ahorro local, que debería aume~ 

tar en medio por cient.o cada año. 

-Reorgánizaci6n de la administración para darle mayor eficacia. 

-Desarrollo de la cooperación regional entre países del "ter--

cer mundo". 

Con respecto al problema de los productos de reemplazamiento -

de los productos naturales, el mismo profesor Tinbergen estimó que d~ 

bia escalonarse su introducción y su producción en el tiempo, y que -

algunos de ellos, café sintético y caucho sintético en particular, d~ 

berían incluirse en los grandes acuerdos internacionales de organiza-

ci6n de mercados. 

Significado de la Planificación Regional. 

Es necesario tener el concepto de la planificación y el canee.e. 

to de lo que es la región para organizar los términos que nos conduz-

can a la planaci6n regional. 

Por planeaci6n, se entiende, la preparación y adopción de pla~ 

·~·' 
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nes y proyectos a largo plazo unos1a corto plazo otros, tendientes a

orientar el desarrollo de las regiones, planificaci6n supone un enfo-

que global en el que hay que tomar en cuenta todos los aspectos del -

desarrollo socioecon6mico, Entre las características fundamentales de 

la planificación tenemos, las de expresar mediante un plan los progr.!!. 

mas que tiendan a ordenar y dirigir las múltiples ac~ividades que se-

desenvuelven en el ámbito de una comunidad, de una ciudad, de una re-

gi6n o de un país¡ tales programas expresarán en normas, reglamentos-

y gráficas que sirven no solamente de guia para el desarrollo ordena-

do de dichas actividades, sino para obtener un máximo provecho de - -

nuevos recursos en la base económica de la comunidad, ciudad, regi6n-

o país. 

La planificación es en si misma, un proceso de coordinaci6n de 

fases bien definidas1 una operación conÜJinada de varias'frentes a la-

vez, su valor integral depende del conocimiento .de las condiciones --

del medio anÜJiente, de las actividades pasadas y presentes de la comJ:!. 

nidad, de la capacidad creativa· para trazar mejoras y proyectos y del 

! medio administrativo eficaz para llevarlas a su realización. 

En términos de la.planificación, las fases del proceso se den.E, 

minan análisis, plan de desarrollo y efectuación. El proceso de plan! 

ficación sólo se obtendrá de las tres fases mencionadas. 

La región será aquella zona que nos enmarque una unidad geogr! 

fica social y económica. Los límites. de una regi6n no pueden ser de--. 

. marcados en forma precisa y permanente, su extensi6n dependerá de va-

riables sometidas a continuos cambios, en donde es más importante - -

identificat el núcleo y su zona de influencia que discutir la perife.-
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ria, Para los efectos de la planificación no pued.e .considerarse re-. -

gi6n, aquella área geográfica comprendida dentro de los limites admi-

nistrativos •. Sino el territorio geográfico que se identifica como un-

complejo de actividades culturales, sociales y econ6micas. Dentro de-

' este marco diremos que las regiones de planificación deben definirse-

como unidades territoriales orgánicas suficientemente homogéneas, en-

marcadas por características culturales, geográficas, sociales, de --

uso, conservación y desarrollo de recursos humanos y naturales para -

el bienestar físico y anímico de sus habitantes, 

Factores que intervienen en la Planificación. 

La planificación de las regiones requiere de un método deduct!, 

vo en el que intervendrán los factores físicos, económicos, sociales-

y administrativos que permitan la realización de los programas a que-

estará sujeta la planificación regional, 

De los factores físicos: 

Se requiere de un examen cabal de los recursos locales de que-

dispone la región, es decir de un inventario de estos recursos que ~-

tendrá por objeto el aprovechamiento racional de los elementos fisi--

cos que ofrece una zona. Los elementos así reunidos formarán las eco-

nomías externas que permitan el progreso económico y proporcionen la-

infraestructura necesaria para el sistema económico. Entre los elemea 

tos físicos que deberán tratarse se encuentran: 

I).- Lá conservación y utilización equilibrada de los recursos 

naturales. 

II).- El control y aprovechamiento de costas marinasr la regula 

ci6n del agua mediante obras de pequefias y mediana magnitud, el abas~ 
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· tecimien to de agua para riego y alcantarillado, y el suministro de -

agua potable. 

III).- La racionalizaci6n y creaci6n de centros de poblaci6n, ,.._ 

que tengan los medios de comunicaci6n adecuadqs. 

IV).- Los centros de población deber~n contar con viviendas ad!_ 

;cuadas, propias para satisfacer las condiciones del medio fisico y cu,!. 

tural local. 

V).- La creación de servicios que permitan la .. ·relaci6n de com,a 

nidades entre si y ésta a su vez con las grandes ciudades. 

Es decir para elaborar el inventario de recursos deberán tol'll8!. 

se en consideración.todos los elementos naturales que puedan cubrir• 

las neces.idades primarias y diversificar las actividades económicas 

de la región. 

De los factores económicos: 

La planeación econ6mica en los programas de planificaci6n re .... 
gional, tiene por objeto aumentar el bienestar de las zonas a base de 

t 

reorganizar los medios de producci6n y de acrecentar la eficiencia de 

los mismos. 

El desarrollo económico y la industrialización han de utiliz~ . 

se como medio para robustecer la base económica de las ciudades metr,2_ 

politanas existentes, situando de manera apropiada las nuevas indus-

trias y encausando la corriente migratoria hacia otras ciudades o ha-
/ 

cia zonas rurales. El establecimiento de zonas industriales fuera de~ 

los grandes centro~ urbanos con viviendas y servicios comunales, Po--
drá evitar que la población migre a las urbes. 

Es de hacer notar que las cuencas hidrograficas ofrecen gran--
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des oportunidades al desarrollo en las industrias que acompadadas de-

una adecuada infraestructura social y económica pueden convertirse 

en una fuerza importante que permita contrarrestar los factores de r!!_ 

pulsi6n y contracción que intervienen actualmente y que agudizan los-· 

problemas de las zonas metropolitanas. 

Entre los elementos que ~xigen atención particular, en las zo-

.nas rurales se encuentran: la garantía de la posesión de las tierras, 

la regulación de los arrendamientos, las instituciones de crédito ru-

ral, la tecnificación del campo y la mejora de los medios de transpo~ 

te. Se considera que dichos elementos son necesarios para que las zo" 

nas rurales ofrezcan oportunidades que permitan competir con las que-

ofrece las zonas urbanizadas, que con frecuencia parecen ser mejores. 

La planeaci6n económica de las zonas rurales debe proporcionar 

a la población otros medios de vida además de la agricultura, estimu-

lando las industrias domésticas independientes. 

Estableciendo industrias ligeras que den ocupación parcial a -

los trabajadores de las tierras de labor cercal'las, ofreciéndoles in--

grasos adicionales que cDntribuyan a fortalecer la economia familiar. 

De· los factores sociales: 

La planificación en los planes de desarrollo social tendrá por 

objeto proporcionar a. las comunidades un ambiente que ofrezca ;1ncent.!_ 

vos de esparcimiento y comodidad, que aumenten la eficiencia en sus -

actividades económicas. 

En la planaación sociol6qica se ha de prestar especial atención 

al análisis sobre el funcionamiento de instituciones y estructuras sg, 

i , ciales .de la región, como las relaciones industriales y laborales, la ¡ 
l ¡ 
l 
l 
1 
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administraci6n de negocios, la publicidad, los medioe de comunicación 

de masas, la atenci6n médica y educaci6n, la práctica legal y las or-

ganizaciones rurales; esta investigaci6n y la aplicación sociológica-

reflejará en gr~n medida las nuevas necesidades que surjan de una so

ciedad sumamente compleja y cambiante y ·la creciente conciencia de --

las dimensiones sociales y culturales de la conducta humana. 

·El sentido social en la formaci6n de los servicios de orden e.e, 

lectivo como son habitar, trabajar, recrearse y circular, deberán es-

tar ligados en un todo integrado por lo útil, lo racional y lo cir- ;-.. 

cunstancial; pero su enfoque siempre los determinará la realidad so--

cial. 

Es de suma importancia que los aspectos sociales de los progrA 

mas de planeaci6n se desarrollen dentro de las formas culturales del-

lugar, que se estudien· y conozcan a fondo las necesidades y\aspira---

ciones locales, de modo que el individuo sea cada vez más conciente 

de sus problemas, y se vea estimulado a contribuir a la solución de 

los mismos con.su propio esfuerzo. 
. . I 

La administración ª. que estén sujetos los programas debera CO,!!. 

tar con un organismo adecuado. La necesidad apremiante de planificar-

las regiones hacia la unidad nacional, asi como implantar métodos de-

desarrollo de las comunidades, exige que se cree un sistema de. plani-

ficaci6n, controlado por un organismo gubernamental de la Planifica--

ci6n a nivel nacional. Dicho organismo ha de coordinar las planifica-. 

ciones regionales y. locales en donde intervendrá todo el personal té.!:, 

nico que se requiera para la.elaboración de los planes y proyectos en 

los programas de la planificación. El organismo además contará con 
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centrales regionales las cuales se encargarán de coordinar los ~ogrA 

mas de los centros de poblaci6n enclavados en cada regi6n. ( 

La planificación a los diversos niveles, nacional, regional y-

local deberá contar con una metodología que sirva de base para lleva.;:, 

la a.cabo. 

' ¡ 
! 



~ IA FRONTERA füIB!! Q! MEXICO: 

l~- Antecedentes Hist6ricos. 

2.- Tratados de Paz, Amistad y Limites de 1845. 

3.- Desarrollo de la Frontera Norte. su Colonizaoi6n. 

4.- El Bracerismo y el crecimiento demográfico del norte._ 

S.• El Progreso social y econ6mico de la Población del Norte. 

6.- El Programa Nacional Fronterizo. 

7.- El Problema educativo .Norfronterizo. 
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fili f!!l FRONTERA lli2fil'.! .Q! MEXICO t 

ANTECEDENTES HISTpRICOS. 

La historia de la frontera norte de la República Mexicana, ha-

de remontarse a los primeros contactos entre las posesiones espadolas 

de América y las colonias inqle~as, pues de al'ii arranca la larga se

rie de conflictos, que condujeron a la gradual e inexorable extensión 

de tal frontera hacia el sur, y que culminaron en su posterior desme!!!. 

bramiento, a costa nuestra. Cuando México obtiene su independencia, -

hereda, sin quererlo y en desventaja, la pugna de Espada contra el V,! 

cinc del norte, y tiene que ~econocer. contra su voluntad .el desenl.!!, 

ce. De ahi la explicación de nuestras lamentables pérdidas de territ.2, 

rio, las que se encuentran preponderantemente en las luchas territo--

riales de Espada en la parte norte de nuestro continente, 

Como el resultado de las expediciones de Pánfilo de Narváes, -

Alvaro Núfiez, Juan Salís, y otros, Espaf'la logró una gran extensión t~ 

rritorial en el Nuevo Mundo, estas adquisiciones le fueron confirma--

das merced a un laudo arbitral emitido por el Papa Alejandro VI por -

la Bula "Noverint Universi" de fecha 4 de mayo de 1493, ccrrespondiéa 

dale a Espada todo .lo que descubriese al oeste de una linea imaqina~ 

ria a cien leguas de las Azores y Cabo Verde. 

Por el tratado de París de, 1763, a Espafta le perteneció desde

la Patagonia hasta el Missisipp! y los Gr.andes Lagos. El articulo -

VI:CI de este pacto establecía:· 

" •••. se ha convenido (:U) que en. lo venidero los confines en-

(21) c~sar Seplllveda.. Historia y Proh<lemas de los Unú.~ de Máxico.-. 
vo.l. VIII. p. 3~ 

• 
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·tre los Estados de su Majestad cristianisima y los de su Majestad Br.!, 

tánica en aquella parte del Mundo se fijarán irrevocablemente con una 

línea tirada en medio del río Missisippi, desde su nacimiento hasta -

el río Iberville, y desde ahí con otra línea tirada en medio de este-

río y de los Lagos Maurepas y Pontchartrain hasta el mar.,." 

La mayor extensión territorial de la historia de Espafia, es 

cuando ésta celebra el pacto de Enero de 1783, en versalles,·y sus 

fronteras son formadas por los ríos Ohio y Tennessee en el noroeste,

por el Missisippi hacia el oeste, y por una lÍnea (al norte de ias --

floridas) que iba por los ríos Catuche Apalachicola r St. Mary hasta

el Atlántico, en tanto que por el noroeste el Oregón y las posesiones 

rusas. 

Pero en el afio de 1789 los Estados Unidos surgen como una na--

ci6n independiente, y considerando necesario que su territorio sea ms_ 

yor, empiezan a extenderse hacia jurisdicción de la Nueva Espafiai pa

. ra evitar pérdidas, Espafia firma un pacto con los Estados Unidos en -

el Escorial el 27 de Octubre de 1795. Este acuerdo es conocido .como -

el pacto Pinckey o de san Lorenzo. 

Art. II.- (22) "Para evitar toda disputa en punto a los lími--

tes que separan los territorios de las dos Altas Partes Contratantes, 

se ha convenido y declarado en el siguiente articulo lo siguiente, a-

saber: Que el límite meridional de los Estados Unidos que separa su -

territorio del de las colonias espafiolas de la'Florida Occidental, y-

de la Florida Orie~tal se demarcará por una linea que empiece en el -

(22) ob. cit. pág. 6 
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r!o Missisippí en la parte más septentrional del grado treinta y uno• 

y al norte del Ecuador y que de ahi siga en derechura hasta el medio-

del rio Apalachicola, de~de alli por la mitad de ese río hasta su ---

unión con el Flint, de alli en derechura hasta el nacimiento del río-

Sta. María y de allí bajando por el medio de este rio hasta el Oceáno 

A tlán tic o ••• q 

Art. IV.- "(23) Se ha convenido igualmente que el limite occi-

dental del territorio de los Estados Unidos, que lo separa de la Col.9,. 

nía Española de la Luisiana, está en medio del canal o madre del río-

Missisippí, desde el limite septentrional de dichos Estados hasta el

complemento de los treinta y un grados al norte del Ecuador y su Ma--

jestad Católica ha convenido igualmente en que la navegación de dicho 

río, desde su fuente hasta el oceáno, será libre sólo a sus sllbditos-

y a los ciudadanos de los Estados unidos ••• " 

Estados Unidos continuó en su afán de proveerse de hectáreas -

· y España con la idea de retener a Texas le cede a Estados unidos la -

Florida. La cesión qued6 a cargo de Dn. Luis Onís en lSlS y el 22 de.-

febrero de 1819 concluyó un Tratado de Amistad, Arreqlo de Dificulta-

des y Fronteras. 

El articulo II del Pacto proveía: 

••su Majestad Católica cede a los Estados Unidos en toda su pr.9. 

piedad y soberanía, todos los ter:itorios que le pertenecen, situados 

al este del Missisippí conocidos bajo el nombre de Florida Occidental 

y Florida oriental ••• " 

(23) Ibidelll. 
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Art. III.- (24) "La linea divisoria tm{;.r~ l.\';'!! ''º" países al ~ 

cidente del Missisippi arrancará del Semi MexicJano en la embocadurll .-

del Sabina en el mar, seguirá al norte por la orilla occidental de -

ese rio hasta el grado 32 de latitud, desde allí por linea recta al -

norte, hasta el grado de latitud en que entra el rio Rojo de Natchit.e_ 

ches, Red River y continuará por el curso del rio Rojo al oeste hasta 

el grado 100 de latitud occidental de Lond.res y 23 de Washington, en- . 

que se cortará ese río y seguirá por una linea rect~ al nor±e por el

mismo <;rado hasta el río .Arkansas, cuya orilla meridional E1e9ui'rá ha.!!. 

ta su nacimiento en el grado 42 de latitud y desde dicho punto se ti

rará una línea recta por el mismo paralelo de latitud basta el mar --

del Sur. 11' 

o 

Vistos los antecedentes hist6ricos, pasaremos a v.er las conve!l· 

. ciones y tratados que México, como naci6n independiente, celebraría 

en relación a los citados ríos. 

México consolida su independencia en ~821 y el 12 de enero de-

1820 celebro' un tratado qtie jurídicamente carece. de importantancia, · -

pues es relativa la celebrac~6n, ya que consistió en la ratificaci6n

del tratado Adams-on:l'.s del 22 de febrero de 1819 entre Esp!l'f'ia y los -

Estados Unidos, del que·se hizo mención en párrafos anteriores. Actu!_ 

ron como representantes de M~ico los Sres. Sebastían Camacho T., el

sr. José Ignacio EeteVa, y por los Estados Unidos, el Sr. JoelR. 

Poinset. 

Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1845. 

(24) Ob. cit. páq. 10 
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La anexión de Texas por los Estados Unidos, se babia incubado

ª través de intrigas y negociaciones, pues el 14 de mayo de 1836 se -

hace independiente y en diciembre de 1845 pide su unión a los Estados 

unidos y la guerra que fue'pravocada por un incidente trivial, la di!, 

puta sobre si el Nueces o el Bravo deberían ser la frontera sur de T.!,. 

xas, hizo que tropas mexicanas dispararan sobre las fuerzas de Taylor 

en el río Grande, causas por las cuales se firmó el Tratado de Paz, -

Amistad y Límites. 

Su importancia deriva de que fueron establecidos los limites 

de ambos países·por medio de los ríos Bravo, Gila y Colorado, en el -

articulo.· V se estatuyen éstos: 

Art. v.- "ta linea divisoria entre las dps Replblicaa, comenz!. 

rá con el Golfo de México tres leguas fuera de tierra firme frente a

la desembocadura del río Grande, llamado por otro nombre, río Bravo -

del norte, o por otro del más profundo de sus brazos, si en la desem

bocadura tuviera varios brazos: correrá por la mitad de dicho rio, s! 

guiando el punto en que dicho río corta el lindero meridional de Nue

vo México 1 continuará luego hacia el océidente por todo ese lindero -

Meridional hasta su término por el lado oc:ci'dente: desde alli subi.ril

la linea divisoria hacia el norte por el lindero occidente de. nuevo ... 

México, hasta donde este.lindero est6 cortado por el primer brazo del 

río Gila; continuará después por ~tad de este 'Qrazo y del rio Gila -

hasta.su confluencia con el río Colorado: Y. desde la confluencia de -

ambos ríos la línea divisoria, cortando el Colorado, seguirá el lími

te· que separa la Alta. de la Baja California ha1stá el· Mar Pacifico ••• " 

El a:i::ticulo V:tl: es el. que ¡,'lOr primera vez se encarga de requ-
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lar las CUestiu~cS de navegaci6n pluvial entre ambos paises y en SU -

texto leemos: 

' "Como el rio Gila y la parte dol r!o Bravo del No.rte que corre 

bajo el lindero me«idional de Nuevo México, se dividen por mitad en-

tre las dos Repóblicas, según lo establecido en el articulo v, la na-

vegaci6n en el Gila y en la parte que queda indicada del Bravo será -

libre y común a los buques y ciudadanos de ambos paises, sin que por

alguno de ellos pueda hacerse sin consentimiento del otro nin~na obra 

que impida o interrumpa en todo o en parte el ejercicio de ese dere•-

cho, ni alln con motivo de favorecer nuevos métodos de navegaci6n_. Ta!!!. 

poco se podrá cobrar ningún impuesto o contribuci6n, bajo ninguna de-

nominaci6n o titulo, a los buques, efectos, mercancías o personas que 

naveguen en dichos dos, Si para hacerlos o mantener.los navegables ..;_ 

fuere necesario o conveniente establecer alguna contribuci6n o impue! 

tos, no podrá hacerse esto sin el consentimiento de los dos Gobie;nos 

....... 
Los demás artículos que forman el tratado, se refieren a .las -

condiciones de los ciudadanqs mexicanos que, qu~aban en el territo--

rio ce los.Estados unidos a soluci6n de problemas de Aduana y comer-

cio y a evacuaciones de tropas: como es natural cuyo f!n principal es 

poner fin a la guerra y demarcar sus jurisdicciones, el principal ob-

jetivo tenia que ser la paz. En lo que respecta a materia fluvial, se 

fija la libertad de navegaci6n a los Estados ribereftos, se prohibe 

realizar obras que perjudiquen a la navegaci6n. La administraci6n qu.!!, 

daba a cargo de los dos gobiernos que podían estipular impuestos para 

mantP.nerlos navegables. (25) 

(25) Conocido también como Tratado de Guadalupe Hidalgo. 



DESARROLLO .Q[ ~ FRONTERA ~· 

SU COLONIZACIO~. 

Con el.Tratado de Guadalupe, de 1948, al verse obligado México 

a recorrer las fronteras nacionales hacia el sur, el gobierno va a ~ 

pulsar por primera vez, la importancia que representan las fronteras 

nacionales, cuando se les abandona y se les deja sin protección ni ~ 

contacto oficial. Este hecho, va a provocar que el gobierno dicte una 

serie de medidas, a cual más inoperante, debido sobre todo a lo prec.!, 

pitado con que fueron elaboradás. Por su parte, los efectos de ambas-

causas, van a provocar serios fenómenos psicológicos, económicos, cu! 

turales y sociales que afectan a las poblaciones mexicanas, puesto·-

que políticamente unas quedaban bajo le~es estadounidenses mientras -

otras se. convertían en las nuevas p0blaciones norfronterizas. 

Los proyectos inmadiatos de colonización, para poblar el norte 

tuvieron el propósito da evitar otra segregación del territorio naci~ 

nal, . pero estos planes no se ajustaron a un programa de desarrollo i!!, 

teqral de dicha zona, con lo cual su. fracaso era de esperarse. 

La decisión oficial por atraerse preferentemente para sus pla-

nea de colonizaci6n a europeos, se convil:ti6 en un obstáculo para in-

teresar a los propios nacionales, ya que, a los primeros, las condi-

cienes y los estímulos que se ofrec:ian, eran inmejorables por lo ge-

nerosos, cuyo cumplimiento de pax¡te del gobierno se qaxantizaba por -

medio de contratos sancicinadcs por la Secretaría de Fomento. Así, a -

los colonos europeos, se les ofrecían no s6lo los lugares más benig-

nos del. país, sino las mejores tierras •. En contraste, para los colo-

· nos nacionales, sobX:e todo los ~'ª deseaban·.repatriarse aunque se les 

lllt:1Q,UM 91Ni'ftAL 
IL ~ .. A! M, 
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ofrecían (26) entre otros: "la dotaci6n de 200 hectúeas de terreno•, 

15 afios de exenci6n de impuestos, semiilas, transportes, herramienta• 

anima les de trabajo, etc. , a parte de que no se tenia la intenei6n de 

respetarlas ni ~umplir lo convenido, se les condicionaba su acomoda-

miento a las zonas des~rticas del norte que no ofrecian ooridicionae • 

inmejorables y benignas"-

· En tales circunsta!lCias.en 1883, el gobierno faculta a las co,m 

· pafiias Deslindadoras para que levantaran un censo de las tierra• li·

bres: pero estas compafiías, como era de esperarse trabajaron patl •u• 

provecho que en contubernio con los hacendados, los jefes militares -

de zona y de algunos administradores piíblicos, hicieron aparecer, co

mo propios, los terrenos baldíos que tenían condiciones inmejorablee

de explotaci6n y s6lo llegaron a declarar como disponibles, aquellos

que se localizaban en zonas insalubres o de precarios reour1os natur!_ 

· : les1 como eran en todo caso los del norte árido, que para 1u explota

ci6n han requerido grandes obras de irrigaci6n. 

La política demográfica de ese entonces, si bien es cierto que 

. se basaba en un espíritu nacionalista para' poblar la periferia del -

norte· y proteger la soberanía territorial oon:tra invasiones extranje

ras, los planes de colonizaoi6n que pretendieron realizar, chocaban -

con ese espíritu, desde el momento en que se prefería para sus proyeg, 

tos, al colono europeo~ a quien se le ofrecían toda clase de conside

raciones, que contrastaban con las concesiones que se les brindaban -

a.los nacionales. 

(26) González Navarro! ºLa Colonizaci6n en M6xico". P. 10. 
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En su obra "La Colonizaci6n en México•, Moisés González·· Na'va-

rro, ·concentra una serie de datos que revelan los planes oficiales ~ < 
·. . . -, ' .·"' . 

de colonización, apareciendo también los planes .promovidos por la. in!· 

ciat:iva privada. Así pues, nos dice (27) que: "en el estado de Chi:-
. . . 

huahua, sólo dos colonias de mexicanos eran oficiales, ya que~ entre~ 

· .. las colonias promovidas por los particulares: dos eran mexicanas, . una 

belga, otra de boeros y diez· de norteaitl8Xicanos. 
' '. ' . . ' . 

Los contratos de colonias norteamericanas,· se criticaron. por .-
. . 

lo desventajosas para el país al grado de que, e~ contrato referente~ 
. . . ~· ,_ 

a Baja Californ~a; les cónc:~dia prácticamente toda la penínaala;pues .. 

.. ·to que los ter~enos pertenecientes a la •ciit.. Mexicana d8 Terr81lol!Í y

Colonización • quedaban comprendidas entre. los paralelos 29 y :32 qr&,~ 
. . 

dos y 42 de latitu·d norte, que equivalían .tnú o menoa~ a seis, millo~ · 

·nes de hectáreas~ 

'A Principios de este siglo la diatribuci61'l·de. colonos en Baja-: 

California era la siguiente: El ~neral de "El Boleo• tenía,.91 fr~ 

ses, 646 mexicanos y 450 j.aponeses. En San Vicente:.120 ale~a y 18 · 
' ' . ' 

meXican0 s • La Colonia. de Ens~nada era la más desproporcionadá ya >ql!e-

. de cada loo norteamericanos habla un. mexicana'~ 

Por otra parte 'la Cia. •. Me.'!:icana de Terreno. 'y·Colonbaci6n a.,.. . . . 

quien le expidieron. los títulos d8 pr~piedad flll ~pmsiM:1i6n. del ~-
linde, y de las dos terc'ei:as pal:'tes qu&· co111;.có a precio de tarifa·~:.· . 

. . ' ·. ·. '- .. : •. ., 

cumplió con la obligación de llevar colonos meXic~o• y ~anjer~;.~ ··· 

¡ y de cederles tierras. e instrumentos as labranza. All;unoa naaia1iale.':... 

i 
! 
! 

1 (27) ~. cit. p •. 54. 
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y extranjeros compraron muy caros sus terrenos, excepto los norteame

ricanos, que se establecieron en Ensenada, y que levantaron algunas -

industrias y comercios. Las tierras sólo les sirvieron para especul~. 

Los colonos fueron desapareciendo debido a la Compaftia de Irrigación

que no pr~porcionaba el agua suficiente para el lado mexicano. 

'En 1960, se estableci6 en la ex-misi6n de Guadalupe, la colo

nia rusa, a SO kil6metros de Ensenada, Esta colonia medía 700 hectá-

reas que dedicaron a la siembra de trigo con muy buenos resultados -

económicos¡ se componía de 100 familias y 350 miembros, dieponiari de

maquinaria agrícola moderna: como sembradoras, segadoras, carros, etc. 

4000 hectáreas las dedicaron a la ganadería habiendo ganado magnífi-

cos resultados ; sin embargo, socialmente, no tuvo mayor trascenden-

cia, ya que, al no hablar español sus relaciones con los nacionales -

fueron relativanente limitadas. Con respecto a la inmigración china,.:. 

ésta comenzó a fines del siglo pasado, habiendo desembarcado en Maza

tlári, para de alli radicar en Sonora y años más tarde pasar a Baja -

California, sobre todo al Valle de Mexicali! 

'Por su parte, en Sonora, la colonizaci6n a base de inmigran-

tes extranjeros tuvo los siguientes resultados: en 1883, algunos de -

los chinos ·que babian desembarcado en Mazatlán se radicaron en Altata 

dedicándose a la pesca y a~nque trabajaron en. las minas cerca de 300, 

por falta de aptitudes· fracasaron en estos menesteres~ Los que se de

dicaron a la agricultura, la abandonaron por falta de vbluntad ya que 

prefirieron establecerse en los poblados donde se dedicaron entre - -

otras cosas: a la horticultura, al servicio doméstico, a la lavanda-

ría, a la fabricación y venta de helados y sobre todo al comercio, a-
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tal grado que llegaron a dominar el comercio de Guaymas y Hermosillo

en donde disfrutaron de una cierta posición social y de bienestar. En 

1895, sumaban l,433 individuos y 20, 194 en 1910'. 

'En 1910, se establecieron 500 japoneses en el Estado de Sono

ra, mientras que la colonia norteamericana que en 1895 sumaban 570 -

miembros, 15 af\os después llegaron a sumar 3,174'. 

Ante el fracaso de los planes·de coloniza~i6n cÓn inmiqrantes

extranjeros, se pens6 en rectificar la base de los proyectos decidi~ 

dese por la auto-colonizaci6n. 

Por otra parte, estos proyectos resultaban demasiados costosos 

por lo que el gobierno se decide a incluir en sus planes a la pobla-

ci6n indígena, que hasta entonces, parecía·pertenecer a una especie 

humana inferior. 

'En 1879, de los 9 millones de mexicanos, las dos terceras ~ 

tes eran indios que vivían al marqen de la vida económica y soc:ial -

del país, ya que, el ostrasismo a que se les babia confinado, les ne

gaba el derecho de concursar con su esfuerzo, al desarrollo y cons- -

trucción de México~ 

'En 1893, la situación de los indigenas en el norte de Múii:o -

era la siguiente: en coahuila y NUevo León ya no habían. En Chihuahua 

los Tarahumaras vivian remotados en las 1110ntaiias. En Sonora, la gue

rra que se les hacia a los Yaqu~, era indicio .de que se les qUeria 

exterminar y, en· Baja California los Cochimies,Guaycuras, Pericúes Y, 

Ceris, formaban grupos minoritarios•. 

LI\ RE9\TRIACION. 

Una vez que Máxico recorre sus fronteras hacia el sur pór. las• 
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circunstancias de 1848, cerca de 60,000 nacionales quedllron comp:end.!, 

dos dentro del nuevo territorio de loli Estados Unido• y, aunque se -

pens6 en la repatriaci6n, para fines del siglo XIX, la \poblaci6n res!. 

dente en los Estados Unidos, había crecido desmesuradamente a tal 9r!._ 
, 

do, _que se calculo por las autoridades de migraci6h de dicho pais en-

tre 600 mil a 700 mil habitantes. Cifra que pudo ser cierta debido ·a..; 

las corrientes llligratorias de bacionales que por mediaci6n de las - -

fuentes de trabajo en las construcciones ferrocarrileras, comenzaba -

a liberarse de las condiciones ancestrales de explotaci6n y llliseria -

en que los tenía.sumido los hacendados, las tiendas de raya y otras:.. 

instituciones. 

"Las vías de ferrocarril (28) que para 1900 alcanzan a cubrir-

13,301 kil6metros, 6, 500 correspondía a la zona norte qua las comi.mi-

caba materialmente con el centro de Mé?<ico"¡convirtiéndolos~en medios 

de transporte que van a utilizar las poblaciones que buscan· en las --

zonas del norte, mejores posibilidades· de subsistencia. 

Respecto de los planes oficiales de repatriaci6n, como siempre 

:fUeron abandonados, habiendo quedado a cargo su aplicaci6n a manos --

de particulares. Las 6nicas medidas oficiales que apoyaron la repa- -

triaci6n, fue la ordenada en 1879 por el Ministro de Fomento al Jefe-

Político de Baja California, a efecto de que Tecate se colonizara t,!!P 

to con las habitantes pobres de este territorio, as! como con los re-

patriados, "···dándoles gratis, su titulo de propiedad de las 351112-

hectáreas de extensión en que se encontraba autorizada dicha colonia. 

(28) Durán Julio. "Poblaci6nn. pp. 220 y 227. 
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En li895, está colonia tenia 120 pobladores dedicados al culti-

vo del triqo, sebada, maiz,· frijol, papa, lequmbres y frutas. En 1900 

con motivo de una fuerte sequia, la producción aqricola, disminuyó ~ 

considerablementer sin embarqo, esta contrariedad lleq6 a contribuir-

para un mejor desenvolvimiento económico ya que se vieron obligados a 

practicar un cultivo más variado, habiendo obtenido 6ptimos resultados 

con el de la vid, que posteriormente permitió el nacimiento de una P!. 

quei'la factoria vitivinícola también obtuvieron buenos resultados con-

la siembra del ajo, cebada y alfalfa. El desarrollo de la 9anader!a • 

en esta colonia era más bien pequedo, llegando a contar con 500 cabe-

zas de ganado en 190 7. En el siguiente arlo el mímero de colonos en T!, 

cate aumentó a 287 miembros. "Era después de todo, la más importante-

de las colonias oficiales.que existieron en esa época". 

"En 1901, en (29) el Municipio de Janos, Chihuahua, varias fa-

milias mexicanas residentes en Estados Unidoe, se establecieron como-

colonos, sin qtie tuviese importancia su producción aqrícola o.qanade• 

ra. En 1904, sumaban tan sólo 280 miembros". 

EL aRACERISKl Y EL CRECIMIENTO DEM:>GRAFICO J1EL NORTE, 

con el 'Brace.dsmo, movimiento demográfico de mayor trascenden
,. 

cia, que en cierto sentido fue como se contribuyó al aumento de la P.2. 

blaé:i6n en los Estados del norte de nuestro país. 

. A principios del siqlo.ac~ual ·'el .éxodo de braceros se ori9ina 
I 

principalmente en la reqi6n central del país que fue en aumento· cons-

tantemente. l9l0, se aalcul6 que por Ciudad Juárez, Chihuahua, ~miqr!. 

(29) Ob. cit. pp. 118, 121 y 122 
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ban mensualmente 7,000 braceros. El Departamento de Trabajo de los É!, 

tados unidos, calculó que de enero a septiembre de 1907, habian entr!. 

do a ese país, 26,000 braceros mexicanos, cifra que se estimó baja en 

virtud de que, de julio a septiembre de ese mismo afio, habían entrado 

por Ciudad.Juárez, 17,332 personas•. 

"El Secretario de Fomento en 1910, informaba que (30) anualmen. 

te pasaban a Estados Unidos, según cálculos·, 50,000 emigrantes rnexic~ 

nos. Sin embargo, lo más trascendente que resulta de este movimiento-

migratorio fue el cálculo hecho por un funcionario norteamericano en-

1908 en el sentido de que, anualmente, ••• 20 1000 mexicanos se queda.., 

ban en ese país, aunque raras veces, renunciando a su nacionalidad.-

Muchos de estos braceros que no pudieron estabiecerse o introducirse-

legalmente, a ese país, se quedaron en las fronteras mexicanas, sin -

perder la esperanza de llegar a trabajar en los Estados unidos". 

Don Guillermo Prieto, culpa, al caciquismo, del éxodo de brazos 

nacionales (31) y decía: "esos hombres han emigrado, por el sistema -

de impuestos, por las extor'siones de Jefes Militares, por los robos -

oficiales que se llaman préstamos forzosos, por el plagio oficial que 

" se llama leva • "Indudablemente que el caciquismo de esa época fuá-

la verdadera causa de la deserci6n del campesino y obrero mexicano,~-

que no le era posible continuar soportando el estado exasperante de -

pobreza en que vivía. Era desde luego, el mismo campesino que por más 

de 4 siglos había podido soportar la servidumbre y la .esclavitud, la-

(30) Id. p. 24 
(31) ob. cit. p. 131 y 132. 



68 

que .en ese entonces, abandonaba sus tierras, pero no por falta de - ~ 

amor, ni de hambre de oro, sino más bien a falta de pan". 

"De 1800 a 1930, 40 millones de europeos abandonaron ese Conti 

nente, México (32), pese a sus esfuerzos apenas si recibió migajas: -

en cambio, como país colonial, fu~ invadido por el capital extranjero 

que domino' la economía nacional, En 1910 la cuarta parte de las tia--

rras de México, estaban en poder de extranjeros, Pocos afies desJ?Ués,-

los norteamericanos poseían el 41·. 7% del valor de las tierras de los-

extranjeros en México, que en extensión territorial correspondían a -

la'mitad del total general y se localizaban, preferentemente, en la 

frontera norte y en las costas del país, El 32.5% estaba en poder de-

los es pafio les" • 

De 1897 a 1911. Las inversiones norteamerii;anas, aumentaron -

de 200 millones a más de 1,000 millones de pes::>s. Sus inversiones en-

orden decreciente las hicieron en:ferrocarriles, minería y agricultu-

ra. A es'!:a última, se destinG escasamente el 6%. 

La Política de colonización mexicana encuentra su contradic--

ci6n en los mismos planes oficiales, en virtud de que estaban fuerte-. 

mente influenciados por la política de puertas abiertas a extranjeros 

que ejercían·los Estados tlllidos en sus planes de colonización, a quien 

s:i; le redituaba resultados positivos, en virtud de que partían del C.Q. 

nocimiento de la realidad física ~ posibilidades naturales, lo que no · 

acontecía con los planes de Máxico. 

La inestabilidad de los gobiernos cambiantes de ese entor\Ces,-

(32) Idem. p. 93,y 94. 
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asi'.como el estándar de vida superior del europeo, coadyu'7aron al fr!. 

caso de la colonizaci6n. 

Los colonos que se establecieron al norte, de otras nacionali-

dades, sobre todo las asiáticas y norteamericana,,prácticamente se"-

apropiaron de la riqueza de esa zona, ya que su misma calidad de in!I\!. 

grantes les permitía sacar del país el fruto de su trabajo, en virtud 

que los primeros, tanto los chinos como los japoneses, habían emigra-

do sin sus familias; desde luego, su dedicaci6n al trabajo podía re--

presentar un ejemplo favorable para las actividades de los nacionales, 

pero s6lo eso. 

Las tendencias negativas, producto de supuestos falsos, de in-

terpretaciones eqúivocadas que describieron al indígena mexicano como 
~ 

un ser indolente y perezoso, así como de una baja calidad humana y m.!2, 

ral, se interpusieron para que sirvie~an de pase en los pr~yectos de

colonizaci6n y aunque más tarde se pens6 en ellos para autocolonizar-

el norte del país, los mismos supuestos fals~s dificultaron la acult)! 

raci6n de ese grupo étnico,· y su integraci6n a la economía nacional. 

Los coadyuvantes de las grandes corrientes de emigrantes naci,g_ 

nales que signific6 el bracerisrno, en cierto sentido no s6lo obedec.i_! 

ron a causas econ6micas; sino también mediaron razones políticas y s,g_ 

ciales. El hecho de que, no obstante las vejaciones recibidas, conti-

nuara el éxodo de braceros se debi6 a que en nuestro país había esca-

sez de trabajo y una gran desocupaci6n, mientras que los estados del-

sur de los Estados unidos, estaban urgidos de miles de brazos para --

ocuparlos en las labores agrícolas, en los trabajoE de los ferrocarr! 

les, que estaban en pleno auge de construcci6n, así como en las obras 
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materiales .. La Dictadura, que permitió la explotaci6n inhumana del -

hombre, para sostener a todo trance las instituciones del gobierno, -

va a precipitar su propia estabilidad, La reníuneraci6n infima que re

cibían los peones del campo, no les alcanzaba para subsistir y mante

ner a los suyos, lo cual se convirtió en la principal causa para que

los peones mexicanos, abandonaran los solares nacionales, De ese modo 

no fue' nada ex:trafio que del Bajío, donde sólo trabajan medio afio du~ 

rante una temporada a razón de 25 centavos diarios: saliera el mayor

contingente rumbo a los Estados unidos. 

Para los trabajadores nacionales que entraron en contacto con

una nueva cultura y una: idiosincracia diferente les afectó de tal ma

nera que a su r.etorno al país evidenciaban ciertas transformaciones -

psicológicas, intelectuales, técnicas, religiosa&, etc, 

Las corrientes migratorias en el norte de México se realizaron 

a partir de 1938, por razón de las expropiaciones de grandes latifun

dios extranjeros que reclamaban al gobierno una politica demográfica

de repoblación demográfica para facilitar y proteger su política agr!_ 

ria de repartos de tierra en parcelas ejidales; y por últ.imo como una 

consecuencia indirecta de la Segunda Gran Guerra Mundial que obliga -

a los Estados Unidos a abrir sus fronteras al bracero mexicano., muchos 

de ellos a su. r.etorno al país, preferían fijar su residencia en las -

zonas norfronterizas, con la idea de volver a internarse a los campos 

norteamericanos, 

El resultado de estas corrientes migratorias hizo posible que

algunas poblaciones duplicaran el número de sus babi tan tes. en más .-

de una. ocasión, como sucedió ~on Mexicali, en Baja california y aún ..; 
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continúan en constante aumento • 

. La Política colonizadora que practicó nuestro pa!s en términos 

generales, se reducía a la Dotación de tierras; compradas a particul.!_ 

res Primero y después tomadas de los baldíos y tierras ociosas. 

~ l'ROGRESO ~ 1. ECONOMICO ~ ~ POBIACION !?fil! ~. 

La zona fronteriza del norte del país, y dentro de ella las --

principales ciudades, ha tenido un crecimiento demográfico acelerado, 

Este crecimiento' tan importante no ha sido propcrcionado tanto por un 

alto índice de natalida~,y bajo de mortalidad, como por un fenómeno -

migratorio. que se realiza de todas partes del país a esa zona. El al-

to nivel de vida de que disfruta la población de la frontera norte, -

la potencialidad económica de la región y la posibilida~ de introdu--

cirse a los Estados Unidos y obtener una remuneración superior a la -

de sus lugares de origen.han sido factores que en forma principal pr2 

pician este fenómeno migratorio. Las poblaciones del norte, no fueron 

ni son simples espectadores de los acontecimientos. sociales, políti--

ces y económicos de las grandes _luchas o movimientos nacionales por -

la que ha.vivido nuestro país¡ sin embargo, sus efectos adquieren una 

característica especial· debido a la proximidad que se tiene con poblA 

cienes_ del país del norte¡ su misma conformación demográfica hetero9! 

nea que trae distintas costumbres, cultura y modo de ser, al amalga--

maree inás que pcr ·su gusto, en muchas veces por neceaidad y obligadas 

por un medio desértico 1 integra una. nueva concepción de la viCla y sus 

relaciones, que van a requerir, para comprenCler a estas poblaciones,-

de un estudio psicológico social, para así llegar a conocer y determi 

nar su rumbo y sus aspiraciones, para que, en conjunción con el medio 

y sus recursos, pueda planearse su desarrollo y su progreso. 

La zona fronteriza norte que con su geografía árida y seca, m!!_ 

dio que va a coadyuvar para forjar en el hombre una personaliClaCI recia 
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burda en muchos aspectos, pero necesaria porque les dará la fortaleza 

de espíritu q1.1e las permita luchar permanentemente contra la propia -

naturaleza qua •an estas latitude.s no tiene nada de pr6diga y que no -

admite desmayos ni aplazamientos. Sin esos atributos de su carácter -

las poblaciones norfronterizas no hubieran podido vencer al medio, ni 

mucho menos subsistir, Tal vez par esa razón el progreso en estas la

titudes tienen un significado diferente, del que existe en el centro

º en el sur del país; porque en el norte, se requiere de una activi-

dad inusitada que no admite flaquezas porque en cada ciclo agricola,

tiene que enfrentarse a todos los problemas que.la zona desértica --

e.rea; por eso resulta meritorio que a pesar de sus dificultades, ha-

ya alcanzado, sobre todo las poblaciones fronterizas, una mejoría 

económica en comparaci6n, de otras regiones naturales, aunque por lo 

mismo, no habrá de ufanarse porque el estándar de vida logrado en es

tas poblaciones, si se le compara con las fronterizas de los Estados

Unidos, hacen que parezcan las nuestras como poblaciones paupérrimas

Y sucias. La diferencia tan marcada que muestran ambas poblaciones li 

mítrofes puede ser como consecuencia del grado distinto de industria

lización que· México y los Estados unidos tienen, sin embargo, el des!!_ 

rrollo industrial del norte resulta raquítico, no .obstante que dicha

zona acusa uno de los más altos salarios, con mayores ingresos y poder 

dé compra, situaci6n que se hace más notable a medida que las pobla~~ 

cienes se acercan a las fronteras. Sin embargo el mayor .impedimento-

que confrontan para su desarrollo industrial más que nada, se debe al 

problema que representa la escasez que se tiene del agua. Medianamen

te resuelto por las autoridades federales en el a~o en curso. 
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La falta de fuentes de trabajo que diera ocupaci6n a la pabla-
I . 

ci6n norfronteriza, las obligo a ofrecer sus brazos a las actividades 

laborales que necesitaban los empresarios estadounidenses. Esta cir--

cunstancia ha servido de base para establecer el dominio y la influen. 

cia. econ6mica de los. Estados Unidos. A su vez la falta de comuniéaci2_ 

· · nes que limitaba el establecimiento de r'elaciones generales entre las 

'poblaciones norfronterizas con las del centro, que prácticamente es--

tán abandonadas de toda ingerencia oficial, .les va a determinar que.~ 

todos sus.problemas e inquietudes no sean recogidos e incluidos en --

las programaciones oficiales. Este abandono palítico, económico, so--

cial y cultural van a aprovechase por otro país que va a levantar las 

grandes urbes del Sur de los Estados Unidos, y que poco a poco va a -

inclinar a los norfronterizos dentro de ciertos moldes culturales con 

lo cual se va a enajenar su propia cultura. 

El nuevo ideal que norma la .vida norteamericana que tiene como 

principio rector, la utilidad de lo. práctico, laposesi6n del dinero 

la velocidad y el mecanismo; poco a poco, las poblaciones norfronter.!_ 

zas van a participar del nuevo concepto de la utilidad del provecho -

y del confort mecanicista de la sociedad, mientras que su dependencia 

.econ6mica será controlada por la persistente Y.basta propaganda come!_ 

cial con lo cual va a imponer en las preferencias de las consumidores 

su producci6n; y con el "crédito" que las firmas americanas dejan a--

bierto a las poblaciones nacionales se va a completar el cuadro econ~ 

mico de estas latitudes • 

. Las zonas norfronterizas están urgidas de mayor atenci6n ofi--

cial a fin de abandonar su crecimiento an§rquico que ha creado un sin 
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número de problemas; como la insuficiencia de servicios ~blicos o --

pobreza y desnutrición de su población a pesar de las rnercancias de • 

primera y segunda necesidad, de bajo costo que ofrece el mercado nor-

teamericano ya que resulta incomparables las posibilidades de ambas P.9. 

blaciones fronterizas puesto que en las nacionales, la pobreza y des-

nutrición; Obedece a la mala distribución de la riqueza, o a la infi-

nidad de alcabalas que sufren los alimentos, a los grav,menes protec-

cionistas sin ton ni son, a la deshonestidad de la administración --

pública, o la escasa .cultura popular y/o la. técnica elemental que --

tiene la mayoría de nuestra población, de cuyas consecuencias la des,,. 

nutrición no solo será denominativa de las poblaciones nortefronteri-

zas, sino de la nacional,como tampoco es exclusivamente de la niflez en 

edad escolar, Así pues, resulta necio hablar de progreso.y civiliza--

ción adelantada un nuestro medio subd7sarrollado por lo su~rexplota

do ya que, esos términos no corresponden a la realidad nacional. 

Para las ciudades nor~ronterizas, la falta de planeación en la 

política oficial, agraria y demográfica, se convirtió en un factor que 

ha limitado el desarrollo y su progreso, pero todavía es tiempo de 

rectificar los. procedimientos,a f!n de evitar su bancarrota, como ha-

sucedido en zonas que alcanzaron una bonanza agrícola de primer orden 

en el plano nacional y que hoy deprimen su situación. De estas expe--

riencias deben partir programas de trabajo, avalados por técnicos e -

investigadores lo suficientemente preparados e·n el concocimiento de -

diversos problemas que afectan a dichas zonas norfronterizas, para --

que el resultado de sus recomendaciones, no sean el producto de una -

"buena intención" ya que, de lo contrario cualquier intervención en -
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programas.de·pablaci6n y desarrollo, no pasarán de ser costosos ensa

yas .. eual_m4s inoperantes. 

fil!. I'ROGRJIMA NACIONAL FRONTP..RIZO , 

·El Programa Nacional Fronterizo, tiene como objeto el estimu-~ 

lar el desarrollo econ6mioo, social y cultural de las fronteras de --

nuestro pa!s. 

En el mes de enero de 1961, fu¿ cuando el Gobierno Federal, --

representa.do por la Secretaría de Hacienda y Crádito Público, aonsti-

tuy6 un. fideicomiso a través de Nacional Financiera, s. A., como Ins-

tituci6n Fiduciaria, para .promover un Programa Nacional Fronterizo, 

Es labor principal del ?rograma Nacional Fronterizo en su pri-

.mer jornada, desarrollar las obras materiales necesarias de las regia 

nes fronterizas. 

Han quedado.sedalados los fines que el Programa Nacional Fron= 

terizo persigue, en .el. contrato de Fideicomiso referido (33), en los-

siguientes término.a: 

a),- Adquisici6n de terrenos y realización de cqnstrucciones 

que sirvan directarrente a la rehabilitación, y al desarrollo de las -

ciudades que comprende el Proqra!M Nacional Fronterizo y que, además

perllÍiten establecer los planes reguladores, correspondientes, y haC8!'., 

los operantes. 

b).- Fraccionamiento y urbanizaci6n de terrenos, y su venta en 

lotes, a empresas y particulares • 

et. - Administración, venta y arrendamiento de las contruccio--

nes que adquiera o realice. 

d) .- Promoción del establecimiento y la construcción de almac!_ 

nes .ele dep6sito·apropiados, para la guarda y conservación de produc--

(33) Avila Jauffred, Agust!n. Tesis 1968. p. 123 .Y sigs. 
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tos indust~iales de origen nacional, y realización de toda clase de -

actos que faciliten la creación, y mantenimiento de existencias de t~ 

les productos, en volúmenes adecuados a las demandas locales. 

e).- Promoción del establecimiento y la construcción de impor-

tantes centros de exhibición, y venta al menudeo de productos de la 

industria y del artesanado nacionales, tanto para los residentes en -

.las·ciudades fronterizas,: como para los visitantes del extranjero, y-

actos de todo género que conduzcan a un incremento de dichas ventas. 

f).- Realización de estudios de órdenes técnicos y económico,-

1 respecto a las localidades de que se trata, para llevar a cabo una 

l 
1 labor de promoción de actividades productoras, con el propósito de e-

! levar la ocupación, y los ingresos de las mismas regiones. 

g) .- Ejecución de obras de tipo urbanístico que, a la vez que-

proporcionen beneficios a las ciudades fronterizas y a sus habitantes, 

constituyan motivo de atracción para los visitantes extranjeros. 

Todos los objetivos enunciados, irán encaminados a la consecu-

ción de los fines básicos siguientes: 

l. - Sustituir en forma significativa las act1•ales importacio--

nes de productos industriales desti.nados a las ciudades fronterizas,-

por productos de industria nacional. 

2.- Incrementar las ventas de artículos nacionales a los visi-

tantes extranjeros, que concurren a las mismas docalidades. 

3.- Mejorar las condiciones físicas y ambientales de las mis--

mas ciudades. 

Debido principalmente a la falta de comunicaciones con los cea 

tros industriales y COll!erciale.s -i~l pa!s i las regiones de la frontera 

:'e@':· 
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norte se encontraban aisladas, asi al mismo tiempo desatendidas en --

los planes de desarrollo adoptados por los distintos gobiernos. Sien-

do, por tanto que, estas regiones surtían sus mercados con productos-

extranjeros ocasionando con ésto fuertes fugas, y una dependencia to-

tal en su comercio interno. 

El establecimiento del ProNaF para impulsar el desarrollo de -

las ciudades fronterizas, también tiende a incorpcrar los mercados de 

esas regiones a la economia de la nación. 

Para el ProNaF la realización de obras materiales como uno de-

los objetivos que le fueron señalados, pueden clasificarse en dos di§. 

tintos grupos: aquellas obras de interés predominantema~te económico-

y de inversión recuperable en forma directa, y las de interés social-

y cultural, con inversiones de recuperación indirecta. 

De entre las obras de interés económico y de recuperación di--

recta, han sido consideradas, además de la adquisición de terrenos, -

las obras de urbanización, los centros comerciales, hoteles y moteles 

supermercados y cafeterías.· 

Entre las obras de interés social y cultural a desarrollar, y-

que más contribuyen a la dignificación de las fronteras se pueden ci-

tar: las garitas internacionales (Puertas de México), los museos, sa-

las de exhibiciones y convenciones, lienzos charros, auditorios, par-

ques y'jardines. 

URBANISMO 

A fin de crear los cimientos del desarrollo ordenado de las •-

ciudades fronterizas se han elaborado planos reguladores que conside"." 

rando rasgos geográficos, demográficos y económicos de esos munici- -
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pios, se vienen estableciendo las bases para la planificaci6n de, el, • 

, desarrollo urbano, en los municipios de Ensenada, Tijuana y Mexicali; 

B. C.; San Luis Rio Colorado, Nogales y Agua Prieta, Son.: Ciudad Ju! 

rez, Chih.: Ciudad Acu~a y Piedras Negras, Coah.: Nuevo Laredo, Reyng, 

sa, Rio Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Tams. Estudios que se reali-

,zaron por una Comisión Mixta del Desarrollo Urbano Fronterizo y con -

la colaboración de las representaciones estatales y municipales de --

esa región fronteriza. 

Por toda la zona de la frontera norte ha sido principal interés 

la construcción de las "Puertas de México" en los municipios de Ti ju!. 

na en el estado de Baja California; Agua Prieta y Nogales en el esta ... 

do de Sonora: Ojinaga y Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua; Pie-

dras Negras en el Estado de Coahuila: Reynosa y Ciudad Miguel Alemán, 

Río Bravo y Matamoros en el Estado de Tamaulipas. Construcciones ten-

'dientes a cambiar el aspecto físico de las ciudades fronterizas, con-

edificios modernos que permitan cumplir eficiente, y dignamente las -

labores en las 'dependencias del Ejecutivo Federal, así como se procu-

ren un tránsito de viajero y mercancías más adecuado en su funcioria~-

miento. 

EL MERCADO FRONTERIZO. 

No es nada más un mercado nacional, no es nada más una parte -

del mercado interno. Es mucho más que eso; es un mercado internacional 

al que concurren millares de consumidores norteamericanos, que cruzan 

la frontera centenares de veces al a~o. Y ese consumida: ha hecho pa-

tente ya su interés por una gama relativamente amplia de productos:de 

origen nacional. 

1tttr· 



! 
1 

1 
l 
l 
1 

1 
1 ., 

\' ¡ 
' 

79 

Existen .posibilidades ciertas y reales de contar con los.cona~ 

midores de la frontera norte: con el mexicano y·el norteamericano. La 

cuesti6n es llegar a la frontera, y llegar en serio. Los ensayos tim.!. 

dos de penetración no pueden derivar• .en nada estable y permanente. --

Falta al parecer, dec:isi6n i deseos por conquistar esos mercados •. En -

la frontera norte del país tenemos además de un importante segmento -

de mercado interno que en cierta medida nos es ajeno, .un mercado iii--

ternacional con una capacidad de compra insuperable, que está a nues-

tro alcance. 

Es un consumidor, el norteameric.ano que reside en la frontera-

de su pais con el nuestro, que viene a nosostros. No hay necesidad de 

buscarlo. 

Seria un camino accesible para beneficiarnos del mejoramiento-

del ingreso de los dos consumidores¡ y sin duda para moderar el ritmo 

de crecimiento del gasto mexicano en la frontera norteamericana. 

Una polític~ industrial y comercial, agresiva de pénetraci6n 

en ese mercado, sería desde cualquier punto de vista legítima, pues -

l .no haríamos con ello sino seguir el ejemplo que nos dan los empresa;..... 

l 
l 
l 
1 ¡ 

rios de Estados Unidos. 

~ay una marcada desproporci6n entre lo que gasta el mexicano -

en la frontera norteamericana, y lo que gasta el norteamericano en la 

frontera mexicana. El gasto de los mexicanos en los Estados Unidos,. -

en 1969 ascendi6 a 480 millones de d6lares¡ y'el gasto de los nortea. 

mericanos, a 744 millones de d6lares. No es razonable esa relación si 

la apreciamos en función del ingreso de los nacionales de ambos paí--

ses. 

j '.J' ~ ·· ...... ~"$'. • t ,;.•'-¡,, 
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Por otra parte, aunque muy lent~mente, esa diferencia tiende a 

cerrarse. De 1959 a 1969, según el gasto del mexicano creció a una t2_ 

sa media simple anual de 10,7% y el gasto del norteáinericano,a una 

tasa de 10%, 

No es razonable la relación de gasto, pero si muy explicable,-

Es bien poco lo que hacemos - si algo hacemos - para atraer al consu-

midor norteamericano, Y También, por supuesto, para ganar al consumi-

dor mexicano. 

El gasto del mexicano en los establecimientos comerciales y de 

servicios de la frontera norteamericana es inevitable. Por muy diver-

sos motivos, justificados muchos de ellos, Se cuentan por millares los 

mexicanos que trabajan en los establecimientos en cuestión¡ y resulta 

muy natural, en consecuencia, que una parte de su gasto se realice --

fuera del país. Por otro lado, en eses establecimientos suele dispone;_ 

se de muchas facilidades y planes de venta sumamente atractivos. Ha--

bría que subrayar, además, que es visible el interés de los producto-

.res de los Estados Unidos por llegar a la frontera y atraerse al con-

sumidor mexicano. Es muy poco, en cambio, lo que se.hace en la front~ 

ra mexicana y en México en ese sentido, por evitar tal disponibilidad 

de dichos planes, 

Ventas. (34) de· Productos Mexicanos en la Frontera • 

A~ 

1960 

( Millones de pesos ) 

434 

(34) Programa Nacional Fronterizo. Departamento comercial. 



1961 
1962 
'1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Incremento total: 

81 

l,136 

Incremento promedio por afto: 162.29 

~ PROBLEMA EDUCATIVO NORFRONTERI~O 

593 
677 

1,053 
1 201 
l 221 
l 543 
l 570 

El nosaico regional donde las diferentes actitudes costumbris--

tas adquieren relevancia local, que busca su integración, nos hace peu 

sar, reflexionar seriamente sobre la cultura social de los estados no!. 

fronterizos. 

El problema educativo en la frontera norte tiene relieves dife-

rentes de los que presenta el resto del país. Se debe prirnet:amente por 

que los pobladores de esa regi6n se han ido conformando con·colonizad2 

res procedentes de todos los estados del país.;y por tanto, con distin-

tas mentalidades y grados culturales. No obstante e.stá situaci6n, se -

han logrado superar, amalgamándose todos ellos, derivando más bien en

. una nueva modalidad cultural. 

Por razón de la póbreza: la emigración de los trabajadores del-

· campo, parte de las regiones centrales de nuestro país hacia las fron-

teras del norte. Al suceder esto, se han ido integrando nuevas pobla-

ciones oorfronterizas, que en diferentes épocas han sido de considera-

ción. La lejan!~ con los poderes Centrales de la Federa~j6n ha acrecen. 

tado el poder de la voluntad y el sentimiento: sobre todo la voluntad-

de creer en sus propias fuerzas (la razón pierda a vecet su papel pre-

ponderante). 
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Los llll:lyores conflictos los va a tener desde el momento que en--

tra en contacto con las culturas anglosajonas de los Estados unidos ya 

que, las nuevas formas y las nuevas influencias que:le traerán estos -

contactos sociales, trastoca, modifica y confunde sus relaciones y --

costumbres. La independencia económica del "nortefio" se encuentra ten-

tada por las ofertas y grandes facilidades de crédito que le ofrecen -

"al otro lado" y, consecuentemente, en garantía se endosa el fruto del 

trabajo del obrero y campesino. 

El desarrollo económico debe ser aparejado al bienestar social-

y un factor indispensable para alcanzar un avance integra'l en ambos cam 

.pos es el de la educación¡ sin el cual los niveles de vida, los iagre-

sos y el progreso general se entorpece, El desar~oLlo y el fortalecí--

miento de nuestra estructura social es indispensable. Es un imperativo 

incrementar la acción en el renglón de educación regional; así como --

t. también los correspondientes a salubridad pública, seguridad social, -
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programas habitacionales, etc. 

ta forma en que se distribuye el gasto directo del Gobierno Fe-

deral, desde el punto de vista funcional, es ilustrativa de que la im-

portancia que se concede a las obras y tareas de inversión y protec"' -

ción sociales no es menor.que la que se otorga a las 9bras y .labores de 

fomento económico, siendo tradicionalmente que se otorga mayor atención 

y mayor cantidad de recursos, al de la educación. 

La cultura Sajona, con sus costlllllbres, su reliqiÓn y su lÍlisma 

concepción económico-socia,l va envolver a las poblaciones fronterizas

de tal modo, que se va ensofl.oriar en los propios hoc¡ares, aún la may0.; 
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ría de la• veces , en contra de su voluntad. Po:c 11na parte la estrechez: 

económica de. la clase media, que intacp:a la mayod'.a de eataa poblacio7 

n .. limÍtrofea del norte, se bace patente desde el lllCllllento en que eau 
emmreada toda su actividad dentro del sistellll capitalista extranjero, 

·quedando inamrso en sus influencias y en los compromisos que lee ha -

creado el confort y el crédito· norteamericano. 

A pesar de que el norfrontarizo, en su manera de ser, antepone

su férrea Volunt.d ante loa distinto• problemas, lo cierto es que la -

1111yoría de las poblaciones no han alcanzado ni el proqreao ni el bie

nestar general que en su i!Iilgen se les atribuye. Las limitaciones qua

i.mpone este sistema económico, repercuten trascendental.mente, en las -

prácticas educacionale:s de la juventudes nortel'!aa ya que no sólo •e les 

reduce para alcanzar una carrera en los centros de ensel'lanza superior

nacionales sino que se le condiciona a que cursen alquna carrera ccrt:a 

(comercial, oficina, inglés, administración, etc.), en virtlld de que.,. 

sus progenitores no tienen loa suficientes medios ni la ca{l&cidad nec!. 

sm:ia para su mantenimiento. 

La educación requiere que sus procp:amas de acción, se ajuste a.,. 

las necesidades y posibilidades propias de cada reqión,y, no confiarse 

con emitir progr2'1111!1e de caralcter nacional, ya que en ciertos lUCJarH -

por 11W1 caracter:!sticaa es-peciales, resultarán illpráaticablea y, pu.e•
to que un plan de mejoramiento debe contener el desarrollo y pr~uo-

. (le las poblaciones da 1811 provi.ncias, ya que con ésto, •• loqra el prg,· 

greao integral del Pai'.11. 

Sin embarqo, esi~eceauio ademis que .la educación llO ae limite~ 

aolalll8llte a aplicar este au:ricio la myor lllJlll&. de recursos presupu.es

talea; sino que tamién se atien·~• al mejOJ:Qdecto C'lllllitati'VÓ y téc:n!, . 

co de la ea.enanza. ya que, loa Íacllces de anal.fabttialll) ~iR.en, la 

deserción e11C01ar coctinÓa y los ninlea aducat:bos M)J2 bajos. 
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mayoría de las poblaciones no han alcanzado ni e~ proqreso ni el bie-

nestar general que_ en su imagen se les atribuye. La1 limitaciones que'." 

impone este sistema económico, repercuten trascendentalmente, en las -

prácticas _educacionales de la juventudes nortena1 ya que no sólo se les 

reduce para alcanzar una carrera en los centros de enseftanza superior-

nacionales sino que se le condiciona a que cursen alquna carrera corta 

(comercial, oficina, inglés, administración, eta.) • en virtud de que -

sus progenitores no tienen los suficientes medios ni la capacidad nec!. 

saria para su nantenimiento. 

La educación requiere que sus proqramas de acción, se ajuste a

las necesidades y posibilidades propias de cada reqi_Ón, y, no confiarse 

con emitir· proqrillll!ls de c:arilctf.lr nacional, ya que en cierto. 11111ares -

po_r sua características es-peciales, resultarán impracticables y, tJUes"". 

tO que un plan de mejoramiento debe contener el desarrollo y proqruo

!!e las pobláciones de las provincias, ya que con ésto, .. loqra el prg, 

c¡reao integral. del País. 

Sin lllllbergo, es i necnario adeiDís que .la educación !JO ae limite

aolamente a apllciu: este ser:vicio la mayor 8lUllll de rée'arsos pre.upues• 

tales~ sino que también se atien·~a al mejoramiento <:QllUtatbo y técn! 
co de la enaenanza. ya que, loa Ínclloes de am~titlm:> pcsist:en, la 

deserci6n escolar contJ.atia y loa nivüea edw:atiTOI aon ba~. 
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PROGRAMA J2l1 INDUSTRI.ALIZACION Q! !:!a. FRONTERA ~· 

Para todas aqúellas áreas subdesarrolladas el surgimiento de --

una'economía dual resulta grave problema, pues donde las regiones rur!!_ 

les caracterizadas por su baja productividad, su elevado subempleo e -

Ínfimo nivel de ingreso, se encuentran ubicadas junto a escasas zonas-

urbanas, centros industriales donde existen ocupaciones bien remunera-

das y en cuento a su ingreso medio es alto, mismos que con un progreso· 

intensivo han llegado a sobre salir por su actividad industrial. 

La imperiosa necesidad de robustecer a toda~ las regiones en 

que sea posible dividir el territorio nacional, con la tarea de que el 

avance econóÍnico se distribuya entre todos los habitantes, creando 

fuentes de trabajo tendientes a abatir el desempleo de esas zonas, con 

salarios estables y bien remunerados, que eviten el estancamiento del-

desarrollo :regional o bien reducciones en los ingresos por persona. 

"Ni los continentes, (35) ni las naciones se desarrollan. Las -

que si se desarrollan son ~reas geográficas especfficas que poseen pa-

trenes ecológicos particulares, propiedades económicas y orientaciones 

psicológicas. En pocas palabras, sectores, más que sociedades, son los 

que se desarrollan". Más adelante dice "al mism:> tiempo, los "costos"-

del desarrollo no son una abstracción. Generalmente el que más sufre -

(comparativamente) en este proceso es el sector agrícola, y las gentes 

c;¡ue más sufren son los campesinos". 

El desproporcionado crecimiento de las poblaciones fronterizas-

(35) Irving Louis Horowitz, La Sociedad Industrial contemporánea. 3a.
ed. 1969. Siglo XXI editores S.A. pág. 16-17. 
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se ha _visto amenazado, en varias ocasiones, J;ior' lA. hlta de uilt ,;.~. ~ 

i~dustrial, y por no contar con elemebtos s6lido• 'aé· JuStentaci6n. ~8 . 

. obstácul~s que han aparecido, tales como la "falta ae inveriiión ~j.:va~ 

· p:1ra desarrollar aotivid_ades económicas en gran ~scala, ·se lutn ~st:o "" 

ampliadas por la liroitaoiÓn impUf'.Sta por el _9obiernt> de'19~ Jils'ted0$ '1l'lj:. 
. . ' - . • . . t 

dos de Norteamérica a sus visitantes a Méxioo, que antes pod!al'l ¡z:.e .. ·· 

sar con compras por lOOO dólares por personaaaul.ta ~in pagar ~ll$)Ues~ 

tos, los cuales fueron' reducidos a 100 dólares. Esta tna'3ida l>r;'~JO - . 

9raves consecuencias negativas para el comercio frontédzo naeiosi.al., .... · · 

ya que uno de los más importantes atractivos para los viisitantee mttl:1l,a_ 
. ' ' -

jeros es la adquisición de artfoulos mexicanos, taleác:ómO: artetii!lhÚ•• 

bebidas, textiles, etc. y en las zonas.libres la adq:uisj,<:i6n de tóda • 
I> 

clase de artículos procedentes de otros países. ... 

En el último trimestre del al'!o próxiino pasado e~ g~bternei té~--'.. . ,. .: 

dounidense ernpreñdió la denominada "operadón ihte;-cepetón" ;· ecin l• ~ 

idea de controlar el tráfico de drogas. Significó trí:tstorn()S en. nuee,..~ . 
. t ' . . ,. 

tra frontera t concretamenté baja en la demanda de servicio$~ en el .etn~< 

pleo Y. en el ingreso de _divisas. Trajo.-en canib~ó mayor ven~ ·Úitetna -~ ... 

de bienes, pero hace pensar.en la necesidad de activar el ~vanee de -~ 

esa zona ,con · ia mira de· reducir su dependencia de Bstaai.!>s Unidos-; Plla.! 

to ·gue se hizo eviden_te lo vUl.nerable de la ecQnom!a local .~te lae .~ ; 

cisiones __ e:lttr'!l-njeras •... 

Las zonas fronterizas del norte de Méxfco por sus peculiarea C!!. .·. 

racterísticas, han tendido a desarrollarse coñ un ritmo comparable só~· · 

lo -a ciertas zonas del interior dé1 país qUe han mantenido un éles~rrollo 

industrial acelerado. 

--•--.;;::;:..;...;,:--_;;;;,-~·..::---:;"::·:·'·'"""~'""'"'' 
•• w.. 
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Un aná~isis general sobre la industrialización de la zona fron-

i teriza pernÍite afirmar que la estructura industrial de la zona, es im-

portante. Y que aún la propia industria. se ha diyersificado. 

"Considerando (36) a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahui 

la, Nuevo León y Tamaulipas, como estados fronterizos (aunque el Esta-

do de N'Uevo León tienen pequefia: frontera con los E.U.A., su influen--

cia sobre Monterrey, .y su cercar.fa ·Y Ügas con los demás es.tados fron-

terizos, permiten considerarlo como 1al) se advierte que la industria -

fronteriza es de gran importancia ya que por lo que se refiere a la in. 

dustria e:xtractiva (sin considerar la petrolera) y la de transformación 

las empresas establecidas en dichos estados, por su número representan 

el 13.9 % de la industria instalada en todo el paÍsr y el número de --

trabajadores que emplean asciende a 260,261 ó sea el 18.4 % de la mano 

de obra que ocupan la industria extractiva y la de jtransformaeíion en--

.México. 

Del propio censo industrial de 1966 se desprende que.el capital 

invertido en las industrias a que nos hemos referido:, de los estados ~ 

fronterizos considerados, asciende aj 22" 934,521 millones de pesos, que . . . 
es ei 23.9 %del capital total invertido en las industrias extractivas 

y de transformación en México¡ y además la producción bruta total de:.

. dichas industrias, i2s 262!7l5 millones de pesos, corresponde al 23 % -

del.total nacionalª. 

Los, datos anteriores nos conducen a considerar ei desarrollo i.e. 

dust:r:ial de· la frontera norte coll"O zona de importa.ncia dentro de la i.!l 

¡ ,(36) con base en eLVIII censo industrial,1966, Dirección General de -
¡ sstadbtica¡ s.r.c.. Tal:leres Gráficos de la Nación,, 1967 ~ 
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qEl programa, de industrialización de la frontera norte" que pr2. 

mueve el gobierno federal y que na recibido fuerte impulso desde su 

inicio en junio de 1966 hasta la fecba, era una necesidad inminente 

por lo que vino a formar parte de una serie de medidas tendientes a fe, 

mentar la economía de esta región. 

Se ha responsabilizado del desarrollo del programa de industri!, 

lización de la frontera a las Secretarías de Hacienda y Crédito' PÚbli-

co y la de Industria y Comercio, quienes han conjugado varios factores 

fundamentales, tales corno el potencial creador Qe la población fronte-

·riza, el despliegue de esfuerzos de su sector empresarial y el apoyo -

brindado al programa por las autoridades. estarales y municipales de --

los estados fronterizos. Este programa tiene como principal objetivoQ

el proporcionar ocupación a la mano de obra excedente que- existe.a lo-

largo de la franja de 20 I<ms. de nuestra.frontera norte. 

La serie de razones que basaron el desarrollo de la frontera 
¡ ... 
¡ norte,fueron la existencia de una agricultura, destinada principalmente 

j
l. ·a la exportación, con zonas agrícolas tan importantes como la de los• 

valles de Mexicali, del Mayo, del Yaki y de los Mochisr las regiones -
! 
1 
j 

de Don Martín, Bebícora, Delicias, Parral, Reynosa y Matamorosr una 9~ 

.nadería floreciente, dedicada en gran parte a exportar sanado en pie a 

. los Estados Unidos.Y representada principalmente por los Estados de S~ 

nora, Chibuahua y Tanaulipas: los ingresos obtenidos por habitantes n~ 

cionales que trabajan en poblaciones del exterior, pero.que tienen su-

residencia en esa zona fronteriza, y sobre todo, un crecimiento de gran 

.significación de las actividades comerciales y de los servicios. Pero-
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esto Último ocasionó una estructura comercial y de servicios despro~ 

porcionada, que originó que parte de la población se encontrara sub--

ocupada o que se dedicara a otras actividades nada recomendables. 

Por cuanto se refiere al sector industrial no tuvo un desarro.-

llo de la misma intensidad debido a la competencia de productos indll!, 

triales norteamericanos de mayor calidad, mayor variedad y también 111!!, 

noces precios. Por estas razones los habitantes fronterizos tn0átraron 

franca preferencia por los artículos de importación. A lo cual contr!:.. 

buyó la gran lejanía de los centros nacionales de producción, que por 

·tratarse de un mercado lejano, y lo elevado de los costos de produc

ción había que agregar los elevados fletes, por lo cual perdía inte~ 

rés -por conquistarlo. 

Con el programa de Industrialización de la Frontera Norte1 que 

permite desarrollar operaciones productivas, consistentes en la trall!.. 

formación y ensamble de materias primas, partes y componentes import!, 

dos temporalmente, con destino a la exportación. Bl gobierno federal

permite la importación texñporal libre de impuestos,· a cualquiera ·ae -

las ciudades de la frontera norte de México,· de partes y componentes. 

as!. e~~ de maquina~ia y equipo por el tie~. r.itie abarqtU;J~ ·tas opei:a~ 

c:iones productivas. 

· El programa. fronterizo de industrialización en et· norte de.J. -

país es de fomento interno, por lo que no solicita ninquna concesión~ 

especial arancelaria o de otra'i'.ndole del.Os demás países. SeprOllllle-

ve su desarrollo dentro del marco existente de leyes y regla1t1Sntcs Vi · 

gentes, en los diversos p-si'.ses de donde procÉlden los inversionistas y 

a. los que salen los prr-ductos 11111nufacturados+ Poniéndolos ·en condici2, · 
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nes de recupera;:- mercados exteriores para sus productos. El. control en 

" los procesos productivos realizados en la frontera norte, resulta más-

· ·eficiente de los que se realizan en otros continentes. Con este progr!!. 

ma se genera ocupación en zonas que confrontan una 9ran presión dem)-

gráfica, pues, la. ocupación se distribuye en más de 2,500 kilómetros -

de la.frontera mexicana norte, empleos de caracter industrial que ca~ 

cita mano de obra sin especialización, extraída de actividades priroa--

ria s. 

Fundamento legal del programa. 

La base legal del programa .de industrial.ización en la frontera-

norte, tiene fundamento en el título VIII "operaciones temporales", C!, 

pÍtulo I y V del. CÓdigo Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos. 

·Con.· el fin de promover el programa, la Secretáría de Hacienda 

y Crédito PÚblico y la de Industria y Comercio, en forma.conjunta die-

taron las nornias que deben sujetarse en la zona fronterizai:norte, laso. 

inrportaciones tempórales ¡:>ara la transformación y ensamble· de artícu..:..: 

los finales destinados exclusivamente a la e;i:portación (37) y son los

siguientes: 

lo.- Lils industrias que soliciten establecerse en cualquiera de 
., 

las ciudades fronterizas deberán considerarse, p0r este hecho y para -

·los e~ectos de operacióp, dentro del recinto fiscal. 

2o.- El 100. % de las importaciones que hagan de materias primas 

. para se:i:: trnasforrnadas, deberá salir fuera del territo¡::io nacional. 

(37) Ostaviano Campos Salas. Normas a que se suje:t.an las importaciones . 
. tempc>rales en .la zona fronteriza. 1966. 
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Jo.- Debei~án ejercerse todos los controles que la secretaría .de 

Hacienda· y crédito PÚblico juzgue necesarios para la i~rtación 1 tran!_ 

formació11 y salida de las materias primas objeto de su o-peración. 

4o.- Lo anterior tiene .l?OL" objeto la identific'aciÓn tanto de las 

materias primas que se utilicen coltQ de los artículos terminados que-· 

se produzcan. Cuando una industria vaya a elaborar algún artículo que 

si;a de difícil. identificación, la Secretada de Hacienda y crédito PÚ

blico decidiría si es de otorgarse o no la autorización correspondiente 

para su establecimiento. 

' So.- Ya que en esta materia no se pueden dar reglas de caracter 

general para considerar los .requisitos a que deben sujetarse las indu!!_. 

trias a establecerse, la Secretaría de Hacienda y Cl:'édito l?Úblico, en-

cada caso y de acuerdo con la solicitud y los. datos que le proporcio

nen los solicitantes, hará los estudios correspondientes y sef!alará --

las. bases sobre las que debe regirse la importación, control, transfot .. 

rnación y salida de las materias primas y artículos que se elaboren. 

La industrialización al convertir al campesino e11 obrero, ·con--. 

tribuye a mejorar la distribución dl!:ll ingresor al. permitir la venta de 

productos manufacturados al exterior, alivia la necesidad de enviar al 

. :extranjero recursos no J:"enovables para obtener divisas, y .~inalmente,

cuando alcanza la etapa de· la constru~ción.de !l'áquinas·y de fábricas -

enteras es un factor decisivo .para que el país alcance su independencia 

económica. La industrialización también es un poderoso antídoto contra 

la inflación. La. ·forma p¡'lra combatir és.ta, en un ambiente dé rápida ·-

elevación del nivel de v iéla, es lanzando al mercado, . cada aiio; crecie.a 

tes cantidades de mer::ancías y servicios. El aumento en los ingresos 119,. 
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netarios de lo:s trabajadores no es inflacionario, ei ia agricultura y~ 

la industria producen los bienes y servicios adicionales que ese dinero 

puede comprar. Para que la agricultura alcance la productivida4 que el 

país espera de ella, la industria debe proporcionarle la maquinaria -

agrícola y el equipo, los fertilizantes, i~secticidas yberbicidae,loe 

camiones y todos los equipos <¡Ue son indispensables a las masas i:ura--

les para obtener una producción remuneradora •. 

Con la cancelación del convenio respecto de los trabajadores 111!, 

qratorios mexicanos en E.U., se cerraron' fuentes tradicionales de t.ra-

bajor ~ obstante lo cual, los solicitantes continuaron lle~ando a las 

poblaciones fronterizas, donde ya no fue posible proporcionar todos --

los empleos que dicbos trabajadores demandaban. 

"Fábricas fronterizas, roaguiladoras" 
" 

"Se han autorizado hasta (38) la fecha 130 !plantas, de las cua-. 

les 99 se encuentran en operación y 31 .en proceso de inici~ aetivida- ' 

des (es posible que ya se encuentren funcionando) • Dichas elli'resas han 

realizado inversiones iniciales de l24 millo~es de pesos y pagan un -

promedio de 166.6 millones de' pesos anuales por concepto. de salarios.- . 

Las mercancías producidas durante 1968 tuvieron un valor de 1773 IÍlillg, 
., 

. nes de pesos, incorporándose en México 450~ 7 millones, equivalentes al 

25 % del valor total de.la producción. 

La ocupación generada favorece principalmente a cinco ciudades: 

Mexicali, Nuevo Laredo, Tijuana, ciudad Juárei y Matamoros. 

(38) Lic. Octaviano Campos Salas. Srio. de Industria y Comercio. En 
asamblea General ordinaria de la Confederación de cámaras Indus-
triales de los Estados Unidos MeXicanos,el 26 de marzo .de 1969. 

··ólt~-i•>-
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Los obreros enipleados por las maquiladoras registran hasta fe-

brero de 1969.una distribución como sigue: eléctrica y electrónica, --

50.9 %:manufactura de productos textiles, 17.S %: artículos deportivos 

y juguetes, 12.o %i manufacturas de madera, 6.6 %: productos alimenti-

cios, 4.4 %; y manufacturas diversas, 9.2 %. 

Este programa es importante para nosotros y para los industria-

les extranjeros que participan en el._· Se calcula que en esas fáb:i:icas-

se efectúa el dos por ciento de la maquila total que la industria nor-

teamericana ordena al extranjero. Los industriales americanos que han-

establecido plantas maquiladoras en la frontera mexicana encuentran é!!. 

to más económico y expedito que instalarlas en lugares lejanos o relat!._ 

vamente inseguros cono Hong.Kong, Fo:rm::>sa, Filipinas, Taiwán o Portu--

gal, y los comerciantes. de las ciudades fronterizas· norteamericanas se -

regocijan ante la perspectiva de. que esas nóminas de salarios sean pa-

gadas en la frontera mexicana en vez de hacerlo en el_lejano oriente o 

en Etiropa". 

con el objeta de realizar un estudio profundo respecto de· la 11!. 

nufactura en México (39) para el mercado de-los Estados Unidos, y con

la finalidad de dar.a· conocer a. lps industriales norteamericanos de ..... 

los beneficios que se obtenían al establecer "plantas gemelas" con acg_ 

modo en .la frontera con México, bajo la iniciativa de la asociación de 

.banquero~_de Tij~ana B.C., se le encomendó a la firma Arthw: D, Little 

de México, S.A. dicha investigación. Con lo cual se logró indicar la -

·(39} Arthur D~ Little de Mexico, S.A. Manufactw:i119 in México.far the:
U.:1. Market •. Oct1.1bJ:e de 1966. 
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clase· ae proye;.c:tos industriales que resulter!an ~e mi• Wto i.11atatar:.. 

en esta área •. 2\demás de ·1os datos requeridos pof un proc'iuctor, en.'~ 

bilidad de instalar pl&ntas ~n Tijuana, Mexicali o rec:.te, s.c., ~:.; . , . . 

co, con miras a abastecer el meréado. de'· su--pe.h• .AJt.1Di811io Ías iiug~~, . 

. cias que ayudarían a atraer industrias selectas, n.yu46nd0las a eet..b~.a ·· 

;cerse y al inici.o de su productividad. 
: . . 

. . 

. . . : ' ·. ' ,· .· 

"El estado de Baja Califo~nia en particulaf, y l5U actual c¡~bte¡,· 
no se ha preocupado por la intensificación de1. prcqi:'lllllll de indliet:riia~l 

. . 
zación; a .f!n "de lograr mejores condiciones de empleo para ,:a comuni~.:. 

dad. El extraordinario crecimiento dem0gráfico lo requiere, y •1 se -~ .··. 

aprecian las cifras CJ.ue el gobierno de Baja California publicó en el. 

afio de 1967, (40) expresando que contaba para .el ai'lo de 1960 con una -
. ,· . D 

población económicamente activa representada por el 40 %•del total de.,.,.·. 

su población. Considerando así mismo qué importante sector~de esa fuek 

za de trabajo se encontraba ocupada en zonas urbanas y turale.s del Es ... 

ta do de California en E .u. Y que se estima <¡Ne más de 30 TIÜ.l- Ft"~1fajai3~ 

res mexicanos que residen en ciudades fronterizas a~l Estaaot o sea _el 
. . ... 

lO % de la población productiva local, desarx:oll:a sus traba:jos en el .. ' . 
sur del Esta.do de cá 1i fornia E. U J\. ". 

con el sano propósito de incrementar la in1;1talación.de empresas 

industriales norteamericanas dentro de territorios del Estado de B.C~, · .· 

"'la dirección de Promoción EconÍ5mica e Industrial del Estado, ba consi-

. derado una serie de cuestiones pa:s:-a promover el interés de quienes lo,-

(40) Gobierno ¿¡el Estado de Baja califotnia. "Baja Ct'\liforniá _en. ci- ~ 
fras". 1967. · 
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consideren conveniente,(41) y son las sic¡uientes: 

a).~ El Estado de Baja Cálifornia es una zona libre con un m:!ni 

mo de restricciones, su legislación pernt:,te la libre exportación ·e. im~ 

pártación de toda clase de artículos especialmente aquellos que se de

seen importar temporalmente para ser terminada su elabcu:ación o p.llra -

procesamientos especiales, para que éstos puedan ser reqresados a los

Estados unidos de Norteamérica com:> productos ya debidamente termina--

dos, sin peligro de perder su identidad com0 originalmente fueron int-- · 

pártados. 
' ' 

b).- Para los artículos extranjeros que se procesen o se termi-. 

nen de procesar en el Estado de Baja Califoinia ·no existen· impuestos - . 

para su importación. 

c).- La Aduana ~orteamericana generalmente cobra impuestos so-

.bre .el valor de la mano de obra o trabajo que se ha efectuado en los -

' artículos' habiendo previ~niente investigado el estado oriqinal de man~ 

factura de dichos artículos antes de ser introducidos a la' zona libre. 

d).- Existe suficiente mano de obra disponible, inclusive mario~ 

de'. obra especializada ya que funcionan· en esta entidad esos centros de .. 

capacitación técnica para especialización de obreros donde se hall gra

du~do ~uen número de personas. ' 

· Éi)·.- La Dirección de Pro1000icSn Económica a Industrial del Está-
' ' ' 

'do, cuenta con estudios y. datos suficientes para indiciar el lugar aprg_ ' 

piado para: :1:a· iocalizac_i6n de las empresas' norl.ea~icanas qUe deseen• 

• 

(41} :ea.ja californüt. oirección de ~ión Económica' e Industrial: 
' de~ Edo;. i967~. 

··.·., ·' '•·'. 
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instalarse en ~:ita entidad •. ,.', .... 

f).- En vi~ud de nuestra proxilllidad.con·éreaa i~i!u•trial,1·~:.' 

teaI1,1ericanas t:an. importantes coino San Diego· y .LOll A~ttl••• ··e pu.4'9 :~ · 

evitar el alnacenamiento de materias prilllas y ~rt!cul.o• •esni•llllln'llb~t3';: 

-rados ya que permite al industrial de california. det.ernd .. nar sus yi~es.!!, · 

. dades mínimas para las entrec;as de materias primll" o art{c;uJ.01¡1 semi, ... ~· 

nufacturados que ll~narán sus necesidades ya que ésto:? Poarán ser entra 
¡ .... 

gados en una semana o un mes de máxino. 

g) .- La existencia de productos terminado• ·puedén fácilmentfi'.al · 
. . ' .. ', :·.-""'!-". 

macenarse con un costo redlioido y así mismo se pueaGi consid~rar una ~- · 

.gran ventaja el poderse enviar directamente a los agentes 'vénde6ores o 

distribuidores de las fábricas manufactureras f.!119 se 'hiln instalado en• ' 
la zona libre de Baja California. 

p 

b) .- La alta produccil$n que rinden los opeJ:ati~ ue>P,;canos por ... >. 

su gran capacidad y el costo tan bajo .a que se consig'.Ue ~s~ mano ~e· - "• 

obra es un magnífico alicienter aún tomando en cuenta •1 trabajo deli" 

. cado, complicado y laborioso, ya que como sé ,com¡>J!'Gti4en$, 

sos se trata de trabajo efectuado .totallll6nte a mano •. 

i) .- Siendo Baja california una zOna liM'l\1 1•6'1 env!i>s de lllerc•n. 
das o artículos terminados al interior de lo• Eatackls 'Cniaos c!e Nort$a 

. . .. · ·~ -. -.·-~ 

mérica se puede nacer directa~ente por cami6n e ferto(:lr.til.lo ~e á~ 
rra al ind~strial pagar por carga o descarqa en la l!riea di"ltiso~ia. 

j) .- Este tipo .de actividades industriales lo pueden 'hacer· fá~".' 

cilmente aquellas eJ!'\Presas y organizaciones qu~ estén ~l:mefit& fi!Ot>.s ... 

tituidas precisamente para esta clase de fines itidust.d .. ales. 

k) • - El gobierno del Estado puede otorgar unas .. nciones pQ%.' ._ 

mi 
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determinados impuestos hasta un 100 % en la comprobación de cada e:icpor-

tación efectuada. 

l} .- En lo referente a fuerza eléctrica hay suficiente energ;í'.a y 

bastantes terrenos con edificaciones fáciles de localizar para estable-

cer este tipo de industrias.-

m) .- El cam¡;>0 de acción para la instalación de cualquier empresa 

industrial es bastante extenso, sin límites, como partes para radio y -

electrónica, equipos eléctricos y accesorios, manufactura de ,ropa,. artf. 

culos de madera y plásticos,. maquinaria para ensamblar, partes para ac~ 

bado, fundición de metal, objetos de madera artística, herrería art!st!. 

ca, esculturas de mármol, muebles, tapicerías, fabricación de alfarería 

en pequefio y muchos más de ensamblado eléctrico por complicado que sea-

ya que la obra manual es sumamente fácil, como en el caso de la·manufa2_ 

tura de zapatos, etc., etc. 

n).- Se es bien sabido que las .empresas industriales en la área-

de California; envían productos semi-manufacturados para ser terminados 

en el Canadá, Japón, etc~, para ser regresados después a los Estados Uni 

dos, así'. también ·importan de otros países, partes que más tarde serán -

utilizadas en sus mismos productos terminados. Esta o-peració~ además de 

ser complicada, les acarrea un mayor costo en la producción,y además 

tiene que contar con grandes existencias por la razón de la distancia -

de estos países, por lo cual .el hecho de estar en la ~ona libre del Es-

·.tado de Baja california, tan cerca de E.U., es una ventaja en todos los 

aspectos y mayormente en el costo. 

o).- Por la minma razón de la proximidad, se puede tener por pa!r, 

te de las manufacturas: norteamericanas, un ma¡pr contxol en el proceso. 
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modificaciones natura1es en··ios sistenias internoa .e inspecéionea. 

p).- Equipe;> especial, rroldes, matrices, etc.1 .se pueden ffcll....,. 

mente usar temporalmente y regresarse cuando sean necesarios, lo que -

viene a ahór~ai:· una gran- cantidad d-e-"inversi6ii. ~ · 

q) .- Cualquier maquinaria, equipo, o partes para lo anterior, 

se puede fácilmente importar libre de pago de ill\Pllestos o gastos aduá-

nales. 

r) .- El salario mi'.niioo es el más elevado en tOdo el país, por -

todo el Estado. 

s).- El Estado de Baja California cuenta con el ~erto de Ense~ 

nada bien comunidado con el interior del Estado y desde el que se pue- .. 

de enviar a cualquier parte del mundo los artículos manufacturados. 

t).- La situación cívica, política, económica e industrial e~tá 

en Baja California ;imrnejo~ablemente estabilizada, por lci 'l:J.Ue cualquier> 

inversión que se desea hacer en grandes capitales está bast%nte garan-. 

tizada. 

u).- Nuestros operarios mexicanos pued{!n viajar a E.U. en vías.:. 
. . 

de aprendizaje y así'. mismo los técnicos norteamericanos, pueden venir-

ª nuestras plantas a interiorizarse de nuestros trabajos manuales, es
~ 

tas personas norteamericanas pueden venir con permisos especiales, fá-

ciles de obtenerse; · 

w) .- ,El Estado de Baja california tiene abselutamente todo el -·· ~· 

.. privilegio libre para emprender grandes industrias. A la fecha, nues--

tros industriales han efectuado sJ?andes trai::.saceiones lY. operacione~ -::·.:. 

comerciales, eón los mercados de Estados Unidos, Colombia, Panamá, Ch! 

t .¡ le, Argentina, Brasil, etc". 
¡ 
¡ 
! 
! 
¡ 

l _J 
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Los ingresos de divisas derivados de la operación de las.plan--

tas maquiladoras asegura al país una lt'.ayor aptitud en los negocios con 

sus proveedores tradicionales. La Cámara Americana de Comercio de Méxi 

co A.C. en estudios realizados recie~temente,denot6 que se dispone de• 

mano de obra calificada, no sólo para actividades simples sino también 

para supervisores, pues la encuesta realizada en 63 empresas, sólo una 

de tamaño pequeño manifestó que sus supervisores eran principalmente -

norteamericanos. Fueron 45 compañías las que señalaron que sus superv!. 

sores eran 100 % mexicanos, y sólo 5 compañías tenían más de 20 % de -

supervisores norteamericanos. Por lo que respecta a la de obra, 61 de-

las 63 empresas manifest;aron que habían obtenido el rendimiento esper~, 

do, y no habían tenido problemas con la eficiencia da trabajo. 

Con esto el programa se basa en el beneficio mutuo, ya que por-

una parte resuelve parcialmente la necesidad de nuestro vecino país -

del norte de contar con una zona que permita la realización de opera~-

e iones "in bond", a un paso de la frontera, y por la otra, la necesi--

dad de México de abatir la desocupación fronteriza, tecnificar su mano 

de obra e incrementar sus actividades económicas. 

Existen así mismo ventajas de tipo económico y social consid~t!., 

bles para los habitantes fronterizos ya que numerosas familias dervnm 

su sustento de la actividad de las maquiladoras, así cooo su mentaUM

dad y costumbres se han transformado y están cambianqo .las de esaii .C2, 

·munidades, convirtiendo a las poblaciones fronterizas en activos y.~;~ 

ciplinados centros de trabajo febril. Es importante señalar qu.e I:t· pc;

blación femenina dentro del proc;~ama de industrialización ha obtéfti~o-

1 
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! 
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nuevas oportunidades de trabajo. Alrededor del 80 % de los empleos de-

las maquiladoras han sido ahsorviqos por mano de obra femenina, en eds_ 

des que fluctúan entre 17 y 25 anos, pues la mayoria de las empresas -

instaladas trabajan en los campos de industria eleétr6nica y de confes 

ci6n de ropa. 

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda 1 C.P. 

Francisco Alcalá Quintero ,~se pronunció {42) por la mexicanización 

progresiva de las industrias de maquila establecidas en la frontera 

norte, mediante una nayor participación de los capitales nacionales en 

este tipo de plantas, inversiones conjuntas o la compra de las instal~ 

ciones .• aspectos que además de ser compatible con la política mexicana 

de desarrollo regional fronterizo, aliviarían los efectos de la pre- -

sión que se ejerce en los E.U. sobre las maquiladoras. 

Al bablar en la mesa redonda sobre el desarrollo t?lrÍstico de -

México, que inauguró en esa ciudad el Presidente del consej8. Nacional-

de Turismo Lic. Miguel Alemán, el subsecretario de Hacienda.dijo que -

ante la presión de los sindicatos, el Congreso norteamericano acaba de 

acordar la realizaciór.. de "una profunda investigación" sobre las indu.2, 

trias roaquiladoras fronterizas, y los propios sindicatos han dernostra-

do disposición para iniciar caI1tpa!'ias y convencer a los consumidores --

norteamericanos de que no adquieran productos ensamblados o acabados -

fuera de su país. Agregó el subsecretario, no se puede ocultar que,por 

(42) c.P. Francisco Alcalá Quinte:i;o, Subsecretario de Ingresos de la -
Secretaría de Hacienda y crédito PÚblico. "Mesa redonda sobre el
desarrollo turístico de México" en la ciudad de Tijuana, Baja Cal!. 
fornía. 
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el momento en que se hizo el anuncio de la investigación norteamericana 

sobre las plantas maquiladoras del lado mexicano de la frontera resultó 

un tanto ominoso, pues fué inevitable recordar que la operación inter-• 

cepción tuvo su origen en una investigación similar, por lo que en los-

diversos círculos se han expresado tenx:ires de que la nueva investigación 

proponga otro tipo de intercepción, esta vez contra los ,productos maqui_ 

lados en las plantas fronterizas de México, dijo el subsecretario de In 
gresos, quien luego se pronunció por la mexicanización de esas indus':" -

trias. señalando que ante la eventualidad de una presión "convendría i ni:, 

ciar la consideración de medidas destinadas a eliminar los efectos de -

fricción internacional que se han suscitado". 

Alcalá Quintero hizo referencia a otro grave problema: en las ~g 

nas libres, y aún a lo largo de toda la frontera "se ejerce una fuerte':" 

demanda de productos y servicios extranjeros que significan una sangría 

considerable para la balanza de pagos mexicana". En 1968 los egresos --

por ese concepto que se registran en la cuenta de salidas por transac'.'.'-

ciones fronterizas de la balanza de pagos, ascendieron a 450.4 millones 

de dólares, mientras que en 1960 habían sido de sólo 221 millones de dé_ 

lares. Explicó que el régimen de zona libre no es un Privilegio gracio-

so, sino un mecanismo fiscal de fomento económico y social que se orien, 

ta a integrar la economía regional con la del resto del país y de que -

el régimen de zonas libres se mantendrá mientras se le siga consideran-

do útil a los fines a los que sirve. Sef'lalando además, que para hacer -

frente al "desafío coniercial fronterizo" a las medidas de estímulo de -

la oferta nacional en la zona, del,;q corresponder. una presencia cada vez 

más abundante y divers:!..riicada de productos nacionales verdaderamente.-• 

t 
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competitivos trc.idos por nuestros pt!Cductores y comerciantes"~ 

"Muy importante ha sido el efecto acelerador en las ~egiones 

fronterizas (43) con los E. u. A., donde se combinan cuando menos cua-

tro factores: 1).- La afluencia de población del interior en busca de-

trabajo y el crecimiento inevitable de las ciudades. 2).- El desarro--

llo de los distritos de riego a base de grandes plantaciones, lo cual-

provoca mejoras en la infraestructura. 3).- El comercio intenso entra-

los dos países, que genera especializaciones en ganado de exportación, 

turismo y servicios. 4).- Una incipiente industrialización, con capi--

tal extranjero en buena parte, que va diversificando la producción, au~ 

que al mismo tiempo especializa en mayor escala .• La faja fronteriza ti~ 

ne una ventaja sobre el interior del país, que consiste en la introdu~ 

ción de técnicas e influencias modernas procedentes del país vecino --, 
(lo cual no deja de ser peligroso)". 

La Industria de Ensamble 

Los intensos aesplazamientos de fuertes núcleos de p0blacióri 

del interior del País hacia la Zona Fronteriz~ Norte, ha propiciado un 

palpable crecimiento en su :población, que aunado a su crecimiento nat!!. 

ral agudizan el problerra de la desocupación que actualmente trata de -

resolver el Estado, tomando corno base las políticas de industrializa~-

ción de la Zona Fronteriza Norte. 

El programa de Desarrollo de Industrialización de la Zona Fro!!. 

teriza Norte, surgió a raíz de un mutuo acuerdo entre las Secretarías~ 

(43) Angel Bassols Batalla. La división económica regional de México,
pág. 177. 
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de Industria y Comercio y de Hacienda y Crédito PÚblico. 

La Secretaría de Industria y Comercio sugiere que las empresas -

eleven ante la _propia secretaría, solicitud de permiso abierto de impo;:, 

tación de componentes y materias primas ~ra _plazos determinados de op~ 

ración de cada empresa en cuyas solicitudes en valor y en peso, se est~ 

blezcan las necesidades de estas industrias fronterizas para su produc-

ción semestral o anual. La solicitud de estos permisos deberá coincidir 

con un programa general de trabajo que permita a la Secretaría, el cone, 

cimiento de las actividades industriales de la empresa y sus necesida-

des de importación .. Este tipo de permisos ofrecerá a las empresas la s~ 

gúridad de sus importaciones y coincidirá en su manejo con los requisi-

tos actualmente establecidos por la Aduana del Go~ierno Norteamericano-

para permitir la salida de materias primas y componentes y la entrada-

de artículos terminados. 

La Industria de ensamble ha tenido mayor auge en esta región en-

virtud de que a ~iferencia del resto de la Zona Fronteriza Norte del --

País en Baja california, al ig1.ial que en toda la Península opera un ré-

gimen especial de comercio exterior denominado Zona Libre, que permite

la libre importación de exportación de maquinaria y equipo así como ma-

terias primas bienes semielaborados para ser transfornados y regresados 

a su lugar de origen. Lo anterior permite las actividades de las empre-

J . sas sin necesidad del establecimiento de recintos fi_sc~les, fianzas ó -

pagos de impuestos como se les exige a las que se establecen en el res

to de la Zona Fronteriza Norte, las industrias en esta Entidad están s!:!, 

j: jetas Únicamente a los requisitos que establecen los artículos 654 y_ 
l 
/ 660 del CÓdic¡o Aduanero ~n vigor. 

j 
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La Secxe~aría de Gobernación por conducto de sus oficinas de Pe. 

blación en las Ciudades Fronterizas, autoriza la internación al País -

de técnicos requeridos por las empresas, debiendo en todos los casos 

contar con la opinión de Promoción Económica e IndÜstrial· dei.Edo~ 

En la ley General de PoblaciÓh, se establecen los requisitos a-

que deberán sujetarse aquellas personas físicas que incursionen en Méxi 

co con objeto de investigar posibilidades de inversiones, principalme,!! ,. 
te en las zonas fronterizas, 

El artículo so.- de la mencionada Ley dice: "No inmigrantes es-

el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se inteE_ 

na en el País, temporalmente". 

En su fracción III dice "Corno visitante, para dedicarse al eje!, 

cicio de una actividad lucrativa, o no, siempre que sea lícita y ñone~ , 

ta con autorización para permanecer en el país basta por -6 meses pro--

rrogables por una sola vez por igual temporalidad, excepto ~i se trata 

de ejercer actividades científicas, técnicas, artísticas, deportivas o 

similares en que podrán concederse dos prórro¡¡as más". 

Con objeto de orientar a los interesados en lo que a este aspes. 

to se refiere, a continuación se reproduce el Reglamento de la Ley Ge-

neral de Población. 

Artículo 71.' Visitantes.- Respecto a las personas a que se re-

~- fiere la fracción III, del Art. 50 de la Ley, se aplicarán estas re- -
1 

glas: 

I.- El permiso se concederá hasta ¡:or seis meses prorrogables -

en los términos establecidos en ~l mencionado artículo. Den, 

tro de la temporalidad concedida, la Secretaría podrá auto-
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rizar que su permiso de estancia sea utilizado en múltiples 

viajes. 

II.- La Secretaría fijará a los extranjefOs a quienes se les co!l 

ceda esta característica migratoria, las actividades a que-

podrán dedicarse y cuando estime necesario, el lugar de su-

residencia. 

III.-_Los extranjeros de que habla este artículo serán admitidos-

para ejercer una actitud remunerada o lucrativa, solamente-

en el grado que lo permita la protección de loa nacionales-

y siempre que la solicitud de admisión se formule por la em 

presa, institución o persona que pretenda utilizar sus ser-

vicios. 

IV.- La elt\presa, institución o persona que haya becoo la solici..: 

tud, será responsable solidariamente con el extranjero no -

inmigrante por el monto de las sanciones a que se haga acr~' 

edor,y,. en su caso, costeará· los gastos de su repatriación. 

Requisitos que deberán llenar los extranjeros que deseen i:nter-

narse al País por temporalidad hasta de seis· meses, en calidad de visi 

tantas no inmigrantes, comprendidos en la fracci6n.III del Artículo 50 

de la Ley General de Población. 

En cuanto al desarrollo de esta industria- en el Estado, es alt!_ _ 

mente positiva, observándose, básicamente el estable~imiento de empre

sas de ropa, de partes electrónicas, de muebles, y varias encontrándo-

se en este grupo, a las de juguetes • 

Con el objeto de observar el desarrollo acelerado que ha tenido 

la industrb maquiladc·ra en el estado de Ba.ja California debido al Pr!! 



¡ 
¡ 

J 
j• 

' 

106 

gramil de InduBtrialización de la Zona Fronteriza Norte y al apoyo que

ba tenido este, por parte de la actual administración gubernarnentlll, a 

continuación se incluye un cuadro que nos muestra el desarrollo general 

de esta industria, hasta. el ano de 1968. 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ENSAMBLADOM ' 
EN EL ESTADO DE BAJA FAL!FORNIA (44) 

ARO No. de Establ~ 
cimientos 

1966 4 

1967 72 

.1968 109 

INCREMENTO 

Capital Social Obreros 

$ .2 !500,000.00 266 

38 1 755,500.00 4,956 

42 1 970,500.00 7,221 

$ 

de 1966-68 2,625 % 1.618 % 2.614 % 

sueldos y 
salarios 

:s•15o,ooo.oo 

67'599,577.00 

97'705,281.58 

" 

l.098 % 

"Como se puede apreciar, la Industria Ensambladora en la .Entidad,· 

ha ido en constante crecimiento en los Últill'O~ dos a5os; recibiendo con, 

tinuamente el apoyo del Gobierno Estatal y Federal, As! observamos que: 

en lo que respecta al renglón de número de ,establecimientos ha tenido -.. 
un incremento de 2.625 % con respecto a 1966, el capital social de esta 

industria se ha incrementado en un 1.618 % en el renglón de mano de ~ -

l" obra ocupada, e incremento fué de 2 .614 .% y en el de sueldos y salarios 

pagados de 1.098 %. 

(44) Dirección General. de Promocion ,Económica e Industrial del Estado
de B.C. 
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grana de Induatrialización de la Zona Fronteriza Norte y al apoyo c¡uu

ba tenido este, por parte de la actual administración gubernamental, a 

continuación se incluye un cuadro que nos 11\Uestra el desarrollo general 

de esta industria, basta el ano de 1968. 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ENSAMBLADORA 1 

EN EL ESTÁDO DE BAJA FALIFÓRNIA (44) 

AgO. No. de Estable 
cimientos -

Capital Social 

1966 4 $ 2 !500,000.00 

1967 72 38'755,500.00 

1968 109 42 1970,500.00 

INCREMENTO 

de 1966-68 2,625 % 1.618 % 

Obreros sueldo• y 
salario• 

266 $ :e•1so,ooo.oo 

4,956 67'599,577.00 

7,221 97'705,281.58 

.o 

2.614 % 1.098 % 

"Como se puede apreciar, la Industria Ensambladora en la Entidád, · 

ha ido en constante crecimiento en los Últim:>~ dos afios~ recibiendo coa 

tinuamente el apoyo del Gobierno Estatal y Federal, Así observamos que: 

en lo que respecta a1 renglón de número de ,establecimientos ha tenido -.. 
· uri ,incremento de 2,625 % con respecto a 1966, el caJ?ital social de esta 

industria se ha incrementado en un 1~618 % en el renglón de mano de ~ -

obra ocupada, e incremento fué de 2.614 % y en el de sueldos y salarios 

pagados de 1.099 % •. 

(44) Dirección General. de Prom::>cion Económica e Industrial del Estado
de B.C. 
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De las 109 industrias que se establecieron hasta el aao de 1968, 

las maquiladoras de ropa absorven el 39.44 % del total, las electróni

cas el 29.35 % las de muebles el 5.50 % y w_rias el 25.68 %. " 

Por lo que se puede concluir que los incrementos obtenidos en -

las industrias de nueva creación, en su capital social, en e~ de pers2 

nas ocupadas y en los sueldos y salarios pagados, están contribuyendo-

al desarrollo no solo de la industria en general, sino también al des! 

rrollo de la economía general del Estado, que al impulso de esta acti-
1 

vidad, se están cimentando las bases, que nos permitirán no depender -

exclusivamente de un solo renglón económico o de actividades netamente 

tradicionales de la Región, sino también de ()tras que provoquen una 11!, 

' yor autosuficiencia. económica •. 
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~!..!:.t!Y.~Q. y 

DISTIN'.l.'OS PROCESOS m1. TRATAMIENI'O ! !A INVERSION FJXTRANJERA: . 

l.- Ventajas e inconvenientes de las inversiones extran-. 

jeras indirectas~ 

2 .- La Política Mexicana sobre inversiones extranjeras •. 

3.- La Política de Mexicanización. . .. 
4.- ta iniciativa privada y las inversiones extranjeras.· 



VENTAJAS §. INCONVENIENTES Q§. ~ INVERSIONES EXTRANJERAS INDIRECTAS. 

Cuando un país necesita de inversiones extranjeras probablemente 

de~er!a incrementar las inversiones indirectas, en vista de que, a nue

tro modo de entender, ofrecen mayores ventajas, ya que: 

l.- Ofrecen un medio de financiamiento barato, reduciéndose al -

al pago de los intereses que fluctúan alrededor del 5% anual. 

2.- Así mismo las inversiones indirectas con mucha frecuencia

se utilizan en inversiones autoliquidables, de tal nodo que pasado el

tiell\1?0 requerido para su amortización, el capital extranjero adquiere

totalrnente el carácter y la naturaleza de un verdadero capital nacional. 

3.- También debe sefialarse como una verdadera ventaja, el que -

incrementa la rama industrial en donde se invierten·, además de que se

obtienen ventajas económicas dentro de la actividad económica general, 

como es natural, ya que por medio de las inversiones indirectas se pre, 

porciona el numerario necesario para que se aumente la productividad -

de una industria ya establecid~, o sirve para abrir nuevos campos de -

actividad. En una u otro supuesto se beneficia la colectividad. 

4.- Muy importante y que se debe tener en cuenta, es que ésta -

clase de inversiones están fuera de control de empresas por parte de -

intereses extranjeros, ya que lo Único a lo que se obliqa el deudor es 

al pago puntua~ de los intereses y la devolución de lo invertido en el 

tiempo estipulado. Se dice que ésta característica es de tenerse muy -

en cuenta, porque, consideramos como una gran ventaja el no tener que

depender de controles que están fuera d~l programa de industrialización 

y de· los fines peculiares que persigua nuestro país. 

'" 1: .-
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Por lo !}'.le corresP<>nde a las desventajas, pueden seftalarse las 

siguientes; 

l.- La erogación fija de divisas que en un momento dado puede 

ejerce~ una gran presión en la balanza de paqos, creando el desequili--

bt'io correspondiente. 

Es natural que se cobren intereses por el capital que se presta,

ya que el capital como un factor de producción, debe estar grabado con-

el pago de interés pactado. 

2.- Otro de los inconvenientes es el que la mayor parte de los-

créditos indirectos son atados y no abiertos, ya que se establece una

estrecha vigilancia por parte del país acreedor, con el fÍn de que el-

crédito se utilice precisamente en lo que precisamente se ha pactado y 

no en otra cosa. De modo que éste es un control que da como resultado-.. 
que el crédito debe emplearse ~n lo que más conviene al país acreedor- _ 

y no en la que es más necesario o Útil para el país deudor."." 

Con mucha frecuencia, y es lo que generalmente pasa·entre Esta--

dos Unidos y nuestro país, no se presta el d~nero, sino que se concede

un crédito por una maquinaría determinada, de tal: modo que se imposibi

lita al pais poder adquirir esa misma maquinaria a un precio más reduc,! 

do o de una calidad superior a la que ofrece el país acreedor. 

Además, se tiene muy en cuenta que si nuestro país necesita pala 

y picos, el país acreedor le concederá un crédito por tantos miles de -

palas y picos, pero en manera alguna concederá ese mismo crédito con el 

fin de que se establezca una empresa nacional que fabrique esa clase de 

instrumentos; Naturalmente que en la primera hipótesis se tiene la Se<n!, 

ridad de que permanece la dependenci~ por parte del deudor con respecto 
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al pa!s acreedor y en el segundo supuesto, se perdería esa dependencia 

para siempre y de lo que se ·trata es, siguiendo este misoo supuesto, -

que nuestro país sie~pre se encuentra como un-cliente incondicional~ 

ra que los productos de nuestro vecino del norte tengan mercado fácil-

y a los precios que desee imponer a sus productos. 

Este inconveniente es relativamente fácil de eliminar, si se p~ 

cura .por todos medios, el que se lleve a cabo la diversificación debi-

da del mercado, no teniendo la vista fija en un solo y único posible -

acreedor, cooo lo venía haciendo. Es necea.ario aceptar los créditos --

aún más ventajosos que ofrecen países europeos, no importando al desa-

rrollo industrial de nuestro país la ideología propia de los países --

acreedores, ya que si se trata de préstamos en dinero, ésta es igual -

en todo el planeta y no trae impresa, ni carga sobre la ideología 

del país de origen. En tratándose de tt'laquinarias, lo mismo puede decir, 

un tractor es tñl, independientemente de que haya sido construido en -

una empresa cuyos accionistas sean de idea~ capitalistas o que perte-

nezcan a un estado de ideas opuestas. NUestra idea y nuestro objetivo

. es que México llegue a la autosuficiencia en· todos los Órdenes, claro

dentro de esta interdependencia propia de la convivencia actual de las 

naciones civilizadas. 

Asimismo, se puede evitar que esos recursos obtenidos por el --. 

país por medio de inversiones indirectas, se canalic~n en forma indeb!, 

da y vayan a parar precisamente en el financiamiento de las empresas -

extranjeras, en cuyo caso, con dinero mexicano, ya que México paga por 

el mismo interés determinado, se amplían las inversiones extranjeras -

con las consecuencias funestas que hemos seftalado. 

:. ' ' 
-~·,,.,t~ ... ,.. 

·~wr·t '' .. ~ 
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Por t.anto, se puede ffcil.mente percibir que hay mayores ventajas 

en esta clase de inversiones que en las directas y que debemos procurar 

que las inversiones indirectas tengan aliciente por medio de nuestra S,!!. 

riedad y solvencia en las transacciones internacionales, ya que nuestro 

. país carece del suficiente ahorro interno y c:onaeeúentemente necesita -

de loa ahorros extranjeros; pero sieJllPl'e tratar de obtenerlos en la fo!_ 

ma 111enos desfavorable a nuestros intereses, y teniendo en cuenta la ca-

pacidad económica de pago ae nuestro país, así mismo como el plan de d~ 

sarrollo económico a seguir. 

· a POLITICA MEXICANA ~ INVERSIONES EJC'l'AANJERAS · 

"A pesar de que (45) el capital extranjero en México, ha ocupado 

siempre una posición importante, y de que las inversiones extranjeras -

han sido constantemente tema de discusión, no existe hasta ahora legis

lación congruente y general sobre tales inversiones: 

Se seftala, que el Estado tiene a su ale.anee medit>s legales insu-

fic:iientes, para la regulación del capital extranjero. "" 

Durante :;s a~os veinte y treinta puede haber influido en esta -

actitud el que al capital extranjero, que entonces ocupada posición do-

minante en muchos campos, no se le podían imponer limitaciones demasia-

do rigurosas sin provocar a la vez una fuerte salida de capitales que -

hubiera sacudido fuertemente la economía de México en aquella época. 
1 

Posteriormente la activ~aad legisladora del Gobierno se activo -

·sensiblemente con el decreto de Julio de 1944, lit ley del Petróleo de -

1959,y, la ley de Minería de 1961, así COtllO la legislación de bancos y-

seguros de 1965. Y aunque no pareee ser el elemento determinante la reg:E_ 

(45) Manuel sanchez Luqo. Las inversiones extranjerasr su régimen jurí
dico. - UNrtM. Facultad de Derecho. Tesis. México. 1960 p. l04. 

_:..:: '~ ·,;.- . ' 
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lación del capital extranjero, sino la ventaja de la tranaferenct. ae ~ 

• conocimientos técnicos y cOl'llerciales, a travéa de la activid•d ~·••

rial extranjera, se hace notar la política económica flexible de loa 9.2. 

biernoa Postrevolucionarios, siempre considerando las sucesivas neceti-

dades nacionalea. 

Dentro del marco constitucional que noa rige, laa limitacionea -

inpleatas a la actividad económica de loa extranjeros, ae bua prinai-• 

pallllente en el artículo 27. Sin embargo, los artículos constitucional" 

correspondientes han recibido su contenido concreto a través de 1-• le~ 

yes orqánicas reglamentaria a •. En el artículo 27 se Hgula en aua 'trae,.. .. 

ciones I y IV, la actividad económica de loa extranjeros. La fraceión t 

contiene la disposición de que solamente loa mexicanoa·por nacimiento o 

por naturalización y, las sociedades mexicanas tienen·derecho de adqui• 

rir el dolilinio de las tierras, aguas y sus accesiones. Estas diapoaici2_ 

nes afectan taumién el otorgamiento de concesiones para la minería, así 

y como el aprovechamiento de combustibles minerales y la utilitación de -
} 
V las ·aquas. 

\:' "Loa misn>s derechos pueden ser concedidos por el Eata\!o Mexica-

no a los extranjeros. Para esto el requisito es que.el extranjero convea 

ga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como me

xicano respecto a estos bienes, y a renunciar a la protección de su go-
bierno. Si el extranjero no cumple con esta re~uncia, sua bienee pllea .... 

rán a manos de la nación. Esta disposición se apoya en la aplicación de 

la cláusula calvo, (46) desarrollada por el diplomátieo y juriaconaulto 

(46) Juan Steta. "Mexican Leqislation on Foreing Investment", Report on 
tñe Seminar for foreinq Executives Residente of México, I~apan de 
la Sal, Bdo. de México, Mayo de ,.967 ~ Págs. 11;_14. · 
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argentino Carlos Calvo (1824-1906) y que forma la base jurídica para 

los derechos y deberes que tienen loa empresarios extranjeros, que in-

vierten en México •. Se le debe entender como contramedida jurídica a la

teoría del intervencionismo, que encontró mucha aplicación en aquella -

él?OCª• SeqÚn esta última teoría, cualquier dano ocasionado a un extran

jero ea equivalente a un dano al país cuya ciudadanía posee el extranj!. 

ro en cuestión. Esto, justificaba una inmediata intervencion diplomáti, 

ca y en caso de que ésta fuera infruc:tuosa, una interveneión mil.itar -

contra el país. Según Calvo, los extranjeros, por el hecho de que no t!. 

IÚan que someterse a los tribunales del país huesped, adquirÍan una ~ 

aición priv~leqiada. respecto a loa nacionales1 una situación que, se

gún su concepción no podía ser aceptada por el país anfitrión. La teo

r!a de Calvo encontró en México su expresión en el compromiao contrac

tual asentado en el artículo 27, fracción I, de la constitución de - -

1917 y que, de allí derivado, ha sido adoptado explicitamente en todo

estatuto Mexicano de sociedades mercantiles, cuando los extranjeros son 

parte del mism:i " .• 

"En sintésia· son tres l.os n99os básicos de la Claúsula Calvo: 

1).- el derecho a aplicar en las relaciones jurídicas ea el de

recho del país (es decir, en este caso el· derecho mexicano•; 2). - el -

extranjero se coloca bajo la jurisdicción de l.os tribunales locales en 

todas las cuestiones que ataften al contrato: y 3) .- el extranjl!J.'O re

nuncia ·a la protección diplomática de su propio <JObierno. En la apllC!, 

eión de esta ·cláusula México, es el país dominante en America Latina. -

Tiene importancia menor en '0rU9Wly, Brasil, Colombia y Honduras. Las -

Únicas naciones del subcontinent:e .en las que no riqe esta diepoaición

son Argentina, _República Doadnicana y ~ait!•. 
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En el artículo 27, fracci6n I, ae seflala adelllÍs que los ext.ranj!. 

ro• no podrán adquirir el dcll'llinio directo sobre tierras,. y •vua• en una 

faja de cien,kil6metros a lo largo de las fronteras y-de aincuenta en-· 

la playas. 

Fueron afectadas por esta restricción muahoill norteamericanos que·, 

especialmente en el siglo XIX durante la guerra de 81LCeaión, poseían --

fincas en el norte de México. Esta disposición, más que por razone• ece, 

nómicas, fue determinada.por consideraciones.de seguridad y defenaá. -

Desde la vigencia de la prohibición, ha sido el prop6si to ~el gobierno-

mexicano, comprar las propiedades que todavían estaban ~n 111111noill de ex--

tranjeros y entregarlas a los ·mexicanos. 

La fracción IV del artículo 27 contiene la dis,poaici6n de que -

las sociedades mercantiles por acciones, no podrán adquirir, poeee:r ·o -

administrar fincas rústicas para su explotación agrícola: sin etnbargo,_. . 
en la medida en que las sociedades de esta clase se dediquen a la expl2, 

'"' tación de cualquier industria fabril, minera o petrolera, o para alqÚn-

otro fÍn que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar te

rrenos: sin embargo, sólo en la extensión de lo~ terrenos que se pon~ ... · 

drán a su disposición será tomada en cada caso por _el Ejecutivo de la- -

unión, o de los Estados. . .. 
"El decreto de 29 de Junio de 1944 (47) es la ley más importan

te para los extranjeros interesados en la creac.ión de empresas en Méx,i 
co, fue promulgada por. el Pre si dente Avila cama cho, quien ya en Julio

de 1942 había sido dotado de facultades extraordinarias por una ley de. 

Emergencia. Ex motivo de ello lo proporcionó, la necesidad de ej~cer-

(47) Disposiciones legales que afectan a la ~nversión extranjer~ en MÍ 
xico, El Mercado de valores, afio XXI, num. 23, 5 de- junio de 1961, 
pp. 277-258 y 2BB1 Mosk, _ op. cit. pp. 109 ss •. 

.ldl--~~--
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control sobre bienes del enemigo, así como la fuerte afluencia de cap!., 

tales extranjeros hacia México durante la sequnda Guerra Mundial, con

los que se podían adquirir industrias mexicanas, pero que, poaterior-

mente,podían emigrar en "forma Repentina·~ Se. pensaba, además, qu& de-

este modo se podría canalizar el capital extranjero hacia las produc--

ciones fomentadas por el Estado. Con el decreto de 28 de se~tiembre -

de 1945 , si bien fue dereqoda la ley de Emergencia de 1942 , se establ,!! 

ció en el artículo 6 que el decreto de junio de 1944 seguía en vigor.-

Desde entonces, la disposición de 1944 ha creado, confusión tanto en--

tre los mexicanos como también en los círculos económicos extranjeros". 

Sec¡Ún este decreto,· los extranjeros y las sociedades mexicanas-

en las que los extranjeros tengan participación, deberán obtener perm!, 

so de la secretaría de Relaciones Exteriores, si desean comprar, contre, 

lar o adquirir la mayoría de las acciones de sociedades dedicadas a ae., 

tividades en el campo industrial, minero, comercial, aaí c:omo agr:í'.cola 

y forestal. Tal permiso es también necesario para el otorqamiento de -

concesiones para la minería, utilización de las aguas 0° aprovechamien

to da combQstibles minerales, y· par~ la modificación d~ los estatutos-

de una aociedad y de la estructura de su capital, respecto a todas las 

empresas que tengan participación extranjera. El secretario de Relaci2_ 

nea Exteriores tiene facultad discrec:ional,para neqar, conceder o c:on

dicioMr loa permisos de referencia. Además, los. extranjeros deberán -

c:olÍ!probar que au principal fUente de inqresos se blllia en el territo

rio nacional y que su residencia se ha establecido en México. 

La secxetar!a de Relaciones Exteriores puede, más aún, hacer d!, 
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pender el otorgamiento de cada permiso del rquisito de que c~ud•d•nos-

mexicanos posean por lo menos el 51 % del capital total, y de que esto 

sea verificable en cualquier ioomento, y que la mayoría de los socios .. 

administradores sean ciudadanos mexicanos. Puede renunciarse a estas -
/ 

restricciones cuando los extranjeros instalen industrias que no exie--

tan aún en México, 

Concebida, como regulación transitoria de tiempo de guerra, esta 

disposición que desde entonces constituye la norma más· importante, para 

' el tratamiento de los empresarios extranjeros, fue el primer intento de 

una regulación más amplia del capital extranjeroi sin embargo, esta ley 

tampoco trajo claridad respecto .a las empresas extranjeras de nueva fo~ 

nación, debido a la facultad discrecional de decisi6n'del Secretario de 

Relaciones Exteriores, en ~elación con el requisito de una participación 

mexicana. de capital no inferior al Sl %. Los invers~onistas mexicanos,

creyeron que por medio de esta. ley podrían controlar las nuevas empre-

sa s creadas en México por los extranjeros. Los inversionistas extranje-

ros, se· hallaban en la creen~ia de que para éada empresa que se creara-

iba a ser necesaria una participación mexicana de capital del Sl %, pe-

ro que el gobierno estaría dispuesto, a hacer excepciones a esta regla. 

Efectivamente, estas excepciones se admitieron con freciencia. Es bien-

. sabido, que l_as grandes consorcios norteamericanos que querían estable-

cer empresas en México, .no tuvieron que preocuparse mucho por esta dis-

posición. 

Durante el régimen del presidente Avila camacbo, no se hizo, más 
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allá de ese decreto, ninguna declaración sobre el tratamiento de los in. 

versionistas extranjeros. Sólo cuando Miquel' Alemán, asumió la Preside!!, 

cia en 1946, indicaron las esferas oficiales que no existía ley alguna, 

que limitara la participación de ca-pital extranjero a un 49 %. El bine! 

pié que se hizo en que simplemente estaba a juicio del Secretario de R!, 

laciones Exteriores, decidir que empresas debían tener una pa~ticipa- -

ción.mexicana, de capital mínimo del 51 %, hizo suponer que la cláusula 

del Sl % constituía, más bien la ~epción ~ i~ regla, habiendo sido 

esto Último, lo que efectivamente se había pensado en los c:Ú'culos e<:2, 

nómicos mexicanos, y extranjeros. 

PUblicada el 17 de abril de 1945, la lista sobre las industrias 

que requerían una participación mexicana de capital del 51 "· realiza-

das por la comisión Intersecretarial de :tnversiones Extranjeras: cons• 

tituida en Mayo de 1947. Junto a las limitaciones de participación en

listadas por 1Ucha Comisión, la del capital ~anjero, se halla com--

pletamente prohibida en los siquientes sectores: industria petrolera, -

industria pet:coqu:única básica, electricidad, autotranspo:rte (sobre ca-

rreteras federales) y estaciones radi.otJ!'ansmisoras. 

~ POLITIO· ·Q!_ MEXICANIZACIOll 

La mexicanización es expresión de una p0lítica económica aacio-

nalista, cuyas características reflejan la~ ~rticulare$·experiancias

histó:ricas de México con los extranjei:os. A partir de· nuestra Revolu ..... 

ción de principios de siglo, el eafuei:zo por crear una individualidad• 

nacional de la fusión de la herencia espaftola e indíqena, ha enc:ontra- . 

do su 9XPl';esión en el concepto de. la mexicani.dad. Por cuanto al sector 
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económico ae refS.ere, la denanda de una nueva orientación de la· polÍt!. 

ca económica en la cual el mexicano ·participe más, en el desarrollo ec:2 

nómico del país y en l()s beneficios del crecimiento industrial. Una i~ 

terpretación más amplia ante el trasfondo de ideología de .la mexicani

dad, sin limitar conceptualmente la mexicanización al interés del Eat!, 

do en una participación de capital privado mexicano en empresas extran, 

jeras, o en su caso a la.compra de empresas extranjeras por grupos ca

pitalistas mexicanos, ya que la tendencia hacia la fo~ción de empre

sas de capital mixto es tan sólo una de las diversas formas de trata--

miento del capital extranjero por el Estado Mexicano. Es debido a esta 

razón por lo que el tratamiento del capital extranjero en México ha --

presentado por lo menos desde 1940 cierta continuidad, alcx>ntrario de-

las medidas muchas veces arbitrarias que son tomadas en muchos otros~

países en desarrollo con relación al capital extranjero privado. Entre .. 
las empresas extranjeras que tienen su actividad en México ha exietido, 

y existe aún en parte, desconocimiento sobre el carácter general de e.! 

ta ideología, ejemplo de ello ha sido la actividad de las empresas pe-

troleras extranjeras antes de la expropiación de 1938 y algunas reac-

ciones a la mexicanización de las empresas azufreras nort~americanas.

Las nacionalizaciones .de diversas compaf'iías ferrocarrileras, y en las~ 

que tenía participación · el Estado fuaron consecuencia del atraso téc- · 

nico de la .empresa y de las dificultades financieras con las que los -

anteriores propietarios habían tenido que lucbar desde 1930, lo que h!. 

bían reducido la eficiencia de este medio de comunicación tan importa.!!, 

te para el desarrollo industrial. Fu¿ también mucho muy importante de!!, 
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tro de este período~ el decreto de 29 de Junio de 1944 para la (48) re-

qulación de la participación extranjera, en razón de que se establece-

la necesidad de previo permiso de la. Secretaria de Relaciones Exterio-

res para otorgar concesiones en materia minera, para la transformación 

de sociedades dedicadas a estas actividades que tenqan miembros extra!!. 

jeros, la sustitución de socios nacionales por extranjeros"., 

De entre las Últimas decisiones importantes en esta dirección -

fué la nacionalización realizada en 1960, durante el período adminia-

trativo del presidente López Mateos, de dos empresas de producción y -

distribución de electricidad que se hallaban bajo control predominant!. 

I mente extranjero •. 

El proceso de mexicanización de ,estas dos empresas extranjeras

distribuidoras de electricidad difirió de la nacionali.caci6n de la in-

dustria petrolera porque, en primer lugar, la influencla del. Estado 82.. .. 

bre la p0l!tica de suministro era bastante fuerte debido a la. actividad 

de la Comisión Federal.de Electricidad (C.F.E.), fUndada en 1937, y la 

reC]'llaciÓn ejercida por la Comisión de Tarifas; y, en sequndo luqar, -

porque la· e .F .E., poco des\)ués de su fllndación, desarrolló un ai!\plio

pr0gráma de inversiones que habían eol.Oaado al Estado Mexicano an la

!i tuac:i6n de cubrir el 50 % del suministro de electricidad del pa!a. -
i . 
:para 1959, con ello el Estado había reunido experiencia y e•taba p%'e-

parado .para las t:at"eaa que le esperaban. ·Se hallaba disponible .Una a!! 

. ministraci6n tácnic:a y canercial. relativamente bien preparada. c:on lo 

' que, &:!•contrario_ de las 4if~ultades. de OE9811iz~~6.n y de ~spl!al':- . 

(48) ·Becerra María. Derecho Minero de México. Máxieo Editorial Li.lnaÁ-. 
Wiley, S.A., 1963. p. 216. · . . · . . . 
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que surgieron despu6s de la na.cionalizaci6n de las cC111paftíaa petr~:~

ras extranjeras, la administraci6n de las empresas el,ctricas de ser

vicio p6bl.ico pudo ser asumida sin mayores dificultades. Debido ü --

cuidado que se tuvo en las negociaciones, al pago de una indesani~a--

ci6n y a la disposici6n de una de las cmpatlías a reinvertir en el -

país la cantidad a ella pagada, pudo impedirse basta cierto grado una 

salida de capitales que pudiera haber sido provoeadápor esta tranaa-

cción. Con este procedimiento puede reconocerse claxamente un cilllbio-

en el tratamiento del capital extranjero dixecto. 

Un métoC!o diferente de mexicanización füe
1
practicado en la in

dustria minera. SeqÚn la Ley de Minería de 1961, las empresas mineras 

que se hallan bajo control extranjero recibirían preferencias fiaca-

les del 50 % si· estaban dispuestos a formar una empresa de capital mi!, 

to con una partieipación propia minoritaria. El resultado fue' que a -

~ los. cinco afios todaa las grandes empresas mineras extranjeras pasaron 

a la participación minorita=ia por la ventaja de las preferencias con. 

cedidas~ "Las dos grandes empresas norteamericanas, (49) la Azufrera-

Panamericana S.A. (que domin&l:>a aproximadamente el 80 % de la produc

ción y exportación mexicana de azufre) y la Texas GUlf co., eran las -

únicas empresa~ importantes todavía bajo propiedad 100 % norteamerica

na y activas en la industría básica mexicana. Aún con.conocimiento so

mero de la pol.Ítica económica meKicana, debía ser claro para eualquie-

ra que el gobierno tratada de obligar por lo menos a la primera de -

ellas a la aceptación de capital Mexicano". 

(49) Misuel s. Wionczek •. La explotación del azufre.¡1910-1966, en El- · 
Nacionalimno Mexicano y la Inversión extranjera, México, siglo -
xX:r, 1967, pp. 171-309. 
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"La.mexicanización de esta compaftÍa se llevó a cabo a princi-· -

pios de 1967 con la participación del Estado y un grupo capitalista 

privado mexicano. Con esto, el Estado babí~ alcanzado sus objetivos P2. 

líticos y económicos. La empresa más importante en la industria azufr!_. 

ra, bajo total control extranjero, había sido mexicanizada, e on lo que 

se. habrían posibilidades para influix más fuertemente en el proc~so de 

eXtracción y transformación de acuerdo con las especiales neces~dades-
' 

de industrialización de nuestro país•. 

Dentro del proceso de mexicanización, la ley de 1954 para el. fg,. 

mento de industrias nuevas y necesárias, si bien no set'l.ala lilllitaaión-

alguna respecto de la participación de capital extranjero, su aplic:a-

ción en la práctica ~ demostrado que para que lae empresas extranjU1111 

reciban preferencias fiscales, deberán convenir en aceptar un 51 % de-

capital mexicano. Preferenc:i. ;ss especiales que se otorqan a las empreBlls 

¡¡cogidas a esta ley. Los inversionistas extranjeros solamente bllleden -

trabajar en México con una participación no 1111yo:r del 4~ %: primero --·· 

cuando una eJ!IPresa extranjm:a quiere invertir en 11na industria ci la -

que ya existen otras empresas mexiéanas o empresas mixtas que elaboran 
. ' 

el producto a precios y calidad adecuados, y sequndo, cuando empre~aa-

mexicanas y epp:eaas lllixtas que desde todos loa puntos de viiita esta--· 

rían en capacidad de pmducir el artículo d.e refetencia. 

Durante largo tieq10 el qobierno mexicano ha ~atado ae persua

dir sobre h austitu.c:ión de importaciones en la industria elect::r:ónica, 

las ~esas son exhortadas a elevar, dentro· de plazos determinados,l~ 

pirticipación,en cuanto a valor,delaspart:es compradas en el mercado-:-

¡ mexiCano. respecto a1 p!'Oducto acabado. 
1i 
~ 
-¡: 
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Las eXi9enciaa que en el futuro se harán a la empresa c!lepende-

rá n de en cuanto se mida la contribución que ésta brinde al desarrollo 

industrial de México. El gobierno concede licencias de i111pOrtación so

lamente para aquellas empresas que han podido comprobar que están sus

tituyendo de manera creciente los productos importados por mercancíaa

compradas en el mercado mexicano. La obligación de comprar en el mere!, 

do nacional los productos que requerían, en determinados plazos cortos, 

colocó a las empresas ante problemas considerables, especialmente cuan, 

do se trataba de artículos que todavía no se producían en México. Las

compafiías se encontraban en difícil tarea de encontrar industrias pro

veedoras que fueran capaces de producir, dentro de los plazos fijados, 

artículos con la calidad suficiente· y a precios adecuados. 

~ INICIATIVA PRIVADA X. ~ INVERSIONES EXTRANJEIU\S 

Solamente sin ;,..;moria histórica podríamos desconocer los probl!, 

llil s. políticos y económicos que las inversio~es, extranjeras le plantea

ron al país en el pasado. El problema no es, nuevor pero sus términos

var!an. En el pasado, las inversiones extranjeras obstruyeron nuestro

desarrollo y pusieron en peligro nuestra soberanía al apoderarse de -

los recursos básicos y una parte de la infraestructura económica. El -

Estado M~icano surgido de la Revolución ha hecho frente a esa amenaza 

a través de medidas de expropiación, nacionalización y mexicanización

de las empresas de esos sectores básicos. El riesgo mayor, actualmente, 

se ha desplazado hacia las industrias de transforma·ción más florecien..; 

tes o hacia la salidas comerciales de la producción. De ahí, el capi-

~fr. 
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tal exterior está qanan.do un inconveniente control sobre nuestra ec:on2_ 

mía, manipulando monopol!sticamente para sus beneficios los diferenci!. 

les de precios de compra de materias primas o de primera venta, y los

de venta al consumidor. 

Pero ¿no existe una política définida del gobierno mexicano en

relación con las inversiones extr.anjeras?. Ciertamente, s!. Paulatina

mente, cono reacción a algunos de los danos resentidos por la acción -

del capital del exterior, se ha ido conformando, precisamente, una dcs_ 

trina gubernamental en este dominio. Y así se ha dicho que las inver"

siones extranjeras deben ser complementarias, y no v~nir a desplazar a 

empresas nacionales, deben reinvertir la mayoría de sus ganancias en -

el pa!s; deben aportar conocimientos técnicos a nuestra economía. De-

ben tener a su servicio personal mexicano y adiestrarlo en su casor d.!, 

ben acudir a actividades mal e insuficienteirente,servida$·por el.capi

tal. nacional1 deben des.de luego someterse a nuestras leyera y autorida

.des y no recurrir a la protección de sus gobiernos, lo ~e ya no es ~ 

,ra doctrina, sino disposici6n.constitucional. Existen adem&s algunas -

.disposiciones ju.ridicas que norman la participación minoritaria O. die

.ponen la no participaci6n de los inversionistas extranjeros en determ.!,· 

nadas actividades. 

Durante mucho tiempo, ba prevalecido al punto de vista de que -

no es indispensable una legislación general sobre inversiones extranj!. 

ras~ bastan~ ·con algunas normas aisladas para aquellos cllDIPos qua lo

ameritan, y una política, una actitud del estado y sus órqanos de cara . 

. ªL capital exterior. Una legislació~ más general -se ha argumentado- -
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carecería de la flexibilidad suficiente, no pudiendo preveer los casos 

es~cíficos a los cuales habría de aplicarse: por otra parte, ae ha -

pretendido también que ahuyentaría a los inversionistas extranjeros, -

cuya aportación financiera a nuestro desarrollo es tan vital en vista-

de la escasez del ahorro y la capitalización internos en relación con-

las exigencias del propio desarrollo. 

Han sido muchos los partidarios de esta línea de pensamiento y-

de acción. Entre ellos, muy .particularmente ciertos círculos de nuestra 

iniciativa privada loe cuales, aún cuando no les pasa desapercibido el 

problema, ha tenido por principio y tradicionalme~te una resistencia a 

cuanto pueda suponer mayores limitaciones o restricciones·al espíritu-

de empresa. 

En la práctica, sin embargo, ni las normas legales aisladas;_ ni· 

una· mera política gubernamental. tal vez demasiado casu:í'.etica y no 
0

del-

todo eficaz, han bastado para hacer frente a los vicios de una influe~ 

eia inconveniente de capitales del exterior. Inconveniente no en si --

misma, sino concretamente P,Or su orientación y su 11Ddus operandi. La -

política gubernamental declarada no ha podido impedir que muy numero--

sas empresas mexicanas extablecidas han sido compradas por firmas ex--

tranjeras, incluso a precios a primera vista excesivos, sólo para ser-

vir luego como enlaces desde las cuales los nuevos dueffos aplican fer-

mas de competencia des1eal.para quebrar a los competidores nacionales,_ 

y para fincarse un dominio .. monopoU.stico del mercado que les permite ~ 

nipular los precios a. su antojo para obtener enormes ganacias. ¿cuán-

tos empresarios mexicanos han cedido a la tentación de substanciosas -

ofertas de compra, o a la presión de esa competencia abrumadora con --

¡;,·,· 

·1 ...... < ~.'.: 
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gran apoyo financiero?. Este tipo de inversión ni es complementaria de 

la nuestra, ni crea empleos, ni sirve de nada para nuestro desarrollo. 

Voceros de la iniciativa privada que hasta hace poco no simpat!_ 

zaban con la idea de la legislación •. Reaccionando.a los lla11111dos del -

nacionalismo empresarial, se han pronunciado por una severa reqlament!,_ 
. . 

ción de las inversione.s extranjer_as. Esto revela un cambio profundo de 

enfoque de alqunos de nuestros propios círculos de iniciativa, más con; 

cientes ahora de los riesqos que involucra unc:ontrol y una regulación 

insuficientes o imprecisos de las actividades del capital proveniente-~ 

del exterior. Existe sí, ahora, una coincidencia más amplia sobre la -

urgencia de la normación jurídica, rigurosa~ de las inversiones extran_ 

·jeras, que ofrece una at!OOsfera favorable para la adopción de la• med!. 

das adecuadas ante tan importante paso que.el pueblo, gobierno y todos 

los.segmentos de la sociedad mexicana están en.pos!!>iÚda.des de integrar. 

Resulta adecuado destacar, en el documento del Departamento. E~ 

nómico de las Publicaciones Me. Graw-Bill, (50) el análisis que se ha

ce de las perspectivas mexicanas para 1970. Yll,se ha dicho que, seqÚn

ese informe, el producto nacional bruto ascenderá a 33 Ulil millones de 

dólares.: 

"on aumento -advierte- del l2 por ciento sobre 1969, pero que - · 

f . en realidad será de un 7 por ciento ya que un c:inc:o p0r ciento será d!, 

bido al aU111ento de los precios. Las estimaciones preliminares para - -

· 1969 situaron el P.N.B. dei pa!s en 29, 500 millones de dÓlares ••• • 

El incremento de los precios es alto y poctt:Íls ser conaiderado,,-

(50) Hermando Pacheco. Diario "El Dta•. Dominqo 22 decfebrero da 1970. 
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de producirse, como una se!lal de alerta. El Instituto Latínoamei-icano

de Estadística de la Unión panamericana -:,.Doc:Umento No. 49, de fecha j!!,. 

Uo de 1969• había venido considerando la elevación de los precios, P!. 

ra México, a una tasa muy inferior. 

2.3 % en 1964. 

3.1 % en 1965 

4.2 " en 1966 

3.0 % en 1967 

2.4 % en l96B 

En el mismo estudio, hasta el mes de junio de 1969,'el increme~ 
. . 

to de los precios era Me·nor . todavía. Es obvio que los economistas ame-

ricanoa no dejan de advertir que la inflación de los Estados Unidos se 

transporta al mundo, pe:t'O destacan también que el aumentq, de los gas-

tos públicos, la elevación salarial, etc, suscitarán tensiorlQS. De to-

das las maneras, par~ ~edir la verdadera siqnificación de una escalada 

real de los precios, ver los siguientes datos. En efecto en una de las .. 
Últimas valoraciones realizadas por el First National City Bank se pr~ 

·. porcionan estos números sobre tres países claves de América Latina: 

Depreciación Monetaria Anual. 

(% entre 1958-1968) 

Brasil 32.l 

Argentina ·23.a 

Chile 20.l 

En la prospección de los economistas americanos, la agricultura 

mexicana no tendrá un buen afto en.1970, con lo cual se prolongarán - -
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ciertas malas cosechas de 1969. El déficit de la balanza comercial se-

rá correqido por el turismo y las entradas o inversiones de capital e~ 

terno. El Departamento Económico de. Me. Graw-Hill indice, a su vez, el 

volumen que están tomando ciertos sectores indU1triales: la industria

química, dice, creció un 13 por ciento en 1969, lleqando a los mil mi

llones de dólares, y la industria manufacturera aumentó, en l969, un -

nueve ·por ciento. En el informe se termina diciendo que la.balanza co- · 

mercial, el empleo y la dotación de mejores niveles de vida para una -

ráp:l.dá y creciente población, siguen siendo los más presionantes probl!, 

mas económicos.del país. Afirma,no obstante, que la pol!tie. de pre- :.. 

cd.os, salarios y créditos no escapará de b mano del c¡obierno y, en -

consecuencia, que no habrá peliqro inflacionario• •. 

'f.:. 



l.- Las cuestiones del desarrollo y Bubdcsarrollo no son Fenóme

nos que se aparten entre sí, ni menos aún independientes entre sí. 

2~- La .superación del subdesarrollo por el desarrollo ofrece una 

fenomenología integrada dentro .de lo social, sin olvidar que el nódulo-

integrador es'la econom~~· en coordinación con otras muchas disciplinas 
, 

.mas. 

3.- El subdesarrollo no representa situación alguna de normalidad 

en la articulación histórica, sino situación anormal y por tanto recla-

:- madora de solución. 

4.- La división regional entendida para su puesta en marcha, jun 

to con los elenientos técnicos, científicos yculturalesi es la piedra -

angular.de la Planeación.económica y social de México. 

5 .- La 'Planificación es en sí misma, un proceso de cÓordinaci6n-

de fases bien definidas; una operación combinada de varios frentes a la 

vez, un valor integral depende del conocimiento de las condiciones del• 

medio ambiente, de las actividades pasadas y presentes de la comunidad, 

de. la capacidad creativa para trazar, mejorar, y proyectar y del medio-

administrativo eficaz para llevarlas a su realización. 

6.- Las emigraciones de connacionales hacia los Estados del Nor~' 

te, sucedidas en diversas épocas, han confor'm<ldo un grupo "sui-géneris", 

que constituye una barrera cultural de nuestra nacionalidad, a ti:>do lo

largo de nuestras fronteras del norte; que permite sostener vigentes, -

tradiciones 'y costumbres mexicanas, que aunque han perdido su pureza tr!, 

dicional, sirven para enfrentars.e a las normas culturales anglosajonas-
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que le oponen los Estados Unidos. 

7.- Todo fomento industrial parte,· en su origen, de qna decisión 

. poÜtica, ya que la creación de la infraestructura, corresponde a medi- · 

das de titia seguidas, como es natural, pot:' los consigu.ientes planes de-· 

acciÓ11. 

Es decir de llevarse a cabo la decisión tomada. 

8. - La proximidad c:on los Estados Unidos, propicia un intercam

bio económico en la. zona norfronteriza. que ha permitido obtener un •ta!!. 

dar de vida, superior al de otras latitudes nacionales. 

9.- Los sucesivos desplazamientos de fuertes núcleos de pobla- -

ción del interior del país hacia la zona fronteriza norte, ha propicia-. 

do un palpable crecimiento en su población, que aunado·• 9U. c.recimie~to 

natural agu.dizan el problema de la desocupaciónr que se trata de resol':' . 

ver tomando como base las tialÍticas de industrialización de la zona fto,!t 

teriza norte. 

10.- El proqrama de industrializaoión de la frontera norte, tiene. 

como principal objetivo proporcionar ocupación a la mano .de obra exc•-

dente que existe a lo largo de la frontera norte del pa!s. 

11.- Los incrementos obtenidos en las industrias de nueva crea- -

ción, en au capital aoc::ial, en el de personas ocupadas y en lo• sueldos 

y salarios pagados. están contribuyendo al desarrollo de la econom!a, 9J!. 

neral de esa zona fronteriza lo que les permit:e no d~pender ·e.xiclusiva

mente de un.solo renqlón económico o. dé actividades netamente tradicio

nales.de la reqión. 

12 ~- .No existiendo una. ley particular sobre lÍll inversión . extranj!. 

ra, . dentro de la poli t:ica genera'.( que aiquen las autoridades utatalea. 
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ae e11Cuenua b (le la mexicanización. Exigencia d.e. que ~~ipe el e~ 

pitai nA<:ional. :bien totalmente o en foma iaayoritaria en determinad.a· 
f ·; 
lactividadee. econ611icas. Esta tendencia se ha diriqidC> principalmente a · 

'la mi.neria. 

~ : -.. : .. : . 
:<<;~··· ~-·+,.;-~¡ 
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