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Inlroducci6n 

El modelo de desarrollo económico adoptado por el pais inició 
su configuración en la década de Jos cuarenta, basándose en la 
sustitución de importaciones , dicho modelo habria de entrar en 
crisis a partir de los setenta, debido a los cambios 
experlmentados por la propia estrategia como por la polltlca 
económlca seguida por el Estado Mexicano, y que ha lncldido 
necesariamente en la vida económica y social de las diferentes 
entidades que 'conforman el pais y por consiguiente en sus 
municipios. 

Durante los afias setentas se hace presente en el discurso 
presldenclal Ja problemática regional. se acepta la existencia de 
contradicciones que deben atenderse y que son consecuencia del 
desarrollo. Como respuesta se propone la integración nacional con 
la finalidad de contrarrestar las desigualdades regionales. 

Se plantea la necesidad de remodelar el espacio económico y 
demográfico e integrar una nueva poli tlca que modifique la 
tradicional concentración en unos cuantos espacios y aprovechar 
los recursos naturales, por med lo de la dcsccntrallzación y el 
desarrollo regional, pues este supone llevar a todas las reglones 
los beneficios del desarrollo. 

En ese senlldo, los objellvos de los planes de desarrollo se 
orientaron hacia la descentralización geográfica de las actividades 
económicas tendientes a reducir las disparidades del desarrollo, 
"El prop6s1to era revertir las tendencias a la desconcentraclón 
y reorientar el proceso de desarrollo hacia las reglones más -
atrasadas, lo cual implicaba inducir la descentralización da las 

:~~!~fd~~~~ ~~on;im;actt5d: ~: ~~~~~:i~e laHé:::~g~:~;:d:; ~~~~~mi~:! 
y sociales del territorio nacional. 

En función de ello, las estrategias para el desarrollo 
nacional asignaron un papel estratégico a la enlldad veracruzana, 
por considerarlo poseedora de una firme estructura económica 
sustentados principalmente en las actividades primarias. 

Al iniciarse esta estrategia, Veracruz ocupó un lugar 
impo5tante en la economla nacional debido a que aportaba cerca del 
lOX al PIB nacional y por otro lado, el petróleo reforzó la 

Navarrfllc, Jorqe. ~ poli ti ca pcon61111ca u¡_ llllRl'.9 ~. 
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economia estatal volviéndose Veracruz el primer explotador de 
dicho recurso. Asl, el rol de la entidad en el proceso de crecl -
miento nacional, adquirió importancia fundamentalmente por el 
abasto de energéticos, alimentos y materias primas necesar!.as a la 
industriallzac16n del pals. 

La existencia de estos recursos y su localización geográfica 
determinaron la reorganización territorial de la actividad 
económica, formandose los polos de crecimiento en Veracruz; para 
los cuales se destinaron grandes montos de inversión orientados a 
la explotación de tales recursos, como al establecimiento de la 
infraestructura necesaria a las actividades económicas derivadas 
de ellas,dAndosc en consecuencia la concentración geográfica del 
capital productivo. 

Lo anterior nos permite observar que las pollt1cas de 
desarrollo no consideraron incidir en el desarrollo global del 
estado, sino fundamentalmente en aquellas reglones consideradas con 
un al to potencial productlvo, capaces de constituirse en pilares 
de la economia nacional. En virtud de ello las polltlcas apuntan 
directamente a esos espacios, sin prever los efectos secundarlos en 
el entorno espacial. Bajo este crllerlo las reglones de Veracruz 
que cuentan con recursos como el petróleo y electricidad fueron 
favorecidas por las estraleglas gubernamentales, destin<indose 
todo tipo de recursos orientados al fomento de la explotación de 
estos recursos, asl como al establecimiento de la infraestructura 
necesaria a las actividades derivadas de ellas. 
En virtud de ello,se presenta un dcsequillbrlo entre las reglones 
poco favorecidas en esos aspectos. 

Por otra parte, este proceso contribuyó por un lado, a hacer 
dinámico el proceso de lndustrlallzación del estado, y por otro
lado propició desajustes en su estructura productiva y alteraciones 
significativas en el ámbito espacial de las reglones del 
terrl tor lo vcracruzano. 

Es objetivo de este trabrijo conocer las 
REPERCUSIONES DE LAS POLIT!CAS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ; considerando que las condiciones económicas 
y sociales son determinantes para conocer el nivel de desarrollo 
de una reglón, y por conslgulc:ntc nos remite a conocer el nivel de 
vida de una población. Se centrara el estudio en el análisis de 
las repercusiones de las politicas de desarrollo regional, en el 
caso especifico del munlclplo de Santiago Tuxtla, durante el 
perlodo 1970-1980. 

.t.í.t.· Amezcun. card 1e1 , l!éclor . 
pollt.1c11 1 ~ p. 28 
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Se pretende hacer un análisis sobre la situación prevaleciente 
para conocer algunas de las causas que las han generado. 

Al igual que otros municipios rurales, Santiago Tuxlla, 
ha quedado marginado con relación a los centros urbanos económica
mente más importantes de la entidad. 
En el territorio veracruzano hay reglones que se vieron favorecidas 
por las politlcas de desarrollo, destinándoles todo Upo de apoyo 
para la explotación de sus recursos, en virtud de que sus requeri
mientos se consideran importantes para el desarrollo de la economla 
nacional. 
En este caso dichas politlcas se dirigen a esos espacios, sin 
prever los efectos secundarlos en el entorno espacial, pues no se 
otorgan los lnccntlvos necesarios para lograr una integración 
regional y disminuir las desigualdades regionales. 

Para lograr dicho objetivo, se consideró 
analizar desde una perr.;pecllva sociocconómica al 
Veracruz y sus reglones, con la f lnalidad de 
municipio dentro del contexto estatal. 

impor lante 
estado de 
ubicar al 

Por lo anterior fue necesario considerar las variables 
socio-económicas como: producto interno bruto, población 
económicamente actlva, distribución de la población, grado de 
escolaridad, salud, vivienda y servicios . Por ser estos uno de 
los factores más vinculados con el desarrollo, pues ello ha 
permitido conocer las condiciones económicas y sociales de una 
región. 

Para fines de este trabajo nos remitimos a la 
reg1onalizaciónn hecha por el Instituto de Investlgaclones y 
Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad 

~=;~~~~=ª~~~ c~~ac~~~istdl~:~d~om~~é::at:4~0 d:ue::~;~r~!tr~~tu~!~~~ 
de la siguiente manera: 

Reglón Pánuco 

Reglón I l Tuxpan-Poza Rica 

Reglón 111 Centro. Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba 

Reglón IV Papaloapan-Los Tuxtlas 

Reglón V Coatzacoalcos-Mtnatl tlán 

CUI l loumln, Arluro. 21?.:.• ~ 
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Reglón I 

Pánuco 

l. Cltlatepec 
2. Chalma 
3. Chlconamel 
4. Chlnampa de Goroztlza 
5. Chonlla 
6, Ixcalepec 
7. Amatlán 
8. Ozuluama 
9. Pánuco 
10. Platón Sánchez 
11. Pueblo Viejo 
12. Tamplco Al to 
13. Tamalin 
14. Tancoclo 
15. Tan tima 
16. Tantoyuca 
17. Tempoal 
18. Tepetzintla 

!. Al amo 
2. Temapache 
3. Benl to Juárez 
4. Cerro Azul 
5. Cuahul tl n 
6. Coatzlntla 
7. Collpa 
8. Coxqulhul 
9. Coyulla 

l. Acajete 
2. Acatlán 
3. Actopan 
4. Acul ttzlngo 
S. Adalberto Tejcda 
6. Alpatlahua 
7. Alto Lucero 
B. Altotonga 
9, La Antigua 
10. Amatlé.n de los Reyes 
11. Apazapan 

Reglón 11 

Tuxpan-Poza Rica 

Reglón III 

Centro 

IV 

64. Orlzaba 
65. Paso del Toro 
66. Paso de Ovejas 
67. La Perla 
68. Perote 
69. Prof. Rafael Ramirez 
70 Puente Nacional 
71. Rafael Delgado 
72. Rafael Luclo 
73. Reyes 
74. Rio Blanco 



12. As tac inga 75 San Andrés Tenejapa 
13. Altahullco 76. Sochlapa 
14. Atoyac 77. Soledad Atzonpa 
15. Atzacan 78. Soledad de Doblado 
16. Atzalan 79. Tatatlla 
17. Atzocuapan so. Tehulpango 
18. Ayahualulco 81. Tenampa 
19. Banderilla 82. Tenochtl tlán 
20. Boca del Rlo 83. Teocelo 
21. Calcahualco 84. Tepaxtlaco 
22 Camerino Z. Hendoza 85. Tepetlán 
23. Carrillo Puerto 86. Tequila 
24. Coacoatzlntla. 87. Texhuacán 
25. Coatcpec 88. Te zona pan 
26. Coetzala 89. Tlacolulan 
27. Comapa 90. Tlacotepec 
28. Córdoba 91. Tlalnehuayocan 
29. Cosautlán de Carvajal 92. Tlaqullpan 
30 Coscoma tepec 93. Tlllapan 
31. Cotaxtla 94. Tomatlán 
32. Culchapa 95. Tonayán 
33. Cultláhuac 96. Totutla 
34. Chlconqulaco 97. Ursulo Galv n 
35. Choca man 98. Veracruz 
36 Emlllano Zapata 99. Villa Aldama 
37. Fortin 100. Xoxocotla 
38. Huatusco 101 Yanga 
39. Hulloapan 102. Zentla 
40. Ixhuacan 103. Zongol1ca 
41 Ixhuatl n del Café 
42 Ixhuatlanclllo 
43 Ixtcazoqultlán 
44. Jalanclngo 
45. Jacomulco 
46. Jalapa 
47 Jamapa 
48. Jlco 
49. Jllotepec 
so. Landcro y Coss 
51. Magdalena 
52. Mal trata 
53. Manllo F .• 
54. Altamlrano 
55. Mar lano Escobedo 
56 Medellln 
57. Hlhuat.lán 
58. Las minas 
59. Hlxtla de Altamlrano 
60. Naollnco 
61. Naranjal 
62. Nogales 
63. Omealca 

V 



Región IV 

Papaloapan-Los Tuxtlas 

1. Acula 
2. Alvarado 
3. Amatlán 
4. Angel R. Cabada 
5. Catemaco 
6. Cosamaloapan 
7. Chacaltlangu1s 
B. Hueyapan de acampo 
9. Ignacio de la llave 
10. Isla 
11. lxmatlahucán 
12. Tesechoacá.n 
13. Juan Rodrlguez Clara 
14. Lerdo de Tejada 
15. Otatltlán 
16. Playa Vicente 
17. Salta Barranca 
18. San Andrés Tuxtla 
19. Santiago Tuxtla 
20. Tierra Blanca 
21. Tlacotalpan 
22. Tlacojalpan 
23. Tlal lxcoyan 
24. Tuxtlllla. 

18. Soconusco 
19. Soteapan 
20. Zaragoza 
21. Texlstepec 

Reglón V 

Coa tzacoalcos-Hina t 1 t lán 

t. Acayucan 
2. Coatzacoalcos 
3. Chinameca 
4. Cosoleacaque 
S. Choapas 
6. Hldalgotl tlán 
7. lxhuatlán del Sureste 
8. Jaltlpan de Horelos 
9. Jesús Carranza 
10. Mecayapan 
11. Hlnatl tlán 
12. Holuacán 
13 Olutla 
14. Oteapan 
15. PaJapan 
16. San Juan Evangellsta 
17. Sayula de Alemán 

l'l 



TECN!CA METOIXJLOG!CA 

Producto por actividad regional (P. A. R.) 

Producto geográfico bruto regional (P. G. B. R: ) 

Estructura interna del producto geográfico bruto reglo!'al 

CE. I.P.G.B.R) 

PAR= P.G.B.R. x E. I.P.G.B.R. 

Producto interno bruto estatal (P. I. B. E.) 

Part1clpac16n del producto geográfico bruto re8lonal (P.P.q:_~;R;~\ 

PGBR = P.I.D.E. x P.P.G.B.R. 

PPGBR""' Sumalorla del P.G.B.A 

No de actividades 



Para la reallzac16n de este trabajo se analizó una serle de 
documentos de lnvestlgac16n sobre desarrollo regional, planes de 
gobierno a nivel nacional y estatal, asl como lnCc.rmac16n 
estadistlca, con el prop6sl to de determinar los aspectos más 
importantes y apoyarnos en ellos para la conformación del mismo. 

Finalmente cabe mencionar que este trabajo se integró de 
cinco capitulas. En el primer capitulo se hace un esbozo 
teórico sobre desarrollo regional existente América 
Latina, a polltlcas y programas de desarrollo regional , asi 
como los efectos de dichas politlcas, enmarcados en el contexto 
de nuestro pals. En primer lugar se destaca la importancia del 
concC!pto de dC!sarollo económico, como parte medular en la 
expl lcación de la problem<lllc;i regional, asl como los conceptos de 
reglón y espacio, Ge hace referencia al municipio como parte 
importante en los mecanismos de control local del Estado. 
Se plantea la estrategia de desarrollo basada en la teoria de 
polo5 de creclmicnto, asl como sus efectos. F.n el capitulo dos 
se presenta un anállsi5 de la. estructura socloeconómica del 
estado y sus reglones; se exponen los efectos de ln estrategia 
via polos de crecimiento con lo queda de manifiesto las 
desigualdades en su territorio. 
El capitulo tercero, presenta los objetivos de las poli tlcas 
de planeaclón del desarrollo nacional y particularmente de 
Vcracruz, asi como los Instrumentos de dichas poli ticas y las 
instancias de coordinación para la ejecución de las mismas. Se 
hace un análisis de los resultados obtenidos en la entidad, a 
partir de que se apllcan dichos instrumentos de planeaclón. 
Corresponde al capitulo cuarto el anAlisis de la estructura 
socloeconómica y geográfica del municlplo de Santiago Tuxtla, con 
la finalidad de ubicarlo frente al marco estatal. En el 
cap ltulo quinto se analizan las principales repercusiones de 
las pollticas de planeaclón del desarrollo estatal en Santiago 
Tuxtla, donde se constatan los desequlllbrlos ocasionados y !a
manera en que afecta la estructura soclocconómlca del espacio 
rural. Por último se presentan las conclusiones finales del 
trabajo. 

VIII 



CAPI11JLO 1 

LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE DESARROLLO EN LA CONFIGURACION 
DE LA ECONOHIA Y DE LOS ESPACIOS URBANO Y RURAL 

En muchos paises se han adoptado las poli llcas de desarrollo 
regional que tienden a determinar y fomentar la especlallzaclón de 
cada una de las reglones, basándose en los recursos naturales y 
humanos y en el carácter de las actividades económlcas, con el fin 
de mejorar el aprovechamiento de aquellos recursos y satisfacer 
las necesidades de la sociedad. Ante esto el desarrollo regional 
se presenta como un proceso de crcclmlenlo del potencial económico 
y social de cada una de las reglones. 

Las estrategias de desarrollo regional como vla para alean -
un desarrollo a nivel global y cqultatlvo en los beneficios, fue 
tan apoyada en paises como el nuestro. Ya no se trataba de 
optar por un modela de desarrolla a nivel nacional, sino de 
incidir en las factores claves localizadas en reglones determinadas. 

En ese sentido habrla que canalizar diversos recursos a fin 
de suscl tar como respuesta no sólo el beneflclo del lugar de loca-
1 izaclón de dichos factores claves, sino el beneficio de toda la 
reglón circundante. Por supuesto, las estrategias del desarrollo 
regional consideraban sus determinantes económicos: 
capl tal, trabajo, tecnologia, capacidad del mercado regional, 
infraestructura, efectos de sus vinculas establecidos dentro de la 
reglón y fuera de ella, términos de intercambio, ingresos 
regionales, inversión y por supuesto recursos naturales., sus 
determinantes poli tices: grado de aulonomla en la loma de 
decisiones y la autodlrección, capacldad de movilización de 
recursos y sus determinantes soc1'1lcs: l..nst l luciones de presencia 
regional, organización para la producción. El considerar estos 
aspectos ~scguraba teor la que el desarrollo serla 
equl librado . 

Como polltica, el desarrollo regional representa la serle de 
medidas que buscan dirigir el "proceso de desarrollo espacial y 

~~~et~~~~i~s::cl~~~~!~f Y disparidades espaciales a la luz de 

Cí.r., Stohr, Wa l ler. 

SlAP. Buenos Al res, Ar9entln11 1 1972. Op., clt, p. 121-122 

lJU..d.. Op,, cll, p. 140 



Son los objetivos precisamente los que al surgir dicha 
politiga, se cuestionan y es a partir de ellos y las politlcas y 
caracteristlcas especificas de la reglones que se dlsef\an tales 
politlcas, de ahi que el tratamiento de las reglones sta muy 
diferenciado. 

En Latinoamérica, los programas de desarrollo regional 
obedecieron al objetivo de reducir las disparidades entre reglones 

~: ~~st~~~~~~~~e d: ~!~e~~~e~~s v!~ªia u~~m:e d~e~~~~~~o~:;up1.lcs, y a 
Este mismo objetivo fue planteado en nuestro pals, durante la 
década de los setenta como se verá mas adelanle. 

Las descripciones y explicaclones en torno al concepto de 
desarrollo económico difieren de unu escuela a otra, e incluso de 
un autor a otro dentro de la misma corriente. Por consiguiente 
enfocaremos dicho concepto de la siguiente manera. 
Se entiende por desarrollo econ6m1co en un scn.lldo objetivo, como 
el proceso de transformación de la estructura económica y social, 
mediante el cual un pais obtiene para su población mayores niveles 
de bienestar. Es decir,el desarrollo económico supone un proceso 
evolutivo. 

A nivel económlco éste se sustenta en el óptimo funcionamiento 
del sistema productivo en función de la dlsponibllldad de recursos 
y su explotación, ésta última dependiendo de la tecnologia, 
organización de la fuerza de trabajo y financiamiento entre los 
principales. 

A medida que este proceso transformador avnnza se logra un 
mayor ritmo de creclmiento, mayor aprovechamiento de los recursos, 
una distribución más cqultallva de la riqueza y la tlcrra;y una 
menor independencia económica y m~yor productividad. 
El sistema productivo se considera desarrollado en la medida en 
que la población que abarque (pais, estado o reglón), obtenga 
niveles de bienestar que superen la satisfacción de sus 
necesidades, de manera que le representen una mcjoria en el nivel 
de vida. 

David Barkln, considera que el desarrollo económico, ya sea a 
nivel nacional o regional implica un proceso dual de 
enriquecimiento y cambio estructural. Es decir, que hay un 
aumento de la riqueza al usar más productivamente recursos 
disponibles, lo que se traduce en un aumento de la producción. 

Este proceso evolutivo involucra la tr;insformaci6n de una 
"economla de origen agricola y de subsistencia a una estructura 

~~~e~\v0e:e~l fsi~ba:eªcu:~tels~' 8q~e genere un super-ávi t que permita 

U!..IJL p. 146 

Barkln, Davtd. .Lwi b¡:neflclorlos ~ w.o.rnll.P ~ Ed. 

Sep/Sclcnlos. Kéxtco, 1972. Op., cll, p. St 



"Este proceso dual llene su contraparte a nivel humano, un 
nivel a menudo ignorado por las personas interesadas en el 
desarrollo económico que también involucra enriquecimiento y 

~~=~;~b~~~~~c!~r~!· r~~u:~!em~=s~q~~~a~~:~~9e.structura socidl y una 

El "desarrollo se presenta como un proceso de creclmlento del 
potencial económlco y social de cada una de las reglones y de 
optimización de las proporciorn~s interregionales respecto al nivel 
de desarrollo socloeconómJco" . 

En México, en la búsqueda del desarrollo nacional, la 
estrategia gubernamental insertada en el sistema capitalista 
intenta dotar y /o aumentar infraestructura fis1ca y humana -
necesaria para facilitar la producción rentable de ciertas 
reglones consideradas prlorllarias al desarrollo de la economla 
nacional; dejando desprotegidas reglones que no aportan beneflclos 
al pais en su conjunto. 

Por olra parle, hablar de desarrollo regional no solo remite 
al aspecto de desarrollo en si mismo, sino a la conceptualización 
de reglón, y con ello a la de espacio, en tanto que la reglón SI! 

ubica en una dimensión de la realidad material en donde se 
inscriben objetos y procesos. 

El debate conceptunl acerca de la noción de espacio 11.:ova a 
definirlo no como un reciplcnte, slno como aqut.?lla "superficie en 
donde se desarrollan los procesos naturales y los fenómenos 
soclales" 11 

, siendo estos últimos los que lo dclcrmln;.10 y no a -
la inversa. La diferencia rlc rcp,loncs la establecen ambos 
factores pero el fundamental es aquél en el que lnle1·vlenc el 
hombre, pues éste se apropia y modlflcn a la naturaleza; en ese 
sentido, la actividad económica es la que propicia la cxlstencla 
de sociedades y reglones socloeconómlcas. En esle orden du ldcas 
las reflexiones del filósofo franc:Cs 
Michel Foucnu1t en torno al concepto de reglón ha llevado incluso 
a despojarlo de su caniclcr gcográftco siendo por lanlo definida 
únicamente con la connotación social, "noción fiscal, 
administrativa y mllitar" 12 

, y catalogándola como metáfora 
geográfica. Foucault resalta el contenido social en el espacio 
fisico, enmarcAndolo en un contexto de poder. 

lkll!, Op., cll, p. 151 

10 
Havarrele, Jorqe. 

Op .. cll, p, 7 
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Con base en lo anterlor, la homogeneldad que presentan las reglones 
se refiere más a las caracterlstlcas de las acllvldades económicas 
que a las caracterlstlcas fislcas. 

En la explicación en torno a las desigualdades regionales, el 
aporte de la leorin neoclásica en torno al concepto de reglón , 
parte de la idea de que la superficie territorial se diferencia 
por sus recursos naturales, la que origina la dlvlslón del 
espacio por el Üpo de trabajo que se requiere para explotarlo. 
Por esta razón las reglones, no pueden ser au tosuflclenles y 
necesitan para prevalecer del intercambio; además se cncllcnlran 
especializadas en su actividad económica central. Deducen r.n esta 
corriente de pensamiento, que el crecimiento de la región lh~pende 
de su capacidad productiva y de los términos de lntcrcamblos o 
ex por tac lo ne s. 

Desde el punto de vista del materialismo histórico, la reglón 
es "un espacio hislórlcamente constituido que es producto de las 
relaciones sociales y de pntronus de dominación imperantes en lm:; 
sucesivas etapas históricas de su desnrrollo13 . 

Por otra parte, el rol que juega el capllal en el proceso de 
desarrollo es también considerado un factor determinante de la 
diferencia de reglones socloecómlcas, se refiere a las form.'.ls que 
asume el proceso de acumulación y reproducción del capital 
desigual y combinado, que no son homogóneas en el ámbl to de las 

~e~~~~~: 1 ~ za~~~n su~~l1 l~napui"u1p1~~c~s~s~ ~ f e1r;nrc;g•\dóon d~e ~~~~~~ l ~~~~ 6~ 1 
"espacio donde se Imbrican dialéctlcamcnte unn forma espacial 
de reproducción de capital, y <le la lucha de clanes, donde le 
económico y lo pol 1 t leo fusionan y forma 
especial de aparecer en el producto socia 1 loa 
presupuestos de la reposición 1115 

, 

En esta tónica de ideas, el sistema capltallst.a es el que 
en un contexto actual, determina la existencia de rcg\on~s como 
espacios socloeconómlcos diferenciados por la forma de acumular y 
reproducir el capital, lo cual incide necesariamente y como 
efecto en la dlfcrcnciaclón social, 

También existe el enfoque social al considerar a la reglón 

~~~~~~!~~~os~ie~~:o t~~o "~s:a~~~a;;0a;::f~~~l:~~~.~1l/i~o, donde se 

Según González de Olarte, bajo este enfoque se Ldentlflcan var·tas 
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reglones tomando en cuenta "la existencia de un mercado, la 
vigencia de la ley del valor, la reproducción espacial df.}
capltal, la presencia del Estado y las clases sociales asentadas" , 
elementos importantes para el desarrollo de una reglón. 

A la reglón la delimita la producción, los productores, las 
relaciones de producción, ocupando un lugar preponderante, la 
ganancia, el mercado y el rol del Estado. 
En es le sentido, la reglón con mayor campos telón orgánica de 1 
captlal tendrá más participación en el volumen de la plusvalla, 
más ganancia y por consiguiente, la expansión del mercado 
regional. 

En la expllcacl6n en torno a la reglón y su especificidnd se 
recurre por lo general a los fundamentos de la tcorla de la 
centralidad, en donde se considera que un sistema espacial, está 
consti tuldo a su vez por un sis lema de relaciones. 
Se habla de centro y perlferla, y más enfátlcamenle del centro y 
la marginación, definiéndose uno en relación del otro. Es df~Clr 
el lugar que geográflcamunle es el centro, posee una cenlralldad 
estricta con relaciones de marginalidad respecto de la periferia. 
Las áreas que geográflcamcnle se ubican en la pcrlferla sostlencn 

~=~~~~~~fd' ,de ~"lenct;pailtiadt:scloa~l:lc ld~e:~:·: t c~~st~~~ ~~~i:~~~;n: 11~== 
las relaciones de poder. 
En todo caso la reglón, en donde sea que se ubique, centro o 
periferia, se diferencia por las formas de apropiación y consumo 
histórico-social del espacio, que es precisamcn te lo que determina 
que se caracterice como reglón central o marginal. 

La base del poder en México estuvo represen lada 
tradicionalmente por la Hacienda, en torno a la cual se organizaba 
el espacio en reglones. 

El Estado siempre evl tó que las regiones fueran \ndependicnles 
aün cuando el las as!. Jo demandaban, enlences la flgura se
caclques y lideres lo auxl.11.aron en su dominación en el nivel 
~ggtonal,reforzándolo y éste a su vez reforzando el poder local 1

., 
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Si bien el caciquismo terrateniente casi se ha extinguido, 
prevalece aún el cacique de tlpo popular nacido en el contexto de 
la lucha social a finales del siglo pasad cuyos ideales -
manifiestan una ideologla agrarista, popullsta y antlclerkal. 
Representan un medio de control local al cual acuden para resolver 
sus problemas o bien para obtener beneficios propios y para sus 
seguidores, generando hacia el medio local un vinculo de utilldad 
con las autoridades del Estado o bien con los partidos poli tico. 

Los municipios pueden verse como estructuras pol 1 tlcas 
formalmcn te . El gobierno municipal también representa un 
organismo intermediario, éste forma parte de las estructuras 
locales de poder, es decir, representa un mecanismo de control 
local. En primer término, el munlc1plo suele considerarse "como un 
marco juridlco instl tucional dentro del cual se desenvuelven 
procesos politices. En segundo lugar, el municipio puede verse 
como una forma juridlca de mediación con las rcdacioncs de poder, 
que permite el control de la población y de la lntera~~ón 

estructurada entre grupos situados en distintos niveles ... " , 
diferenciadas que constituyen un recurso para los grupos locales 
en pugna. 

Las cotnunidadcs agrarias también representan otro ejemplo de 
poder regional que llega <l tener más poder que los ayuntamientos. 
Sin embargo cuando sus bienes son codiciados por actores externos, 
empre!:'.arios(prlvados o públlcos),agrlcolas, gJnaderos, forestales, 
sus administradores carecen de capacidad Juridica para 
defcndc1·Ios; por lo que deben acudir al ayuntamiento o a otras 
instancias que rara vez intervienen. 

"Ninguna instl lución del sector público logra controlar en 
el ámbito de una localidad o reglón rnils que una fracción de los 
recurso:;. estratégicos, por lanto, un dominio unitario de poder 

• ;~~:!l~~~~~o.nal no puede conseguirse sino desde las instituciones 

La fuerza del poder local y regional dependerá de ln 
~~:b!!ld:~l~~~a;~rg.an en manipular diversificar y consolidar re -

La intermediación propicia el surgimiento de núcleos de poder 
local '/.regional, los cuales representan mecanismos importantes 
del orden; y control de los recursos naturales de una reglón. 

e11lablecero,.l lanza de cooperación prolecclÓn el conteiclo 

d
0

e un lerrllorlo bárbaro y ho1lll. 
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Es importante sen.alar que los grupos de poder regional 
constituyen un elemento importante para el desarrollo de una -
reglón . 

En el esquema de centro-periferia, se observa que para 
obtener una mayor captación de apoyo de todo tipo emanados del 
centro, se depende fundamentalmente del poder de negoclac16n de 
los gobiernos de los estados; en ese sentido, el poder regional 
depende en gran medida de la habilidad que se tenga en esos 
niveles de mantener, diversificar y consolidar redes de alianza 
con el centro. Por esta siluaclón se ha considerado que los 
cambios de réglmcn pol ltlco inducen necesariamente a un cambio de 
los esquemas tcrrltorlales; y que "ninguna soc ledad, por -
!~~~~~~n!.f. que sea, escapa a la necesidad de organizar su campo de 

Por otra parte, una de las estralcglas empleadas por· el 
Gobierno Mexicano, para corregir las desigualdades regionales 
tiene como base la teoria de los polos de crecimiento. 
Este concepto es definido como "aque 1 las árC:l!; de actividad 
económica concentrada y altamente interdependlcnte que ha ejercido 
una influencia decisiva en el carflcter y riJ-smo del desarrollo 
económico del sistema o subslslema en cuestión" . · 

Las principales funciones de los polos de crecimiento son: 
integrar la economla al territorio nacional, incorporar a la 
economla nacional los recursos regionales no controlados; retardar 
la velocidad del crecimknto de las reglones claves excesivamente 
grandes; mejorar los niveles de vld a de las áreas 
subdesarrolladas; y estimular el desarrollo rural. 

Sus efectos consisten en: generar cambios, introducir cambios 
en el sistema esconómlco y en el espacio geográfico bajo su 
influencia: transformar el aspecto espacial de las actividades, 
generar innovaciones tecnológicas, crear nuevas estructuras 
administrativas y organizativas; y provocar nuevas formas de vida: 
propiciando un desarrollo más equilibrado entre la!; reglones. 

Para la creación de polos de crecimiento se requiere de 
fuertes factorc internos y externos, cabe mencionar que para que 
realmente incidan en el desarrollo del área en la que están 
Insertos, deben tener actividades lntcrrelaclonadas entre reglones. 

Los polos de crecimiento se caracterizan por influir decisivamente 
en la organlzaclón de la estructura económica del sistema; por 
constl tu irse en centros de abastecimiento y por ser importantes 
centros de producción y consumo. 

Farreateln, Claude. Op., cll, P• IGO 
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Los factores que proplclan el desarrollo de los polos de 
crecimiento, actüan desde dentro de ellos y desde fuera, los que 
provienen de fuera se originan en otras reglones en las se dejan 
de apllcar,nsimlsmo de otro tipo de recursos que muchas ve\.:es son 
int.ernaclona les. 

De acuerdo con F'rledman, en paises como México poseedores de 
polos de crecimiento nacionales, pero ninguno internacional, son 
~~~~~~~b~g_s, dependientes y periféricos con respecto a la economia 

Las polilicas de polos de creclml.cnto busca neulra llzar la -
cxpas16n económica y la emigración hacia las grandes ciudades. 
Pero se conciben que sean pequeños de manera que no enfrenten los 
problemas de las grandes metr6pol ls. Sin embargo en la realidad 
para el caso de México esos objetivos no se han cumplido y 
prevalece la concentrac16n de capl tal, trabajo y m<lterh1s primas 
en detrimento de la periferia, provocando mayores contraste entre 
las áreas urbanas y rurales. 

La inversión pübl1ca tamblém se concentra cm ~sas áreas e 
igualmente la toma de dcclslones. 
Se observa entonces la cspeclallzaclón y diversificación de 
actividades, mayor productividad, excedente que se traduce en 
mayores niveles de vida en cuanto a infraestructura de servicios 
comunitarios se refiere, se da un intenso proceso de intercambio 
mercantil, pero también mayor control poli t\co y admlnlstratlvo, 
de ta.l manera que consolldan o modifican las fuentes de poder. 

El mayor control pol itlco y mayor partlcipncl6n en la toma de 
decisiones a nivel nacional, obedece a la intenci6n de los polos 
de adquirir mayor importancia en ese nivel, a ello obedece también 
la mayor integración de las actividades econ6mlcas de los polos de 
crecimiento al sistema nacional. 

En ese contexto, la politica para el desarrollo regional 
crea polos de creclmlcnlo que buscan mejorar los niveles de vida -
de la mayoria rural, a través de la explotacl6n de sus recursos 
principalmente. 

Los recursos canalizados a los polos de crecimiento, sus 
recursos explotables y los objetivos del Gobierno Mexicano, han 
determinado la creación de polos de crecimiento en el pals, que 
determina una cierta manera de apropiarse y consumir el entorno 
espacial, asi como una intervención estatal deliberada a nivel 
funciom1l y geográfico, con el propósito de establecer y /o 
controlar ciertas reglones y su~ recursos. 
Aslsmo el Estado legltlmn las reglones cuyo desarrollo promueve. 

Dentro del aspecto social, los efectos de tal proyecto se 
reflr.Jan prlmerament, en el proceso acelerado de urbanización qua 
provoca cambios en el uso y tenencia de la tierra, con lo que se 
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resienten fuertemente en las áreas de influencia y aú.n las 
alejadas a ellas. 
Esta infraestructura crea una nueva forma de organización de la 
producción, donde el capital modifica la forma de trclbajo y 
convierte a los habitantes en asalariados. 

Este proceso no solamente modifica su condición laboral, sino 
que también transforma su estilo de vida adoptando nuevos patrones 
de consumo, medlanlc el deblli tamlcnto de su capacidad de 
mantenerse autosuflciente en su (a11mentaci6n, vivienda, educaclón 
vestuario, etc},y sus relaciones sociales tienen que adaptarse a 
las nuevas condiciones de vida. 

Las políticas de desarrollo regional no toman en cuenla a la 
mayorla de la poblacl.ón de las reglones que van a modl.flcar, nl 
consideran proyectos alternativos que beneficien a la reglón; por 
consecuencia se generan mayores constrastes entre las reglones, e 
incluso en el mismo espacio que ha sido benefl c lado por tales 
poli tlcas. 



1.1 Antecedentes de las politlcas de planeac16n regional en 
México 

En la planeaclón gubernamental del desarrollo reg!onal en 
Méxlco; se dlstlnguen tres periodos principales: 

1) De 1940 a 1970, cuando se busca estimular a la lndustrla y a 
la agrlcul tura comercial; el Estado respaldó ambas 
actividades apoyándose en la sustitución da importaciones y 
en la modcrnlzac16n de la agricultura. 
Destacan en esta época las pal i tlcas de Cuencas Hidrológicas 
para lncorparar nuevas tierras al cultivo; y la crcacl6n de 
parque y cludades industriales, entre otras. 

2} De 1970 a 1982, caracterizado por tres lineas de polillcas: 
impulsó a la descentralización industrial y creación dü zona!l 
estratégicas de desarrollo rural 
establec1miento de programas de desarrollo rural y creación 
de comisiones especiales 
promulgación de leyes y decretos necesarios a la lnstrumenta
c16n de pol1l1cas urbano-regionales. 

En esta época, para la formulación dtd Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano, se dlseñó un modelo de dlstrlbución poblacional que 
planteó alternativas al respecto, además de postular las 
hipótesis básicas para la ordena~.Jón territorial ele lo que el Plan 
denominó Sistema Urbano Nacional , 

3) De 1983 a 1988, se continuó con la mJsma tendencia . 
Durante este periodo se Instaura un Sistema dt! Planeaclón 

~==~~~~~!~~~ac1~~d~u se reconoce el carácter polltlco de la 

Durante 1970, se puso en práctica la primera polltlca de 
alcance regional. durante el gobierno de Luis Echeverrla, la cual 
fue continuada y formalizada en el sugutente sexenio. La acción 
de las dos <idmlnlstracioncs (1970-1982}, constituye el primer 
esfuerzo formal para promover la descentrallzaclón y el desarrollo 
regional de México. 

El propósito de ambos gobiernos era "revertir las tendencias 
a la concentración y reorientar el proceso de desarrollo hacia las 
reglones más alrasadas, lo cu::il implicaba fundamentalmente Inducir 
la descentrallzaclón del val le de México hacia el resto del 
territorio naclonal" 29 . 
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Se cre6 una serle de lnstltuclones con funciones regionales 
entre las principales figuran: la "Comisión Nacional de Zonas 
Arldas, programas de Desarrollo Económico Fronterizo ,Comisiones 
Coordinadoras para el Desarrollo Integral de Itsmo de Tehuuntepec, 

~~~i~~=l p~~m~!~~;:o~~; ~ee:t::a011,,13i, E~~~6~~~~o~ ~n°tri:d1~cl~~sco:~si~~ 
diferentes estados del pals 

Por su parte, la administración de José López Portillo, se -
comprometió a reorientar el gasto público tanto regional como 
sectorial, con la finalidad de lograr un crecimiento acelerado de 
sectores prioritarios, reducir la~ desigualdades regionales y 
asistir a las áreas más atrasadas 

La politica de este sexenio, representó un avance en cuanto a 
generar mecanismos más áp,Ues para la asignación de recursos y el 
logro de avances en el nivel sectorial, pera sobre lodo en la 
extensión de los servicios al medio rural, que se tradujo en 
minlmos de bienestar social. 
No obstante, en el nivel regional las poli llcas de planeacl6n 
emitidas entonces, no lleearon a incidir en auténtlco!J beneficios 
a la población rural y a la actividad agrlcola aún cuando se logró 
momentáneamente la autosuflclcncia alimentaria. Las politicas de 
entonces no permanecieron en el agro, pruvaleciendo 
desarticulación, al igual que otros sectores de la economia. 

El compromiso de la polltlca scxenal de L6pez Portillo, fue 
reorientar el gasto público para lograr un mayor eriulllbrio en la 
distribución regional del gasto, reduciendo, por un lado, la 
concentraclón económica y por otro proplcair el desarrollo del 
medlo rural. 
Sin embargo, la promoción del desarrollo rural no cristalizó la 
asistencia a las áreas miis pobres y atrasadas de manera total, 
sino imparcialmente • quedando numerosos grupos sin ningún tipo de 
asistencia. 

La descentralización territorial de las actividades 
económicas se realizó escasamente, frenando de manera Importante 
el desarrollo rural. 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se continúan las 
llnes generales del periodo anterior, en el sentido de desarrollar 
una plancac16n institucionalizada y burocratizada. 

Durante este periodo, el pais se vió cnvuel to en una severa 
crisis económica, la cual se reflejó en la deuda externa, la 
espiral inflacionaria, el desempleo, la contracción de los 
mercados internos, los déficit en la balanza comercial, ln 
inestabilidad de los mercadcs financieros, etc., de tal manera que 
fue necesario "eliminar las presiones sobre finanza públicas, a 
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~~~~o;~a~' ljfe.ctos negativos del déficit público que afectaba la 

Las medidas encaminadas contrarrestar la problemática 
existente en relación a la economia que prevalecia fueron 
básicamente: aumentar los ingresos del Estado; y reducir t::l gasto 
públ leo. 

Por otra parte, el papel que el Estado venia asumiendo desde 
la década de los setentas y parle de los ochenta ejercia una doble 
función; "como rector de la economla nacional y a su vez como 
empresario de las principales r:Íkmas productivas (petróleo, 
petroquimlca básica, hierro y acero" . 

Dada la problemállca financiera de las empresas privadas 
declaradas en quiebra, el Estado se dió a la tarea de rescatar 
parte de las empresas paraestatales, las cuales pasaron al control 
del mismo. 

Sin embargo a partir de 1985, se presentó un cn.mblo 
cualltatlvo en la polltlca del Gobierno Hcxicano al reconocer 
públicamente "que habla un fuerte componente inercial en el 

~~mi~~t:~;:~~o e~c lala:a:nli"t:~z~:s~a~~~33n~ permi t tan una corn~cción 

La nueva estrategia conslUa en restrlnglr el creclmlcnto del 
empleo público en ciertas áreas, en especial las administrativas y 
a su vez despedir personal no necesario y desincorporar empresns 
no prioritarias. 
De alguna manera, la politica de desincorporaclón de empresas 
públicas, es una forma directa de eliminar el peso de 
organizaciones y programas creados en el pasado. 

Durante ese periodo se dedicaron grandes páginas para 
realizar la planeac1ón que sin lugar a dudas reprcoentaron fuentes 
de poder para sus formuladores. "De ahl que las dependencias 
responsables de ta les proyectos se abocaron a real izar tantos -
planes y programas como les fue posible. Tal fue el caso de los 
planes municipales, sin embargo, estos carecieron de la calidad 
técnica, de veracidad en la 1nforma8Jón sin contemplar beneficios 
reales en los objetivos planteados" . 
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planeaclón no ha logrado descentralizar "hacla los nivclc.•5 ¡¡, 

:~:~=~~~ 0q~:r:t:olrm1~ns~~5 ~lenen a su cargo la gestión de Lt 

De alguna manera, la poll tlca de des incorporación de t!mpresas 
pUbllcas, lue una forma directa de ellmlnar el peso de 
organizaciones y programas creados en el pasado . 

La poll tlca de planeaclón durante este sexenio buscó abarcar 
todos los sectores de la economla y niveles de gobierno, de ma.aera 
que prevaleciera un sólo lineamiento emitido a nivel federal. La 
estrategia resulta muy acertada para agll izar la concretlzaci6n de 
las polltlcas, reactl.vándosc paralelamente y en consecuencia la 
descentralización de las !unciones de la admnlstraci6n pUbl lea que 
debió necesariamente f"ortalecerse en los niveles estatal, regional 
y municipal; de manera que fuera capaz de asumir las ftmclones que 
automé.ticamente le correspondieran en función de las lineas de 
gobierno. 

Sin embargo, es un hecho que la polltica para suscitar el 
desarrollo regional en este sexenio, no se cumplió, y ello se 
debió en parte a la falta de recursos financieros en los mismos 
niveles en que se pretendió la dirección, planeaclón y ejecución 
de obras. Si bien se descentralizaron funciones, fue muy reducido 
el monto del presupuesto público canalizado a tales fines. 

Por otra parte, la escasa capaci taci6n de las recursos 
humanos que debian realizar las nuevas funciones descentrallzadas 
fue cv iden te. 

La polltlca regional, no se concibió como tal, ello manifies
ta la carencia de una poli tlca nacional coherente, lo que conlleva 
a un contradicción con los planteamientos regionales definidos 
desde la década de los setenta. 

35 
llllJ1, Op., clt., p. 113 
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CAPITULO 11 

EL PROYECTO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

El estado de Vcracruz durante la década 70-80, expcr lment6 
cambios que se manlfcstaron en su estructura econ6mlca, polltlca y 
social. De tal forma que entre esos cambios, se dl6 la 
transformación de la agricultura tradicional a la comercial; la 
creciente ganaderlzaclón y la lndustrlallzac16n de la entidad 
basada este Ultimo en el sector petróleo, lo que trajo consigo un 

~~:!:~~~~b~~~~l~!:~~~a~~5/~ urbanización y por consecuencia graves 

2. 1 Factores Geográficos y Flslcos 

La localización geográfica del estado de Veracruz se 
encuentra entre los paralelos 17" 18' y 22 18' de latitud norte. 

~~~~~ to~~:~e esde¿e ~~~~~;l Km1e~ ~:~::se~~a ~ix;~;·X ~:l ~~~~~~!~i~ 
nacional, conformado por 203 municipio. Veracruz limita al norte 
con el estado de Tamaul ipas, al oeste con los estados de San Luis 
Potosi, Hidalgo y Puebla, al sureste y al sur con Oaxaca, al 

~~~~==~= Y c~~rt~o~0~sel:ct;:lf~cdc C~!:r~~ y Tabasc~ 2 y al oriente 

Con relación a los recursos fluviales, la entidad tiene 
importantes rios como son: Pánuco, Tuxpan, Papaloapan, Tccolulla, 
Naulla, Cazones, Tonalá y Coatzacoalcos. Tiene un cllma que 
flúctua cnlre templado y caliente, variando su temperatura cnlre 
los 25• y 32• C.. Su precipltac Ión promedio anual es de 500 
mi llmetros. En lo que se refiere a su vegetación, el estado posee 
una gran variedad de bosques tropicales, selva, bosques mixtos y 
de conifcra, sabana tropical, cte. Asimismo su topografia es muy 
irregular. 

(U f!!:• Alllezcua, ~. Sociedad, Pol illca ::t.. Cullura, p. 10 

(2) .f!!Ln Eslat.a 1 _.!!!!. Desarrollo ~ Veracru;i:, Op. CI t. 
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2. 2 Evaluación socioeconómica del estado de Veracruz 

La actividad económica de Veracruz, vinculada a la 
explotación y procesamiento de hidrocarburos, ha traido grandes 
cambios en la estructura económica y social de la entidad. Dichos 
factores han profundizado en el interior del territorio un 
desequi llbrlo, que se relaciona con la estructura productiva y 
distributiva de la economia estatal y se vincula con las 
actividades económicas, tales como la agricultura, ganaderla 
pesca, silvicultura, transformación de productos agropecuarios y 
la industria manufacturera. 

A pesar de la gran var !edad -de sus recursos na tura les 
suscept!bles de aprovechamiento, explotación y/o transformación, 
Veracruz no ha logrado un verdadero desarrollo agropecuario e 
industrial y por conslguienle su estructura económica ha 
manifestado una tendencia desfavorable en su economla, en los 
úl t1mos alios. 

Con base en información obtenida del Sistema de Cuentas 
Nacionales, se observa en 1980, que el relativo equilibrio que 
guardaban las actl vldadcs económicas del apara to productl vo 
estatal se ha roto, de tal manera que se refleja en la dlsminucl6n 
de la participación dl! las actividades primarias, asl como en la 
particlpacl6n del PIB estatal. 

En 1970, como se observa en el cuadro 1 esta actividad 
generaba. el 19.35:'. del PIB del estado, sln embargo en 1980 sólo 
aportó el 12.34%. Esta dlominución se explica porque los cultivos 
básicos mostraron una fuerte declinacl6n. La superficie destinada 
a la producción de ma1z y frijol, se redujo entre el periodo 
1970-1980 a 500 000 hectáreas que se destinaron a la ganadería 
extensl va y en menor proporción a cultivos más rentables 
(frutales), en particular cllricos. 

Por otra parle, la mitad d1~ la superficie sembrada de 
cultivos básicos, no recibió apoyo crediticio debido al alto 
riesgo que representan las l luvlas excesivas que afectan a la 
agricultura, el encarecimiento de créditos, elevados costos de 
producción de granos básicos y el sistema de comercial izaclón y la 
insuficiencia de vias de comunicación, representan un cuello de 
botella de la actividad agricola, que merman el volumen de las 
cosechas y limitan la incorporación de zonas o reglones de alto 
potencial productivo, asi como la lnsuf !ciente infraestructura de 
almacenamiento. 

En cambio las actividades terciarias, principalmente, 
comercio y servicios en general manifestaron una elevada 
partlclpaclón durante 1970 que fue de '16. 89Y., lncrcmcntandose a 
49, 357. en 1980. De igual íorma las actividades secundarlas 
experimentaron un incremento considerable a la contribución del 
PJB estatal, dicho sector generó en 1980 el 38.49Y., mientras que 
en 1970 participó con 33. 76:'. ver cuadro l. Este crecimiento se 
debió principalmente al petróleo, manufactura y ln industria de la 
construcción. 
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, .. 

Rama de J\Cti vi dad 

1'gricul tura 
Ganadería 
Silvicultura 
caza y Pesca 

ktividades 
Primarias 

Minería (1) 
Petroleo (2) 
?-".anufacturas 
construcci6n 
Ele::tricidad 

Actividades 
Secundarias 

5etvicios 
financieros , 
seguros y bienes 
innuebles 

Servicios canuna-
les, sociales y 
persor.ales 

caner. Rest. y Hot. 
Transp. y canunic. 

servicios Banca-
rios irnp.Jtados 

Actividades 
Terciarias 

TOTAL 

all\Drol 

POCDUCIO lNl'ERN:> BRIJro DEL 
ESTADO DE VEAACRUZ 1970-_. -1980 

MILLONES DE PESOS CXlRRirnl'ES 

!.JLl...Q. .!...U...Q. 
.Absolutos % Absolutos __ % 

3 661- 3 12. 76 19 528.4 7.85 
l 704 .1 5.94 9 356.9 3. 76 

86.9 0.30 705. 7 0.29 
101.2 0.35 l 092.4 0.44 

5 553.5 19.35 30 679.4 12. 34 

720.8 2.51 . 5 032.5 2.20 
3 206.S 11.17 34 959. 7 14.07 
4 115. 3 14.34 37 629.3 15.13 
1 409.4 4.91 1,. 

2j0.3 0.83.' 
15 057.2 6.06 
2 569.3 1.03 

- - ~ .~:-::··.' l•'c 
9 690.3 .· 33,, 76~ ~- 38 .49 

3 266. 7 11.38 7. 74 

2 970.2 10.35 14. 78 

5 843. l 20.36 so 981.6 20.51 
1.511.2 5.27 17 186.0 6.91 

(-) 135.4 (-)0.47 (-)1 471.8 (-)0.59 

13 455.8 46.89 122 687.8 49.35 

28 699.6 100% 248 615.2 100% 

(1) Excluye la extracción de petróleo crudo y gas natural. 

(2) Incluye extracci6n de ¡::etr6leo crudo y gas natural, refinación de petroleo y sus -
derivados y pet.rc:x;rufmica básica. Pero no incluye las actividades de dicho sector -
que se encuentran distribuídas en otras ramas de actividad tales caro construcción, 
transportes y servicios .. 

FUENl'E: S.P.P. Instituto Nacional de Estadistica Geograf!a e Infomiática Anuario Esta
dístico de Veracruz 1984. ~= 1985 Pags. 2690 2695. 



La estructura económica de Veracruz, para 1980, se apoya en 
los siguientes sectores: el sector servicios participó con 
22. 52X, mientras en 1970 generó el 21. 73X, el comercio con 20. 36?., 
lncrementé.ndose en 1980 al pasar de 20. 36?. a 20. SlX. El sector 
pelr6l~o participó en 1970 con 11. 17?., incremcnlAndose en 1980 a 
14. 07X. En menor medida aparece la actividad agrlcola, que en 

~~:~6~ar~lci~~S~~l1.ri;· 7~~~ 11~ufrm~en:dr: un~a ba~~n~~e/l~80 :~r::;ar u~: 
~1:~1~~~~6~6e1~ seul p;,r7t¿y~5lpac¿~n~ 1~~l~~~lur:~ ~~:~ gs:ner:b:;r.;~ 94;~ 
~~70:~;~~~ a~ p:~~~~~~ar u~on n~~~~Y. ~o~~~~~~e re~~~~~~~am!~te~é~~d~~ 
refere-nte a caza..¡¡ pesca en 1970 su p.:irttclpación fue de 0.3SX y 
en 1980 de O. 44X. 

Como podemos observar dicha participación no es del todo 
favorable, tomando en consideración las caracterlsticas netamente 
agropecuarias de la entidad. 

Con relac.:lón a las acllvhü.J.dcs secundarlas, según 
esladlstlcas del Instituto Nacional de Geoeraf1.a e Informática, en 
1970 partlclpnron con 33. 76X y en 1980 con 38. 49X.. Por 
consiguiente la mlnerla en 1970 generó el 2. Slr. y en 1980 presentó 
una baja al pasar de 2. SlX a 2. ZOX, el petróleo con 11. l?X y 
14.07X, observándose una alza en su partlc1paclón durante la 
década, las manufacturas, al lgual que el petróleo se 
incrementaron durante el periodo 1970-1980 al pasar de 14. 34Y. a 
15.13X, construcción y elcctr·icldad parllclparon con 4.91X y 0.83 
X durante 1970, y en 1980 con 6.06X y 1.03X, mo5trando una mayor 
partlclpaclón. Las actlvldades terciarias se lncremenlaron durante 
1970-1980, nl p01sar de 46.89X a 49.JSX. El sector servicios 
parl1clp6 con 22. 20X y23. l lX respcctlvamenleobservándose una 
mayor participación de este sector al igual que la actividad 
anterior, el comerclo se incrementó de 20.36X a 20.SlX y 
transportes y comunicaciones con S. 27X a 6. 91X, veáse cuadro l. 

(3) S.P,P. IHECI, Anuorla E:stodhllco de Vero.cruz, 1984. 
HoKlco, 1985, Op. Cit. P. 2690. 

(4) lh!J!. 

(5) l1Wt. 75 

(6) lb.1.d 

17) lb.l.d 
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2. 2. 1 Determinantes económicas 

En l a s úl tlmas décadas el comportamiento del sector 
agropecuario no es del todo favorable, pues su participación al 
PIB nacional decayó de 10. 26X en 1970 a 8. 60Y. en 1980. véase 
cuadro 2 y gráf lea 1. 

En el panorama económico del estado, la agricultura es una 
actlvldad de lmportancla, debido a la gran variedad de cultivos 
que produce, asi como al valor y volumen de su producción. Sin 
embargo, su participación con respecto al PIB del pais durante 
1970-1980 mostró una baja, al pasar de 11.6X 9.0X 
respectivamente como se observa en el cuadro 2. 

Con relación a la población económicamente-activa dedicada a 
las actividades primarias durante 1970 fue de 53.07X, observándose 
en 1980 una menor participación , reduciéndose a 49. 22X e , como 
se observa en la gráfica 2. 

Por otra parte, en 1980, las hectáreas dedicadas al cultivo 
de productos bá.sicos, legumbres y frutas fue de 2' 321 837 
hectáreas con un rendimiento de 17 145 796 toneladas,con un valor 
de la producción de 28'764 046. Entre los productos básicos el que 
más destaca en la produccl .. n fue el malz con un valor de -
3' 984 781 con un rendimiento de 766 304 toneladas, las cuales se 
cosecharon en una superficie de 486 209 hectáreas. 
Del grupo de legumbres, la mayor produccl .. n la generó la papa, 
ésta se cosechó en una superficie de 12 968 hectáreas, con un 
rendimiento de 124 789 toneladas, cuyo valor de producción fue 
575 063.00. En el grupo de los perennes, el café es el producto 
que mayor partlclpaci .. n tuvo. Se cosechó en una superficie 
de 96 881 hectáreas con un rendimiento en su producción 
de 57 566 toneladas, con un valor en su producción de 9' 498 390 9, 
Dentro de este grupo, la mayor partlclpaclón la generaron los 
cultivos frutlcolas e industriales, con 19.38 f. , 20.03Y. y 
17. 65X, 13. 65Y. 10 respectivamente durante 1970-1980, mostrando los 
primeros un alza y los segundos una menor participación. 

Con relación a otros productos agricolas como los forrajeros, 
su contribución no es muy signiflcatlva a nivel estatal y 
nacional. En 1970, este grupo participó con 7. 31?. mientras que en 
1980 descendió a 2.06?. 11. 

(8) .!!!.!.!!. 
(9) SARH. Represenl.111ct6n en el Estado de Veracruz, 1904. 
(lQ) Ochoa , Oclevlo. .lJ.Da .Y.U.1.Í2J\ pnnorá1111ca .d.11' .lA. ~ 
~ J1.e ~ lnstllulo lnvestl9.111clones 
Estudios Superiores Econ6mtcos y Sociales. U.V. Jalapo,Ver. 
19e6. p. 12 

Utl .lJWWl 
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CJJ\DR:> 2· 

PR:>l'OIOON DEL PR:IXJCTO INl'ER!l) BRl.110 DEt. ESTJ>OO 
DE VERl\CRUZ RESP= l\L PIB DE IA REPUBLICA, 

SD:"IORIB DE l'Cl'IVIDJ>D llll!OIICA 

llama de Jlctividad 

l\gricultu.ra 
Ganader1a 
Silvicultura 
Pesca 

Act.ividadcs 
Prir..:irias 

Mineria (l) 
Petroleo (2) 
M3.nufacbJras 
Construcci6n 
Electricidad 

Actividades 
Securrlar ias 

Cc:mercio, Rest. 
y hoteles 

Transportes y 
Carunicacic:incs 

servicios 
f inane ieros y bienes 
.imruebles 

Servicios ccmunales 
. sociales y 
personales 

Servicios bancarios 
:lm¡:ut:ados 

ktividades 
Terciarias 

TOTAL: 

1970 - - 1980 

1970 
% 

11.6 
8.7 
3.8 

12.2 

6.5 

4.7 

2.5 

5.5 

6.46 

(1) Excluye la extracci6n de petróleo crUdo y gas natural. 

. 

1980 

' 
9.0 
8.5 
3.8 
9.4 

8.6 

8.3 
15.6 

3. 7 
5.4 
6.1 

5.4 

·5.1 

6.0 

5.9 

4.8 

-3.l 

5.3 

5.81 

(2) Incluye extracci6n de petróleo crudo y gas natural, refinaci6n de petr6leo y sus 
derivados y petroquímica Msica. Pe.ro no incluye las actividades de dicho se:
tor que se encuentran distribu!das en otras ramas de actividad tales co:ro: cons
t..rucci6n, trans¡:ortes y servicios. 

FUFNrE: Elaborado en base a los da tos del O.ladro No. l 



GRAFICJ\ 1 

P.l.B. de 1 Edo. de Veracruz 
RESPECTO AL P.I. B. NACIONAL 

t 1 2 

l.''·:~ 
.. 5~/c 

81\% 

!ID ~ 11@ 

D ACTIVIDAD PRIMARIA o ACTIVIDAD SEQ.JNDARIA o ACTIVIDAD TERCIARIA ~ P.1.8. NACIONAL ' 

FUENTE: Elaborado en base al cuadro 2 



GRAFICA 2 

Poblacion Económicamente Activa 
Estado de Veracruz 1910 - 19so (Porcentajes) 

19701i!~i~~~~~~~~··~~=~~~~~~~~~ 
1980~~~~~~~~~~~~~~~5i3.i0i7~[·~~~16:·:s:s·:~~~~~~~~~~~~l 

49. 22°/o 21.01% 29.77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
~Primaria D Secundaria ~Terciaria 

Estl mociones de PEA con base en lo proQromncion sectorial del empleo 
Fuente: Pion estatal de dosorrollo socloeconomico 198:;, Estado de Veracruz. 



Con respecto al valor bruto de la producción agrlcola del 
estado por grupo de productos, durante 1970-1980; los p• oductos 
que mostraron un incremento son frutales al aumentar su -
participación de 23. 09?. a 35. 96X 12 respectlvament. Lo cual se debe 
a que es un cultivo comercial y de exportación. 

La entidad veracruzana produce mas de 28 variedades de 
frutas. Entre los míis importantes por el volumen como por el 
valor de su producción figuran: naranja, piña, pló.lano, mango, 
papaya, l lmón, mandarlna, ag'...lacatc y manzana. Los principales 
municipios productores de naranja son : GuUérrez Zamora, Jalapa, 
Córdoba y Cualepec; en piña: MarUnez de la Torn~. San Juan 
Evangelista, Isla, Tccolutla; en mango: Chac:alllanguls, 
Zongollca, Santiago Tuxlla, San AndrCs Tuxtla y Cosamaloapan. Su 
principal mercado lo consll tuye el Dlslrl lo Federal. 

Con relación a la producclón de cereales, en 1970, aportó el 
7, 56?. del valor bruto de la produce ión naciona 1. S In embargo 
1980 es le porcenlajc dlsmim1y6 a 4. 76%. 
El desplome en la producción de malz y arroz, son la causa 
principal. En 1970, Vcracruz produjo 906 433 loncladas de maiz, 
descendiendo en 1980 n 611 173 tonelada~. y el arroz duranlc el 
mismo pcr-iodo bajó a 36 000 loncladas lJ, En lo que refiere a la 
producción de otros cereales como la cebada y el sorgo, se ha 
reducido su producc\ón. Los municipios que producen a1-roz son : 
Cor.amaloapan, Tlerra Blanc<i, San Andrüs Tuxlla, Angel H. Cabada 
y Jesús Carranza. 

En la producción de horlnllzas y legumbres, en 1'170, la 
entidad parllcip6 con 6. 62X y en 1980 sufrió un decremento al 
pasar de 6.62~~ a tl.37Y. 1'1, en !}U contrlbuclón al Plíl JHH.:ional. 

Por olra parle, debido a la extensa oforla de producción 
agricola del estado de Veracruz, existe un abaslo lmporlnnte de 
materias primas a la agrolndustrlas. Con ello, la agricultura 
cumple su papel tradlcion<il de abastecedor, transfirlcndo valor al 
sector industrial. 

112) Ocho&, Oclavlo. 

~ ~ Verncru:;i;. Insllltulo Jnvesttq11.clones 

Estudios Superiores Econ6mlco• y Socleales. U. V.Je.Jopo, V a r, 

1906. p. lZ 

(13) llili1 

U4) llWl.. 
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En Veracruz, las agroindustrias má.s importantes son las que 
desarrollan procesos de lransformaclón y /o procesamiento del café 
y de la cai\a de azúcar. Estas lnduslrlas requieren de grandes 
inversiones., avanzada tccnologla y mano de obra especializada. 
Las empresas má.s importantes se concentran en: Jalapa, Córdoba, 
Orlzaba, Veracruz, Coalzacoalcos y Poza Rica. 

La entidad vcracruzana a nivel nacional ocupa el primer lugar 
en la producción de cultivos lnduslrlales. En 1970 partlclp6 con 
17.65% descendiendo a 13.65Y. 15 en 1980. 

Del total de la planta agrolndustrlal, las menores se 
refieren a molinos de nlxlamal y tortlllerias (2 204) y el resto 
(818) corresponden a la industria del café (37Y. y 36Y.1 a la 
fabricación de azúcar 

Los principales munlclplos productores de café son: Coatepec, 
Huatusco, Atoyac, Zongol lca, Córdoba, el Palmar, Ciudad Alemán, 
los Tuxtlas, Tlapacoyan y Chlcontepec. En lo referente a los 
municipios que producen caña de azúcar se encuentra: Hueyapan de 
Ocampo, Martlncz de la Torre, Córdoba, Lerdo de Tejada, 
Cosamaloapan y Salla Darranca. Asimismo se encuentra un gran 
número de pequci\as y medianas industrias dispersas en la entidad. 

El 66. \1Y. de las agrolndustrlas se i..:onccntra en la reglón 
111, el t3.69Z en V, 10.BSY. en Tuxpan-Poza Rica, el 5.0i'. en la 
reglón Pánuco y 4. 20Y. en la IV Papaloapan- los Tuxtlas; por lo 
cual se deduce que la mayor concentración de agrolndustrlas se 
encuentra en la reglón 1 I I; la cual se basa en la industria de la 
transformación y procesamiento de al lmentos. 

A pesar de la importante partlclpaclón de este sector, en los 
últimos alío ha decaido, y se refleja en el descenso de la 
producción agroindustrlal de la entidad. Debido a que aún se 
observa un desarrollo agrolndustrial incipiente y 11.ml.tado por 
rcstrl.cclones de flnanclamlento, organización, falta de programas 
viables al sector, asl como la escasa adecuación de los procesos 
de producción pr lmar la a las necesidades de la transformación 
agroindustrial. 

Por otro lado, de acuerdo con el V Censo Agricola Ganadero y 
Ejldal de Veracruz 1970, la dlstrlbuclón de la propiedad de la 
tierra estaba conformada de la siguiente manera, de los 5'282 359 
hectáreas registradas a la propiedad privada le correspondla el 
54. 6 y el 4SY. a la propieda cjldal y comunl tarla. 

(15) !1ilih p. 13 

116) SARH. J e r alu re de progrollllll de deaarrollo a9rolndu11trlal, 

ogrolnduatrlol, 1984. Jalapa, Ver, 
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Respecto a la orl.entacl6n productiva de la ti.erra, el 4.8%, se 
dedl.caban a la ganaderia, et 27% a la agrl.cultura y el 24.. 3i! son 
bosques y ti.erras no explotadas. 

Del área agrtcola, la economl.a campesina cult1.va ma1z y 
frijol en el 55. 5% de la superficie laboral, el 40. ?Y. corresponde 
al ejl.do y comunltarl.os y el 14. 8% al mlnlfundl.o privado. 

Con relocl.On a las formas de producción que predominan en el 
campo veracruzano son, la economl.a campesina y la empresarl.al. En 
el caso de los ejldatarios y pequefios propl.eto.rios, ésta se r1ge 
por la economla campesina, cuya final ldad es la subslstencia de la 
faml.lia, recurriendo al trabajo de los integrantes del núcleo 

!~mlt;~:~·o udt; l ;~:n~:r~:c1~~lo:; ad: 15ns~m~s :es;tiác:e1::. 1 1rad¿eci:~=~~=~ 
parte de una comunidad, migran temporalmente, si el caso lo 
amerita y se ven envueltos en una red de relaclones ccon6mlcas, 
siendo los menos beneficiados. 

Para el caso de la econoinía 1:mpresarlnl, ésta se rige por la 
lógica capltallsta dr producclón, pues ante todo buscan obtener 
una ganancia. Los predios son de tal tamaño que le permiten la 
reproduccl6n ampllada del capital. Esta forma de producción 
utiliza trabajo asa lar lado combinado con tecnologl.a e insumos 
modernos, y se llene una estrecha relación con las instancias de 
poder económico y po 11 tlco. 

La economla campesina de subsistencia se encuentra 
subordinada a la lógica capltallsta y a las polltlcas estatales, 
como son; la comcrciallzaclón de los productos rentables (café y 

~:~~ra~~s, ª~~~~~!; elp~~~~~~~~o ~;n~:c1\~\ªt5adoq~erCd01\º:&oªºan~~;~p1:.'U 
En este esquema, sl bien predomina la aBrlcultura comercl.al, ésta 
no redunda en un bcncfl.clo general lzado para los productores que 
vlven a nl.vel de subslstcncla. 

Con relación a la comcrclaU.zn.ción de los productos rentables 
se concentra en los prlnclpales centros urbanos (Córdoba, Jalapa, 
Vcracruz, Or izaba, Coalzacoa leos), lo que los c:onv lcrtc en centros 
regionales encargados del acoplo y c:slablccln1lcnto de vl.nculos 
comercinlcs cnlrc las áreas, munlciplos y localidades. La 
caracteristlca principal es la dupendcncl.a favoreclcndo a los 
centros urbanos, a través de centros intermedios que slrvcn de 
enlace (Huatusco, Tuxpan, Cosamaloapan y Coalcpcc) y en menor 
escala localidades pequeñas que ~e encuentran situadas en áreas 

~~~réf5a;o~ett:. ~~lt~a~;lr~1:nªc~l~n 1 :~~~~fllca (Atoyac, Cardel, San 

117) CI..c., Cepa!. ~ Cnmpestnn A9rlcullur11 ~ 

lTlpolo9{11. produclor.,s del me)llc11.nol. Ed.51910 XXI, 

Hé1tlco, 19U2, p. 1\6. 

(19) .C.C.C.. COHAPO. ~ Spclo-ti:ooÓmlco :¡_ ~ d.c.l 

~ .2,s ~ ~d21lq-J11.le.pa-Ver11.cruz. 

Vol. 1, Ké)llco, \9BO, pp. 312-313. 
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En la comerciallzaclón de los productos, el Estado, juega un 
importante papel, sobre todo en lo que se refiere a la 
centralización de la decisión en relación a precios, control de 
productos y como lntcrmedlarlo. 

La comercialización se enlaza en un conjunto de relaciones 
económicas y polltlcas, la cual no es posible hacer de lauo, ésta 
es producto de las pol 1 ticas del Estado, que buscan en los 
cultivos rentables un canal para la generación de dinero. La !alta 
de organlzac16n de los productores hace posible este proceso. 

En términos espaciales, dicho fenómeno se manifiesta en el 
proceso de acumulación nacional y mundial (como es el caso de la 
cafia de azúcar y el Cilfé), que se dan a partir de formas 

:~~~~~;~~a:0~;!a;c~!:a;~1~~~~=~=~20en el centro que subordina a una 

En lo que se refiere a la remuneración que el campesino 
recibe por su trabajo, no es proporcional a la Inversión de la 
fuerza de trabajo, por ello abandona sus tierras busca 
alternativas viables que le aseguren la subsistencia, ya sea a 
través de créditos o incorporándose a la actividad ganadera, vla 
la renta de la parcela y /o emplearse como jornalero ngrlcola o 
trabajador urbano, formando parle de la gran masa de trabajadores 
rurales y urbanos subempleados. 

Con relación a la avlcul tura, ésta es de menor importancia, 
pues su part1cipacl6n a la cconomia estatal es minlma, su 
producción es intensiva y se localiza en las localidades de los 
centros de consumo (Jalapa, Orlzaba, Córdoba y Vcracruz). Los 
principales problemas que aquejan a esta actividad el 
elevado costo de Insumos, carencia de rastros otras 
instalaciones. 

Por otro lado, la silvicultura aportó en 1970, e10.~9~~.~'2'1 ~=~!º~~ct~~~d~~ n;:u
0

p
1
a c~1~=l~~~:~f~~l~u~een2 •1i:~. ~Ó~r~~c~;reas· 22 la 

cual ha disminuido en los últimos afíos, debido a la tala 
inmoderada y explotación irracional. 

El 82~ de la exlslcncla maderable se concentra en 37 
municipios. De la super·Ocie arbolada 155 200 hectilreas son de 
bosques de conlferas; 326, 800 has. de bosques de especies 

!:i~~~l!:~~=~as~i3• 800 has. de selvas altas y l' 834, 400 has. de 

120) J..b.Lll.. p. 314 

121) Vorocruz, Pion f.'.platol Ji.e ~·,. Op., Cll. 

122) uwt. 

(231 l.b..Ul. 
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Con relación a la ganaderla, según datos estadistlcos 
deestado de Veracruz 1980; esta entidad cuenta con un inventarlo 
bovino de casi 4. 6 millones de cabezas de ganado y representa el 
llY. del total nacional. La ganaderia, ocupa el 47. 2Y. de la 
superficie estalal (3. 4 millones de has.) el 46Y. son pastos 
cultivados y el resto naturales. La cria de ganado se efectúa en 
28 municipios, entre los que destacan: Cosamaloapan 30:; de la 
superficie dedicada a esla actlvldad; Pánuco 20% y CoatzaE.fªlcos, 
Veracruz y Martlncz de la Torre y Tuxpan con 10% cada una. 

Con base en los datos anteriores se deduce, que existen 
grandes contrastes en el agro vcracruzano, entre la actividad 
agricola y ganadera, en la dlstribucl6n de la tierra ejldal y 
privada, concentración de los medios de producción en pocas manos, 
de la agricultura empresarial y campesina, y en el mayor uso del 
suelo para fines ganaderos, de la monopol lzaclón de los canales de 
comercialización, del inef !ciente aprovechamiento industrial de 
los productos del campo; son algunos de los problemas que han 
impedido un verdadero desarrollo agropecuario t>n la entidad. 

La pesca, constituye otra actividad de lmportanc1a para la 
economia estatal. Entre las especies más importantes se 
encuentran: osl1ón, camarón, mojarra, jaiba, lisa, etc. Los 
centros de producción de esta actlvldad son: Alvarado, Villa 
Cuauhtémoc, Tamiahua, Veracruz, Coatazacoalcos, Tuxpan, Naranjos, 
Nautla, Catemaco, la Laja, Tecolutla y Tlacotalpan. 

A pesar de contar con una gran variedad de recursos 
pesqueros, Veracruz, no ha logrado el aprovechamiento pleno de 
éste; pues se desarrolla con serlas llmltantcs que le impiden su 
crecimiento. Entre las causas principales se encuentran; la 
reducida capacidad de caplura, métodos y técnicas tradicionales, 
problemas de organización, de comerciallzaclón, flnanciamienlo, 
falta de infraestructura y la C?Scasa capacidad de procesamiento 
industrial. 

Con relación a las actividades secund;irlas: Vcracruz posee 
una planta industrial que lo ubica entre los estados 
lndustrlallzados del país. Esta actividad constituye el sector 
económico m6.5 importante de la cntidnd, pues gran parte de la 
actividad industrial, gira en torno a dicho sector. 

Según información del Anuario Estadistica de Veracruz 1984, 
durante 1970-1980, las actividades secundarlas, con respecto a la 
participación del PIB estatal, manifestaron un incremento, al pasar 
de 33. 76Y. a 38. 49Y.. 

(24) A111o:z.cu11, Uéctor, 

~"· Cenl~o do lnvestlqaclones lnlerdtsclpl lnartas 

Humantd11des, UNAH, Hexlco, 1990, Op., Cll. p. 19 



Con base a información del Sistema de Cuentas Nacionales 
de México 1970-1980, con respecto a las actividades mineras éstas 
mostraron una baja. El sector petróleo y construcción, fueron los 
que tuvieron mayor partlclpaclón , ya que en 1970 contrlbulan con 
11.17:1. y 4.91?., y en 1980 con 14.07?. y 6.06:1. respectivamente. 
Asimismo, manufacturas y electricidad generaron en 1970 el 14.34Y. 
y 0.83?.; lncrcmentandose durante 1980, al pasar a 1S.13Y. y 1.03%. 

En lo que se refiere al petróleo en su participación al PIB 
del pals, manifestó un decremento durante el per1do 1970-1980 . En 
la extracción de petróleo crudo y gas natural, tuvo una baja al 
pasar de 22. 68::'. a 9. lSY., al igual que el petróleo, transformación 
y derivados descendió de 19. 22Y. a 18. 23?.. Sin embargo, la 
petroqulmlca bñslca se incrementó de 51. 17Y. a 55. 15?., ver cuadro 3. 

Por otra parte la partlclpaclón sectorial del estado en el 
mismo periodo, disminuyó al pasar de 6. 7:1.. a 5. 4Y.. como se observa 
en la gráfica 2 y cuadro 2. 

Lo anterior nos lleva a señalar que el ritmo de crC?clmiento 
de la rama industrial, ha sido lenta en los diferentes sectores 
que lo conforman . Sin embargo el sector petróleo fue el que mayor 
contribuyó al PIB del pais, a pesar de la baja que sufrió, pues 
1970 generaba el 35. 9?. , siendo en 1980 de 15. 6?. 

Vcracruz, tiene una gran tradición en la producción de 
petróleo. Actualmente cuenta con importantes reservas de crudo y 
con "118 campos de explotación, de los cuales el 60X se encuentra 
en actividad" 2s. Sin embargo en el perlado mencionado la 
partlclpaclón del cstn.do decreció, ya que dr primer productor a 
nivel nacional ocupa el lercer lugar, superado por los estados de 
Tabasco y Chlapas. Esta actividad se local iza en los munlclpios 
de Papantla, Poza Rica, Moloacán Naranjos, Tuxpan, Coalzacoalcos y 
en la zona continental comprcrndlda entre Tuxpan y Tampico. 

La industria minera en 1970 a nivel nacional generó el 10. SX 
y en 1980 mostró una baja al pasar de 10. SY. n. B. 3/. 26. 
En relación a la extracción de azufre durnnlc el periodo 
mencionado,dcscendió de 97.06?. a 82.SOY. 27 véase cuadro 'f. La 
principal zona productora se encuentra en los municipios de 
Mlnatlllán, Jaltlpan, Coatzacoalcos, Poza Rica, Coalin, lluayacotla 
y Zacualpan. 

1251 Amezcua, Héctor. 

~ Op.' clt, 

126) s. s. P. IHEGI. Anuario 111atadlsllco de Veracruz 1904. 
Héxlco,1985. p. 2690 

1271 l.!U.d.m 
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CUADID 3 

PIDIURC!Ctl DEL SECIOR PErlOLER:l VEl!N:RJZAN'.l rn EL PIO:XX:ro INrERN'.J 
B!1!1IO PE.T!OLEro DE IA REPUBl..ICA POR !W~-.S DE J\CTlVIDl\D 

EJ:XlalICA 
1970 - 19WJ 

Extracci6n de 1970 1980 
Petróleo Crudo 
y gas naturdl 

22.68% 9.15% 

Transfocraci6n de 
petroleo y dcriv~ 
dos. 19.22% • lB .23% 

Petroqu!mica 51.17% 55.15% Btisicn 

EUEN!'E: rnstituto Nacional de Estadística, Geografía e liúol.lMtica, Sist.ara de 
Olentas tlacionales de México. Estructura J:conánica 11cgional. PIB p::>r -
entidad Federativa, 1970, 1900 • !·11xico, D. F. 1985. 



P;to.'luctos 

Sílice 

Azufre 

CUliDID 4 

~ON Y BENEFICIO DE SILICE Y AWE'RE Ell EL ESTl\IX) 

DE VEl1AClllJZ 1970 - 1980 

roR:rnr/\JES P/\RrICIPl\CION 
TONELl\D/\S m u.. rmoo::croo NACIONJ\L 

1970 1900 1970 1900 

l 144 984 422 855 93.32 80.21 

' 
1 340 254 l 734 478 ' 97.06 82.50 

FUENTE: Instituto Nacional. de Estadística, Geo3'rafia e lnfo.urática, Sistema ele cuentas Naciona

les ~México. Estructura ·rconónica 11cgional. l'IB ¡:or Entldad Federativa .1970-1980' 

• México, 1985. 



Por otro lado, las manufacturas y construc16n con respecto a 
la part1clpac16n al PIB nacional durante el perlado 1970-SO 
generaron el 4. l Y., 6. 0%y 3. 7% 5. 4%; observándose una baja durante 
la década .. Por el contrario electrl.cidad manl.fest6 un 1ncremento 
al pasar de 4. 63% a 6. 1%. 28 

La industria manufacturera, se basa en la producc16n de 
textiles, lndustrias de alimentos, bebidas, tabaco. Siendo estas 
dos últimas, las actividades que mayor part!.c1pac16n tienen en el 
volumen de la producción manufacturera. 

Por otro lado, las actividades terciarias en el periodo 
mencionado, presentaron cambios, al crecer de 4.6.S9% a 49.35?., en 
su partlclpacl6n del PIB eslalal. Por conslgulente el sector 
servtclos en 1970 gene1·6 el 22. zar. y en 1980 29. 43?., mostrando 
un incremento¡ y comerció aportó el 20. 36%, mostrando un ligero 
aumento al incrementarse a 20. 51~; t~gnsportos y comun1caclones 
crecleron al pasar de 5. 27% a 6. 91:'.. 

El sector lerclarlo, durante la década 1970-1980, como se 
menciona en parráfos anteriores se incrementó al pasar de 46. 89?. n 
49, 35/., como se observa en el cuadro 1. Sin embargo, ln 
partlclpaci6n del PIB del estado respecto a PlB del pals manifestó 
un decremento al bajar de 5. SY. a 5. 3/., véase cuadro J. 

Con relar:lón a la población económicamente activa dedlcnda.s a 

~:s 2;~~~~J1~aedresgr~ª/1~~arll,as~o:tu:aª:d~c u~~;/Obafj~c s~e p!~·l~~,,~6~ :~ !:~~ 
actividad. De tal manera que los l lgeros incrementos que ::.;ufr16 
esta actl.vidad, no se vieron reflejados en la produccl6n del 
estado, que sl blcn notamos, éste se fue a la baja y junto con 
ello la part1clpaci6n de la población dedicada a este sector. 

(291 s.r.P. IHECl, !..llY.!.I:.li ~ J1s. ~ 1994. tt6'xlco, 
1995, p. 2690. 

(29) .llll.li 

(30) llWS 

(311 Estado de 

Soc loeconbm!co, 

Verac:ru-z, 
1902. 
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En base a lo anterior consideramos; que la actividad 
productiva de la entidad, gira alrededor de un número llmaado de 
ramas económicas y productos. En primer lugar se encuentra la la 
producclón de petróleo y sus derivados, la cual ha manifestado una 
tendencia constante al incremento. En segundo lugar, se encuentra 
la producción agropecuaria, en parlicular la fruticultura y 
cultivos industriales (caña de azüca y café}. 
Sin embargo culllvos básicos de ciclo corto, como el frljol,mniz y 
otros se encuentran en un proceso de deterioro y abandono. 

Por otro lado, la ganadería es la rama pecuaria más importante 
a pesar de que su desarrollo no ha sldo atendida. 

Los recursos forestales y pesqueros, contiúan desaprovechán
dose , tanto en término de explotación como en términos de 
potencialidad no explotada. 

En tercer lugar, figuran las actividades extractivas (azufre, 
s1.llce) y transformación industrial de productos. 
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OJ.'i!JR'.l 5 

POBLl\CICJN ESrl'ifAL Y PRINCIPAI.ES CXJNCENl'Rl\ClrnES lJRBl\Nl\S DEL ESTAOO DE VERAm!Z 

RJBLl'<CION 19"/0 

11 

POBIJCJON 1980 

1 
PRINCIPJIUS CIUDADES ~ RE!, llBS RE!, 

Cl:Jatzacoalcos · 109 588 2.83 186 129 3.44 

Minatitifill 94 621 2.44 145 568 2.69 

J3lapa 130 380 3.36 212 769 3.93 

C6nloba 93 285 2.41 126 l 79 2.33 

Orizaba 92 517 2.39 114 848 2.12 

Vera.cruz 230 220 5.95 JOS 456 5.65 

It>za Rica 120 462 3.11 166 799 3.08 

'l.\JXpan 71 130 1.83 75 429 1.39 

SUlll.UrAL 942 203 24.35% 1 333 179 24.63% 

Ciudades !lenores z.u- Jl J 
nicipios y canutida-
des rurales 2 926 925 75.64% 4 067 318 75.31% 

'lUl'AL 3 869 128 100.00% 5 400 495 100.00% 

Fte: :rmx;r - SPP. IX y X Censo General de Pcblaci6n y Vivienda 1970 - 1980 FLlo. de Veracruz INHllWW'O 
Pro¡ecciones de l.'oblaci6n de ~im y de las Elltidades Fedrativas 1988 - 2010. México, 1985. 



2. 2. 2 Aspectos sociales 

En relación al aspecto demográfico de la entidad 
veracruzana, ha mantenido una tasa de crecimiento anual de 3. 4 
mayor a la observada a nivel nacioanal, que fue de 3.2 J2: ,durante 
el periodo 1970-1980. 

Veracruz es considerada la entidad más poblada del pals, 
después de la zona metropolitana de la ciudad de México. En 1970 
tuvo una población de 3'869 128 habitantes y en 1980 se lncrementó 
a 5' 400 495 . Concentrándose el 24. 34% en las principales zonas 
urbanas del estado y el 7S'l. en el resto de la entidad, como se 
observa en el cuadro S. 

En el estado hay 209 localidades con una población mnyor a 
2 500 habitantes. En contraste hay 8 392 local1dadcs menores a 
2 500 habitantes, de los cuales más del 81.4'l. pertenecen al rango 
de 0-4, 5-14 y 15-20 afies. La población joven alcanza el 62. 7'l. con 
respecto al total de la población en 1980. 

Apoyados en lnformaclón del X Censo General de Población y 
Vlvlenda 1980 de Veracruz, el 25'l. de la población total de la 
entidad se distrbuyó en 5 950 local ldades del medio rural, 
teniendo menos de 15 000 habitantes con u:ia densidad media de 77 
habitantes por km2 , el 75?. restante se ubicó en 36 localidades de 
más de 15 habl tan tes. 

En el cuadro 5, se observa que en 1970 la población 
veracruzana se concentró en las ciudades de Coatzacoalcos (2. 831.). 
elevándose en 1980 a (3. 44%); en Mlnatltlán durante dicho perldo 
fue dP. 2. 44X , incrementándose a 2. 69X ; en Jalapa 3. 36?. y 3. 39:! , 
observándose un crecimlenlo en su población; en Córdclba de 2. 4.U'. y 
2. 33%, siendo menor a la del pcrido anterior. En Orizaba se 
concentró el 2. 39X durante 1970, disminuyendo en 1980 a 2.12%; en 
Veracruz en 1970 su población fue de S. 95:; y en l".180, al igual que 
la cludad anterior ésta bajó a 3. om:; y en Tuxpan de 1. 83Y., 
pasó a 1. 39Y., mostrando una menor conccntraclón de la población. 

En ciudades menores, municipios y comunidades rurales, se 
concentró el 75. 64'% durante 1970 y en 1980 este porcentaje baJ6 a 
75. 31i'.. Las ciudades de mayor incremento en su población fueron 
Coatzacoalcos y Mlnatlllán, debido a la actividad petrolera. 
En el cuadro S, se observa que en términos absolutos la población 
se incrementó, sin embargo en términos relativos ésta descendió; 
con excepción de las ciudades de Coalzacoalcos y Hlnatl tlán. 

(321 s. s. P. nma. n.=X ~ 2eneral ,!!s ~ L ~ 
~~~ 
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En las ciudades menores, municipios y comunidades rurales se 
concentró el 75. 64:'. durante 1970 y en 1980 éste porcentaje bajó a 
75. 31:'.. Por consiguiente las ciudades de mayor incremento fueron 
Coatzacoalcos y Minal1tlán, debido a la actividad petrolera. 
Como podemos observar en el cuadros , en términos absolutos la 
población se incrementó, sin embargo en términos relativos ésta 
descendió; con exepclón de las ciudades de Coatzacodlcos y 
Hinatitlán, pues su población creció tanto en téminos absolutos 
como relallvos durante la década. 

Por su número de habitantes las ciudades m;is importantes 
durante 1980 fueron Veracruz y Jalapa. 

Por otra parte, el proceso de urbanización se concentró 
principalmente en Coatzacoalcos-Minatl llán y Tuxpan-Poza Rica 
debido a que la econom1a de ambas es dinámica y constituyen los 
polos de atracción más importantes del estado como consecuencia 
del desarrollo de la industria del petróleo. 

Con relación a vivienda, el indice de hacinamiento en 
Veracruz, en 1970 fue de 6 habl tan tes por vivienda y en 1980 bajó 
a 5 habitantes. 

En lo que se refiere a las caracteristlcas constructivas de 
éstas, el 40:'. de las casas tenian techos con materiales 
per5¡ederos no aceptables, el 41Y. tenlan piso de tierra y el 
2JY. de muros y materiales deficientes. 

De acuerdo a información del IX-X Censo General de Población 
y Vivienda 1970-1930 de Veracruz, en rcdación a servicios públicos 
en 1970, el sor. de la población total careció de energia 
eléctrica, en tanto en 1980 fue de 46. sr.. en agua potable el 49Y. 
de la población careció del servicio, mismo que se Incrementó a 
SS:'. en 1980; en drenaje el 64:'. presclndló del servicio durante 
1970 y en 1980 el 61X. 

En materla de salud la entidad cuenta con 518 
establecimientos en 1980, de los cuales 297 pertenecen a Servicios 
Coordinados de Salud Pübllca, 219 al Instlluto Mexlcano3~el Seguro 
Social-Coplarnar y el 1·esto al Sistema do Desa.rrollo DIF 

En Veracruz viven el 8. lY. del total de la población nacional 
en 1980, contando con el 6. SX del personal médico, S. 2:1. del 
personal paramédico y S. 7Y. de las ci'.lmas requerldas. El número de 
médicos por habi lantes es inferior al promedio nacional, al 
existir un médico por 1,800 habitantes, siendo de l,'170 personas 
a nivel nacional. Los servicios de salud se concentran en: Jalapa, 
Córdoba, Veracruz, Or izaba, Coa tzacoalcos y Mina ti tlá.n. 

Lo anterior nos indica que existe un fuerte déficit del 
servicio, osi como una irregular distribución del 
mismo. 

(JSl Servlcloll Coordinndos de S.1lu<J Pt:bllca., Jnl11pn, Ver. 1985 



Dentro del aspecto educativo, el estado de Veracruz presenta 
mayores rezagos comparados con el observado a nlvel nacional. En 
1970, la población analfabeta de 6 años y más fue de 36?., 

:~s~:~d~:~~o q~e2:~c~el~~~;. 3¡:inE:~n:a~:~v~~:~ ~~r~;~~:;e a e~r=~~=r~~~ 
sistema federal y estatal. 

Los problemas que aquejan al sistema educativo se relacionan, 
con la baja cflclencla terminal sl luación que se relaciona en el 
elevado indice de rcprobacl6n y deserción escolar, la carenclu de 
docentes, materiales t&cnlcos pedagógicos, bajo adlestramlento 
técnico, la carencia de información sobre métodos y técnicas 
didácticas, as! como la falta de maestros sobre todo en el ti.rea 
rural y la falta de conllnuid:id entre los programas de estudio en 
los dlferenti~s niveles, 

El sistema educativo superior, se brinda a través de 70 
escuelas, entre ellas 14 institutos de la Universidad Vcracruzana. 
Los centros educativos se concentran en Poza Rica, Jalapa, 
Verncruz, Córdoba, Or l z;:1ba, Nogales..,;· Cd. Hic:J1doza, Coatazacoalcos 
y Minatlllá.n. .~·.:.::~. 

Con relación a la educación indigena ·ésta llene poca atención 
y se refleja principalmente en la lmprovlsac16n de maestros 
bilingües, la inadecuada utllizaclón dt! métodos dldáctlcos. y la 
falta de recursos presupuesta les para la adquisición de equipo 
mobiliario escolar. · 

.. ~·· 
·~-·· 

(36) INE:GI-SPP, 1X:.X... ts:wiJ> ~ sl2 Pobl4cldn Y, Vivienda ~ 

~ !!_e Ver"crl.l:r:; 1970-19Pn. 
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2.. 3 Polos de crecimiento en Veracruz. Un proyecto poli t1co 

El rol del estado de Veracruz en el proceso de crecimiento 
nacional adquirió importancia fundamentalmente por el abasto de 
energéticos, alimentos y materias primas necesarias a la 
industrialización del pais. La existencia de estos recursos y su 
localización geográfica, determinaron una organización territorial 
de la actividad económica, formándose los polos de crecimiento en 
el terrl torio veracruzano, 

Durante el periodo 1959-1970, cerca del 6JX del presupuesto 
federal para Veracaruz, se destinó al sector petróleo, 17h a 
construcción de infraestructura de comunicaciones y transportes 
relat.lvos a la extracción de productos primarios y el 19X a la 
generación de energla eléctrica. Paradójicamente, la inversión 
destinada al fomento de la actividad agropecuaria fue de 2. 2X 37. 

El desarrollo industrial del estado de Veracruz, se ha 
caracterizado por un elevado grado de concentración sectorial, en 
especial la lndustrla del petróleo, asi como espacial. generando 
dcsequ l llbrlos entre sus actl v ldadcs económicas y sus reglones. 

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de 
Invef;llgaclones Econ6mlcos y Sociales de la Unlversldad 
Veracruzana, en Veracruz hay cinco reglones con caracteristlcas 
homogéneas de desarrollo, remltase a la introducción. 

Sin embargo tres son las reglones que alcanzron un 
crecimiento en sus actividades económicas y constituyen los polos 
de crecimiento de Veracruz. Dos basan su desarrollo en la 
explotación del petróleo y de materias primas 
agropecuarias Tuxpan-Poza Rica y Coatzacoalcos-Hlnatitlán. 
La reglón constituida por Veracruz, Córdoba, Orlzaba y Jalapa, 
destacan por su actlvldad comercial Veracruz y Orlzaba, y Córdoba 
por su Industria, mientras que Jalapa por sus servicios. 

La tres reglones en conjunto aportaron durante 1970, el 82Y.. 
del producto geográfico bruto del estado, Incrementándose en 1980 
a 87Y.. • Dada la lmportancla de su partlclpación con respecto al 
PGB de la en tldad, se destina todo tipo de recursos económicos y 
humanos, as! como la infraestructura necesaria para el desarrollo 
de sus actlvldades. 

1371 Ochoa, Oclavlo. .YM ~ panorámica .!!§.. .l.!.. c•truclura 
.d.P ~· Insl. de lnvcsl.y Ealudlos Supe rtorcs Econ6111lco• 
y Soclolcs, U. V.Jalapa, Vcr.1986, P• S 

29 



Las reglones que no se vieron favorecidas por tal proceso 
experimentaron un incipiente desarrollo en sus actividades. Estas 
reglones estan constituidas por los municipios de Pánuco, Martinez 
de la Torre y Papaloapan-Los Tuxllas, englobando una diversidad de 
municipios y localidades. 

Por consiguiente su partlcipaclón en el PGB del estadu fue de 
17X en 1970, obscrviindose un decremento al pasar de 17X a 13Y. 
durante 1980. Sus principales actividades son: la agricultura, 
ganaderla y pesca. 

Por otro parte, la concentración industrial y espacial que se 
está manifestando en Veracruz, ha desencaden<ldo graves problemas 
como son: concentración de población, falta de servicios e 
infraestructura urbana, migración, deterioro ecológico, etc., sin 
embargo problema mas grave lo consllluye el medio ambiente, y es 
precisamente en el polo de crecimiento Coatzacoalcos-Minatltlán; 
donde se concentra la mayor parte de la industria petroqulmica 
básica y secundarla del pals. Asl como de otras industrias 
paraeslatales y privadas. 

En el inciso siguiente, trataremos de anallzar los aspectos 
económicos y sociales de las cinco reglones, con lo que queda de 
manlflesto los contrastes que se están suscitando en el territorio 
veracruzano. 

2. 3. l Reglones del estado de Veracruz 

Con base a la rcglonallzaclón hecho por el Instituto de 
Investigaciones Económicas Y Sociales de la U. V., hay cinco 
reglones en la entidad veracruzana, y son las siguientes: Reglón 
I Pánuco; Reglón I I Tuxpan-Poza Rica, Reglón 111 Centro, Reglón IV 
Papaloapan los Tuxtlas y la Reglón V Coatzacoalcos-Mlnatl tlá.n. 

Reglón I. Pánuco 

Aspectos económicos 

La reglón Pánuco, está 
Cl tlatepec, Chalma, Chlconamel, 
Ixcatepec, Amatlán, Ozuluama, 
Viejo, Tamplco Al to, Tamal ln, 
Tcmpoal, y Tepetzlntla. 

integrada por 18 municipios: 
Chlnampa de Goroztlza, Chontla, 
Pánuco, Platón Zánchez, Pueblo 

Tancoclo, Tantlma, Tantoyucn, 

Esta reglón sustcnla cconomla las actividades 
primarias; dentro de este sector, !ns agrolndustrlas constituyen 
su principal rama de actividad, concentrtindose los munlclplos 
de Amatlán y Pánuco. 

Con base en estimaciones hechas por el lnstl tu to de 
Investigaciones Económicas y Sociales de la U. V, durante 
1970-1980, participó con 10. 7Y. y 11. 2X, observándose una mayor 
participación en 1980 X, en relación al PIB del estado. 
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Con base a estimaciones del Instituto de Investlgaclones 
Econ6mlcas y Sociales de la U. V. , durante 1970-1980, la reglón I 
participó con 10.?Y. y 11.2%, observándose un incremento en 1980 , 
en relación a la particlpaclón del PIB del estado. 
Dentro del sector secundarlo, su principal actividad es el 
petróleo, que participó con 7.4Y. en 1970 y 6.67Y. durante 1980, 
notándose una baja ; y construcción con 6X y B. 7X, ver cuadro 6 
observándose una alza de este sector. La actividad petrolera se 
realiza en los municipios de Pánuco y Tantoyuca. 

A nivel regional, las actlvldades secundarlas participaron 
con 6. 4Y. y 6. 6Y., con un ligero incremento duran le Ja década 
mene i onada. 

Con relación al sector terciario, 
sobresalen son: comercio y gobierno, cuya 
1970 fue de 6Y. y 6. 4Y. respectivamente y en 
notándose un incremento . 
La participación de la reglón con respecto 
de 7.5X en 1970 y 7.2'l. en 1980. 

las actividades que 
participación durante 
1980 con 6.3Y. y 7.7Y., 

al PIB del estado fue 

En lo que se refiere a la población económicamente-activa, 
las actividades primarias sobresalen con 67. BY., sobrepasando a la 
estatal que fue de 53.o4X en 1970~ dentro de las actividades 
secundarlas participaron con 6. 2Y., mientras que las terciar las con 
7. JY.. 

Aspectos sociales 

Con base en información del IX-X Censo general de población 
y vivienda de Veracruz 1970-1980; la reglón 1 tuvo una población 
de 333 056 habitantes y en 1980 de 433 336, con una tasa de 
crecimiento de 2. 57, durante dicho periodo, siendo menor a la del 
estado que fue de 3. 15, concentrádose el S. 7Y. de la población 
es ta tal, véase cuadro 7. 

En lo concerniente a vivienda ésta reglón presenta un indice 
de hacinamiento de 6 personas por vivienda, siendo semejante a la 
del estado. 

En lo referente a servicios públicos, el 21. lY. de las 
viviendas cuenta con drenaje, es decir el 5?. del total del estado; 
el 39. 90?. tiene agua entubada, o sea el 36. 7?. del total de la 
entidad; en eléctricidadel 33. 70X cuenta con el servicio, lo que 
significa el 5. SY. JB, del total de viviendas del estado. 

Con relación al sector salud, se proporciona a los 18 

(38) Cullhumln, Arturo, el al. ~ noclodemo2ráflco ~ 

~ .W:. ~c.i:uz.. JIESES. CONAPO. Héxlco, IQ82. p. 157 
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CUADRO 6 

PRODUCTO OEOORAFICO DB VERACRUZ POR 
SECTORES Y REOIONBS 

1no - 1190 

PORCENTAJES 

II III XV V 

R•gion•• 
Activida
d•• y 
S•otor•• 

Plnuao Tuxpan 
Po•a 
Rica 

c6rdob• Papaloapan caat•aaoalaoa 
ori••ba 

Aativid&d•• 
Pria•ri• 

P•tr61•o 

Tr•n•tor••
oi6n 

10.7 28.0 
11.2 30.S 

7.4 .. , 
... 

41.5 
33.2 

1.6 12.s 

!:xtraativa• 2.a 5.t 
2.1 e.o 

Conatruac16n 1.4 21.6 
8.7 26.2 

!:l•otrloid&d 3 .3 U .s 
4o0 16.1 

Actividad•• 6.4 28~1 
S•aundaria• 1.1 21.1 

Co••ralo 45.0 21.2 
•• 3 17.1 

S•rvialo• Sol 11.0 
s.o 18.0 

ao?Jl•rno 11.t 11.1 
7o7 11.0 

Ca•. y Tran•- 4.4 
port•• 

Actividad•• 
T•roiarl•• 

TO 'l' AL 

... .. , ... 
, .. , .. 

14.4 

22.1 

12.2 
11.1 

:u:.1 
:as.a 

xalapa 
varaaru• 

345.1 ll!S.1 1.1 
33.8 tt.6 ••• 

51.5 
50.t 

10.• ... 
.. , ... 

13.0 
u.4 

20.11 
32.11 

PDENTE1 B•tadlatiaaa Eaon6mlaa• R•9ionalea. C6.laula11 y E•ti•aaionea 
del Inatituto de Invaatlgaaion•• y l!:atudioa superioras 
Baon6miao• y Soaiala• d• la Univa•didad. Varacrusana. Jalapa, 
Var. 
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municipios que conforman la reglón, lo que significa que el 100?. 
de su población es atendida por 60 médicos , es decir el J. 3?. del 
total de médicos en la entidad. Correspondiéndole a cada municipio 
3 médicos 39 . Por lo que cada médico atiende a un promedio de 
5 500 personas. La reglón Pánuco cuenta con tres centros urbanos, 
donde se concentran 36 médicos, o sea el 60X del total de médicos 

de la reglón. 

En educación, la reglón I, cuenta con una población alfabeta 
de 63. 7?., ver cuadro 8, lo que equivale a 8. 6Y. 4o, del total de 
la población alfabeta del estado. Por lo que se deduce que de 
cada 10 habitantes mayores de 6 af'l.os, 7 de ellos saben leer. 
Este servicio se imparte a través del sistema federal y estatal 

Reglón I I Tuxpan-Poza Rica 

Aspectos económicos 

La reglón I I, se Integra por 37 municipios: Ala110, 
Temapache, Benito Juárez, Cerro Azul, Cuahultlán, Coatzlntla, 
Collpa, Coxqulhui, Coyutla, Chlcontepec, Chumatlán, Espinal, 
F'llomeno Mata, Gutlérrez Zamora, Huayacotla, Islamalán, Ixhuatlán 
de Madero, Juchique de Ferrcr, Martlnez de la Torre, Mecatlán, 
Hisantla, Nautla, Papantla, Poza Rica, Tamlhaua, Teayo, Tecolutla, 
Texcatepec, Tlhuatlán, Tlapacoyan, Tlachlchi leo, Tuxpan, Vega de 
la Torre, Yecuautla, Zacualpan, Zontecomatlán y Zozocolco. 

Sustenta su economia básicamente en las actividades 
agropecuarias e Industriales. Durante 1970-1980, partlciparon con 
28.0?., 28.9?. y 30.SY., 26.9Y. 41, respectivamente. Por lo que se 
deduce que las actividades primarias se lncrmentaron, mientras que 
las secundarlas mostraren un baja en el periodo 1980. Con menor 
partlclpacion fueron las actividades lerclarlas, pues generaron el 
12.2?. y 19.9?. 42. 

Los sectores más importantes por su partlclpaclón al PIB del 
estado es el petróleo y la agricultura. 
El petróleo, durante 1970 contribuyó con 41.SX, descendiendo a 
33.2?. en 1980, mientras que la agricultura aumento6 de 28Y. a 
30.SX 4J. 

(39) l.!!.!!!- p. 157 

(401 ~ 
(41) .llWL p. 158 

(421 lhldm.. 
(43) l..tWl..!:m 
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CUADRO 8 

POBLACION ALFABETA Y ANALFABETA DEL ESf ADO DE VERACRUZ Y SUS REGIONES 

6 años y más 

1970 

Porcentajes 

Alfabetismo 

1 11 111 IV V 

63.7 62.7 67.4 57.0 63.0 

Fuente: S.l.C. Censo General de Población del Estado de Veracruz 1970 

REGION l. PANUCO 

REGION 11. TUXPAN- POZA RICA 

REGION III. CENTRO 

REGION IV. PAPALOAPAN-LOSTUXTLAS 

REGION V. COATZACOALCOS-MINATTI1.AN 

Analfabetismo 

1 11 III IV V 

363 373 32.6 43.0 37. 



Por otro lado, la población ecoil6mlcamente activa que mayor 
partlclpaci6n tuvo, fueron las primarias con 61. 4Y., sobrepasando a 
la del estado que fue de 53, 4" ' durante 1970, en las 
actividades secundarlas la población económicamente activa fu~5 de 5.6", y las terciarias (servicio con 9.4", comercio con 6,9"), 

Aspectos sociales 

De acuerdo con el IX-X Censo General de Población y Vivienda 
1970-1980 de Veracruz, la reglón Tuxpan-Poza Rica en 1970 tuvo una 
población de 951,780 habitantes y en 1980 de 1'220,352 habitantes, 
con una tasa de crecimiento durante el pcrldo de 2. 43, cifra 
inferior a la del estado que es de 3.15. Concentrándose el 24.4'l. 
de la población total del estado. 

Con relación a vivienda esta reglón durante 1970, presentó un 
indice de hacinamiento de 6 personas por vivienda, cifra semejante 
a la estatal. 

En lo referente a servicios públicos, el 30.2~ contó con 
drenaje, cifra mayor a la del estado que es de 20. a~. el 43. 6Y. con 
agua entubada, mayor a la observada en el estado que es de 20. 9Y. 

~!l 3:~~:doc~~e e;:c~~i~~~;~: 46presentando un porcentaje mayor a la 

En el aspecto de salud este servicio se proporciona a clnco 
munlclplos y los treinta y dos restantes, quedan exentos, o sea el 
7SY.. f;l número de médicos exlstenle5 e>s de 323 que repre~enta el 
17.9Y.4 del total de médicos en el estado, corrcspondICndolc 8 
médicos por municipio, por consiguiente c<ida médico atiende a 
2,9'12 person<is. La reglón Ir, cuenla con S centros urbanos donde 
se concentran 24 médicos, es decir el 75~ del total de médicos de 
la región. 

En educación, la reglón Tuxpan-Poza Rica, durante 1970, tuvo 
una población analfabeta de 62. 7%, lo que equivale al B. SY.48 del 
total del estado; lo que slgnlfica que de cadd 10 habitantes seis 
saben leer y escribir. Cl servicio se lmparle a travCs del sistema 
f"ederal y estatal. 

(451 l.!!!!!· 

(46) lltlli.· 

(471 UW1, 

(48) l.lU.d· 
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Reglón 111 Centro 

Aspectos económicos 

La reglón I 1 I está conformada por 103 municipios: Acajete, 
Acatlán, Actopan, Acultizingo, Adaiberto TeJeda, Alpatlahua, Alto 
Lucero, Altotonga, la Antigua, Amatlán de los Reyes, Apazapan, 
Aqulla, As tac inga, Al tlahui leo, Atoyac, Atzacan, Atzalan, 
Axocuapan, Ayahualulco, Banderilla, Boca del Rio, Calcahualco, 
Camerino, Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coacoatzintla, Coatepec, 
Coetzala, Comapa, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Coscomatcpec, 
Cotaxtla, Cuichapa, Cultlilhuac, Chiconqulaco, chocamán, Emlllano 
Zapata, Forlin, Huatusco, Hulloapan, lxhuacán, lxhuatlán del Café, 
Ixhuatlancll lo, Ixtaczoqul tlán, Jalanclngo, Jacomulco, Jamapa, 
Jalapa, Jlco, Jllotcpcc, Landcro y Coss, Magadalcna, Maltrata, 
Manllo F., Altamirano, Mariano E~cobedo, Mcdellin, Mlahuatlán, Las 
Minas, Mixtla de Altamlrano, Naolinco, Naranjal. Nogales, Omealca, 
Orlzaba, Paso del Toro, Paso de Ovejas, La Perla, Pero te, Prof. 
Rafael Ramlrez, Puente Nacional. Rafael Deleado, Rafael Lucio, 
Reyes, Ria Blanco, S<>n Andrés Tcncjapa, Sochiapa, Soledad Atzonpa, 
Soledad de Doblado, Tata U la, Tehulpango, Tenampa, Tenochtltlán, 
Teocclo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tequila, Tcxhuacan, Tezonapa, 
Tlacolulán, Tlacotepec, Tlalnehuayocan, Tlaqullpa, Tlllapan, 
Tomatlán, Tonayán, Totutla, Ursulo Galván, Veracruz, Villa Aldama, 
Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongollca. 

La reglón centro es la más diverslflcada, sus actlvldades 
primarias, representaron en 1970, el 36. lX, observándose en 1980 
un qecremento al pasar de 36. lX a 33. SX; y las secundarlas bajaron 
de 27.2X a 19. 7~~. respectivamente; en cambio las actividades 
terciarias tuvieron una mayor participación, a pesar de mostrar un 
decremento durante la década , generando el 51X y 50. 9?.

49 

Por lo que su partlclpac16n a nivel regional respecto al PIB 
del estado, en 1970 fue de 36. tX y en 1980 de 28. 4X manifestando 
una baja debido al decremento que sufrió la agricultura. 

Con relación a la población económicamente activa, según 
estimaciones del Insll luto de Invesllgacloncs y Estudios 
Superiores, Económicos y Sociales; las población dedicada a las 
actividades primarias durante 1970 fue de 45. 99X; industria de 
transformación con 13. SSX, servlclos con 15. 11?. y comercio con 
S. S?iL Por conslgulentc al comparar a la reglón con los promedios 
estatales, se observa que el sector primario está por abajo de 
promedio estatal de 53. SX. Mientras que la industria de 
transformación, comercios y servicios se encuentran por arriba de 
la partlclpaci6n del estado, siendo éstos úl limos de 9. 496, 
11.871', y 7.BJX. 

1491 ~ 
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Aspectos sociales. 

De acuerdo al IX-X Censo General de Población 1970-80 de 
Veracruz, se observa que la reglón 1 t l tuvo en 1970 una población 
de 1' 532, 021 habitantes y en 1980, de 2' 162, 677 habitantes, 
encontrándose una tasa de crecimiento de 3. 38 s lende mayor n la 
del estado (3. 15 ) ; por lo que se concentró el 41Y. de la población 
estatal. 

Con relación a la vivienda, presenta un Indice de 
hacinamiento de S personas por vivienda, estando por abajo de la 
estatal que es de hnbl tan les. 

Por otra parte, en lo referente a servicios públicos el 42.4X 
contó durante 1970 con drenaje, es decir el 49. 1% del estado; el 
60. 9Y. con agua entubada, o sea, el 49. 1% estatal y 59. 4~ con 
eléctr~cldad, porcentaje super lar a la del estado que es de 
49.5Y.. o 

Con relación al sector salud, l;J. reglón cuenta con 966 
médicos, lo que representa el 53. 7% del total de médicos en el 
estado y le corresponde 9. 4 médicos por munlclplo, o sea, 1,585 
personas por médlco. Cabe mencionar que la dlstrtbución del 
personal médico no es uniforme ya que en '12 munlclplos solo 
existen '1 médicos por munlclplo y ll,038 personas por médico. 
De los 103 munlclplos de la reglón 46 cuenta con el servicio, de 
los cuales en 4 se concenlra el 82. '1% del tolal de la reglón; en 
Veracruz 425 médicos; Jalapa 165; Or lzaba 103 y Córdoba 93. Cabe 
mencionar que en 14 de el los sólo hay un médico por municipio. 

Por otra parte, se observa que el 55. 4X del total de 
munuclplos, es decir 57 munlclplos cuenta con el scrvlclo, lo que 
deja sin atención al 19. S'X de la población regional. 

Con relación al aspecto educativo la reglón centro, según el 
IX Censo General de Población 1970 de Veracruz, ésta presentó una 
población analfabeta de 67.4X , siendo menor a la estatal que fue 
de 36. 9X, lo que significa que de cada 10 habitantes 7 sabian leer 
y escribir. 

Reglón IV Papaloapan-Los Tuxllas 

Aspectos económicos 

La reglón IV está integrado. por 24 municlplos: Acula, 
Alvarado, Amatlán, Angel R. Cabada, Catemaco, Cosamaloapa.n, 
Chacaltlanguls, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, 
lxmatlahuacan, Tesechoacán, Juan Rodrlguez Clara, Lerdo de Tejada, 
Otatltliin, Playa Vicente, Salla Barranca, San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla, Ti.erra Blanca, Tlacotalpan, Tlacojalpan, 
Tlallxcoyan y Tuxtl 11 la. 

(501 !!?.!.!!.. p. 160 
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Con relac16n a las act1vldades económicas de la región, glra 
en torno a las actlvldades agropecuarias, principalmente la 
agrlcul tura y la ganader la. En base al IX-X Censo General de 
Poblac16n 1970-1980 para Veracruz, la reglón IV partlclp6 con 
16. lY. y 14..6%, resp~cllvamente, dentro de las actividades 
primarias. mostrando una menor partlc lpacl.ón, a·l lgual que las 
secundarlas, cuya parllclpación fue de S. 2Y. y 3. 4.% y las 
terciar las con 10. 6% a 9. 3%, observándose una baja, durante la 
década. 

Las actividades que mayor parllclpaclón generaron, como se 
menciona anterlormen.le son. la agricultura y ganaderia, 
complementadas con agrolndustrias, en segundo término figuran 
transformación y electrlctdad; y dentro de las actividades 
terciarias, seviclos, comunlcaclones y transportes. 

Por consigulenle la parllclpac1ón de la reglón Papaloapan-Los 
Tuxtlas, con respecto al PlB del estado, durante 1970-1980, fue de 
9.7% y 6.0%, manlfestando un decremento en su participación. 

En lo conccrnlcnt.e a la población económicamente activa, 
durante 1970. las actividades mas importantes fueron las primarias 
con 63. 7%; servicios con

51
8. 9X, industrias de transformación con 

8. 3% y comercio con 6. 6~. Con relación a los promedios estatales, 
~~. ~~~:rva que el sector primario sobrepasando a la del estado en 

Aspectos sociales 

Con relación al aspecto demogr;:ifico de la reglón, según el 
IX-X Censo General de Población 1970-1980 para Veracaruz, su 
población fue de 525,295 habitantes y 701, 782 habitantes, 
respectivamente, con una tasa de crecimiento de 2. 83, clfra 
superior a la estatal J.15. En esta reglón se concentra el 13.2% 
del total de la población del estado. 
Con relación a vivienda, en 1970 presentó un lndlce de 
hacinamiento de 6 personas por vlvlenda, cifra semejante a la del 
estado. 

En lo concerniente a servidos públicos, el 27.3% cuenta con 
drenaje, es declr el 10. l'l'. dt!i total del estado, 45.8Y. tenian agua 
entubada que es 11. 85 de la entidad, con electricidad el servicio 
se proporcionó al 4.4. OX, lo que significa el 11. sr. del estado. 

Dentro del sector salud, se cuenta con 168 médicos que es el 
9. Ji'. del total de médicos en el estado. Cabe mencionar que en 4 
municipios se concentran 98 médicos, que es el SS. 3Y. del total de 
médicos en la reglón y el resto en 17 munlclplos con un promedio 
de 4. l médico por municipio y 4., 116 personas por médico. 

(51) !!!..!.!!· 

152) llWt 
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Por otra parte, 3 municipios no cuentan. con el servlc.10; o 
sea, el 2.. 6% del total de la población regional. En_. los: 21 
municipios restantes, donde si se tiene este servicio ·se 

~~~~~~t~~~nc9a8 1~é:l~:~em~~~s~~~ ~gapan 43; San Andrés- T~_tl,a _2.6f - ' 
• -: ,· <' ·._ ~'" > 

es de~~~:e~~o l;. ~~~f4~C~:~a~~/~~~~~ió~ alfabeta ~o~~t.lt~~~. ~{· 57~-
Lo que se deduce que de cad:i 10 habl tan tes, 6 de ellos sé.ben· leer· 
y escribir. Al igual que las otras reglones el servicio se imparte 
a través del sistema federal y estatal. 

Reglón V Coatzacoalcos-Minatitlán 

Aspectos económicos 

La reglón V esta integrada por 21 municipios: Acayucan, 
Coatzacoalcos, Chlnameca, Cosoleacaque, Choapas, Hldalgotltlán. 
lxhuatlán del Sureste, Jaltipan de Morelos, Jesús Carranza, 
Mecayapan, Minatlllán, Moluacó.n, Olutla, Oteapan, Pajapan, San 
Juan Evangel lsta, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Zaragoza 
y Texlstepec. 

Apoyados en esladlstlcas del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores Económicos y Sociales de la U. V.; la economía 
de la rceglón gira en torno a las actlvldades secundarlas, en 1970 
participó con 32. 3Y. y en 1980 con 43. 4Y., mostrando un mayor 
incremento; y en segundo lugar participaron las actividadcti 
terciarias con 13.0% y 13.4i'. respectivamente, con un alza al pasar 
de 13. 0% a 13. 4f. durante la década; siendo las actividades 
primarias las que tuvieron una menor participación que fue de 9. lY. 
y 9. 9Y., manifestando una ligera alza. 
La que mayor participación generó fue el petróleo con 45. 3% en 
1970 y 54. 1% en 1980, mostrando un creclm1ento durante la década; 
en el sector terciario fueron comercio con 14% y 19. 3Y. 
observándose un incremento durante 1980. 

Con respecto al PIB del estado, la reglón participó durante 
1970-1980 con 220. 6% y 32. 6% respectivamente, manifestando un 
incremento en 1980. 

Con relación a la población económicamente activa, las 
actividades primarias fueron las que mayor partlcipacion tuvieron 
en la PEA de la reglón durante 1970 (39. ts:o. Dentro de las 
actividades secundarlas, la industria de transformación partlclp6 
~~~Y.~553%, y las terciarias (servicios con 12. 07Y. y comercio con 

CS:l) UWl· 

(54) ll!.l.s!.· 

(55) Eslodlsllcaa 

del tIESES, U. V. Jo lapa, Ver. 

ncqlon11le11. Cálculoa Estlmac:lones 
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Al comparar a la reglón con los promedios estatales, se observa 
que el sector primario y la inqustria de transformación estan por 
abajo de los promedios estatales, mientras que servicios y 
comercios se encuentra por arriba de ~~ participación del estado, 
siendo estos últimos de 11. 87Y. y 7. 83" , respectivamente. 

Aspectos sociales 

La reglón IV, en 1970, tuvo una población de 473,270 
habl tan tes, siendo para 1980 de 745, 748 habitan tes, con una tasa 

::t~~~c;~~~~t~o~~~~~~~n~~s:é~~da12~~x~72de~5 t~~~ir d:ª~:r p:b~~c~~~ 
estatal. 

La reglón V presentó un indice de hacinamiento de S 
habl tan tes por vivienda, cifra inferior a la del estado que fue de 
6 habitantes, durante 1970. 

Con relación a servicios públ leos, el 41. 1Y. de las viviendas 
tcnian drenaje, es decir el 111. BX del estado, con agua entubada 
45.SY., o sea el 11.SY. de la entidad, con electricidad 50.SX, 
decir el 13. lY. del total del estado. 

Apoyados en lnformacion del IIESES. de la U. V., lo 
referente al sector salud, se cuenta con 283 médicos lo que 
representa el 15. BY. del estado, por lo que cada municipio cuenta 
con 13. S médicos y cada médico a llcnde a 1, 672 personas. Cabe 
mencionar que en 4 municipios: Coatzacoalcos hay 110 médlco11, 
Hlnatltlán 90, Choapas 2&, y Jaltipan con 17, es decir el 85. BY. de 
médicos de la reglón. Los 40 médicos restantes se encuentran en 10 
municipios, correspondiéndole 4 médicos por municipio, atendiendo 
a 452 personas por médico. Asimismo, se observa que en 7 
municipios se carece del servicio. 

En educación, la población alfabeta fue de 63Y., inferior a la 

:=~~~ª!or6c4:~taj!e~~~ 1
1
aª d~~b~~~;~~ ;~: 1i~:c!: 3~~\o ~7:~a~~=t~;~g~ 

'Por lo que de cada 10 habitantes & de ellos saben leer y escribir. 

Con base a la información anterior, dentro del panorama 
lnterreglonal tenemos lo siguiente: La primera dlstlnc16n que se 
puede hacer con respecto a las cinco reglones del estado de 
Veracruz; es que las reglones I, I I y IV llenen como actividad 
principal a la rama agropecuaria, y las reglones I I I y V a la 
industria de transformación, servicios y la industria del 
petróleo. 

Asimismo, la reglón I I, es la única que mostró un cambio 
dentro de sus actividades, al cambiar su rama de actividad basada 
en la industria de transformación a servicios. Mientras que la 
reglón V continúa su desarrollo basado en la industria del 
petróleo 

156) Ibldem 

(57) Jbldein 

150) Ibld 
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Las reglones IJI y V cuentan con una mayor dlverslflcaclón en 
su estructura económica, mientras que la I, IJ y IV se mantienen 
en un mismo rango de actividades, durante la década 1970-1980. 
Cabe mencionar que la reglón V es considerada como polo de 
crecimiento de importancia nacional, girando su principal 
actividad en torno a la industria de la petroqulmica. 

Por otra parte, en relación a la partlclpaclón del PGB por 
rama de actividad económica, durante 1970, la reglón IV y 1 tiene 
una mayor partlclpaclón con respecto a las actividades prlmar\as 
(40.90Y. y 47.17Y., y la 11 y 111 se mantienen en un nivel semejante 
30. 54Y. y 28. 48Y., mientras que la V tiene menor partlclpaclón 
12.49Y.). Sin embargo, en 1980, las reglones mostraron una baja muy 
acentuada dentro de sus actlvidades primarias; m<J.ntenlendo el 
mismo orden de lmportancl.:l al periodo anterior, de tal manera que 
la reglón IV y 1 generaron el 29. 06Y. y 18. B6Y., la lI y I I 1 con 
14.33Y. y 14.43Y. respectivamente y por Ultimo la reglón V con 3.66Y. 

Dentro del sector secundarlo, según el orden de Importancia 
en su generación al PGB, observamos que las reglones V, 11 y 1 
participaron con 71. lOY., 50. ZOY. y 39. 32?., y las reglones 1 I l y IV 
con 34. 33Y. y 24. 22?. durante 1970. Mostrando una mayor 
participación de las cinco reglones durante 1980. 

La reglón V, incrementó su partlclpaclón a 87. 19?.; sln 
embargo, la reglón I fue la que mayor incremento manifestó al 
generar el 60. 86Y., la segunda reglón en orden de importancia 
participó con 68. 39X, mostrando una alza. 

Con relación a las actividades terciarias durante 1970, la 
reglones I II y IV muestran una mayor partlclpaclón que fue de 
37.19X y 28.61X, y con 19.77Y.., 19.17X y 16.41Y. las reglones 1, II 
y IV. En 1980, tres son las reglones que manifiestan un 
incremento, la la 111, IV y I, cuya participación fue de 40.0SY., 
34. 14X y 20. 28X; mostrando una baja las reglones I I y V de 1. 9Y. y 
7.27?., al generar 17.27Y. y 9.14Y. ver cuadro 9 . 

Con relación a la generación del PGB, con respecto al estado 
por sector económico, en el perlado 70-80, se observa en la 
gráfica 3, que las regiones 1 II, V y II muestran una mayor 
partlclpaclón el 36?., 26?. y 21Y., la IV y la I con 17X y 13Y.. Por 
consiguiente las 3 reglones en conjunto proporcionaban el 83Y. del 
PGB del estado en 1970. 

En 1980, la estructura productiva de las reglones se 
modificaron, de tal manera que la reglón 1 I, cuya participación 
fue la má.s elevada 36Y. en l 970, cae a segundo término al 
participar con 28Y., lo que se debe al descenso de la agrlcul tura; 
mientras que la reglón V se eleva a 33Y., debido a la mayor 
participación de la actividad petrolera; y la reglón II continúa 
con su 26?.. Por conslgulente las reglones IV y I son las que menor 
aportación generaron 13Y.. 
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De tal manera que las reglones 11, III y V, aportaron durante 
1980 el 86:1.. del PGB del estado, constituyendo los polos de 
creclmlento de la cnlldad. El resto 13X lo generaron la I y la IV; 
quedando en una sl tuaclón de atraso y marglnaclón frente al resto 
de las reglones. Por conslgulente se deduce que en el estado de 
Veracruz se está. manifestando un desarrollo desigual entre sus 
sectores económicos y sus reglones. 

En lo que concierne a la población económicamente activa, 
dentro del panorama regional, se observa que la reglón t, IV y I l 
hay una mayor partlclpaclón en las actlvldades prlmarlas, siendo 
de 67. 89Y., 63. 7% y 61. 4Y. y las reglones I 1 I y V con 45. 99Y. y 
39. 15" respectivamente; por conslgulenle la reglón V fue la que el 
menor porcentaje en esta actlvldad. 

Dentro de las actividades secundar las, la reglones I I I y V 
sobresalen al partid par con 13. SS'l. y 12. OSY., en tanto la IV, l y 
11 fue de 8. 3Y., 6. 2% y S. 6Y. respectivamente. 

En las actividades terciarias, las reglones l 11 y V tuvieron 
una mayor partlcipaclón de su población económlcamcnte activa; 
siendo de 12. 07r. en servlc los y 8. 9Y., y la 1 I, IV y 1 con 9. 4Y., 
8.3r., 6.9r.,6.6~ y 5.6'Y. respectivamente en el sector servlclo. 

Con relación al aspecto social de las reglones se deduce lo 
slgulente. Dentro del aspecto demográfico, se observa que la 
reglón III, presenta una mayor población durante 1980 al contar 
con una población de 2' 162, 677 habitantes, es decir el 4\% de la 
población total del estado, siendo la reglón 11, la segunda reglón 
má.s poblada con 1'220,352 habitantes, lo que constituye el 23.2Y. 
del estado y la reglón V con una población de 745, 748 hab1 tan tes 
correspondiéndole el 14.2r. del total de la entidad, stendo 
semejante a la de la reglón IV con 701, 782 habl tan tes, es decir el 
13. 3Y. de la población total del estado; y la reglón l con 433, 236 
habl tan tes, representando el 8. 2% del total de la población 
estatal, por conslgulentc es la reglón que menor población 
concentra. 

Por otra parte, con relacl6n a vlvlenda y servlclos públicos, 
tenemos que las reglones 1 y II presentan el menor haclnamlento 5 
personas por vlvlcnda con respecto a las reglones Il 1, IV y V, e 
incluso a la del estado que es de 6 personas. Aslmlsmo, las 
reglones 111 y V, cuentan con el mayor porcentaje de vlvlendas que 
cuentan con todos los servlclos (drenaje, agua entubada y 
eléctrlcldad) el cual fue de 42.4Y., 60.9Y., 59.4~ y 41.lY., 45.8r. y 
SO. SX respectivamente, siendo la I I I la mejor equipada y la I la 
má.s rezagada. 

En lo que respecta a educación, el indice má.s alto de 
alfabetlsmo lo presentó la reglón 1 t1 con 67. 4Y., porcentaje 
superior a la estatal 64Y., lo que slgniftca que es la reglón má.s 
alfabetizada del estado, le siguen la I, V y Il con 63. 7%, 63.0Y., 
y 62. 7 respectivamente. Por consiguiente la reglón IV presentó el 
mayor indice de analfabetismo que fue de 43. %. 
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En salud, en general el servicio es deficiente y existe una 
mala dlstribuclón del mismo, pero sobre todo en las reglones 1 y 
IV dejan mucho que desear, siendo la reglón I la menos atendida en 
este aspecto, pues existe en promedio sólo el 3. JY. del total de 
médicos en el estado, para atender a 5, 550 personas por médico. En 
la reglón IV se concentra el 9. 337. del total de médicos del 
estado, para atender 4, 116 personas por médico. Por otra parte, 
las reglones I 1 I, V y I I, son las que cuentan con el mayor número 
de médicos. Cabe mencionar que las regiones 11 y 111 aún contando 
con el mayor número de médicos, dejan sin atención al 57Y. y SS. 4Y. 
de su población; siendo la reglón V, donde el servicio se 
proporciona a la mayor parte de su población (66.6Y.). 
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CAPITULO 111 

LAS ESTRATEGIAS DE PLANEACION EN VERACRUZ 

Los esfuerzos más recientes en materia de planeacl6n en 
HéKlco, se refieren a la coordinación y concertac16n en la 
formulación de las poli tlcas de planeación, de manera que se logre 
homogeneidad de criterios sectoriales y en los diferentes niveles; 
nacional, estatal, regional y municipal. 

El estado de Veracruz fincó su desarrollo más reciente en la 
politica de desarrollo regional para lo cual se emitieron medidas, 
tales como estimulas fiscales. créditos y asesorla técnica, 
dirigido al desarrollo de la industria basada en el petróleo. 

Se establecieron COPRODES y la Ley General de Asentamientos 
Humanos, induciendo estos hacia las áreas industriales; y la 
creación de programas de zonas fronterizas, nsl como también 

i~~~~~~ d~~d~:;~;~~~~o ~~~ 10cn~a1led: J:::~;uz~1ctermlnantcs para el 

En los ar.os 70 se implementan los primeros programas de 
politlca regional a nivel nacional. En Veracruz el Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano 1977 se formuló como instrumento gula de la 
planeación del desarrollo donde se establece como prlorltarla a la 
zona costera del Golfo de México, con énfasis en proyectos de 
puertos industriales en Coatzacoalcos. Por su parte el Plan de 
Desarrollo Industrial incluye a 35 municipios veracruzanos, 
sef\alados como prioritarios para la estrategia de 
descentralización lndustr lal. 

Al final de esta década se marca el inicio de la firme 
decisión por crear un Sistema Nacional de Planeaclón que dirija 
coherentemente el proceso nacional de desarrollo. Se plantea como 
el instrumento idóneo que lleve a la formulación de programas 
articulados, que si bien se elaboran en cada dependencia y/o 
entidad y en los diversos n!vcles de éstas, parle de principios 
comunes. 

Entre los primeros productos de estos intentos se encuentra 
el coso del modelo de desarrollo adoptado por el estado de 
Veracruz, donde los esfuerzos se concentraron al impulso del 
sector industrial petrolero, por su trascendencia para propiciar 
el desarrollo nacional. 

Es en torno al sector petrolero que se orientan los mejores 
esfuerzos de la Federación, traducido este en enormes erogaciones 
para la construcción y reforzamiento de la capacidad de 
Peme>c. 

(1) Unlkol, Lula. "~ ~ ~ Reqlonal !!E_ ~"• El 
Cole9lo do H,;iclco, OmoqrafCa y Econom(a, Vol. IX, Hum. 2, P• 

151. 
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Para 1980, durante el sexenio presidencial de López Portillo 
se elabora y establece el Plan Global de Desarrollo, cuyos 
planteamlenlos se centraron en los aspectos de politica económica 
y social. Buscó integrar los objetivos de planeación a nivel 
nacional, constatándose que el nivel regional es el que se 
encontraba y permanece hasta la fecha menos articulado tanto con 
la tónica nacional como la estatal. 

A Veracruz se ha impuesto la estrategia de su desarrollo, 
sobreexplotando sus recursos naturales, lejos de un planteamiento 
de beneficios globales a la entidad. Este estado tradicionalmente 
se ha caracterizado por ser de los que participa en cuanto a 
suministro de al lmentos mater las primas, destacando 
principalmente el petróleo. 

Ahora bien, los principales efectos de este tipo de 
estrategias, se han resentido particularmente, en la estructura 
económica y social de la entidad. 

Verac;~~an~~.fe se 
0~nc~~nt;=t~~~o e~c~;iz~i~ad:0~e ~~s Usne~veC:tsaid:~ 

promedio más del 50% de la inversión pública federal se destinó al 
sector petrolero, y alrededor del lOX al sector eléctrico, 
inferior a éste se dirigió a la creación de infraestructura de 
transportes, y en menor proporción a otros sectores. 

El sexenio de Miguel de la Madrid, continúa con la polltlca 
de sustentar las acciones gubernamentales en planes, debidamente 
elaborados en función de las necesidades nacionales, creándose el 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, a diferencia del sexenio 
anterior que parte de la pol1tlca de descentralización, la cual se 
formula para lograr un desarrollo integral articulado en los 
diferentes niveles: nacional, estatal, regional y municipal. 

Las dos grandes lineas de estrategia económica y social que 
se establecieron fueron: la reordenación económica que surge de la 
necesidad de combatir la inflacción, la necesidad cambiarla, 
escasez de divisas, protección al empleo y abasto de la planta 
productiva a fin de recuperar las bases para el desarrollo 
sostenido, por un lado, y otro, lograr cambios en la estructura 
económica y "reorganizar el proceso productivo y distributivo, con 
el propósito de superar llls insuficiencias y desequilibrios del 
desarrollo ... ". 3 

A nlvel sectorial se concibe la idea del desarrollo rural 
integral que tiene como objetivo bá.sico mejorar los niveles 
debienestar del medio rural, basada en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y financieros, con la finalidad de lograr un 
mayor fortalecimlento e integrarlo al desarrollo del pais. 

(2) Inst.lt.uta de Jnvest.l9aclanes E•ludlD• Supriores Econ6111lco• 

y Soclalcu. ~ !!..!....!~ ~r.&111\ca ~ il ~ 
Econ6111tca y Social", U. V.A, Jalapa, Ver. 1986, p. 6, 

(3) f1ll ~ " Q~2..!..!J! ~' S.~.P. Ké1elco, 1903, 
Op., Cit., p. 116-117. 
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De esta poli ti ca se derivan propósitos como : mejorar la 
distribución del ingreso; ampliar y fortalecer la producción de 
alimentos básicos; establecer términos de intercambio entre los 
sectores agropecuario, industrial y de servicios: articular las 
actividades agropecuarias entre si y con el sector industrial, vla 
las agroindustrlas y con actividades comerciales y de servicios. 

En poli tlca regional se establecen las bases para Ja 
descentralización de la vida nacional y para el logro del 
desarrollo estatal integral. Se plantea la Integración de las 
diversas reglones del pais al desarrollo nacional, se pretende con 
ello que todas las entidades contaran con la capacidad económica y 
administrativa que les permi la de manera autónoma alcanzar 
mayores niveles de vida, Para ello se establece el Sistema de 
Planeación Democrállca en cada estado, asi como los planes 
estatales de desarrollo. Por otro lado, se intenta impulsar el 
munlclplo con la flnalldad de que tenga un funcionamiento 
autónomo; sin dejar de tener vincules con las instancias 
estatales y federales (fortalecimiento municipal). 

Asimismo se busca la lntegración regional en grandes 
bloques: norte centro, centro norte, parle central de la costa del 
Pacifico, costa del Golfo, centro del pais y sureste 4 (polillca 
de reordenación en la actividad económica del palsl. 

El planteamiento para el desarrollo nacional, llene como 
finalidad la descentralización de la actividad económica de la 
ciudad de México, dada la magnl tud de su creclmlento, por ello 
plantea el apoyo de reglones con las acciones siguiente: 
Intensificar la desconcentraclón del crecimiento industrial; 
frenar las migraciones hacia la ciudad para ello se planteó el 
apoyo al medio rural; consolldar sistemas urbanos: restringir en 
forma estricta la localización de actividades manufactureras y 
terciarias en la cludac.J de México, y raclonallzar la expansión 
fislca s. Apoyando la idea de descentral izaclón, es que se 
plantea el desarrollo regional como proyecto nacional suscrita 
ésta pol1tica al ámbito de la entidad federativa, en la que está 
inserta la reglón. Para ello se intenta una mayor vinculación de 
la economia rural y urbana. Se propone la creación de centro 
agrolndustriales que atienda las necesidades básicas de la 
población con base en las caracterlsllcas propias de cada reglón. 

Los llneamientos de planeación considerada democrática 
proponla que la propia entidad promoviera y administrara su 
proceso de desarrollo en coordinación con la politlca nacional. 
Los sistemas estatales de planeaclón deblan elaborar sus planes a 
nivel estatal, regional y municipal; instrumentados a través de los 
Programas Operativos Anuales (POA). 

(4) .f.1..!n ~.!!!_~o .l.2..113:..l.2. s.S.P. Kéxlco,1983 

(5) l.!tl.sL. p. 391 
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Al municipio se le fortalecerla, proporclomíndole capacidad 
administrativa y financiera. Para el lo se le asignaron 
recaudaciones que antes no tenla: y que se reflejarlan en la 
ejecución de obras municipales como son los servicios públicos. 

Con relación a polltica de desarrollo integral a reglones 
prioritarias, se pretende un mayor integración territorial de las 
,actividades económicas, extendiéndose la infraestruclura bá.slca y 
la cobertura de los servicios sociales. 

3. 1 Objetivos estatales de desarrollo 

Los objetivos estatales de desarrollo para el estado de 
Veracruz,estan sefialados el Plan Estatal de Desarrollo 
1987-1992 , De tal forma que éstos giran en función del 
reforzamiento de la Administración Públ tea de la entidad; el 
aprovechamiento de los recursos; el crecimiento de la economla 
estatal a través del lnmpulso de las ramas agropecuarias, 
forestal, pesquera, Industrial y turlstlca, asi como la atención 
de las zonas rurales más atrasadas y urbanas con crecimientos 
desequilibrados. Asimismo se buscaba impulsar la participación de 
los productores proyectos estratégicos, explotación y 
transformación de los recursos naturales. Por último, se 
pretendla dar atención a las áreas de salud, educación, vivienda, 
allmentación, seguridad pública y protección del medlo ambiente. 

Como estategia para el logro de los objetivos, se pretendia 
generar empleos, ampl lar y mejorar la cobertura de las demandas 
sociales básicas y la atención priorltarta al desarrollo de 
reglones con mayores restricciones y/o desajustes en su 
crecimiento. Asimismo, se contemplaron las estategias para el 
desarrollo a través de cuatro pal 1 llcas: pol 1 tlcas de 
fortalecimiento de la partlclpactón del estado en el desarrollo; 
de alientoal crecimiento de la cconomla vcracruzana; de impulso al 
desarrollo social y polltlca de desarrollo integral a reglones 
prioritarias. 
En la primera se pretendla mayor coordinación entre el gobierno 
federal y los municipios para optlmlzar el desarrollo de las 
actividades. 

Al hablar de fortalecimiento municipal se pretende 
incrementar la capacidad admlnlslrallva, técnica, de organización 
y ejecución del municipio, a través de la creación de mecanismos 
de planeación y programación, presupuestaclón; para que el propio 
municipio elaborara sus programas de obras y servicios públicos. 

Finalmente se pretendia consolidar el sistema estatal, 
emprendiendo acciones que impulsen la partcipación ciudadana y la 
creacción de comités de planeaclón para el desarrollo municipal. 

Con relación a la polt llca de desarrollo integral a reglones 
prioritarias se pretende lograr una mayor Integración regional de 
las actividades económicas extendiéndose la infraestructura básica 
y la cobertura de los servicios sociales. Se plantean programas 
especiales para atender a las reglones sur, Pánuco, asi como las 
que se encuentran marginadas del desarrollo. En la primera se 
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pretende reducir los desequilibrios urbanos, asi como- los 
ecológicos causados por la industria del petróleo, y asimismo 
impulsar al sector agropecuario. En la reglón Pánuco _se busca 
fortalecer la infraestructura lndustrlal e Hidráulica, orientada a 
la producción de alimentos. En las zonas marginadas ·se plantea la 
creación y ampliación de ejes carreteros para integrarlas a la 
dinámica económica del estado, 

3.2 Instrumentos para la. plancaclón estatal en Veracruz 

Los instrumentos de plan<.;>ación que se han disefiado para 
entidades federativas, se refieren prtnclpalmente a los planes 
estatales, regionales y muntcipales. Para Veracruz, fue un 
antecedente importante para la plancación de su desarrollo, el 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Rural de Verncruz 1978, que 
part1a del objetivo central del ordenamiento territorial, para lo 
cual planteaba: una m<tyar integración social y económica entre los 
subsistemas urbano y rural del estado, controlar la concentrnclón 
de la población, de las actividades económicas y de servicios en 
los centros urbanos; dolar de infraestructura, equlpamlcnto y 
servicios a centros rurnles estratégicos; prcvccr los efectos de 
la explotación petrolera Paleocañón de Chlconlepec y 
Coatzacoalcos-Mlnatitlan. Promover la divcrsiflcnci6n y 
complemcntarledad de las dlfercntes reglones del estado induciendo 
el crecimiento de las actividades económicas en áreas geogáficas 
determinadas; eficlenlar la mavillzuclón de Insumos y productos, 
propiciando una mejor lntegraclón econUmica y social con el resto 
del pais. Sln embargo estos planleamlentcs no fueron 
alcanzados, pues las desigualdades regionales se han agudizado. 

Las politlcas para el ordenamiento territorial veracruzano 
eran: de lnlegraclón lnterna de los cincos subsistemas 
urbano-rurales del estado , mediante el forlalcclmlento de las 
actlvldades económicas, de las vi'1s de comunicLición. De 
integración espacial. mcdlantc el establecimiento del SITE 
(Sistema Integrado de Transporte Estatal), que compr-cndia puertos 
maritlmos y terrestres, sistemas ferroviarios y carretero asl como 
diversas modalidades de transporte. De integración de sistemas 
rurales, mediante programas de zonas de desarrollo rural en áreas 
prioritarias (DRAP) y de integración de sistemas rurales (ISR). 
De atención a áreas prlorltarlas, mediante planes en las áreas 
conurbadas del rio Pánuco: zona de Paleocarión de Chlcontepcc; 
Coatzacoalcos; reglón de Córdoba, Orizaba; zona de la conurbaci6n 
del puerto de Verac:ruz-Baca del Ria; zonas rurales de 
Chicontepec-Huayacotla y los Tuxtlas. Cuyas especificas de 
atención eran: centros de población, reservas terrl torlales, 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, vlvlenda, 
ecologia, participación de la comunidad, emergencias urbanas y 
admlnlstrac16n del desarrollo urbano. 

161 Los subsluternau urbano-ruroles Horle, H11rtCnez do lo 
Torre, Perote, Cenlro, Cuenca del Papolo11p11n, Los Tuxtlo.11 
Sures to. 
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A nivel estratégico se implementaron programas tales como: de 
acciones concertadas del estado: entre la Federación y el estado; 
programas de asentamientos humanos y programas de convenio con los 
municipios. Los programas de acciones concertadas del estado, 
incluian programas de integración regional, basada en la 
integración de equipamiento y servicios, asl como la dotación de 
servicios rurales concentrados. Los programns de acciones 
concertadas con la Federación y el estado, tenian la flnalidad de 
apoyar la desconcentracl6n territorial de la administración 
pública; y los programas del sector asentamientos humanos tenian 
como objetivo la planeaci6n de los asentamientos población y 
conservación de obras públicas. 

Los programas a convenirse con los municipios estaban 
orientados al orden;:imlenlo, regulación y conservación y 
consolidación e impulso a los centros de poblacioón. 

Con relación a los programas de integración regional. se 
lograrinn a través de la integración de 3 zonas conurbadas como 
concentradoras de servicios a nivel regional, 6 centros con 
servicios estatales, 9 centros con servicios intermedios, 16 
localidades rurales con servicios medios y 30 localidades rurales 
con servlclos básicos. 

La zona conurbada. está integrada por las ciudades de 
"Tampico-Cd. Madcro-Cd. Quelzalcóati; Veracruz-Mlnatlllán. Los 
centros urbanos con servicios estatales: Poza Rica-Tuxpan; 
Córdoba-Orizaba; Acayucan y Jalapa. Con servicios intermedios: 
Pánuco, Cerro Azul, Papanlla, Martinez de la Torre, Alvarado, 
Tierra Blanca, Jalllpan, So.n A11drés Tuxlla, Agua Dulce. Las 
localidades con servicios medios: Tanloyuca, Naranjos, Alama, 
Perote, Tlapacoyan, Mlsantla, Coalepec, Carde, Lerdo de Tejada., 
Cosamaloap'l, Tres Val ics, Huatusco, Isla, Sayu la, Ca temaco, 
Choapas. Localidades rurales con servicios bilsicos: El Higo, 
Tcmpoal, Chlconlcpec, Pl'ltón S;'1nchcz, Ozuluama, Tamiahua, 
Tepetzlntla, Tlhuatlán, Cazones, Coyutla, Gutiérrl!Z Zamora, 
Jalancingo, Vega de la Torre, Cosallán, Tcocclo, >:leo, Noalinco, 
Soledad de Doblado, los Naranjos, CoscomalepPc, Chinameca, 
Tlacotalpan. Nopal lepec, \ns Nanrnjos, Coscomalepcc, Chinameca, 
Juan Rodrieurz Cl:tra, Playa Vicente, la Lí.lguna, Juan Diaz 
Covarrubias". 

El Plan Estatal para el Ocsarrol lo Urbano Rural de Veracruz 
1978, representó el primer instrumento de planificación de los 
asentamientos humanos en la entidad. Propuso tres 8.reas de acción: 
"la planeaclón del ordenamiento territorial; de desarrollo urbano 
de los centros de población y la plancación de los elementos, 
componentes y acciones del sector". 8 

--------- -----
1987, 

Op., Cll., p, 95 

(B) ~ Op., cll. p. B 
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Sus objetivos se establecieron en dos rubros: funcionales y 
operativos. Entre los primeros estaban: servir como marco general 
de refencla en la toma de decisiones en relación al sector 
asentamientos humanos, y a su vez funcionaron como elementos 
unlflcadores en la programación de inversión del sector. Los de 
tipo operativo se concretaron en cinco acciones: 

l) racionalización en la distribución de las actividades 
económica; 

2) promoción del desarrollo urbano de manera equilibrada: 
3) precisar las condiciones que cubrieran las necesidades del 

suelo urbano, vivienda, servicios públicos e infraestructura 
urbana. 

4) protección del medio ambiente y por último dotar de servicios 
públicos e infraestructura y equipamiento a las áreas 
rurales, medlanta la ldcntlflcación de centros integradores 
~~:a:.:.r9mltan una mayor cobertura en la atención de tales 

A nivel mas especifico, se contemplan los objetivos de 
disminuir y lo eliminar los movimientos migratorios del campo 
hacia la ciudad; coadyuvar a ellminar las desigualdades 
regionales; y reducir la dispersión rural. 

El Sistema Urbano Nacional se conforrnó entonces por 12 zonas, 
de las que 2 se encontraban en el terr i tor lo veracruzano; 
Veracruz y Coatzacoalcos-Minatl llán. La costa del Golfo es 
ademá.s el punto de vinculación, de acuerdo con el Plan Nacional, 
entre los 3 grandes espacios en que se divide la República 
Heaxlcana¡ Norte. Sur y Centro. "En este sentido deflnló 13 
subsistemas de reordenamlento del espacio, en tres de los cuales 
participó la entidad; Sistema Urbano Integrado del P<inuco, al que 
pertenecen Poza Rica y Tuxpan, participaron también Tamaulipas y 
San l.uls Potosi. Sistema Urbano Integrado del Golfo, en el que 
par! lciparon las ciudades de veracruzanas de: Jalapa, Orlzaba y 
Córdoba. Sistema Urbano Integrado dol Itmos, donde purtlclparon 

g~:!~:~o~~~~:a:, ~;~:~~~ l~n~e~::~~:.~.~o concurr le ron los estado de 

El concepto de centros integradores, parlen de la idea de la 
integración de los sistemas rurales y se lMsa en una estrategia 
operativa que permite loc<.1llza un universo reducido de centros de 
población, a través de los cuales se allende a la población rural. 
Esta atención toma en cuenta p1-1nclpalmente 3 factores: l). la 
dispersión flslca de las poblaciones; 2) déficit; y 3) la magnitud 
de la importancia de sus relaciones económicas con el conjunto de 
poblaciones que son sus áreas de 1nfluencia. Cuya finalidad es 
integrar subregiones. de manera que los beneficios en obras de 
infraestructura, equipamiento y organización social, favorezcan 
todo un sistema. 

(9} L.2!J!, Op. Cll. p. 9 y 10 

(10) l.ltl.d., P., Cll., p. 11 
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El Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1978, pretendió 
conformar un Sistema Urbano Nacional, basándose en el concepto de 
centros integradores, en donde una ciudad funciona como centro 
regional, considerado t!ste como aquel que cuenta con actividades 
económicas capaces de impulsar el desarrollo . De lal manera 
que se ideó como la clave para la organlzaclón del espacio urbano 
en donde las ciudades lendrian distintos rangos y desempef'larian 
cierto rol. Con base en el lo se programarían las acciones 
sectoriales y la inversión públ lea en materia de asentamientos 
humanos. 

Los Sistema Urbanos establecidos por el PNDU fueron 13; 
fungiendo áreas urbanas prioritarias las ciudades de 
Mexlcall, Cd. Obregón, Guaymas, Chihuahaua, Monterrey, 
Guadalajara, Tamplco, Cd. Madero, Lázaro Cárdenas, Cd. de 
México-Puebla, Veracn.1z, Coatzacoalcos, Mlnatltlim y Mérida; 

~~~:~:e::. df:;;~:to~l L~~~t~m~u:~e~=~o.L¡~is Potosi, Aguascallentes, 

Los Sistemas Integrados fueron: "Zona Costera del Golfo e 
Istmo de Tehuantepec. Zona Fronteriza de Baja California, 
Chihuahaua. Zona Conurbada de la desembocadura del Rio Balsas y 
Costa de Gut:!rrero, de la Laguna, la desümbocadura del Rlo Pánuco y 
Huasteca Potosina; Zona de Bajto, Zona costera del Sur de Sonora y 
Norte de Stnaloa, Zona conurbada del Rio Ameca, Zona conurbada de 
Manzanillo, Barra de Navidad, Zona metropolitana de Guadalajara, 
~~~: ... mf2tropolitana de Monterrey y Zona conurbada del centro del 

El Plan consideró en Vcracruz, como lugares de apoyo al medio 
rural a los munlciplos de: Tempoal de sanchez, Papanllilj Acayuca, 
Cosamaloapan, San Andrés Tuxlla y Martinez de la Torre. 1 

Los lugares de apoyo al medlo rural, como su nornbrc lo tndica 
fueron creados para apoyar a las zonas rurales, con la finalidad 
de mejorar, dotar de servicios públicos e infraestructura y 
equlmiento a las áreas rurales. 

Astmlsmo, recomendaba tres linuns de poli t1ca: de 
consolidación en Coatzacoalcos, Mlnatltliln. Veracrauz, Jalapa, y 
Orizaba; de control en Poza Rica, y de lmplllso en Córdoba, Tuxpan 
y en zonas rurales prlorllarlas: en Marlincz de la Torre, 
~~!~~~~f,pec, Zongol ica, Al Lo longa, Carde! San André:s 

Actualmente, el estado de Vcracruz cuenta con su Plan Estatal 
de Desarrollo que comprende el periodo 1987-1992; donde se 
plantean los lineamientos para la planeaclón estatal. regional y 
municipal de aquellas áreas priorizadas por el plan. 
---------··-------
(111 f[r.. ~ ~¡ !!.> ll<ruw"Jill.P ~ 1.Wl. SPP, Héxlco, 

1978. 

(121 IJWl, p. 275 

(131 !!iliL p. 278 

(141 Cfr. !!.!.ll' Nacional .. Deuarrollo Urbano, p. 202 
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El plan es concebido como el instrumento que gula las 
acciones de los sectores económicos y de la sociedad (social y 
privada). 

Los objetivos y eslrateglas especificas para el desarrollo de 
Veracruz, surgen de la necesidad de la consideración de su 
problemática que se resume en el dclcrloro de su base productiva, 
falta de integración de su producción pesquera, industrial y del 
turismo; aunado al acelerado rltmo de crecimiento poblacional que 
ha provocado marcadas desigualdades en los niveles de vida y al to 
grado de dispersión de sus asentamlentos humanos. El plan como 
instrumento se ha diseñado para contribuir a la recuperación de la 
economia nacional, para ello se enfatiza en la existencia, 
potencialidad de recursos naturales y localización de la enlidad. 
De alguna manera, esta sltuación viene a significar que vuelve a 
ser dirigido el desarrollo de Vera.cruz para el logro de los 
objetivos que plantea la F'ederaclón, aunque se enfatiza en el 
fortalecimiento de la economia estatal y su admlnlslraclón y poder 
de ejecución, de manera que se Inicie un proceso de seml-autonomla 
o autogestlón en el estado. 

La estructura del Plan Estatal de Desarrollo presenta un 
diagnóstico de la situación actual de la entidad, para plantear 
objetivos y estrategias, con el objetivo de lograr el 
fortalecimiento del desarrollo, aliento al creclmlcnto de la 
cconomla vcracruzana: impulso al desarrollo social y lograr el 
desarrollo Integral de reglones prlorl larlas. 

En la lnstrumentnclón contempla la manera más dlrecta de 
altura desde los dlfercnlc:s niveles de gobierno, la formulación de 
programas de mediano plazo y operativos anuales. 

Con \glaclón a ln. p1ancacl6n rcelonal pora de Veracruz 
1987-1992. Las eslraleelas para el dcsarrol lo regional busca 
incorporar a las áreas que han queda domarglnadas del proceso de 
desarrollo experimentado por la entidad; busca la vinculación de 
las zonas rurales con las urbanas, propiciando su crecimiento 
econ6mlco y extendléndolc los beneficios de infraestructura 
comercial y de servicios a la comunidad, principalmente en salud y 
educación. 

115) El Pl11n Naclonlll <le Desarrollo 1903-1900, eslablt!c\Ó 

de las l lnel!.s d:e <'JCeidn ¡1.ir<l 1... Jnleyr11cldn de 11111 dlver&4• 

reqlonea del pats 111 dec.,rrollo nacional elaborar proqr11ma• 

de desarrollo especÍrlcos por bloques reqlon.?tles, entre loa 

que •e enconlrd' Ja coula del Col fo en el que ue lnserlo parte 

de Veracru;z, JUsllflcO elecelón I;:, re<)IÓn entonce• por 

Ja Importancia de 1111lurele11, por 

lnrr1111alruetura ríslc.,, Jnduslrlal por 1... c11pacttac1ón 

deal!.rrol 1 o de sus recura os hWD.lno11 y por llU accc110 11 el udadea 

del Altlpleno. En la coula del Colf'o &11 buecd con11olld11r loa 

pucrloa lnduslrlalc• 
orlenlando 11u loc11IJ;z4c!On lmlU11lrl11l, 

ubicación 9eoqr&'flc<l para el comercio 

Naclon11l de Dc•arrollo 1983-1900, p. 405 
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Las reglones priorizadas en Veracruz son: Pánuco, Sur y zonas 
marginadas. 

En la reglón Pánuco se intenta lograr un mayor 
aprovechamiento de su infraestructura industrial e hidráulica, en 
el sector agropecuario se tiende a fomentar el cultivo del malz, 
frijol, hortalizas y frutales. Los primeros para auto-consumo y 
los segundos para abasto local y exportación. Contempla impulsar, 
la modernlzac16n de la actividad ganadera a través del 
mejoramiento genético, de la lndustrlal.lzación y comcrciallzac16n; 
y el apoyo al logro de sus objetivos a través de aplicar y 
mejorar su infraestructura de comunicaciones y transportes, que 

~~:er~:all~~~ló~~16 de los servicios de apoyo la 

En la reglón Sur, los objetivos del gobierno se centran en el 
aumento de la infraestructura de servicios básicos y reducir los 
desequilibrios urbanos y ecológicos causados por Ja Industria del 
petróleo en la zona conurbada dC" la reglón V 
Coatzacoalcos-Mlnatltltin Coatzacoalcos- Jaltlapan, Nanchital y 
Acayuca. Asimismo, se busca desarrollar sus actividades 

~:~~~e~~ªG!~:n;;~.n1~lp<llrnunte, en la SlC"rra de Santa Martha y el 

Entre los problemas ecológicos se prioriza la Cuenca de 
Coatzacoalcos, para lo cunl se proyecta construir el laboratorio 
regional de aguas de anti.lisis rcslduales. 

Cabc mencionar que en la reglón de los Tuxtlas, especialmente 
en San André!s Tuxtla; la cual pertenece a la reglón IV se 
proyectan acciones en materia de vl\•lenda, asi como la lnstalac16n 
de la Casa de la Cultura y fomentar cultivos básicos, asi como el 
establecimiento de huerto~ frut !colas. Ju 

En las zonas marginadas se intenta crear y ampllar la red 
carretera que propicie la lnteeraclón a esas áreas a la dinámica 
económica y que sea la vla para acceder a los servicios de abasto, 
educación, salud y admlnlstraclón de Justicia. En esta zona se 
incluyen municipios de la reelon 1 I Sierra de Huayacotla y 
ChiconlC'pcc y los municipios de Otontepec, Papantla, Perote, 
ZongolJca, Pico de Orizabay la llanura de la zona central de 
Veracruz, los cuales forman parle de la rC"glón l 1 l, donde es 
numerosa la población lndlgena que vive en condiciones criticas. 

La pln.neaclón municlpal en Vcracruz se hace ! legar via 
Ayuntamientos y vla COPLADE, para lo cual extste también el Coml té 
de Planeación para el desanollo munlclpal COPLADEM). 

1171 ~·• Ibtde111. 

1181 Líe.. lbldem. 
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Por otra parte, a nivel estatal se estableció el Centro 
Estat3.l de Estudios Municipales, cuya finalidad es apoyar al 
municipio en el desarrollo de las actividades de su competencia. 
Para lo cual fue necesario fortalecer su base productiva, social, 
polit1ca y jur1dica y a su vez se le asignaron mayores fuentes de 
ingresos para que sea el propio promotor de su desarrollo. De 
tal manera que para lograr lo anterior se definieron las 
siguientes acciones: configurar un sistema de participación por 
impuestos para que el municipio planee y controle su hacienda 
pública; también se intenta que lleven un seguimiento de sus 
programas, presupuestos y de obras y servicios pUbllcos. 

3, 3. Instancias de coordinación de las politlcas de plancac16ni 

Como resultado del Plan Nocional de Desarrollo Nacional 
1983-1988, se creó el Comité de Plancacl6n para el desarrollo 
estatal {COPLADE). su función es la de coordin;:ir y dirigir la 
plancaclón estatal, sectorial, regional y municipal. Asi, se hn 
establecido el COPLADEVER, los COPLADER (de alcance reglonal), y 
los COPLADEM {de alcüncc munlclpal). 

La estructura del COPLADEVEH, se integra por: 
~=~~~~!~!:~¡ 9 b) subcomités especiales; y e) 

a) subcomités 
coordinaciones 

Los primeros organizan la admlnlslraclón pública por áreas o 
sectores; los especia les atienden pr lar idadcs como son: 
alimentación, asistencia social, agua potable y cléctrlcldad y por 
último las coordinaciones reglonal~s. determinadas por la 
homogeneidad en sus caracterlsllcas geopol í tlcas. En Veracruz se 
establecieron las de Panuco-Chlcontcpec; Tuxpan-Poza Rica; 

~:~;~:~~~~~!~~~osd;u~~ la!º~r~~a l~6:c:0a~ac-oº_r ~1ztn~al; i t ~:~.ª,fiFuz; Cuenca 

El Convenio Unlco de Oesarrol lo (CUD), representa otra 
instancia de coordinación de las políllcas de planeación, y alrve 
como instrumento juridlco ;:idminislratlvo, programático y 
financiero, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades 
prioritarias de las entidades federallvas. De tal manera que 

~=~mle~tl~~~e~e ;:~;:;~~vae5l .. 2'~~es0~r~!~~o;~~~~~~o~~~ic~0;n~~~~:~n~: 
federal, estatal y municipal. 

(191 !;f.!.:. ~ !l_<'1~j .!!._., 0 .. 11>J.rrollo 1983-t9BB, 

(20) Cf..J:.. Ibldem. 

(21) lb\dcm, Op., ctl. 
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A través del CUD, se establecieron los mecanismos por los 
cuales se realizó la transferencia de recursos humanos, 
financieros y materiales necesarios a la dcscentral1zaclón, de los 
servicios de educación (preescolar, primaria, secundarla y 
normal J ¡ asl como la integración del Sistema Nacional de Salud. 
Los programas del CUD que hlcleron posible las transferencias 
fuerom Programas Estatales de Inversión (PEI ); Programa 
Integral de Desarrollo Rural (PIDER), Programa de Desarrollo 
;~~~~~~io=~~2DES) Y Programa de Apoyo Flnancleroa estados y 

Asimismo, se estableció el Convenio Unico de Desarrollo 
Municipal 1989 (CUDEM), su objetivo es impulsar y fomentar el 
desarrollo Integral de Vera.cruz y sus municipios "mediante la 
realización de acciones y programas que promuevan y propicien la 

~~~~~~~!~n esmt~~~c1t~a~ 1 d;~rt~~~~~~~~~~~ ~~ni~~;~~~~~Jizac16n de la 

El CUDEM establece como prioridades para el desarrollo 
municipal: caminos, agua potable, uso y destino de las reservas 
territoriales, vivienda, electrlflcaclón, educación, salud, 
alimentación, cultura, deporte y seguridad pública. 
Establece, también, tres tipos de programas para el desarrollo 
socioeconómico del municipio: 
1) "Programas municipales de inversión que encuentran 

descentralizados con el POA anual. 
2)) Programa estatal de solidaridad con participación ciudadana, 

estos programas se dirigen a combatir los bajos niveles de 
vida de grupos y comunidades marginadas en la ent ldad y se 
refiere principalmente al mantenimiento de guarniciones, 
banquetas, pavimentación, carreteras, caminos rurales, 
puentes y vado, introducción de agua potable y drenaje 

3} Programas de desarrollo municipal, los cuales son formulados 
por los Ayuntamientos y el estado, y estan dirigidos 
principalmente a la organizar la producción, reforestación de 
bosques, desarrollo de la pequef\a lndustr la, programas de 
~~~~~~~:~~~~c;.tf4n de viviendas, descontaminación de cuencas 

El CUDEM, recurre frecuentemente a la participación ciudadana que 
busca promover a través de las juntas de mejoramiento moral civico 
y material en coordinación con los ayuntamientos. 

El financiamiento de los programas provendrá de las partidas 
presupuestales de egresos del eslado y de los programas de 
desarrollo regional; de préstamos bancarios y aportaciones en 
efectivo y especie de los sectores social y privado. Asimismo. se 
dará apoyo técnico. 

(22) ..9:r..:. ~·. p. 308 

(231 ~. Op., cit. 

124) ..il.!:· Clousula octova, CapCtulo IV, CUDEH, 1989, Varocruz, 

Cob. del Eutado, Jalapa, Ver. 1989, p. 4 
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En los slgulente pé.rrafos, analizaremos los resultados 
resultado de las acciones emprendidas por el gobierno estatal en 
materia de desarrollo. 

Para el caso de Veracruz; el centrar la atención en la 
actlvldad petrolera impllcó desatender áreas tan importantes para 
la ecanomla estatal coma la actividad agrícola la cual se modiflc6 
consldcrablemente en los últimos años. En 1988, el número de 
héctareas cu l li vadas fue de 1' ZOO, 000, desccnd lende desde 
entonces, llegando a sólo 30, 000 has. en 1985. Es hasta 1988 

~~:~~~l~~e d:ul~~~a~~c~~c~;~~ó~· ~~~.ªg~;·h:s~r2~ que no alcanza a la 

En 1982, la agricultura recibió un impulso del Gobierno 
Federal,a través del Sistema Alimentarlo Mexicano (SAM), que 
instrumentó el Programa Granero y un convenio de fomento a la 
producción. La estrategia del SAM, buscaba la modernización de la 
acUvldad agricola, más que la autosuficluncla alimentarla del 
pals. por la via de una introducción de un paquete tecnológico 
integrado por prácticas. insumos y maquinaria agrícola, 

;~:~!;:~~~=~~s ~º~os u~~l l r:~; l~ác:icods~ 26 otorgamlenlo de créditos 

En Veracruz, el Brado de n.slml laclón de este paquete fue 
remarcablc, ya que el uso de semilla mejorada alcanzó cubrir el 
30r. de la superficie sembrada y se construyeron en ese ano 9 
bodegas destinadas al almacenamlcnto de ferllllzantes. 

La producción de malz alcanzada en ese mismo al'io fue 
excepcional, siendo de 900, 000 tons. de 524, 000 hectáreas 
sembradas. En los al'ios subsecuentes tanto la superficie sembrada 
como la cosechada fue mcmor. La más alta cosecha fue hasta 1988 
con 880, 000 toneladas. 

l..a producción de cal'ia de azú.car, principal producto 
veracruzano, ha ido en ascenso, pasando de 905, 000 tons. en 1982 a 
131 473, 000 tons. en 1988, sin embargo este producto no ha recibido 
ninguna innovación tecnológica, o programa cspec lal para su 
impulso. 

La producción de café fue en ascenso hasta 1985, pero 
descendió bruscamente en 1988 llegando a sólo 366 000 tons de 
producción anual. La producción de café fue en ascenso hast'1 
1985, pero descendió, pasando de 45,000 tons en 1982 u 28,000 tons 
en 1988 véase cuadro10 

Gobierno del t•tado 
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1 PRODUCTOS: 

Can.a de 
azúcar 
Café 
Frijol 
Maiz 

CUADRO 10 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
EN VERACRUZ 

TONS 

1982: 1983i 1984: 1985: 

905 000 1' 119,000 1' 049, ººº 
84, 000 96, 840 
45, 000 

900, 000 700,000 800,000 
.1' ººº·ººº 

Fuenle1 Verecruz. Inrorme11 de Coblerno 1962, 1983, 1984, 1985 1 1900. 

· 1900: 

13' 473, 000 
366,000 

28, 000 
880, 000 

La producción ganadera también ha descendido, en 1984 fue de 
77,000 cabezas de ga

2
'lado bovino y en 1988 la producción de carne 

fue de 194,000 tons. que obedece a que la actlvldad sigue siendo 
poco tecnlflcada y se carece de rastros lrlgorifcras y plantas 
empacadoras. 

En el periodo 1982-1988, sólo se construyeron 2 plantas 
empacadoras {Alama y Martlnez de la Torre) y 2 raslros (Tlhuatlán 
y Córdoba). La sllvlcultura es una actividad que ha sido atendida. 
En el periodo analizado se disminuyó la tala Inmoderada de los 
bosques, se reíorestaron algunas playas del norte de Veracruz y se 
construyó un vivero con capacidad de 20' 000, 000 millones de 
arboles en la zona del Cofre de Perote. 

Respecto a obras de i11fraestructura de apoyo a actividades 
primarias, se construyó en 1983 el vivero mencionado, se 
reh;ibllltaron los distritos de riego de Actopan y la Antigua, se 
introdujeron 45 cosechadoras de arroz, en 1985 se establecieron 2 
plantas para producir y exportar cltricos en Alama y Martlnez de 
la Torre¡ se introdujeron 65 cosechadoras de arroz y se estableció 
la planta empacadora de plfla. 

En comparación con el sector agropecuario y forestal, en el 
sector industrial si son evidentes las acciones emprendidas en 
torno a su desarrollo. El primer aspecto a destacar es el monto 
de las inversiones canalizadas al sector que ha ido en aumento 
desde 1982, llegando a S 91' 000, 000. 00 en 1988 ver cuadro 11. 

<211 ID· ~· p. 11 
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1992 

93' 700 

CUADRO 11 

INVERSIONES AL SECTOR INDUSTRIAL 
EN VERACRUZ 

(Hillanos de pesos) 

1993 1985 

eo• 567 69 1 913 

1988 

91'000 

Fuenlel tr.ror••• de Coblerno del E•la.do de Veracruu 
t9e:a, t;eJ, t9B4, 1;as, t9ea. 

En 1982, ae ampliaron grandes lndustrlns en Veracruz 
deatacando TAMSA: en Córdoba se inauguraron 2 plantas, 1 de 
rund1c16n de plezaB de motor y 1 de café. En Orlzaba, se amplió 1 
planta de cemento y se puso en marcha 1 fébrlca de calzado. En 
Coatzacoalcoe se 1naugur6 la planta petroqulm1ca CELANESE MEXICANA. 
En 1983 se contlnu6 con la misma tendencia de dnr apoyo a la 
actlvldad industrial. Asl tambHm se brlnd6 apoyo a las omproeas 
varacruzanas con apoyo flnanclero debido a le falta de divisas. 
Se firmó un convenio con el sector lndustrhl de solldnrldad al 
programa lnmedlato de reordenación económlcn. Se lnlcló la 
conatrucclón del complejo slderlirglco más lmportantc del estado 
Ta.lleree de Acoroa, S. A. En Córdoba se ampl 16 la lndustrla do 
TAMSA 1 se pusieron en rna.rcha 1 rastro y una plnnta de alimentos en 
Hartlna:z de la Torre. 

Oe lgual maneta, en 1984, como parte del apoyo al 
sectorlndustrlal, so creó un fldelcomlso po.ra otorgar créditos para 
el runcionamlento de la lndustrln. 
Por otr-a parte 1 las industrias ubicadas en el sur de Veracruz 
dedleadaa a. aetlvldndea llelroqulmlcas resolvieron sus problema.a 
flnancieroa con la exportación. Pcmex y la Comls16n Federal de 
El6ctrlcldad proB1guleron BU crecimiento y su oxpansi6n 1 Pomox 
lntensif1c6 Bus inversiones en el Complejo de la Cangrejera y 
Po.Jar1tos 1 y puso en marcha nuevas plantas petroquim1cas en el 
Complejo Horelos. Aslmlsmo se inauguró la nueva unidad de Fertimex 
y se construyó un barco petrolero. 

~ 1985, pesa a los fénomenos económlcos y f1no.ncieros, la 
industria continuó su crocimlento. La industria del ncoro los 
trabajos para lanueva acereria; en Córdoba iº ampliaron dos 
agrolndustrias y l en Hurtincz de la l'orre2 . 
En 1988 1 recibe unfuerte impulsolapotroquimica, principalmente 
slllce, tubos de aceros, alumlnlo, fibras sintéticas y plásticos. 

En materia de dosarrollo urbano los beneficios se dirlgleron 
dende 1982, a las poblaciones con mayores nsento.mlentos humanos. 
Aunque no de manera general, en ese afio se dot6 por prlmern voz de 
agua. a algunas pequen.as localidades. 

128) Cuya rroduccldn olá d~•t.lnoda el 
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Las principales ciudades del estado f"ueron las que recibieron la 
mayor dotación de servicios: Orizaba, Veracruz, Córdoba, Jalapa, 
Pánuco, Tamplco el Alto, Coatzacoalcos, Minatltlán, Tuxpan, Poza 
Rica; consistiendo en dotación, rehabilitación y ampliación de 
obras infraestructura urbana. 

No obstante ser las principales ciudades las más beneficiadas 
en la dotación de servicios públicos, persiste la insuficiencia en 
la cobertura de estos a la población asentada, debido al acelerado 
crecimiento demográfico, dado por su crecimiento natural y 
corrientes migratorias provenientes del medio rural. 
Se hacen patente además otros problemas urbanos tales como: 
vivienda, transporte urbano y deterioro ecológico, que explica el 
proyecto emprendido en 1982 para establecer una planta de 
tratamientos de aguas negras. Se inició en 1983 la construcción 
obras de captación de agua, como la presa el Tejar. 

En 1984 se construyó 1 acueducto Yuribia, se construyeron 
mercados y centrales de abasto en ciudades menores como: Gutlérrez 
Zamora, Lerdo de Tejada, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Tantoyuca, 
Ozuluama, Jal Upan y Gavilán de Allende. 

En localidades peque~as, las acciones de dotación de servicios 
públicos se reducen a la construcción de caminos y rehab1lltaci6n 
de éstos. · 

En 1983, se construyeron obras en beneficio de los municipios 
de Martlnez de la Torre, Misantla, Santiago Tuxtla. Isla, Playa 
Vicente, San Sebastlan, Chicontepec, Alama, Ixhuatlán de Madero, 
Omealco, Tezonapan y Tlaqui lpa-Astaclngo. 

En 1984, se extendieron los servicios pUblicos de agua y 
drenaje a zonas marginadas como son: Chicontepec, Zongollca. 
Los mayores montos de Inversión siguieron siendo para obras de las 
ciudades más importantes del estado. Se ·rehabilitaron las 
principales carreteras federales y estatales. 

En 1985, según el quinto informe de gobierno de Veracruz, el 
46X de la inversión se dest1n6 a obras públlcas en los municipios 
de Veracruz, la Antigua, Cardel, Tamzlnda, el Lencero, Jalapa, 
Perote, Carde!, Nautla, Gutlérrez Zamora, San Rafael, Martlnez de 
la Torre, Hisantla. 
En ese mismo afio se dotaron de servicios públicos (agua potable, 
drenaje y v1al1dad) a las principales ciudades de Veracruz. 

En 1988, se continuó la tendencia a canalizar la inversión a 
la ampliación y reconstrucción de caminos; se reconstruyeron 
puentes y caminos y se inició el programa de telefonla rural. 
Se construyeron 7, 576 viviendas. En ese mismo afio se construyó un 
sistema de captación y distribución de agua potable. 
En clectriflcac16n se introdujo el servicio a 115 poblaciones. 

En educación, el número de escuelas se incrementó, pues se 
construyeron 3, 686 planteles entre 1982 y 1988, siendo en este 
tUtlmo cuando se construyó la mayoria de ellos, de los cuales 
algunos fueron denominados espacios educativos, lo que hace suponer 
que no son inmuebles permanentes véase cuadro 12. 
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CUADRO 1:2. 
NUMERO DE ESCUELAS EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ 
1982-1988 

1982 11, 107 
1983 12, 745 
1984 12, 745 
1985 13,000 
1988 14, 793 

Fucnlo1 Infor111es de Coblerno del Es lado de 

Varacruz: 1982, 1983, 1904, 1985 

1988. 

Según informes de Gobierno de Veracruz, el número de maestros 
solamente se incrementó 1\ 10,813 de 1982 a 1988, lo que slgnlflc6 
en promedio un aumento de 1, 802 maestros al af\o en el estado: que 
dlstrlbuldos entre los 207 munlclplos, darla un tata l de 9 maestros 
por munlclplo al af\o. 

En el aspecto de salud, el número de hospitales se aumentó de 
39 existencs en 1982 a 65 en 1982 es decir que en 6 af\os se 
construyeron 25 unidades, que aún no son suficientes para atender 
la constante demanda de la población veracruzana. 
Como se observa en el cuadro 13, el número de el lnlcas en la 

:~!!~~: ~:5~o:: t :~~:;o~n3, 1;:2~9 a e::;!º! i :~ i i ~::ti veas p~~~ i; a q~~e~~ i~~ 
de los problemas de salud. D1stribu1dos éstos en el ntimero de 
municipios de Veracruz, corresponderian 16 cl1n1cas por mun1c1p1o, 
sin embargo, no todos los munlclplos cuentan con este número de 
c11n1cas, porque estos concentran las regiones má.s 
importantes de la entidad. 

CUADRO 13 

No. DE HOSPITALES EN No. DE CLINICAS EN 
VERA CRUZ VERA CRUZ 

1982 39 1982 9,245 
1984 45 1983 11, 108 
1988 64 1984 12,680 

1988 ampllac16n 
de las exis 
ten tes. 

Fu11nl111 lnfor1110• de Coblorno del E•lado de V11rac:ruz1 

1902, 1903, 1964, 1985, 1988. 

(2'11 .f!r• 509undo lnforae do Coblerno, Esto.do de Vero.cruz, 1966. 
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En las páginas anteriores se muestra que los resultado 
obtenido en materia de desarrollo regional en la entidad 
veracruzana, han sido de manera parcial, lo que se debe a que los 
recursos económicos, como de infraestructura urbana y social, se 
destinan principalmente a los municipios más importantes del 
estado, siendo minlma ésta para los miniclpios y localidades 
rurales. Asimismo el apoyo a las actividades económicas es 
diferenciado, pues se sigue impulsado a aquellos sectores que 
generaran una mayor participación en el PIB de la entidad. 
De tal manera que las desigualdades lnterreglonales se han 
acentuado aún más. 

Por otra parte la contamlnacl6n del medio ecol6glco, sobre 
todo en el sur de la entidad (Coatzacoalcos-Hlnatltlánl es 
alarmante debido a la industria del petróleo y la petroqulmlca, ya 
que las medidas tomadas al respecto no han surtldo los efectos 
esperados. 
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CAPilULO IV 

CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 'IUXTLA COMO 
INTEGRANTE DE LAS REGIONES KARG IN A DAS DEL PROCESO DE DESARROLLO 

Santiago Tuxtla, municipio cuya historia, afirman algunos 
autores, equivale a recordar sucesos, personajes y momentos de la 
vida de un pueblo, cuyos habitantes se refugian en sus tradiciones 
y leyendas. 

"El pasado más remoto de Santiago Tluxtla, se vincula con la 
cultura olmeca"1, quienes florecieron en estas tierras habiendo 
dejado innumerables muestras de su cultura , que con gran aprecio 
se conservan en el museo municipal y en la localidad de Tres 
Zapotes. 

Posteriormente, con la llegada de Hernán Cortés se 
establecieron los espafioles, fundando el municipio el 25 de jullo 
de 1525, denominándola Vll la de Santiago Tuxtla 2. 

Al crearse el estado de Veracruz, en 1825, como parte de la 
Federación, Santiago Tuxtla representó la cabecera municipal de 

esa zona. 
Asimismo, dada las ventajas que ofrecian sus fértiles tierras y su 
clima, se fundó el primer ingenio, que habrla de proporcionarle 
gran importancia comercial a esta Villa, por lo que representaba 
esa próspera industria 3, de ahi que fue considerado un centro 
comercial de gran auge en el estado. 

Huy acorde con la mentalidad novohlspana, la población 
tuxtleca acogió las tradiciones y cultura que hoy en dla siguen 
practicándose. Sus habitan tes manifiestan tradiclone muy arraigadas 
cuyo conservadurismo lo distingue del resto de los municipios. 
Esto se presenta también, en el tipo de construcciones y 
costumbres. Las festividades rel !glosas, clvlcas y populares 
reflejean, caracterlstlcas auténticas de la cultura cspafiola. 

En el plano económico, muy distante de lo que históricamente 
representó Santiago Tuxlla durante la época del marquesado. 
Actualmente sus condiciones econónmicas y sociales se han 
deteriorado. Se carece de servicios sociales, fuentes de trabajo, 
lo que ha generado formas de trabajo Ubre entre sus habitan tes; 
agudizando contrastes sociales entre la población, sus actividades 
se basan en quehaceres artesanales, sistemas de cul tlvos rudimenta
rudimentarlos., etc. 

(1 J Co.slellanos Rlvas, Enen.s, 

Op., cll, p. 

12) !([_. lltl.l!. p. 39 

IJI .t.tl.. l1iliL p. 27 

.Y2!. nueva .!!!, vle!os. 
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Asimismo se han establecido costumbres de compra-venta entre 
los habl tan tes como un modo de subsistencia único. 

En el mundo de las relaciones personales, éstas se dan de 
manera muy cercana y cordial entre los habitantes. 

El municipio cuenta con pocos centros recreativos, culturales 
o de esparcimiento, de modo que se carece de actividades que 
favorezcan el desarrollo de sus habitantes de manera integral. 
Esto aunado a la falta de empleo ha contribuido a agudizar el oc lo 
entre los habl tan tes y en consecuencia se han generado problemas 
sociales como el alcoholismo y la dellncuencla. 

Santiago Tuxtla, tomando en cuenta el esquema anterior, es 
considerado como una de las reglones marginadas o fuera de la 
influencia del proceso d(~ desarrollo. 

Como se menciona en el presente trabajo, los planes de 
desarrollo en Vcracruz emanan de la politlca gubernamental y es en 
función de los intereses de éste que se discfian dichas poli ticas, 
prior izando aquel los sectores que por sus caracler lst leas aportan 
mayores ingresos a la nación en su conjunto. 

En Veracruz, los sectores petrolero y electricidad son 
priorizados como objetivos nacionales de desarrollo. Por ello 
aquellas reglones poseedoras de tales recursos se han impulsado 
desde la federación y a través de pol 1 ticas estatales y 
regionales. Pero aquellas que no cuentan con los recursos 
mencionados, no sólo han permanecido en el mismo nivel 
socioeconómico, sino que incluso han empeorado su sl tuación por lo 
que son mayores las diferencias entre ambas reglones. 

4. 1 Ubicación geográfica 

Las zonas marginadas del proceso de desarrollo regional, se 
ubican en la Huastcca, Papantla, Mlsantla, Pcrote, Zongollca y la 
Sierra de los Tuxtlas, éste último, objeto de esle estudio. 
Se trata de zonas rurales caracterizadas por su atraso económico y 
social y por contar con una gran cantidad de pequefias localldadcs 
dispersas, que por lo mismo carecen de vias de comunlcac16n, 
servicios sociales e infraestructura urbana, que por lo mismo se 
observan niveles criticas de marginación. 

Santiago Tuxtla, 4 se local iza al sureste del estado de 
Veracruz, sobre las estribaciones del volcán de San Martin. Limita 
al norte con Angel R. Cabada, al este con San Andrés Tuxtla, al 
oeste con Tlacotalpan e Isla, y al sur con los municipios de Islas 
y Hueyapan de Ocampo ver mapas anexos z y 3. 

(4) Se localiza entre las coordenadas exlreia.os del meridiano 95, 
14, '95, de lonqllud oeste y del paralelo te, 19', al te, 
99' lonqllud norte. Plan munclpal de Sentlaqo Tuxlla, 1980 
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Su extensión territorial es de 62 Km2 y representa el O. SZ5 

del total del territorio veracruzano. 

Dentro del contexto regional, forma parte de la reglón IV 
denominada Papaloapan-los Tuxtlas, esta reglón está integrada por 
24 municipios, se localiza en la parte sur de la entidad, al norte 
limita con los municipios de Medellin, Boca del Rlo, Cotaxtla, 
Omealca, Tezonapa, al este con el Golfo de México y al sur con los 
~~~;~!~!~~6 de San Juan Evangelista, Acayucan, Sol.capan y 

Esta reglón se caracterlza por contar con importantes 
recursos agropecuarlos, lo que la convierte en una reglón 
proveedora de recursos primarios a la entidad. Sus principales 
polos de influencia son: Veracruz, Córdoba, Or izaba, Coalzacoalcos 
y Mina ti tlán. 

Las actividades económicas de la reglón giran en torno a la 
agricultura, ganaderia y pesca, asl como en el procesamiento de 
agroindustrias principalmente azúcar y tabaco. 

Como se observa en t:l capitulo 1 t. la participación de la 
reglón no es muy significativa dentro de contexto estatal. 
A nivel de reglón, ésta generó en 1970 el 9. 7% y en 1980 se redujo 
a 6.0%.. Por consiguiente se ubica en el nivel más bajo, con 
respecto a las otras reglones que conforman el· tcrr i torio 
veracruzano. 

De tal manera que los desequilibrios interreglonalcs que se 
estan manifestando en Vcracruz, se han resentido principalmente en 
esta reglón y por conslgulente se refleja en el PGB y el aspecto 
social de la misma. 

4.. 2 Actividades económicas del municipio 

Santiago Tuxtla, al igual que el estado de Vcracruz. sustenta 
su economia en las actividades agropccunrias¡ principalmente 
agricultura y ganaderla. 

En relación a la actividad agrlcola, en 1980 se destinaron 
21,909.5 has, donde se sembraron cultivos anuales principalmente 
caria de azúcar y malz. Las tierra irrigadas fueron B, '134 y en 
ellas se hacen dos cultivos anuales. 

El 85% de la superficie es de zonas accidentadas por ser parte 
de las estribaciones de la Sierra de San Hart1.n, por lo mlsmo, la 
agricultura se desarrolla en terrenos lnhóspltos que impiden la 
lntroducclón de maquinaria agrlcola. 

(5) -'.Cf. ll!.12.· 

(6) -8:!· COPLADEVER. 
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Los instrumentos de trabajo son rudimentarios y las técnicas 
de explotación son de tlpo tradicional. 
Los suelos predominantes son: camblasol, y lltosol, los primeros 
se caracterizan por ser de moderados y alta susceptib111dad a la 
erosión; sin embargo son aptos para la actividad agropecuaria y 
forestal, el primero con bajos rendimientos y el segundo con altos 
rendimientos. El tipo lltosol no es apto para cultivo y solo se 
puede dest lnar a pastoreo, 

con t;~p:;~~~~~ ~~o;;qioa c;2.dec;21 ~i=~:r~~ ~~~~: ~~l~~~~~ú::!o~ª~~ 
que hace propicio el cultivo dC' caña de azúcar, maiz, mango, 
plá lana y naranja. 

10, 82~~ 3~º~!!~~7 dcco
1n :ªn1 ~-c~l~~!~l~c d~o;~~~~o~.0 /~~ns~~~~;~~~~ ~: 

producción de 11'283.1115 tons, con una partlcipaclón de 66.79% con 
respecto a los dcmó.s productos, como se observa en el cuadro 13, 
Con base a lnformac lón de la SAHH en Veracuz 1984, en 1980, la 
superficie cosecha.da de malz fue de 68. 75%, con un volumen de 
producción de 9, 590. 00 tons. y un rendimiento por hectárea de 1. 4 
lons. En relación a. la caña de azUcar, según informa.ciOn del V 
Censo Aerlcola Ganadero y E.jldal 1970 de Veracruz; el volumen de 
la producción munlclpal fue de 263, 106 lons, ocupando una. 
supcrf l.c le de 5, 166. 7 has. , es docl r el 31. 87'}~ de la superflclc 
total, con un rendimiento de O.OS lons. por hectiiroa. 

En 1980, aumentó su poducclón a 127,050.00 tons. con 
rendlmlcnlo por h1Jclárca de 60. 5 tons, rt:!presentando una 

~~~~~f lhcals~ a~~n 21~nos~olu~~nfrdcjo !1·~~ucccull6~iv~e c~0~~~8~u~~:1~~c l; ~~ 
rendlmlento por hectárea de O.Sl duranl!.:- 1970, siendo nula su 
partlclpaclón en 1980. 

De r.icnor lmporlancla se produce: chile, cebolla, Jltom<Jle, 
camote y frul:.is lropica les, dcslac::mdo el mango, naranja y 
plátano, alcanzando bajos rcndlmlenlo de productlvldad y en el 
caso del plátano y el mango con rendimientos d~crcclenles. 
Ello restringe los productos al mercado local, al autoconsumo y 
sólo en ocasiones se comercializa al mercado local, estatal y 
nacional. 
El caso del plátano, es excc¡clon.il. ya que en 1980, su superflcle 

~~~~~~:~:. f~:n du~ ~~i~m:1~5de ;::du~~l~~º~!m;~~~~. ~;ia:!as~
00c5ua~~~ 

l·l· 

171 ~ SA.R!l. RepresenlcelÓn 
Verccru:z, 1964. 

'º' lHECt SPP, :! te.!l!..2 ~~. 
1!17.Q. 

(9) E!:!· SARll nepresenloc 16n 

Ver. 1984. 

UO) !:(¡:, ill.!t· 
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CUADRO 14 
SANTIAGO TUXTLA. VER. 

RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
SUPERFICIE AGRICOLA COSECHADA Y VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

1 9 7 o l 9 8 o 

RENDIMIEN- RENDIMIENTO 
PRODUCTOS HECTAREAS TONELADAS li~~Af~~I'.' % HECTAREAS TONELADAS POR 

HE~'""' 

FRIJOL 124. 70 101.486 0.81 0.77 0.00 o.oo 0.00 

HAIZ 10,827 .JO ll,28J.415 1.04 66.79 6 ,850.00 9,590.00 1.40 

CAÑA DE 
AZOCAR 5,166.70 26J.106 0.05 Jl.87 2 ,100.00 127 ,050.00 60.50 

MANGO 27 .JO 41.410 1.51 0.17 950.00 7,600.00 8.00 

NARANJA 5J.JO J84 ,618 7.21 O.JJ J2.00 lJ,600.00 9.80 

PLATANO u.so 64.262 S.58 0.07 J0.80 J,IOJ.60 25.00 

.; 

TOTAL 16,210.80 12,1J8.297 9,962.80 145,32J.6D 

FUENTE: V CENSO AGRICOLA GANADERO Y EJIDAL DE VERACRUZ, VER. 1970 • 
. SARH. REPRESENTACION EN ESTADO DE VERACRUZ Y JALAPA, VER. 1985. 

% 

o.oo 

68.75 .. 

Zl.OB 
. 

9.54 

o.J2 
.. 

0.31 

.' ' 

·.': : ·•· 



La producción agrlcola de Santiago Tuxtla, es especialmente 
favorecida por su régimen de precipitación pluvial cuya medida 
anual es de 2, 314. 3 mll lmetros cúbicos, con 1 luvias la mayor parte 
del afto. Asimismo, por sus recursos hidrológicos, conformados por 
el cauce del rio Pixixiapan, asi como numerososarroyos de caudal 
dispersos en el municipio. 

Al igual que en la entidad, Santiago Tuxtla, se da una mayor 
utilización de tierras en la actividad ganadera que en la 
agricultura. 
En 1970, de acuerdo a información del V Censo Aer1cola, Ganadero y 

;~;~:im::a:e~:ecru~(; se68~est~~~~p1n l~~~~~~;d;:s. / era t9~~n~~=~~~ 
principalmente las especies bovino y caprino. 

Apoyados en información del V Censo Agrlcola, Ganadero y 
EJidal 1970 para Vcracruz y la Representación de la SARll en 
Veracaruz 1984. En 1970 la existencia de ganado fue de 29, 129 
cabezas de ganado, disminuyendo en 1980 a 4, 515, recuperándose 
hasta 1984 a 68,861 cabezas. Cabe mencionar que representó el 1. lY. 
de la existencia estatal de ganado. 

Los incrementos que rceistró Ja actividad, se debieron 
principalmente a la aplicación de tecnología moderna en lo que se 
reilere a nutrición, mejoramiento genético y sanidad, aunque no es 
todavia asimilada como sistema generalizado, ya que prevalece la 
explotación extensiva, con la que se desaprovecha eran cantidad de 
hectáreas de tierra. 
De la sup;5ficie total dedicada a la ganader1a, el 75Y. son 
pastizales; a los que se les ha venido introduciendo 
paulatinamente pastos mejorados: jacaranda, guinea, estrella 
af'ricana y grana. Sus principales especies son: criollo, suizo y 
cebú. 

A pesar de haberse extendido los servicios de sanidad animal, 
aún son frecuentes las enfermedades del ganado y plagas. 
La comerclalizac16n del ganado tiene dos destinos: el abasto del 
mercado interno nacional (DFJ, el local. El primero capta los 
mayores volúmenes y el segundo es reducido, debido a la íalta de 
infraestructura de conservación, acondicionamiento y 
transformación de la carne, de ahi que el consumo local sea muy 
escaso. 

Cabe mencionar que el tipo de explotación de la actividad 
tiende más a provocar la erosión extendida de los suelos, y con 
ello la pérdida de su capacidad agricola, aún para pastizales 
criollos. 

Por otra parte, hay muchas pérdidas para el ganado al tener 
que comercializar el ganado en ple, dada la ralta de 
infraestructura agroindustrlal en el municipio. Además es 
una actividad que no genera empleos y se basa en el desgaste 
Irracional de los recursos naturales. 
~~~~~--~~~-

111) Jl(c. U!.lsL Op. Cit. 

(12) CJ:c.,~ 
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En lo que se refiere a la silvlcul tura, se dedican 1, 798, 7 
hectáreas al uso forestal, de las cuales, el 4SY. corresponden a 

::::~!:: s:~~e~:~~~~ r~~o,ª 1::at;~ 1;~1m~~:~:~r!:!~c ~u~hf;o~~~~t~~1~ 
Es preciso senalar que existe una explotación irracional de los 
recursos sllvicolas, lo que propicia que este recurso se vaya 
extinguiendo. 

Por otra parte, la actividad industrial del municlplo, 
durante 1970, es de tipo doméstico como son: molinos de nixtamal, 
panaderias, etc. En 1980 hay un mayor particlpaclón de esta 
actividad y la constl luyen: 1 fábrica de triplay y tablones 
aglomerados, mosaicos, flbracel y slml lares; por un lado, y por 

~!~~de;~~~~}flª~ede tt~iº ~~~~~icoq~;mo 5~on ~~;~i~i;~~~Z~ mo0~lno:~ 
significativa a nivel estatal, debido a sus caracteristlcas. 

Con relación a las actividades terciarias, tanto el comercio 
como servicios, se lncr·ementuron recientemente en el municipio¡ en 
1970 se cuantificaron 170 estableclmlcntos comerciales (tiendas de 
abarrotes), aumentando a 350 en 198015 y corresponden al pequeño 
comercio que es el que predomina en el munlclplo. 
En apoyo a la comercial lzaclón de productos agricolas, Santiago 
Tuxttr

6 
cuenta con 1 bodega de Boruconsa con capacidad de 1,030 

tons. 

Por olra parte, la red car re lera que perml le el acceso a 
insumos y mercanclas, asi como la salida de los productos del 
municipio¡ se encuentra integrada por los tramos: Paso del Toro, 
Acayuca, Santiago Tuxlla-Isla, que perml ten la comunicación con 
las ciudades de Veracruzz, Alvarado{

7 
San Andrés Tuxtla, Catetnaco y 

Acayucan, los cuales abarcan 60 km. 

Respecto a la población económicamente activa, segün el IX-X 
Censo General de Población y Vivienda 1970-1980 de Veracruz, el 
75Y. de su población se dedicaban a las actividades agropecuarias, 
este porcentaje es superior al observado en el estado que fue de 
53.07:1.; y en 1980 descendió a 51"-, siendo superior a la estatal 
que fue de 49. 22. 

Dentro de las actividades secundarias, la industria 
manufacturera y construcción son las que mayor participación 
tuvieron durante 1970, con 4. 23X y 2. 13"- respectivamente. Sin 
embargo en 1980, se observa que la la industria manufacturera 
descendió a 4. lOY., mientras que construcción registra un 
incremento al pasar de 2. 137. a 3. SOY.. is 

(13) SAllH, represenleelón Veroeruz, Jo lapa, Ver., 

1904. 

C14) Dlr1u:lorlo lndualrlal, Jalapa, Var. 1983, Op. • Ctl. 

USJ ~ 

116) illll·. Op., Cll. p. 10 

(17) COPUDEVER, Op.' Cll., 

1181 INEGI SPP, = =· .....,,., 3 Población :t Y.W.cnllA, 

1219-12!!.Q. Ea lado do Vera.cruz, 
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Con relación a las actividades terciarias, la mayor 
participación la generaron servicios y actividades varias, al 
participar en 1970 con 7.39Y. y 6.40Y. y en 1980, ambas se 

i~~~~~¡rt:;::~ c~:~;!c~~~ se incrementó a B. 3Y. y actividades a 

4. 3 Aspectos sociales 

Dentro del aspecto demográ.fico, de acuerdoal IX-X Censo 
General de Población y Vivienda 1970-1980 de Veracruz, el 
municipio de Santiago Tuxtla, en 1970, tuvo una población de 
30,328 habitantes¡ mientras la del estado fue de 3'869, 128 
habl.tantes. En 1980, se incrementó la población muncipal a 43,380 
habitantes, con una lasa d~ creclmlcnto de 3. 4 durante la década. 
Por conslguiente la del estado fue de 5' 400, 495 habitantes con una 
tasa de crcclmlento de 3. 15. 

La poblacl6n urbana del municipio, durante 1970, representó 
el 31.SSY. de la población total; y la urbana fue de 68.91Y., siendo 
para 1980, de 38.SlY. y 61. 48i': rcspcctlvamcnte. Observándose que la 
población urbana fue mayor debido a la migración de la población 
rural hacia la cabecera munlclpal. A nivel estatal la población 
urbana en 1970 representó el 47r. y la rural el 43i':¡ y en 1980 fue 

~~s s~~c ypr4::~nct:mº1t~~~~d~~s7~~~r~~a~~: rr~;,c2c¿ntajes son menores a 

Se estima que de seguir la misma tcndencla en el incremento 

:~~:1d:e91~~8~o~;~~~:~te:.~i;a el af\o 2000 la población municipal 

La poblaclón se encuentra asentada en 100 localldades, de las 
cuales las principales por su número de habltantcs son: 
Tapal~,Pª• Arroyo largo, Boca del Monte, Tres Zapotes y Ojo de 
Agua. 

El á.rea urbana del munlciplo se encuentra cslableclda al 
noroeste, en la parte semlplana y representa el lSY.ª

3 
del total de 

la superficle del munlclpio, con tendencia a extenderse hacia el 
oeste, lnvadléndo terrenos agricolas. 

(19) ~ 

(20) ~ 

(21) Cu11rr11 H11sscqucr, ~ ~ Proycccl6n, Obr11 tnédtt11, 

Jal11pa, Ver. 1980, Op. Cit.. 

(22) Coblerno del Eat.edo de Vett3CUr%, 

~,UJ!.g,Op,,Cll. 

(23) IHtta, SPP, l.X=X. ~ G.c.neuJ '1fl: ~ :t ~. 
WP·l.2!!Q, Es lado de Vcrllcru~, Op. CI l. 
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CUADRO 15 
SANTIAGO TllXTLA, VER. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

RAMA DE ACTIVIDAD 

RAMA DE ACTIVIDAD 1970 

AGRICULTURA, GANADERIA Y CAZA 73.44 

PETROLEO o.os 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4.23 

INDUSTRIAS EXTRACTIVA 0.01 

CONSTRUCCION 2.13 

ELECTRICIDAD 0.04 

COMERCIO 5.40 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES o.as 
SERVICIOS, COMUNALES , SOCIALES 
Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS. 7.39 

ACTIVIDAlJES VARIAS 6.40 

TO TAL: 1¡. 99 

1980 

51.00 

oo.o. 
4.10 

0.20 

3.80 

0.10 

6.20 

1.40 

8.3 

24;40 

147 19 

FUENTE: IX-X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

1970-1980 INEGI_S.P.P. 



AÑO 

1970 

1980 

CUADRO 16 
ESTADO DE VERACRUZ Y MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, VER. 

POBLACION TOTAL 
ESTAllfi- MUNICIPIO 

POBLACION URBANA Y RURAL 
I970-1980 

POBLACION URBANA 
ESTADO MUNICIPIO ESTADO 

3'864,128 30,328 I'793,248 9,426 47.0 

5'400,495 43,380 2.855,470 I6,706 53.0 

P08LACION RURAL 

MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO 

3I.85 2.022,I74 20,902 53.0 68.91 

38.5I 2.532,2IO 26,670 47.0 6I.48 

FUENTE: IX-X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970-I980 ESTADO DE VERACRUZ. 
INEGI-S.P.P. 



En el aspecto vivienda, al igual que en el estado, se tlenen 
serlas carencias. De manera que en 1970, Santiago Tuxtla contaba 
con 5, 228 viviendas con un indice de hacinamiento de S. 7 
habitantes por vivienda, cifra inferior a la del estado que fue de 
6 habitantes por vivienda. En 1980, su indice es semejante al 
periodo anterior; y se cuantificaron 7,619 viviendas. Mientras que 
para el estado el indice de hacinamiento fue de s2~s y contaba con 
635,903 viviendas, pasando a 1'077,536 viviendas, ver cuadro 1 .. , •. 

En lo que se refiere al tipo de malerlal de construcción, en 
1970, el 7. OSY. eran de concreto, incrementá.ndose en 1980 a 2B 2~9Y., en el munlclplo y en el es lado disminuyó de 60Y. a 54. 70Y. (25). 

En 1970, el 19. SSY. de las viviendas contaban con cnergla 
eléctrica mientras que en el estado fue de SOY. Para 1980, el 

;I~~~~ :=r;ª:1 veisvtlae::adse ~~~ S~~~Jc~~;;r~;~dtoasbeanqu:0~o~s~:r~=~~!~!~ 
estatales son superiores a los del munlclplo, 

Con base en la información generada en los censos mencionados 
anteriormente, se puede sef\alar que en 1970, el 26. 07Y. tenla agua 
entubada, y en 1980, se lncremcnt6 a 32. 68Y.. Con respecto al 
estado éste fue de SlY. y 4SY., dichos porcentajes son mayores a los 
que presenta el municipio. Beflriéndonos a las viviendas que 
contaban con drenaje en el municipio, el 14.. 21Y. contaba con este 
servicio en 1970, porcentaje inferior a la estatal que fue de 
36Y.., y en 1980 estos porcentajes se incrementaron al pasar de 
14. 21Y. a 24. 21Y. y 36Y. a 39Y., siendo mayores los estatales. 

Con relación a la población analfabeta, ~sta contlnüa 
manteniéndose en un porcentaje elevado; en 1970 la población de 6 
arios y más que no sabia leer y escribir fue de 58. 3SY. y en 1980 de 

¡~~~~~· d:o~~;.n:a1::.27s~~~~~o~~~d~o l~~- re~~;t~:::~g:i"enet~ ~:t~~~a q~~ 
habitantes mayores de 6 años, 4 de ellos saben leer y escribir. 
Siendo semejante en 1980. En este último periodo se registraron 
79 escuelas, de las que el 89Y. pcrtenccian a nivel primarl~é 6. 2Y. 
secundarlas. 2.5 preescolar y sólo el 1.3Y. de preparatoria. 

En 1970, el municipio de Santiago Tuxlla contaba con un 
cons~l}orio médico de asistencia pública, 5 médicos, 5 emfcrmcras, 
y 7 camas para la atención de una población de 30,328 
habitantes, es decir que cada médico atendla a un promedio de 
6,065 personas. 

( 24 , ll!.14m 

(25) ll!..W 

(26) llll.sl 

(27) l.lWI 

(20) USE:D, DcleqaclÓn en el Ealado de Varacru;z:, 1984, Op. Cll. 

(•I Trabajo da Compo, parliclpac!Ón directa, 
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CUADRO 17 
ESTADO DE VEP.ACRUZ Y MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, VER. 
VIVIENDAS SEGUN EL TIPO DE MATERIAL Y SERVICIO 

1970-1980 

CONCEPTO 
1 9 70 

ESTADO MUNICIP10 
l 9 8 o 

ESTADO ~UNICIPIO ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO 

Con Tabique y materiales 
similares 381,524 373 60.00 7 .05 589,475 

Con energía eléctrica 317,951 l ,034 50.00 19.55 501,054 

Con agua entubada 324,310 1,379 51.00 26.07 484 ,891 

Con drenaje 228,925 789 36.00 

TOTAL DE VIVIENDAS 635 ,903 5,288 

FUENTE: IX-X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA ESTADO DE VERACRUZ, 
INEGI 

2,156 54.7 28.29 

2,839 46.5 37.26 



CUADRO 18 
ESTADO DE VERACRUZ Y MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, VER 

POBLACION ALFABETA Y ANALFABETA • 
( 6 años. y más ) 
1970-1980 

POBLACION TOTAL POBLACION ALFABIITA % POBLACION ANALFABIITA % 
ANO ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPl' 

1970 3'815,422 29,569 2'441,870 9,222 64.0 39.12 l '373,552 

1980 5 '387,680 35,555 3'986,883 20,472 74.0 60.39 l '400,797 

FUENTE: !X-X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1970-1980 ESTADO DE VERACRUZ; 
INEGI 

13,754 36.0 58.35 

14,083 26.0 39.60 



Datos estadisticos aportados en 1984 por los Servicios 
Coordinados de Salud Pública, nos muestran que en 1980 el sector 
salud de Santiago Tuxtla está representado por el Instl tu to de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); por los Servicios Coordinados de Salud Públlca del 
Estado (SCSP) y por la Dirección General de Asistencia Pública en 
el Estado (OGAPEl; y se cuenta con 3 cllnlcas, 12 médicos, 15 
enfermeras, 8 consultorios, 36 camas y 1 sala de operaclones. 
De tal manera que en 1980, a cada mCdlco le correspondió atender a 
un promedio de 3, 615 personas. 
Por consiguientes los recursos materiales y humanos son 
insuficientes y deficientes, pues gran parte de su población queda 
sin atención médica. 
Las enfermedades más frecuentes son: parasitosis, infecciones 
diversas y enfermedades respiratorias. 
Con relación a la t;:isa de natalidad registrada en 1980 fue de 
38. 2X cifra superior a la registrada en el estado que fue de 36. BY. 
Asimismo, el indice de mortalidad fue de 2. 6 defunciones por cada 
mil habitantes, cifra inferior a la estatal que fue de 5.6. 

Estratos sociales 

"Las clases sociales, son grupos de hombres que se 
diferencian entre si por el lugar que ocupan en un sistema de 
producción social. históricamente determinado por las relaciones 
que en gran parte quedan establecidas y formuladas por el papel 
que desempel'lan en la organización del trabajo. Por consiguiente 

~~~i:i ~~d~u~ ~~s~~~~~~~J~n en que perciben la parte de la riqueza 

Asi, la acumulación de capltal representa el factor primordial de 
la posición de los grupos sociales, y es el modo de producción 
capitalista el que determina el tipo de relación que se susclta 
entre los individuos. 

La estructura social, observada en Santiago Tuxtla la 
componen tres niveles bien diferenciados en lo que se refiere a 
pos1c16n econ6mlca: burgues1a rural, clase media y el proletariado 
rural. La burguesia rural, está representada por el g;:i.nadcro. Se 
trata de un productor que no af\ade valor a la producción, ni 
incide en la generación de empleos. Sus ganancias no revitalizan 
su proceso productivo, sino que únicamente lo reproducen. Se 
caracterizan por detentar gran cantidad de tierras, por emplear 
escasa fuerza de trabajo campesina asalariada, al cual explotan, y 
por no contemplar procesos que vayan más allá de la cria y engorda 
de ganado, con su venta en ple. 
En ese nivel, también se ubica el empresario agroindustrlal. Se 
distingue entre si porque la primera es generalmente propietaria 
de tierras y la segundas está vinculada al sector terciario. 
En la clase media, ubicamos a algunos profcsionlstas como son el 
maestro, el abogado, el odontólogo, y el médico. 

129) Slavenha9en, ílodolío, "LAP. ~ Socl3lea ~ 1..a.L ~ 
Agrarias", Ed. St9lo XXI, 133. Ed., Héxlco, 1900, Op., Clt. 
p. 20 

óB 



En este mismo grupo, se incluye a la burocracia rural, la cual 
forma parte del aparato estatal. integrado por funcionarios 
menores, secretarlas, técnicos, etc. 
Otro grupo formado por comerciantes y agricultores privados, 
integran un sector que opera con técnicas tradicionales y 
obsoletas, lo que representa un atraso para el desarrollo de su 
actividad. 
Por último en la escala económicamente inferior se encuentran los 

~a~p~:~~gg ~~t:ª~~~t~~nc~=~~~: ~;~~~~~=~m:~t!i~~~~u~~~s v~~l~~n!~m~ 
básico y escasos productos comerciables. Igualmente forman parte 
de este estrato, ejidatarios y jornaleros que son agricultores o 
trabajan para los Banaderos. Se incluye también a los obreros de 
la industria del trlplay, de la construcción y esllbadores, este 
grupo se distingue de los campesinos porque ofrecen al mercado su 
fuerza de trabajo mientras que el campt,;osino su productos; asi como 
a vendedores ambulantes, el cual vende productos de 
bé.sico. 

Por consiguiente, la estructura social de Santiago Tuxtla, 
está representada por un grupo pequeño de ganaderos que gozan de 
poder económico e influencia pol l tlca con las autoridades 
regionales. El sector medio se encuentra ocupando un lugar 
importante, deblr..Jo a la divcrsldarJ tic actividades que realizan. 
Cuenta además con poder económico y relaciones poli ticas limitadas 
a nivel municipal, con aspiraciones a la presidencia municipal, al 
igual que el sector anterior. Por último el proletariado rural, 
que permanece al márgen de la contienda por el poder. 

(30) El ca111paslno aquel actor social quo procura 
ln9r1Ho• econ61111cos para su raproducclÓn 
trabajo, la actividad aqricola, ya sea esta a 
111orcado o dol 11alarlo. 
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CAPITULO V 

LAS REPERCUSIONES DE LAS POLITICAS DE PLANEACION 
DEL DESARROLLO ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA 

Se sef'ial6 en capl tu los anter lores cuales son las reglones que 
se impulsaron en Veracruz y las serle de llneamlentos de pol1tlca 
que íueron emitidos en los diferentes periodos presidenciales 
para reforzar dicho desarrollo en reglones específicas. Los 
beneflclos se constataron a nivel de la cconomla nacional, pero no 
se suscl tó una mayor dcrn1ma econ6mlca, nl mayor bcncflclo social 
en el resto de la ent ldad, la cual permanece marginada del proceso 
de desarrollo. 

Las po11tlcas de plancaclón de los últimos diez afias, al 
orientar sus prioridades al desarrollo petrolero de Veracruz, han 
desprotegido Las actividades cconómlcas fundamentales para el 
desarrollo de la entidad, siendo el modio rural el que ha sido más 
afectado por esa situación. 

Las directrices de la planeación, emltidas a nivel central 
federación, en la búsqueda del impulso a las actividades que 
reditúen más ingreso a la nación, han canalizado recursos y lodo 
tipo de apoyo al sector petróleo. 
A su vez, como portavoz de las polUicas federales, la planeación 
estatal se ha orientado en el mismo scnlldo. 

Santiago Tuxtla, como la mayor parte de los municipios del 
estado de Veracruz, deben su escaso o nulo desarrollo económico y 
social, a su estado de marginación de las politlcas destinadas a 
impulsar polos de crecimiento, prlnclpalmcnle a pilrtir de la 
industria del petróleo y sus derivados. 

Los polos de crecimiento, además de sólo beneficiar a los 
lugares donde se locil i izan, han generado la concentraclón 
sectorial y de recursos, provocando desequilibrios en la 
periferia. Lejas de terminar con las desigualdades económicas y 
sociales, las polltlcas de planeaclón para el desarrollo, las han 
profundizado. 

El caso de Santiago Tux l la, comprendido en la reglón IV 
Papaloapan-Las Tuxtlas, demuestra que el nivel de planeaci6n 
regional, es el menos articulado en el esquema estatal del 
Slstema de Planeaci6n Democrática. 
Esta polltlca apoyada por la idea de la descentralización de la 
vida nacional hacia las entidades, debian culminar en el mayor 
fortaleciml.ento de las pollticas a nivel de los gobiernos de los 
estados y municipios: sin embargo, no fue asl. El objetivo del 
PLan Nacional de Desarrollo 1983-1988, planteado en el sentido de 
lograr el desarrollo integral en los niveles nacional, estatal, 
regional y municipal quedó solamente en intenciones. 

70 



Loa avances logrados en esos niveles fueron exiguos. máxime que la 
descentralización fue un proceso parcial, para lograr el 
desarrollo. 

La polltlca para lograr el desarrollo rural integral, 
enfocado especificamcnte al agro, no llegó a suscitar para el 
caso de Santiago Tuxtla ningún desarrollo a ese nivel. No se logró 
la capacidad económica y administrativa deseada, por lo mismo fue 
escaso el bienestar social logrado. 
Con las instancias de coordinación establecidas, se logró tener un 
mayor conocimiento a nivel federal y estatal, de lo que sucede y 
se hace a nivel regional y de municipio, por lo que más bien se 
logró una cercana supervisión muy parecida a la vigilancia de las 
acciones a emprender; sin llegar a equilibrar las actividades 
económicas o que lucran equitativos los beneficios sociales. 

Los l lneamlentos de polltica de la federación, tanto como los 
del gobierno del estado de Vcracruz, se han orientado en la gran 
mayorla de los municipios marginados del proceso de desarrollo a 
mejorar y ampliar servicios de infraestructura y equipamiento 
urbano, vi vlenda, salud, educación y cultura; descuidando los 
aspectos de fortaleclmienlo sus acllvidades económicas, 
principalmente la agricultura. 

Las politicas de modernización de la adminlstracclón pública 
estatal y de forlaleclmiento municipal, lograron avances tan 
modestos que dlflcllmcnle podrian ayudar a resolver los problemas 
municipales. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, intenta incorporar 
al desarrollo a las áreas marginadas del proceso, no obstante, los 
logros en ese sent ldo son muy escasos. 

La reglón de los Tuxtlas, en donde se localiza Santiago 
Tuxtlas, se esperaba fomentar el cul tlvo de básicos, 
principalmente malz y frijol, sin embargo no se han registrado 
aumentos notables en ese sentido. 

De tal manera que los beneficios que se esperaban para esa 
reglón no se lograron debido, a que las estrategias de planeación 
se han dirigido principalmente al desarrollo de la economia del 
pals y no de reglones, ya que no se otorga los incentivos 
necesarios para propiciar el desarrollo rural integral que se 
plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

En el caso de Santiago Tuxlla, al no ser debidamente 
impulsadas las actividades agropecuarias, ha permanecido en el 
atraso económico. A 'ello se suma el hecho de que parte de la 
fuerza de trabajo, emigre hacia los polos de crecimiento y a las 
principales ciudades del estado, lo que se traduce en el abandono 
paulatino del agro. 
Este abandono se hace patente, tanto por los bajos rendimientos 
productivos, como por los bajos niveles de tecnificación en las 
actividades agropecuarias, siendo en la mayoria de los 
casos, técnicas tradicionales las que se utilizan para su 
explotación. 
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Al no ser actividades rentables, la agricultura y la 
ganaderia, hay poco interés para invertir en ellas, no obstante 
que los recursos naturales propician dichas actividades más que 
otras. 

La ganaderia es una actividad explotada por un pequefio grupo 
al cual le rcdltúa buenas ganancias, pues se trata de una 
actividad semi-tecnificada por apoyarse en el uso de forrajes 
mejorados. Sin embargo, no se puede hablar de una actividad 
intensiva, ni evolutiva porque carece de infraestructura de 
matanza y conservación, consll luyendo ser los obstáculos a su 
desarrollo; por lo mismo es poco atractiva a la inversión. 

Los recursos sllvicolas, son explotados irracionalmente 
ocasionando la extinción de especies forestales y una diflcul tad 
muy grande para reforestarla. Además, las ganancias derivadas de 
esa explotación no son retenidas a nivel local, de manera que 
únicamente es una sangria para el municipio. 

Las actividades terciarias, se han fortalecido posiblemente, 
porque se han planteado como una alternallva más viable para 
obtener ingresos constantes y seguros. La población que vive de 
esa actividad, logra retener ganancias debido a que se trata del 
pequef"io comercio el cual predomina en el municipio. 

Las acciones del gobierno federal a través de Conasupo, poco 
ha logrado para que el abasto local sea suficiente, oportuno y que 
benflcie a la 111ayoria de la poblac.'.6n. 

Quienes permanecen en Santiago Tuxtla, se emplean en el 
comercio o en la agricultura, la cual les genera poca ganancias; 
los cul tlvos al ser básicos y producidos en baja escala, lo que 
revela que se trata principalmente de producción de autoconsumo. 

La fruticultura es la única probable de comercializarse 
siempre con desventajas en el mercado debido al excesivo 
lntermediarismoy falta de canales definidos de captación de los 
productos, 

La infraestructura de comunicaciones es poco atendida, 
constituyendo por ello el principal cuello de botella para la 
comercialización de la producción local y abasto. Lo cunl sucede 
con el lransporle, que sigue estando privallzado; representando un 
freno importante a las actividades antes mencionadas. 

Las nuevas generaciones, con escasos niveles de escolaridad 
recibidos en el municipios, deben emigrar en busca de mejores 
ingresos que los que les proporciona el campo. La alternativa má.s 
viable son las ciudades o polos de crecimiento localizados en la 
entidad, en donde se subemplean o se ubican en niveles laborales 
que les aportan bajos ingresos. 
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En la mayor parte de las localidades de Santiago Tuxtla se 
carece de los minimos de bienestar y servicios sociales. Sin 
embargo. las campañas emprendidas por el gobierno poco hacen por 
mesurar el crecimiento poblaclonal del municipio, que dadas las 
condiciones de dispersión geográfica e lnflmos niveles de cultura, 
ven expuesta su sobrevlvencia. No se inducen los asentamientos 
humanos, de manera que la existencia de cien localidades en este 
municipio dificulta aún más las tareas del gobierno. Por esa 
razón es que también el presupuesto que se desllna al munlclpio, no 
alcanza a cubrir las necesidades locales, aunque demanden atención 
inmediata, 

Dado el crecimiento poblaclonal y las condlclones de vida 
dela mayorla de la poblacion local; los servlclos de salud que 
cnf'renta el municipio son muy escasos. Los recursos financieros y 
materiales, pero sobre todo los recursos humanos médicos y 
paramédicos. Se evidencia con ello la falta de equlllbrio en las 
pollticas de salud del gobierno, dilndose por un lado, 
concentración de éstos y por otra parle, una escasa cobertura del 
servicio. 

Los beneficios que capta Santiago Tuxtla, son más visibles en 
la parte urbana y aún son cuanllficados como escasos, siendo el 
caso de la vivienda, agua potable y drenaje problemas latentes en 
el municipio. 

La situación actual de Santiago Tuxtla, tiende a 
permanenecer igual por mucho tiempo, y es posible que se deteriore 
paulatinamente, en la medida en que no sea incluido en algún 
programa de desarrollo apoyado por el gobierno. Para emprender un 
proyecto asi debe contarse con una base m1nima de capacitaclón e 
instrucción local en actividades económlcas que partan de los 
recursos naturales del munlciplo, además de la infraestructura 
f'islca para emprenderla, por consiguiente inversión pública y 
privada que permita retener a la población emigrante y por ende la 
iuerza de trabajo, 

Estos aspectos muestran la escasa visión y concreción de las 
poli tlcas de planP.aci6n eml tldas por el gobierno, desde cualquier 
nivel. Asimismo, deja ver los escasos recursos ílnancieros 
destinados a las actividades económicas (agropecuarias) y la poca 
apertura de la participaclón de la población local en la 
explotación de sus recursos. 

Cabe sefialar la falta de capacl taci6n y organización de la 
fuerza de trabajo, que se plantea como fuerte limltante a que 
pudiera emprenderse un proyecto con fuerza de trabajo local, 

El caso de Santiago Tuxtla, es el de muchos municipios 
veracruzanos, que también enfrentan la f'uerte presión demográfica 
originada por el crecimiento desmedido de sus asentamlentohumanos, 
y que como éste, a pesar de contar con recursos naturales 
susceptibles de ser explotadas, no lo son debido a que las 
directrices de las pollticas gubernamental, los recursos, la 
capacl tación y toda la intención de apoyo se encuentran orientadas 
a los polos de crecimiento y a las principales ciudades de la 
entidad. 
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Por consiguiente la separación de los espacios rural y 
urbano, prevalece siendo el primero el que seencuentra en 
desventaja. Por lo mismo no se ha logrado la integración económica 
y social esperada en el estado. 

Son demasiadas las demandas sociales de la población y mucho 
el atraso de la poli ti ca econ6mlca gubernamental. 
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CONCLUSIONES 

La ub1cac16n geográfica y locallzaclón de sus recursos naturales, 
han sido determinantes en el rol que el estado de Veracruz ha 
desempef\ado en el proceso de desarrollo nacional. 

Esta entidad ha recibido un tratamiento especial. dlrlgldo a las 
reglones que cuentan con recursos naturales como el petróleo y 
electrlcldad, donde el capital, la población, los servicios de 
infraestructura urbana y social se concentran en esas áreas. 

Por otro lado, sl bien este proceso contribuyó a dinamizar el 
la lndustrlallzacl6n de la entidad; también es cierto que provocó 
alteraciones slgnlficallvas en el ámbito espacial y en la estructu
product l va de Veracruz 

La inversión pública fue determinante en la lntcgrac16n de los 
polos de crcclmlento , en la medida en que sus montos se destinan 
a actlvldades especificas de la economia nacional, asi como 
recursos humanos y materiales, se Impulsan de manera intensa 
eliminando todo rezago y vinculándose las actividades con el 
sector industrial. 

La marginación socioecon6mica de los municipios vcracruzanos se 
debe a las pollticas de desarrollo , pues estas se han dirigido 
principalmente a Impulsar ciertas reglones de la entidad y 
sectores económicos. 

Los desequllibrlos lnterreglonales que se cstan manifestando en 
el territorio veracruzano son el resultado del tratamiento 
desigual de sus actividades económicas y de sus reglones. 

Las estrategia de la poUtlca gubernamental se han evocado 
principalmente a fortalecer aquellos sectores productivos y 
reglones que son prioritarios para el desarrollo del pals 

Por otro lado, los diferentes instrumentos de la polltlca regional 
en Veracruz, entre los que figuran principalmente la inversión 
pública iederal, contribuyeron al desarrollo del sector petróleo y 
sus derivados. Este recurso recibió un impulso considerable, 
provocando el rápido crecimiento de áreas urbanas , como es el 
caso del norte del estado Tuxpan-Poza; y recientemente en el sureste 
Coatzacoalcos-Mlnatl tlán, como resultado la marginación soc1oeco
nómlca de las reglones de Veracruz se ha tornado más cr1t1ca. 

Asl, la s1 tuaclón económica del munlclplo de Santiago Tuxtla es 
precaria. La agricultura continúa utlllzando técnicas 
trad1c1onales; la población económicamente activa agrlcola tiende 
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a disminuir y la tierra no es explotada debidamente ni aprovechado 
su potenclal. 
El riego no llega a estimular la producclón agricola de manera 
lmportante, por lo que ti.ende a ser estable o a reducirse, en gran 
parle, debido a las pendientes del suelo, que obstaculizan la 
lntroducclón de maquinarla. 

La ganaderia es semllécnif1cada, en el sentido de utilizar 
forrajes mejorados, propios para la engorda del ganado de manera 
acelerada, que corresponde a un modelo lntenslvo de explotación, 
pero la crla de ganado se reallza de manera extensiva, incluyendo 
los forrajes silvestres, sln contar con procesos industriales y de 
conservaclón de la carne, que permita obtener mayores ganancias de 
la actividad. Además se emplea escasa fuerza de trabajo y mal 
remunerado. 

La sllvlcultura es explotada irracionalmente por particulares 
siendo un recurso cuyos beneficios no se derraman en el ámbito 
municipal. 

Dentro del aspecto social, los efectos se han traducido de la 
siguiente manera: 
La población sigue creclendo a un ritmo acelerado, siempre mayor 
en el área rural urbana, y bastante dispersa, por lo que no se 
constatan efectos de ello a nivel de la producción , ademá.s debido 
a la emigración del campo a la ciudad. La misma dispersión 
poblaclonal, dificulta que se extiendan los servtclos urbanos a 
esas área, pues rcsul ta costoso, y en ocasiones se trata de 
pequei\as localidades que no justifican el desembolso que esas obras 
significan. 

La vivienda es escasa y de caracteristlcas modestas, tanto en 
materiales como el tipo de constucci6n. La cobertura de los 
servicios urbanos es insuficiente. Los servicios de salud son muy 
llmi tados y aún no bastan para resolver los problemas de la 
población , má.xime si se requieren médicos especialistas u 
hospitales de segundo y tercer niveles. 

La educación abarca principalmente los niveles básicos, y 
escasamente el medio superior, quedando sln cobertura un grupo 
numeroso de Jóvenes que demandan preparación profesional. Existe 

número considerable de población joven, sin preparc16n 
que se suman al sector obrero o que trabajan en los servicios, 
precedentes en su mayor1a del medio rural, dándose por 
consigulente el abando del agro. 

Aquella fuerza de trabajo que no es absorblda, permanece en el 
mun1clplo produciendo producto de autoconsumo y muy pocos son los 
que llenen una actividad comercial, derivada de una buena 
producción, que en el mejor de los casos es en pcquei\a escala. 

El nivel de vlda del munlc1pio de Santiago Tuxtla, es consecuencia 
del sistema económico imperante y del estado de atraso que guardan 
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las actividades econ6ml.cas que se realizan en el munlc1.p1.o. 
Lo anterior nos remite a la finalidad de la teorl.a del desarrollo, 
que en la reall.dad mexl.cana, no ha manl.festado sus efecto 
posl U vos, dado que su propósl to es lograr un desarrollo 
equl.11.brado. Esto no es posible, en un contexto capltall.sta, en la 
medt.da que el capl tal determina que existan reglones diferenciadas 
por el t.lpo de explotación , en donde por un lado se concenta 
buscando las mejores condiciones de acumulación y 1 reproducción y 
por otro logra a penas reproducirse. traduciéndose en reglones 
de atraso económico y social. 

Po otro lado, la planeación en México ha adoptado diferentes 
modalidades, de acuerdo a la coyuntura polttica , aunque sus 
objetivos son en esencia los mismos. De esta forma la planeaclón 
gubernamental desde la década de los setenta, se caracteriza por 
apoyar la acumulación de c<ipilal en áreas y sectores estratégicos 
de la economla mexicana. Por tal razón en las reglones de atraso 
económico, por no contar con recursos de alta rentabilidad, sus 
efectos se han reducido a instl tucional izar el entorno espaclal, 
proporcionando niveles mlntmos de blncslar y no los elementos 
necesarios que pcrmi tan lograr un autént leo desarrollo. 

A través de la historia de México, el Estado ha sido quien 
determina y controla la forma de apropiación y consumo del 
espacio, buscando la reproducc16n del capl tal por medio de 
diferentes formas de producción. En tal caso las polltlcas de 
desarrollo regional y sus estrategias corresponden a la intención 
de ejercer un mayor control polltlco y administrativo del espacl.o 
regional y sus recuras, intención que emana del nlvel central y 
que determina la manera de consumir el entorno espacial. 

Las estrategias de polos de creclmtcnto, lejos de suscitar 
reglones equilibradas dadas por un intercambio equitativo 
intersectorial e interreglonal, ha provocado la polarización del 
desarrollo y la prol lferac16n de zonas marginadas. Por lo mlsmo 
no se ha logrado un desarrollo rural lnlegral., como se pretende 
en los planes de desarrollo nacional. Sln embargo si ha sido un 
logro de las polltlcas de desarrollo regional promovidas por el 
gobierno, extender su red de poder a diferentes niveles, 
Federación, Gobierno de los estados, municipios y reglones, a 
través de diferentes mecanismos a los que el aparato ideológlco 
gubernamental denomina de coordinación tales como: COPLADE, 
COPLADEM, los CUD, CUDEM, asi como el Centro de Estudios 
Municipales, entre los principales. 

En términos generales las polltlcas de desarrollo lnstrumentadas 
por el Gob1erno Mexicano.presentan propósitos viables, sin embargo 
se ha v1sto entorpecido el cumplimiento de los objetivos, 
debido a las exigencias del modelo de desarrollo económico -
adoptado por el pais. 
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