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INTRODUCCION. 

En el panorama global de una política de desarrollo, la plani

ficaci6n permite dar forma al modelo de economía que se desea 

lograr, establece las bases para políticas concretas y, a la -

vez, sustenta la realizaci6n de medidas que se piensa son difí 

cilmente aplicables en ausencia de acciones deliberadas, sist~ 

m~ticas, conjuntas, congruentes y arm6nicas. El uso de los mé

todos de planificaci6n, ha mostrado la conveniencia de aplicar 

estas técnicas sobre todo en economías donde la existencia de 

recursos productivos desocupados, o bien la desigualdad en la 

distribuci6n geográfica hace necesario usarlos de manera efi-

caz y sostenida. Debe señalarse que la flexibilidad qué puede 

tener la planificaci6n, le permite adaptar objetivos y caracte 

rísticas propias de acuerdo con la situaci6n econ6mica sobre -

la cual actúa. 

De esta forma, el presente trabajo que lleva el título de "Aná 

lisis y Crítica al Desarrollo Regional de Morelia Michoacán --

1960-1970", en el primer capítulo inicia el desarrollo del ob

jetivo principal de estudiar la importancia que dentro del con 

texto nacional tiene el desarrollo regional para lograr o man

tener un equilibrio en la distribuci6n geográfica del territo

rio, solucionar problemas.de empleo, así como, la necesidad de 

enfocar los estudios geográficos dentro de las realidades exis 

tentes en cada regi6n, todo esto dentro del seno de el desarro 



llo estabilizador, época en la cual el pa!s es inundado por -

una infinidad de inversiones extranjeras y nacionales, destin~ 

das casi en su totalidad al sector industrial. Concretamente -

la estructura del presente análisis se inicia con una delimita 

ción de la problemática del desarrollo regional en la ciudad -

de Morelia, en donde de manera clara se define el problema a -

tratar, se establecen las hipótesis necesarias, así como, la -

determinación del campo de investigación desarrollándose en -

este punto un análisis del medio natural que prevalece en di-

cha ciudad, así como el medio socioeconómico en el que se de-

senvuelven sus habitantes. 

El siguiente capítulo es el .~referido al marco teórico concep-

tual caracterizado por la génesis histórica y teórica que del 

desarrollo regional se lleva a cabo, iniciándose con el esta-

blecimiento de una definición propia sobre desarrollo regional 

que en un momento determinado establezca las fronteras sobre -

las cuales se basa tal definición, estableciendo tawbi~n el 

marco histórico, así como los planes de desarrollo regional 

que en la dAcada de 1960 a ~97Q se o.~riginaron para tratar de -

contrarrestar las fuerzas concentradoras mediante programas -

económicos coordinados que beneficiarán al grueso de la pobla

ción. Posteriormente se esbozan las diferentes estrategias 

para lograr el desarrollo en cada una de las regiones en donde 

el establecirr¡iento de algunos polos de desarrollo ubicados es

tratégicamente son de suma importancia para las regiones cir~-
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cunvecinas puesto que teóricamente habrá de traSll)itir su desa

rrollo. Por último la necesidad de plantear estudios geográfi

cos acordes con las realidades de cada región son de vital im

portancia en la planificación de las actividades económicas. 

El tercer capítulo aborda el tema del desarrollo regional den

tro del contexto nacional, en donde se aprecia cómo el objeti

vo del desarrollo nacional de beneficiar a las regiones atras~ 

das de nuestro país, pretende terminar con problemas estructu

rales, tales como, la evidente concentración industrial que -

existe en nuestro país y que ha dado origen a la marcada desi

gualdad social entre la ciudad y el campo, problema que combi

nado conel alto índice en el crecimiento de la poblaci6n, ti~ 

ne como resultado l6gico un creciente flujo migratorio de per

sonas netamente rurales hacia las ciudades industriales del -

país, así como, las ciudades sureñas de los Estados Unidos de 

Nortéamárica. Problemas que con una debida orientaci6n en la -

infraestructura básica (comunicaciones y transportes entre 

otras) de las regiones atrasadas, podría con el tiempo soluci~ 

nar paulatinamente su atraso y de esta forma impulsar el desa

rrollo regional. 

El ültimo capítulo analiza el desarrollo regional que ha teni

do la ciudad de Morelia en la década de ~960 a .1970, donde se 

pretende establecer por medio de las principales actividades -

económicas de esta región, en combinación con la participaci6n 
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de la poblaci6n en dichas actividades, hasta que grado tanto -

la oferta como la demanda en la mano de obra han crecido y en 

que forma han contribuido con el desarrollo régional de More-

lia. Los indicadores que se usan para evaluar el desarrollo de 

esta regi6n son: econ6micos, de poblaci6n y sociáecon6micos, -

que si bien no son la panacea en la evaluación del desarrollo 

regional, debido principalmente a que en nuestro país adolece

mos de estadísticas completas y actuales de estudios regiona-

les que sirvan de elementos de análisis y crítica, así como, -

de metodologías regionales comprobadas en la práctica, sí son 

desde mi punto de vista personal básicos para determinar la -

existencia o inexistencia de tal desarrollo, durante esta déca 

da, en la ciudad de Morelia. 

En suma, como se puede observar, el método de análisis en el -

presente estudio se encuentra dividido en dos etapas, en la -

primera de ellas se establecen los instrumentos te6ricos con-

ceptuales relacionados con el problema a tratar y en la segun

da parte la aplicación y demostraci6n de.los indicadores eva-

luatorios, los instrumentos y mecanismos posibilitadores del -

desarrollo regional que durante este período alcanz6. la ciudad 

de Morelia Hichoacán. De esta forma y de acuerdo a las macesi

dades del problema a tratar, resulta difícil seguir sobre la -

línea de algan modelo de investigaci6n general de los ya exis

tentes, sin embargo la base metodol6gica de este trabajo de te 

sis está cimentada fundamentalmente en el modelo de investiga-
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ci6n propuesto por la Licenciada Guillermina Baena Paz en su -

libro "Instrumentos de Investigaci6n", al cual llama modelo-

para tesis, informes y tesinas, dividido en tres etapas: ~-- -

Basamento teórico (el cual esta comprendido en la primera par

te de nuestro estudio}; 2.- Exposici6n e interpretaci6n de los 

hechos (representado por el estudio de caso en la segunda par

te del estudio}; 3.- Conclusiones (parte final de este traba~

jo}. A su vez este modelo de investigación tiene su base meto

dol6gica, en el modelo de plan francés de servicio civil, mod~ 

lo de Mazeaud y modelos de Hubbell, lo que de alguna manera 

reafirma lo antes dicho, en el sentido de que en determinadas 

ocasiones resulta necesario efectuar modificaciones a algún m~ 

delo tradicional de investigaci6n, de acuerdo a las necesida-

des del problema planteado. Ahora bien, debido a las caracte-

risticas de este trabajo y con el fin de mejorar la realiza--

ción del mismo; es que se hizo necesario realizar algunas mod~ 

ficaciones al modelo de la Licenciada Baena Paz, permitiendo -

de esta forma cumplir con ~1 objetivo de este trabajo, que es 

el de analizar el desarrollo regional de la ciudad de Morelia 

en el transcurso de toda una década que va de .1960 a l970. 



Capitulo I. 

Delimitación de la ~_c>blemática del Desarrollo 'Regional en Mo~ 

relia Michoéj.cán. 

~.1 Definición del Problema. 

El problema del desarrollo regional en l1éxico como en ia 

mayoría de los países subdesarrollados, está vinculado a la -

coexistencia de pocos sectores modernos y muchos sectores atr~ 

sados. Por lo que, el punto de partida del presente trabajo, ~ 

és el referido a la disparidad existente entre una región y -

otra, debido principalmente a la transferencia sistemática de 

recursos de las regiones atrasadas a las regiones modernas, en 

donde para lograr dicha transferencia las regiones modernas se 

han valido de ~ecanisrnos políticos, económicos y sociales que 

su posición de dominio les otorga. Referente al atraso en que 

se encuentran la mayoría de las regiones de nuestro pais, son 

el resultado del crecimiento industrial en determinadas regio

nes (México, Monterrey y Guadalajara) donde s.e concentraron -

las inversiones nacionales y extranjeras, siempre bajo una po~ 

lítica proteccionista, en donde las condiciones favorables de 

un mercado cautivo, los incentivos fiscales y los requerimien

tos relativamente pequeños de inversión, fueron factores que -

iiDpulsaron el crecimiento industrial. Así como, la también cr!. 

ciente descapitalización a que ha sido objeto el sector agr!c~ 

la "tan importante en nuestro país". 

Por tanto, la marcada desigualdad entre las regiones de nues--
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tro país, requiere de dispositivos que permitan reducir las -

disparidades existentes, lo que de ninguna forma quiere decir 

que los dispositivos, ·medidas, planes o estímulos deban ser 

iguales para todas las regiones, puesto que sus condiciones 

geográficas al igual que sus problemas estructurales son dife

rentes al resto de las regiones, en donde podrán existir regi~ 

nes con problemas similares, pero nunca exactamente podrán ser 

los mismos. De esta forma, las solucione:'~ para lograr el desa

rrollo de una determinada región deberán estar en razón a estu 

dios tanto geográficos como estructurales realizados j?Or los -

propios gobiernos estatales, contando con el respaldo del Go-

bierno Federal, de tal manera, que la planificación regional, 

deberá tomar en cuenta la participación activa de cada una de 

las diferentes regiones, para que la integración de las áreas 

atrasadas al sistema económico nacional impulse el oleaje del 

desarrollo nacional. Dentro de este marco la ciudad de Morelia 

y en forma general todo el Estado de Michoacán a lo largo de -

su historia siempre se ha destacado por ser una región con un 

mínimo crecimiento económico que le ha mantenido al margen del 

desarrollo nacional equilibrado (totalmente inexistente en 

nuestro país), lo que de alguna forma señala, el centralismo -

de las inversiones, así.. como, el "olvido" al que a sido objeto 

dicha región por parte de los inversionistas, tanto nacionales 

como extranjeros, no obstante de contar con una significativa 

variedad de recursos naturales y con grandes· extensiones de -

tlerras propicias para la agricultura, en donde la agro-indus-
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tria podría ser algo asf como, la plataforma de despegue en 

esta región en lo que ha desarrollo reg-ional se refiere. En la 

década de 1960 a .1970 dentro del contexto del desarrollo esta

bilizador cuando el país (en determinadas zonas como son Guada 

!ajara, .México y Monterrey) es inundado por las grandes inver

siones extranjeras y nacionales, inexplicablemente la ciudad -

de Morelia al igual que la mayoría de las regiones en el terri 

torio nacional es totalmente relegada por los inversionistas y 

el surgimiento de al•:JUnas industrias manufactureras en esta dé 

cada, es el resultado lógico de las demandas realizadas por el 

alto .índice de crecimiento en la oferta de mano de obra. De 

tal manera que el relativo desarrollo existente en esta ciudad, 

la ha convertido en el municipio que cuenta con los servicios 

más completos en todo el Estado, lo que de alguna forma se pu~ 

de justificar; puesto que se trata del municipio que es Cc;>.pi-

tal del Estado, en donde la planificación se ha mantenido al -

margen del desarrollo regional d.e la ciudad de Morelia Michoa

·cán. 

1.2 Establecimiento de Hipótesis. 

Continuando con la temática referida a las disparidades -· 

existentes en cuanto a desarrollo regional se refiere y con la 

intención de plantear una serie de hipótesis encaminadas a pr~ 

sentar respuestas tentativas a los ¿por qué? de las de~iguald~ 

des regionales, se podría mencionar una lista interminable de 



-4-

estos conceptos, pero que desde m~ punto de vista personal, -

esta lista se puede circunscribir a las siguientes hipótesis. 

Hipótesis Principal. 

"Mientras mayor sea el incremento de las inversiones en el se~ 

tor agropecuario e industrial, -mayores serán los beneficios -

que el desarrollo regional brinde al total de la población". 

La funcionalidad de esta hipótesis estriba en la importancia 

que durante la década de ~960 a 1970 tienen las inversiones, -

puesto que el desarrollo regional para la ciudad de Morelia en 

el seno del desarrollo estabilizador radica en los mínimos de 

bienestar social, económico, político y cultural que puede 

brindar al grueso de su población, en donde la idea de desarro 

llo estará precedida por convicciones, tales como: que el desa 

rrollo económico no constituye el propósito de desarrollo sino 

un medio para alcanzarlo; que el desarrollo se expresa en el -

grado de satisfacción de las necesidades básicas de toda la po 

blación; que la planificación debe partir de estudios geográf~ 

cos, así como, de las necesidades básicas de la población y, -

en función de ellas determinar las características de la es--

tructura productiva. 
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Hipótesis Especificas. 

1.- Los planes de desarrollo económico y social son importan-

tes, porque en ellos radica la incorporación de las regio

nes atrasadas al desarrollo equilibrado del país. Pero que 

debido a las diferentes pollticas económicas y sociales, -

estos planes en la mayoría de los casos sólo han planteado 

los problemas, sin llegar a solucionarlos totalmente. 

2.- El alto índice de crecimiento de la población económicame~ 

te activa, combinado con el lento proceso de industrializ~ 

ción origina un mínimo crecimiento en la demanda de mano -

de obra, en relación ~on la oferta. 

3.- No obstante el alejamiento por parte de los inversionistas 

(nacionales y extranjeros), el sector agropecuario sigue -

concentrando al grueso de la población económicamente acti 

va, lo que origina mano de obra barata. 

4.- El creciente flujo migratorio de la población rural hacia 

los centros urbanos del país, son el resultado de la acen

tuada concentración industrial que ha provocado desequili

brio e inequidad social. 
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~.3 Determinación del Campo de Investigación. 

Las características estructurales de la mayoría de las re 

giones del país, se mantienen al margen del desarrollo nacio-

nal equilibrado, resultando de gran facilidad determinar una -

región con fines meramente de investigación (tal es el caso 

del presente trabajo) que en un momento dado refleje algunos -

de los motivos que han frenado el desarrollo regional en la m~ 

yoría de las regiones que componen el territorio nacional. Es 

por ésto, que la elección de la ciudad de Morelia Michoacán, -

obedeció principalmente a la inquietud que en mi persona des-

pertó dicha ciudad,ya que, a pesar de encontrarse r'elativamen 

te cerca tanto del D.F., como de la ciudad de Guadalajara, ad~ 

más de contar con una considerable variedad de recursos natura 

les, así como de la infraestruct.ura mínima, su desarrollo ha 

mantenido un lento crecimiento que se encuentra muy lejos de 

beneficiar a la gran mayoría de su poblaci6n, radicando en 

ésto el interés de este trabajo. \ 

~.3.1 Medio Natural. 

El municipio de Morelia está ubicado en el centro del Es

tado de Michoacán, limitado por los paralelos ~9°38 .. de lati-

tud norte, y por los meridianos ~00°30' de longitud oeste. co

linda al norte con los municipios de Tar!mbaro, Alvaro Obre--

gón, Chucándiro y Huaniqueo1 al este con Charo y Tzitzio; al -

sur con Madero, Acuitzio y Huiramba y· al oeste con Lagunillas, 

Quiroga y Tzintzunzan Cv.§ase mapa ~) • No tiene límites natura-
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les definidos. El municipio abarca una superficie de 1.335.94 

Km2 y su altitud sobre el nivel del mar es de 1951 mts. Está -

asentado en terrenos que datan del terciario superior al este 

y del cuaternario al oeste y sur del municipio, ~stos últimos 

debidos a la gran actividad volcánica de la región. La consti

tución Litológica es de basaitos 65 por ciento, rocas ígneas -

extrusivas ácidas 10 por ciento y aluviones 5 por ciento, por 

lo que, el municipio cuenta con un gran potencial en materia-

les para construcción. El territorio municipal forma part.e del 

eje volcánico transversal formado por valles como el Guayanga

reo entre otros, que atraviesa el municipio en dirección noro-

este con pendientes que van desde O al 15 por ciento, cuya su

perficie se dedica a la agricultura principalmente, estas 

áreas ocupan un 40 por ciento de la extensión del territorio -

municipal, y en ellas se localizan por lo general los asenta-

mientos humanos. Se identifican lomeríos al noroeste y sureste 

con pendientes comprendidas entre el 16 por ciento y 30 por -

ciento, estas áreas que ocupan 25 por ciento de la superficie 

municipal están degradadas por la desforestación. Las áreas 

con pendientes mayores del 30 por ciento corresponden a las ci 

mas de los cerros: el Quinceo, el Punhuato, Sananbo y el Vena

do, que cubren aproximadamente el 35·por ciento de la superfi

cie municipal, propicias para la silvicultura y con alta vulne 

rabilidad a la erosión al ser desforestadas irracionalmente. -

El clima es templado subhúmedo dentro del cual existen varian

tes, el más húmedo al sureste, el intermedio al noroeste y cen 



tro y el mas seco de los subhümedos al noroeste, registrandose 

heladas generalmente en el invierno. "La temperatura media 

anual es de 16.9°C y cuenta con una precipitaci6n pluvial pro

medio de 796.4 mm.". El recurso agua ~se. presenta en dos formas 

dentro del .1rea territorial del municipio de Morelia,. las 

aguas superficiales constituidas por varias corrientes intermi 

tentes que conforman dos cuencas, la del Río Chiquito que se -

une en la ciudad de Morelia a la del Rfo Grande que desemboca 

en la Laguna de Cuitzeo, y las aguas subterráneas formadas por 

bastos mantos acuíferos de los que se abastece la ciudad de Mo 

relia y su regi6n inmediata, y varios manantiales que surten a 

las pequeñas localidades del munic~p~o. La cuenca del Río Gran 

de (482 Km2 de superficie) por la parte sur da origen a la Pre 

sa de Cointzio, almacén abastecedor de la unidad nürnero 1 del 

Distrito de Riego nümero 20 Morelia-Queréndaro con una capaci

dao total de 84.8 millones de M3 
y una capacidad ütil de 69.9 

millones de M3 , el canal principal se denomina La Huerta, con 

un gasto de 2 m3;segundo, teniendo al Río Grande como drenaje, 

el problema al que se enfrenta esta zona es que por demasías -

del Ri6 Grande debidas a las precipitaciones pluviales extraer 

dinarias, éste se desborda inundando extensas áreas al oeste -

de la ciudad de Morelia, principalmente la colonia industrial. 

El patrimonio natural en el municipio de Horelia está consti-- .· 

tuido por la zona boscosa al sur del municipio, la Presa de -

Cointzio y sus manantiales, así como el manantial de la I-1intzi 

ta, el de Quinceo, el Río Chiquito y el Río Grande. 
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1.3.2 Medio Socioeconómico. 

El hombre y s·us relaciones económicas, políticas, socia--

les, administrativas y culturales van directamente relaciona--

das con la explotación y la calidad de los recursos naturales 

que se localizan en el medi.o ambiente urbano y rural, de aquí 

la importancia de su análisis. El crecimiento demográfico del 

municipio de Morelia en las últimas diácadas ha sido acelerado. 

En ~940 contaba con 77,622 habitantes y en .1970 alcanzó la ci

fra de 218,083 habitantes. 

AÑO POBLACION T.C. 

1940 i 77,622 1. 70 1 
1 
1 
í 

1950 i .106; 722 3.23 _; 
í 
l 

~53,48~ . 3. 70 1960 1 
! 

1970 218,083 3;57 

Fuente: VIII y IX Censos Generales de Población 1960, 1970. 

La tasa de crecimiento fue descendente en el período 1960-1970 

debido a la emigración de la población a los centros urbanos -

con mayores posibilidades de desarrollo como Monterrey, México 

y Guadalajara. 
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ARO POBLACION % URBANA % RURAL 

1940 77,622 57.08 42.92 

1950 ..106,722 1 59.26 40.74 
l 

1960 153,48.1 l 67.77 32.23 
1 

1970 218,083 i 73.84 26.16 
: ' 

Fuente: V!II y IX Censos Generales de Población 1960, 1.970. 

La población urbana se encuentra principalmente en la ciudad -

de Morelia, la cual ha tenido un crecimiento acelerado y repr~ 

senta el 73.84 por ciento del total de la población municipal, 

siguiéndole la Tenencia de t!orelos, Capula y Tiripetío, como -

se observa en el,cuadro siguiente. 

Af\!0 

1960 

1970 

l'iORELIA 

104,013 

161,040 

! T • MORELOS i CAP ULA 

1533 2308 

21.84 2449 

TIRIPETIO 

2035 

2198 

Fuente: VIII y IX Censos Generales de Población 1960, 1970. 

La población económicamente activa en el municipio ha experi--

mentado un crecimiento desde ..1940 a 1960 y un decrecimient.o en 

1970. 



ANO P • .m.A. % 
1 

1940 23,..135 29.80 1 
1950 33,673 3~.55 

l 
! 

.1960 54,010 
/ 

35.19 

~970 5..1,~67 23.46 

Fuente: VIII y IX Censos General e:;; de Poblaci6n .1960, .1970. 

Este decrecimiento de 35 •. 19 por ciento en 1960 al 23. 46 por 

ciento en i970 es un reflejo, .entre otros, de la emigración 

que han venido sufriendo e.l municipio y el Estado, reflejado ..: 

en la población econáffiicarnente activa, la mayor participación 

en las actividades económicas se encuentra en el rango de los 

20 a los 29 años tanto en hombres como en mujeres (cuadro 1) . 

Los habitantes que conforman la población económicamente acti~ 

va desarrollan sus actividades de diversas formas y maneras --

dentro de los diferentes sectores: primario, secundario y ter-

ciario. En los cuales el municipio de Morelia se destaca visi-

blemente en comparación con el resto de los municipios que for 

man el Estado, debido a que la ciudad de Morelia, además de 

ser Cabecera Municipal, es: Capi.tal del Es.tado de Michóacán. 

El municipio de Morelia cuenta con un patrimoni.o cultural ubi

cado principalmente en la ciudad de Morelia, en donde se esta-

bleció en .1538 una de las primeras ·uniyersi.dades de Am~rica, -

concentrandose en esta ciudad la mayor parte del patrimonio --



CUADRO 1. Población Econ6micamente Activa por Grupos de Edad. 

MUNICIPIO Y GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES 

MORELIA 51,167 39,321 

De 12 a 19 Años 7,290 4,642 

De 20 a 29 Años 14,099 10,234 

' 
i De 30 a 39 Años 11,277 9,278 

De 40 a 49 Años 8,056 6,595 

De 50 y Más. 10,445 8, 572 

FUENTE: IX Censo General de Población 1970. 

MUJERES 

11,846 

2,648 

3,865 

1,999 

1,461 

~.873 

' 

i 
! 
i 

1 

1 
1-' 
w 
1 



Cl:lltural del municipi.o, originando una marcada centralización 

cultural que mantiene al resto de las localidades y a su res-

pe!=tiva población al margen de lós beneficios (políticos, eco

nómicos, sociales y obviamente culturales} que dicho patrimo-

nio puede otorgar, en donde pueden identificarse dos tipos de 

arquitectura, la religiosa y la civil, de la primera; destaca 

la Catedral iniciada a mediados del Siglo XVII, y concluida en 

el Siglo XVIII y los Conventos de San Francisco (.1531} , San 

Agustín (1566), el Carmen (1596), San Diego y la Herced que da 

tan del Siglo XVIII, el de Capuchinas (1537), Santa Cristina -

(1738) y Santa Rosa de Lima (1757) . Dentro del segundo se tie

ne el Palacio Clavijero, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, 

el Acueducto de Horelia y el Museo Michoacano, que han permit~ 

do identificar la zona típica de la ciudad de Horelia. 
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Capítulo II. 

Marco Teórico Conceptual~ 

Habiendo definido el problema, establecido las hip6tesis 

correspondientes y determinado nuestro campo de investigación, 

la finalidad de este capítulo es como su nombre lo indica, ha..., 

cer alusión al problema del desarrollo regional, para ubicarlo 

dentro de una 6ptica y dentro de un momento. Como es necesario 

en la mayoría de los trabajos de investigaci6n y claro est! ~1 

presente trabajo no es la excepci6n, el plantear una serie de 

conceptos teóricos resulta de suma importancia ya que en ellos 

se define nuestro problema desde una determinada escuela,.co-

rriente o teoría que va a estar determinada por nuestra propia 

ideología. 

2.1 Definiciones. 

La recopilación de las siguientes definiciones de los di

ferentes conceptos, que ser!n utilizados durante el transcurso 

de este trabajo, tiene como finalidad única, establecer un cri 

terio que sirva de base para la elaboraci6n de definiciones 

propias, que en un determinado momento se convertirán en el 

fundamento del espacio o área en que se ubica eJ problema.o 

concepto a tratar. El orden seguido fue hecho con la intenci6n 

de que conforme se avance en· el listado de los conceptos, se -

vaya adquiriendo una idea sobre lo que es el desarrollo regio

nal. Tal vez, la lectura de estas definiciones en algunos mo-

mentos pueda ser áspera y tediosa, pero que debido a su cante-
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nido es de gran utilidad para los fines que se persiguen den-

tro de este trabajo de tesis. 

Si bien, en nuestro país el desarrollo regional no se ha mani-

festado como tal, es que se hace necesario la implantación de 

estudios en las diferentes regiones del país, que muestren las 

interrelaciones de los fenómenos naturales y sociales. Es por 

~sto, que debido a su naturaleza y a los elementos que la corn-

ponen el concepto que encabeza el listado de las definiciones 

es el de: 

Geografía Económica: es una ciencia social, rama de la geogr~ 

ffa que estudia aspectos económicos en -

su relación con los factores del medio -

natural y social, las causas de su forma 

ción, su distribución espacial y desarr~ 

llo en el tiempo, subrayando la diversi-

dad de los fenómenos productivos region~ 

les. (l) 

Geografía: ciencia sint~tica que analiza interrelaciones de 

fenómenos naturales y sociales y sus diferencias -

regionales, puede ser y es ya en muchas naciones -

una disciplina básica para la división y estudio -

1. Bassols ~atalla, Angel. Geografía, Subdesarrollo y Regiona
lizacion, Ed. Nuestro Tiempo, Mªxico, 1981, pág. 124. 
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de regiones económicas, igual que en la ejecución 

de una planificación regional que conduzca al lo--

gro presente o futuro, de un desarrollo más arm6ni 

ca y pleno de promesas, tanto para el todo como -

para cada una de .sus partes. (2} 

Continuando en la línea del medio geográfico y por razones re

lacionadas con el título de este trabajo, es que se plantea el 

concepto de: 

Región: se define como la zona del país compuesta de partes -

que, debido a su proximidad espacial, tienen interac-

ci6n e influencia mutua en el proceso de desarrollo. 

(La interacción de que se habla suele ser de dos cla-

ses: ·las que originan los vínculos recíprocos con un 

nftcleo central. "Por ejemplo, una gran ciudad" y las 

que originan una actividad importante ~náloga realiz~ 

da en una zona más amplia "tal como la extracción de 

minerales o la producción agrícola" que diferencian a 

esa zona de otras. (3} 

2. Ibid. pág. 163. 

3. ILPES. Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo, 
Ed. Siglo XXI, M~xico, 1980, pág. 35. 
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Región: el concepto de región se refiere a los espacios socio 

económicos y administrativos polarizados en núcleos -

urbanos que desempeñan las funciones de ciudades de -

segundo orden en el pafs. (4) 

Las Regiones: no sólo son productoras de algo, ni son la his-

toria del poblamiento. Son realidades de vida, 

niveles de salarios, gastos e ingresos que 

traen como consecuencia el tipo de alimentación 

y el estándar de vida del hombre de cada re---

gión. (S} 

cuando se tiene un conocimiento general del problema o los pr2 

blemas que afectan a una región o al pa!s en su totalidad, se 

hace necesario contar con un sistema_ que permita seleccionar -

las alternativas acordes con la solución del problema, este -

sistema es la blanificación: 

Planificación: la idea central de laplanificación es la ra--

cionalidad. Este principio supone que, dada la 

multitud de posibilidades de acción de los hom 

4. Ibid. pág. 52. 

5. Bassols Batalla, Angel. Geoqraf!a, Subdesarrollo y Regiona
lización, Ed. Nuestro Tiempo, t-téxico, 1981, pág. 197~ 
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bres, del gobierno, de las empresas y de las 

familias, es necesario elegir "racionalmente" 

que alternativas son mejores para la realiza

ci6n de los valores finales que sustenten di-

chos hombres, familias,_ gobiernos o empresas. 

Planificar implica, entonces, reducir el núme 

ro de alternativas que se presentan a la ac--

ci6n a unas pocas, compatibles con los medios 

disponibles. La planificación cierra el paso 

al ensayo de cualquier conducta futura; elige 

una determinada y descarta otra. Señala inte-

ligentemente lo que debe hacerse en el futuro 

y lo que no debe hace~se. ( 6 ) · 

Planificación: puede concebirse corno un sistema que permite -

tornar decisiones sobre la base de un conoci---

miento general y objetivo de los hechos, consi 

derando los distintos intereses nacionales, --

pero sin llegar a determinar de manera especí-

fica, ni todas las implicaciones de los objeti 

vos ni los instrumentos necesarios para reali-

zarlos. En un sentido más pleno y rigurosa, la 

planificación económica incluye los objetivos 

6. Martner, Gonzalo. Planificaci6n y Presupuesto por Programas, 
Ed. Siqlo XXI, México, 1974, pág. 45. 
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nacionales, regionales, globales y sectoria-

les y los instrumentos para alcanzarlos. (7 ) 

Planificaci6n: Es la funci6n relativa a la selecci6n entre al 

ternativas, objetivos, procedimientos, progra-

mas y proyectos y su respectiva ejecuci6n. 

Como se ve, la idea central de la planifica--

ci6n es la de racionalidad. Dicho principio su 

pone que, ante la multitud de posibilidades de 

acci6n de los hombres, del gobierno, de las em 

presas del Estado, de los organismos descentra 

lizados, etc., es necesario elegir "racional-

mente" que alternativas son mejores para la --

realizaci6n de los valores finales que susten-

tan dichos gobiernos, organismo, empresas, hom 

bres, etc. (S) 

El sistema a nivel regional encargado de crear planes (y en -

forma por dem¿!is especial en las regiones ·atrasadas y margina-

das) que constituyan soluciones para satisfacer necesidades --

7. "Base para la Planificaci6n Econ6mica y Social de M~xico",
Cap. Introductorio del Libro La Plani.t:icaci6n Econ6mica y -
Social de M~xico~ Publicado en la Revista Comercio Exterior, 
Junio-1966. plg. 384. 

8. Vázquez Arroyo, Francisco. Presunuestos por Programas para 
el Sector Püblico de M~xico, Ed. U.N.A.M., M§xico, 1982, 
pá:g. 53. 
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mínimas de bienestar en la población es la planificación regio 

nal: 

Planificación Regional: la planificación del desarrollo regi2 

nal, es parte de un amplio sistema n~ 

cional de formulación de planes y po

líticas de desarrollo. Y una vez que 

ha madurado se realiza en dos nive---

les: el nacional y el regional. 

La planificación del desarrollo regi2 

nal a nivel nacional, afecta a todas 

las regiones del pafs, es decir con--

siste en regionalizar las políticas y 

los planes nacionales de desarrollo. 

El segundo nivel de la planificación 

del desarrollo regional, est~ relacio 

nado con cada una de las regiones, es 

decir se realizan planes segün las ne 

cesidades de cada una de las regio--

nes.(9) 

Por ültimo se hacenecesario.definir el proceso que en un de--

terminado momento incremente los mínimos de bienestar en la P2 

9. ILPES. Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo, 
Ed. Siglo XXI, ~·1éxico, 1980, pág. 31. 
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blación de cada una de las regiones: 

Desarrollo Re2ional: se entiende como desarrollo regional, el 

proceso que afecta a determinadas partes 

de un pafs, las cuales reciben el nombre 

de regiones, donde el número y el tamaño 

de estas regiones puede variar, pero de

berán tener magnitud suficiente para des 

tacar características del desarrollo que 

influirán en esa zona. El desarrollo re

gional así entendido, forma parte del d~ 

sarrollo general de la naci6n. Incluso -

las zonas más alejadas y al parecer más 

aisladas de un pafs están vinculadas de 

muchas formas a la evoluci6n del desarro 

llo en todo el territorio nacional. Por 

lo tanto, al ocuparse de las diversas re 

giones hay que tener siempre presente la 

interdependencia de cada región con el -

conjunto del pafs. Los participantes en 

un proceso de desarrollo regional (go--

bierno, empresas, instituciones, hogares 

y personas) se influyen mutuamente al -

realizar rnültiples actividades económi-

cas y culturales. Por lo tanto, el desa

rrollo regional se considera como un pr~ 

... ..::: 
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ceso amplio que abarca todas esas acti-

vidades en sus mültiples interrelacio-

nes. (10} 

Sin tratar de caer en la rer_:¡etición de palabras, sólo resta r~ 

cardar que los conceptos que a continuación se definen tienen 

su base ideológica en los anteriores y son los que se maneja--

rán en el transcurso del presente trabajo. De esta forma con-

cluyo que: 

Geografía: ciencia que estudia las interrelaciones de fenóme• 

nos naturales y sociales en la capa geográfica de 

la tierra, las causas de su formación y distribu-

ción regional (espacial) , además de su desarrollo 

en el tiempo. La geografía es de gran utilidad ---

para la división y estudio de regiones económicas, 

así como para la planificación regional, que de --

esta forma auxiliará en el desarrollo de las regi~ 

nes y por lo tanto del país. 

Región: concepto que se refiere a las zonas del territorio n~ 

cional, determinadas por características socioeconómf. 

cas, administrativas, culturales y geográficas que --

10. ILPES. Ensayos sobre Planificación Regional del D!§arrollo, 
Ed. Siglo XXI, México, 1980, pág. 25. 
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ofrecen a sus habitantes un cierto nivel de vida y -

ocupaci6n, además de que tienen influencia en el desa 

rrollo nacional. 

Planificaci6n: "planificar indica racionalidad", por lo tan-

to, la planificaci6n se concibe como un siste

ma que permite tomar decisiones sobre la base 

de un conocimiento general y objetivo de los -

hechos tomando en cuenta los distintos intere

ses nacionales, ~sto implica, elegir racional

mente el nümer6 de alternativas que se presen

tan a la acci6n a una pocas, compatibles con -

los medios. En un sentido más pleno y riguro-

so, la planificaci6n econ6mica, incluye los o~ 

jetivos nacionales, regionales, globales y se~ 

toriales, as! como los instrumentos para alean 

zarlos. 

Planificación Regional: es parte importante de un sistema na

cional, de formulación de planes y P2. 

líticas de un desarrollo, que al est~ 

blecer racionalmente decisiones sobre 

la base de un conocimiento general y 

objetivo de los hechos, se realiza en 

dos niveles~ el nacional y el regio-

nal. El primer nivel (nacional) afee-
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ta a todas las regiones del territorio 

nacional, es decir, regionaliza los --

planes y politicas de desarrollo. El -

segundo nivel (regional} se relaciona 

con cada una de las regiones, de esta 

forma se realizan planes segün las ne~ 

cesidades de cada región. 

Desarrollo: tomando como referencia los enfoques actuales de 

desarrollo(1l) y aunque su conceptualización refe 

rente al cambio económico, pol1tico y social son 

diferentes, se puede establecer que su meta es la 

misma, concebir el desarrollo como una forma de -

bienestar para los habitantes de un determinado -

país. 

De esta forma conceptualizo el Desarrollo como: -

"el proceso por medio del cual se pretende cu----

brir necesidades b~sicas que est~n en porción di-

recta de las aspiraciones de un país y éstas a su 

vez en función directa de los recursos con que 

cuenta. De esta forma el gobierno, las empresas y 

las familias participantes en el desarrollo, po--

drán en gran medida, ver satisfechas sus necesida 

11. Véase o. Sunkel y P. Paz. El Subdesarrollo Latinoamericano 
y la Teoría del Desarrollo, Ed. Siglo XXI, México, 1980, -
págs. 29-40. · 



-26-

des básicas. Esto conlleva a lograr el más alto -

grado de productividad, y por lo menos se debe. ha 

ber pasado por las dos primeras etapas (agrícola 

y rural} del desarrollo. 

Desarrollo Regional: es un proceso que afecta determinadas z~ 

nas del territorio que reciben el nombre 

de regiones y forman parte del desarro-

llo general del país. Debido a ésto, ta~ 

to zonas ricas como zonas pobres están ~ 

vinculadas a la evolución del desarrollo 

en el territorio nacional. Por lo tanto, 

al ocuparse de las diferentes regiones 

hay que tener en cuenta la interdepende~ 

cia de cada regi6n con el conjunto del -

pafs y establecer que el desarrollo re-

gional es un proceso que abarca todas 

las actividades de los participantes 

(gobierno, empresas y familias) en el de 

sarrollo nacional. 

2.2 Marco Histórico. 

Hasta antes del porfirismo nuestro país vivía una etapa -

de estancamiento tanto político como económico, pero a partir 

de los últimos treinta y cinco años del siglo que va de la in-
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surrección de 1810 a la revolución de 1910 abarcan una etapa -

de lento pero sostenido crecimiento. Estos años presenciaron -

el desenvolvimiento de la producción agrícola comercial, tanto 

para los mercados nacionales como extranj·eros, la desaparición 

gradual del artesano frente a la competencia de la fábrica, la 

creciente diversificación de· las exportaciones y la importa--• 

ción de bienes de producción en proporción cada vez mayores. -

Tres son los factores(l 2) que ayudan a explicar la transición 

del estancamiento al crecimiento. Primero, el surgimiento de -

la estabilidad política, entre 1876 y 1911 sólo dos hombres -

ocuparon la presidencia: Manuel González (1880-1884) y Porfi-

rio Díaz (1876-1880; 1884-1911)~ En segundo lugar, el país se 

vío inundado por la inversión extranjera, atraída por los re--

cursos de M~xico y por la seguridad de la paz porfiriana. A su 

vez, esa misma inversión ayudó a asegurar la paz; por ejemplo, 

construyó los ferrocarriles que unieron al país, ampliando así 

la capacidad del poder federal, localizado en la ciudad de Hé-

xico, para penetrar.en la periferia mexicana. El tercer factor 

fue que la inundación inicial de inversión extranjera hacia ~

los sistemas de transporte integró la economía rr.exicana tanto 

en un sentido interno como externo. Aunque la mayoría de los -

ferrocarriles fueron construidos por los inversionistas norte 

americanos, con el propósito expreso de unir ciertos sectores 

12. Hansen, Roger. La Política del Desarrollo Mexicano, Ed. -
Siglo XXI, Héxico, 1982, págs. 22-23. 
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(especialmente mineros} de la economía mexicana con el mercado 

estadounidense, de esta forma los productores mexicanos se en

contraron en condiciones de penetrar en su propio mercado. Ba

jo estas circunstancias en el sector primario, se llev6 a cabo 

una reestructuración institucional en el campo que permitió -

que el sector agrícola pudiera responder rápidamente a los in

centivos de mercado derivados de la demanda externa creciente. 

La participación del sector agropecuario en la exportación fue 

de importancia fundamental para el crecimiento de la economía 

mexicana. Además de proporcionar divisas para la importación -

de maquinaria para la incipiente industrialización, permitió -

el acceso de los hacendados al mercado de bienes de consumo im 

portados. La expansión del sector industrial estuvo condicion~ 

da por el crecimiento de la inversión extranjera, el desarro-

llo de la nueva minería y el auge de la agricultura de export~ 

ción, estos hechos dieron origen a un incremento de la demanda 

interna de productos manufacturados que dío aliento a un proc~ 

so de industrialización con capital extranjero y nacional, en 

las ramas con mayor derna"nda, básicamente las productoras de 

bienes de consumo y que prestaban además menores obstáculos a 

la sustitución de importaciones como la industria textil, del 

tabaco, alcohol y bebidas alcohólicas y algunas alimenticias. 

El surgimiento de la nueva minería en el país .se debió a la -

gran demanda provocada por la expansión industrial de los paí

ses desarrollados especialmente Estados Unidos, en esta activ! 

dad, junto con las obras de electrificación y comunicaciones, -
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'fue donde se concentr6 el grueso de la inversi6n extranjera. -

De acuerdo a las características econ6micas del porfiriato:(lJ} 

la alta concentraci6n de la tierra y el patr6n de explotacic5n 

de la misma~ un sector industrial en su mayoría artesanal, do!!, 

de la industria moderna absorbía poca mano de obra¡ y un sec--

tor terciario caracterizado por ocupaciones de bajo nivel, es 

16gico suponer que los beneficiarios del crecimiento econ6mico 

se concentraran en una minoría mientras que la mayoría de la -

poblaci6~ se mantenía marginada de estos beneficiarios; dicha 

desigualdad se manifiesta adem~s de forma aguda entre las dis

tintas regiones del país y determinO en gran parte las tenden-

cias futuras de la desigualdad regional. La situación geogr'f! 

ca respecto al mercado estadounidense,. la distribuci6n de las 

obras de infraestructura, el tipo de productos demandados en -

el mercado ext.erno, etc., provocaron ciertos estímulos en la -

inversi6n en ciertas regiones lo que de alguna forma signific6 

una ventaja para las regiones del norte, en donde se estable-

ci6 una actividad agropecuaria con base en las empresas agríc2 

las que dominaban grandes extensiones de tierra (donde se pro

ducía para el mercado tanto externo como interno). El a~ge de 

la demanda de productos mineros para la industria, tambi~n si~ 

nific6 un beneficio para las entidades del norte donde se loe~ 

!izaban este tipo de minerales, lo que sigrtific6 con el tiempo 

13. Barkin, David. Los Beneficiarios del Desarrollo Regional,
E~. SepSetentas, México, 1980, pág. 130. 
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el surgimiento de una actividad industrial moderna. Por lo que 

respecta a las entidades del centro, se concentraba el grueso 

de la población urbana, que ya se había establecido ~on ante-

.rioridad, lo que originó en esta zona la existencia de una eco 

nomfa más diversificada: además del sector primario, que se--

gu!a siendo el más importante, habfa una industria de transfor 

mación productora de bienes de consumo y un amplio sector ter

ciario. La actividad económica en las entidades del sur prese~ 

tó características muy diferentes que las correspondientes al 

norte y al centro. La actividad predominante era la agricultu

ra, y dadas las condiciones geográficas se estableció una agr_! 

cultura de plantación destinada a la exportación, haciendo uso 

intensivo de mano de obra estacionál. "De la descripción de la 

situación económica en el porfiriato se puede observar que a -

grandes rasgos se establecieron patrones diferentes de la pro

ducción a nivel geográfico, cuyo impacto sobre·el nivel del de 

sarrollo está ligado al tipo de demanda a que responden dichas 

actividades. Esta situación se asocia con diferencias en los -

niveles de vida entre las regiones"(~4 ). Con la caída de Porfi 

rio Díaz, México se desubicó por un tiempo, pero lá historia -

no iba a repetirse; ahora en quince años iban a establecerse 

las bases de un sistema político capaz de integrar a nuestro -

país. Sin embargo, duran~e esos años se sufrió un desequili---

14. Ibid. pág. 135. 



brio económico debido a las destrucciones originadas por la R~ 

voluci6n de 1910, tal es el caso de la destrucción de las vias 

f~rreas. Las alteraciones sociales y los cambios politices que 

caracterizaron esta etapa, se combinaron con -los efectos de la 

depresi6n para retardar perceptiblemente el proceso de creci-

miento de México. Hasta algunos de los cambios ocurridos en la 

economía, como la reforma agraria, que d~cadas más tarde iba -

a promover un desarrollo acelerado en ei periodo cortó tendie-

ron a disminuir el ritmo de crecimiento, durante los primeros 

diez años de la Revoluci6n, la economía mexicana sufri6 una se 

vera baja en la producción minera y manufacturera con un 40% y 

un 9% respectivamente. La producción agrícola también disminu-

y6 y a mediados de la d~cada de los 30 el volumen de produc--

ción s6lo fue ligeramente más alto que la de los últimos años 

del porfiriato. El período que va de mediados de la década de 

los 30 a 1940 se caracteriz6 por una baja tasa agregada de ere 

cimiento real, en donde, el único sector que mantenía su cree~ 

miento era el de las m~nufacturas, lo mismo que la del hierro, 

acero y cemento. En tanto que, el resto de los sectores de la 

economía permanecieron en un estancamiento general hasta fines 

de 1940. Existen algunos factores que J?ermiten explicar el or~ 

gen del O.esequilibrio en la economía mexican~(1S). El primero 

fue el efecto que la depresi6n tuvo sobre la economía, para --

15. Hansen, Roger. La Polftica del Desarrollo Mexicano, .Ed. Si 
glo XXI, México, 1982, págs. 43-45. 
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1932 el producto nacional bruto real de M~xico había caído por 

abajo de la cifra de ~910. Un segundo factor lo constituy6 la 

creciente tensión entre el gobierno y los inversionistas ex--

tranjeros, originado por el contundente apoyo que el gobierno 

dur·ante la presidencia de Cárdenas (~934-1940)_ otorg6 a la ma

no de obra organizada. De tal manera, que el apoyo brindado -

por el gobierno a los trabajadores, la política de nacionaliza 

ci6n y las amenazas de expropiaci6n ocasionaron que muchos in

versionistas extranjeros retiraran rápidamente sus utilidades. 

Cuando en 1938 Cárdenas expropi6 la industria petrolera, la -

fuga de capital aument6 considerablemente, de un máximo de 

3,500 millones de pesasen 1926, la inversi6n extranjera direc 

ta se redujo a 2;600 millones en 1939, pero esta baja no sólo 

fue ocasionada por la política laboral y la expropiaci6n petr~ 

lera, sino además a la crisis de 1929 en los Estados Unidos y 

a las exploraciones que las compañías internacionales realiza

ban en Venezuela, en busca de campos petroleros más baratos.

El último factor que contribuyó a reducir la tasa de crecimie!!, 

to econ6mico durante esos años, fue el marco dentro del cual -

se realiz6 la reforma agraria. Así como el medio siglo compre!!. 

dido entre 1860 y 19~0 se caracteriz6 por la concentraci6n de 

la propiedad de la tierra los cincuenta años entre 1920 y 1970 

presenciaron la inversi6n dé ese proceso. Aunque existían pro~ 

fundos desacuerdos entre la ~lite revolucionaria respecto al -

tema de la redistribuci6n de la tierra, una serie de aconteci

mientos determin6 que en una u otra forma se _adoptara un pro--
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grama de reformas, ya que los campesinos formaban el grueso de 

la población revolucionaria, en tanto que, la mayoría de los -

hacendados habían peleado de parte del antiguo r~gimen. El fa-. 

moso decreto de 1915, emitido por Venustiano carranza en un es 

fuerzo para reforzar su poaici6n frente a la alianzade Emilia 

no Zapa.ta y Francisco Villa, declaraba que todas las tierras -

comunales enajenadas a partir de ~856 deberían ser devueltas a 

sus antiguos propietarios y que los poblados sin títulos de -

propiedad pero necesitados de tierra, tambi~n deberían recibi_E 

las; esas tierras serian expropiadas de los propietarios priv~ 

dos. La constitución de 1917 incorporó y amplió el decreto de 

1915 y se incluyeron disposiciones adicionales. en el primer e§. 

digo agrario, promulgado en 1930. Ahora bien, la mayor parte -

de la tierra distribuida de acuerdo con los.decretos anterio-

res, tomó la forma de ejido en todo el territorio nacio·nal. 

A partir de las tres d~cadas posteriores a 1940, la economía -

mexica~a ha crecido a una tasa anual de m~s del 6%, en datos 

per c!pita, la tasa ha excedido del 3%. Durante este período -

la producción manufacturera se ha.elevado aproximadamente en

un 8% al año. La producción agrícola creció a una tasa aün más 

rápida durante la primera d~cada de ese período y bajó a una -

tasa anual de incremento de 4.3% durante la d~cada siguiente. 

En 1940, el sector agrícola empleaba el 65 por ciento de la -

fuerza de trabajo de nuestro país y constituía más del 23% del 

producto nacional bruto; tres d~cadas má:s tarde. empleaba menos 

de la mitad de la fuerza de trabajo y contribuía en 16% al pr2 
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dueto nacional agregado. En contraste, las actividades manufa~ 

tureras elevaron su participación en el ~reducto interno to---

tal, del 17.8% al 26%, y ahora emplean más del 16% de la fuer

za de trabajo(l 6). Excepción hecha de la minería, los sectores 
\ 

industriales registraron las más altas tasas de crecimiento --

anual de 1965 a ~968, por ejemplo, los sectores manufactureros 

de la construcción y de la energía eléctrica crecieron todos -

con tasas anuales medias del 9% o mayores. De tal manera, que 

para 1970, México es autosuficiente en la mayor parte de su --

producción. 

La transformación política, económica y.social de M€xico a 

ra!z de la Revolución de 1910 y el proceso de crecimiento eco-

nómico sostenido a partir de 1935, respaldan la opinión favor~ 

ble de los inversionistas extranjeros, sobre todo cuando ese -

crecimiento se combinó con la estabilidad monetaria y de pre--

cios des:oués de 1956. Es de gran.importancia señalar, que du-

rante todo ese tiempo el sector agrícola ha contribuido en for 

ma especial en el desarrollo económico de México. Hacia 1960 -

el desarrollo estabilizador no es sino la continuación de la 

política anterior por otros medios. El financiamiento deficita 

rio de la actividad estatal deja de descansar en la emisión mo 

netaria, para reposar en créditos del exterior y en la canali-

16. Alfredo Navarrete R. ~~exico's Balance of Payments and Ex
ternal F'inancincr, en t•!eltwirtschaftliches Archiv, 101 
(1968), citado por Roger D. Hansen, La Política del Desa-
rrollo Hexicano, Ed. Sicrlo XXI, Héxico, 1982, pág •. 57. 
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zación hacia e 1 sector público d-e ahorros, ca!_:>tados por soc ie

dades financieras y bancos hipotecarios, a trav~s de la mecáni 

ca del depósito legal. Lo cierto es que de 1960 a 1970 se vive 

una estabilidad cambiaría y un crecimiento más rápido de la -

economía mexicana. Esta expansión gira ya en torno a la gran -

empresa monopólica {nacional y extranjera), .productora de bie:

nes de consumo durables, para lás capas medias de la pobla---

ción. La estabilidad de precios auspicia un auge impresionante 

del sistema financiero público y privado, cuya tasa de crecí-~ 

miento durante la d~cada .1960-1970 es más de dos veces mayor ~ 

que la del producto nacional bruto. Igualmente, durante el 

período de relativa estabilidad de precios se OQserva un lige~ 

ro aumento de las percepciones reales de los trabajadores que 

habían seguido una curva descendente desde la Segunda Guerra -

Mundial. Como se puede observar la capacidad del Estado para 

actuér directamente como ente económico dependió, de 1960 a --

1970, de los créditos y de la inversión extranjera¡ que fueron 

útiles para subsanar la debilidad en la exportación de mercan

cías y la magra base impositiva. A partir de 1970 ~~éxico se ig 

corpora de lleno a la inestabilidad del Mundo capitalista ac-

tual. Hasta ese afio, a diferencia de lo que ocurrfa a nivel -

mundial desde 1965 (cuando los rasgos de la crisis internacio

nal comenzaban ya a insinuarse con cierta claridad), la econo

mía mexicana había conservado las características básicas de -

lo que dió por llamarse el "nilagro mexicano". Empero, ya en 

1971 la crisis internacional impone su presencia en el país, 
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y se conjuga con la pérdida de eficacia de los mecanismos que 

sostuvieron al desarrollo estabilizador. De tal manera que, 

hoy en d!a dichos factores, en un tiempo equilibradores, se 

han transformado en su opuesto¡ ampliando y retroalimentando -

el déficit externo y la crisis fiscal. 

2.3 Los Planes de Desarrollo Regional. 

Dada la experiencia práctica de que los beneficios del de 

sarrollo no llegan a todas aquellas regiones y personas que se 

tenia previsto llegaran, los planes de desarrollo regional re~ 

ponden a la necesidad de oéuparse de los problemas de estas --

áreas que quedaron a la zaga del crecimiento econ6mico de nue~ 

tro pa!s, por un lado, est~n enfocados generalmente para real! 

zar un uso racional de los recursos naturales y humanos en la 

regi6n y, por el otro, para alentar la integraci6n de grupos 

de habitantes aislados de la prosperidad del desarrollo econ6-

mico: el surgimiento inicial de las políticas de desarrollo r~ 

gional en América Latina, pueden expresarse por dos hechos fun 

damentales(l7): 

l. La inadaptaci6n de las técnicas del planeamiento tradi 

cional para tratar con la gran diversidad de los pro--

17. Avila Pacheco,Sim6n David. Efectos Sociales de un Proyecto 
de Desarrollo Regional:· el Caso de la Cuenca del Papaloa-
pan, México, 1977. (Tesis Profesional "UNAM"). 
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blemas del desarrollo presentado en las regiones de un 

país. 

2. El ideal de alcanzar un desarrollo más equilibrado, r~ 

cionalizando los recursos naturales y humanos ·para que 

por medio de su capacitaci6n alcancen mejores niveles 

de vida. 

De esta forma, ~n la década de 1960 a 1970 los planes que ini

ciaron o pretendieron iniciar el desarrollo equilibrado en Mé~ 

xico y que de hecho fueron la base del desarrollo regional ac

tual, ya que, estos planes se gestaron en el seno del tan im-

portante período del desarrollo estabilizador, dichos planes -

son: 

l. Plan de Acci6n Inmediata, 1962-1964. 

2. Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 1966- -

1970. 

Las políticas de desarrollo que expresan las metas de largo y 

mediano plazo, en el Plan de Acci6n Inmediata son: 

Política Agrícola: El plan incluía una ejecuci6n de pro-

gramas para aumentar la productividad del sector, ampliar las 

zonas de cultivo y. mejorar las condiciones de vida de las 
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áreas rurales. Se propuso dar a estos programas las sigui~ntes 

orientaciones generales(lB}. 

a} Reforzar la investigación, la experimentación y la or-

ganización de los servicios de la Secretaría de Agri--

cultura y en general, ejecutar un intenso programa de 

asistencia t€cnica. 

b} Ampliar los sistemas de riego y realizar obras de con-

servación de suelos y bosques. 

e} Realizar planes de zonificación de la actividad agro--

pecuaria. 

d} Aplicar una política adecuada de precios y subsidios a 

los productos agrícolas. 

e) Mejorar la capacidad de almacenaje y distribución de -

la producción agropecuaria. 

f} Por último, promover la industrialización de la produ~ 

ción agropecuaria. 

Política Industrial: Esta política se orientaba a fortal~ 

.cer el proceso de sustitución de importaciones, la diversifica 

ción de la estructura de las exportaciones y la integración i!!_ 

dustrial, procurando, en particular, una mejor utilización de 

la capacidad instalada y la modernización de ciertas indus----

trias con el propósito de reducir sus costos de producción. --

18. salís, Leopoldo. Planes de Desarrollo Económico y Social -
en México, Ed. Diana, México, 1982, págs. 149-151. 
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Igualmente, se planteaba un objet~vo de descentralización, te~ 

diendo a desconcentrar la industria para alcanzar un desarro--

llo regional m~s equilibrado. 

Políticas de Distribución del Ingreso: Destacaba la nece

sidad de redistribuir el ingreso como uno de los medios funda-

ment-ales para expandir la demanda interna. 

Política de Crédito: Se señala que se aplicaría una polí-

tica de crt!ldito adecuado para impulsar el desarrollo indus----

trial y agrícola; sin embargo no se especificaban políticas --

concretas que el gobierno llevaría a cabo, ni las que se prop2 

nía adoptar para fortalecer y ampliar el crédito o para redu--

cir sus costos. Tampoco especificaba la forma en que se canali 

zarfa el crédito interno en apoyo al financiamiento de las in-

versionesrequeridas por el plan de desarrollo. 

Las polfticas de desarrollo que se plantean en el Plan Nacio--

nal de Desarrollo ·Económico y Social a grandes rasgos son las 

siguientes(19): 

Agropecuario: Las políticas dentro de este sector están -

enfocadas en lograr un abastecimiento adecuado de productos 

19. Ibid. págs. 169-176. 
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agropecuarios, elevar la productividad por hectárea y por hom

bre ocupado, así corno mejorar laorganizaci6n de la producci6n 

agropecuaria. 

Sector Industrial: La industria manufacturera ha crecido 

a un ritmo acelerado desde la década de los cuarentas. La in-

dustrializaci6n mexicana continu6 siendo fomentada a través de 

impuestos moderados, protecci6n arancelaria, facilidades de 

crédito, el régimen de depreciaci6n acelerada y otros estímu-

los. Con el objetivo inmediato de contribuir a la absorci6n de 

la mano de obra en zonas de fuerte expansi6n demográfica, 

crear nuevos polos de desarrollo y abrir nuevas fuentes de ge

neraci6n de divisas, se puso en marcha, en 1966, el denominado 

Plan de Industrializaci6n de la Frontera Norte del País, que -

permite ·la instalaci6n de plantas rnaquiladores y ensambladoras 

en una faja de 20 kil6metros a lo largo de la frontera norte. 

Como se puede observar, si bien es cierto, CJ:Ue en los planes -

elaborados con el prop6sito de lograr la incorporaci6n de las 

regiones atrasadas al desarrollo equilibrado del país, se pla~ 

tean los problemas habidos y por haber referentes a las polít~ 

cas que han de originar el impulsode que requieren estas regi~ 

nes para lograr su desarrollo, tambien es cierto, que dichas 

políticas de desarrollo no han logrado los beneficios que el -

desarrollo regional puede brindar a la poblaci6n de cada una -

de estas regiones. 
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2~4 Estrategias para Lo~rar el pesarrollo Reaional. 

La teoría del desarrollo regional de tipo económico, con-

sidera dos clases de estrate(fias para lograr el desarrollo de 

cada una de las di-ferentes regiones existentes: 

1) desarrollo desde afuera; y 2l desde adentro. La primera des 

taca los mecanismos subyacentes en el fenómeno de la transmi-

s-icSn del crecimiento económico _en el espacio, es decir, corno -

el crecimiento pasa de una región a otra, mientras que el se--

gundo, dedica especial atención al desarrollo dentro de la re

gión individual. Fundamental para esta distinción es la consi-

deración de los factores que por suponérseles de carácter autó 

nomo (en el sentido de que no son explicados por la teoría del 

desarrollo re0'ional), se situan dentro o fuera de la región.-

La observación a la primera clase de las estrategias del desa

rrollo regional, es que as! corno hay diferencias en el grado -

de desarrollo entre naciones también existen entre las regio--

nes de un país determinado. Un ejemplo a ésto es el siguiente, 

"en la Grecia moderna, el desarrollo comenzó en la región de -

Atenas, fue haciaSalónica y más tarde se inició en la región

de Patras"(20l. Esta experiencia nos señala que la velocidad-

con que se desarrollan las regiones no es la misma y qué prim~ 

ro se establecen uno o varios puntos de crecimiento, desde los 

20. ILPES. Ensayos sobre Planificación Regional del Desarrollo, 
Ed. Siglo XXI, México, 1980, pág. 54. 
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cuales se extiende el desarrollo por todo el país, y la razón 

más evidente para la transmisión .espacial del crecimiento par~ 

ce ser el comercio interregional. "En las primeras etapas del 

desarrollo regional, cuando son escasos los sistemas de comun!_ 

cación y transporteentre la región desarrollada y subdesarro

llada, el comercio entre estas regiones puede ser posible en -

la ·base de ventajas comparativas. Mientras permanezcan es.tas -

condiciones infraestructurales la migración y las corrientes -

del capital, entre las dos regiones serán insignificantes. El -

efecto del comercio será un cierto grado de especialización en 

la región subdesarrollada, acompañado por economías de escala 

que propiciarían una m~:s alta productividad. El creciente in--

greso por habitante permitirá mayores ahorros e inversiones y 

estará en movimiento un proceso de desarrollo"L211 . Los facto

res autónomos en esta estrategia son por una parte la existen

cia de escasos sistemas de transporte y comunicación,·y por la 

otra, la escase·z relativa de los factores de producción deriva

dos de la inmovilidad en ambas regiónes. A menos que io prime

ro exista, y que la dotación de factores difiera en ambas re--

giones, la inmovilidad de los factores de producción y las ve!!. 

tajas comparativas no pueden existir. Continuando con el cami

no que pudiera seguir la región pobre, cabe observar que cuan

do alcanza un cierto volumen el comercio entre las dos regio--

21. Ibid. pág. 55. 
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nes, funciona otra fuerza que lleva a la destrucci6n de las -

condiciones en las cuales se basaba el crecimiento de la re--

gi6n pobre. Esta fuerza surge con la mejora de los sistemas de 

transporte y cornunicaci6n, de esta forma la inmovilidad de 

los factores de producci6n sobre las fronteras de las do.s re-

giones tiende a desaparecer y las dotaciones de factores tien

den a igualarse en ambas. Con ésto, la importancia de la venta 

ja comparativa de la región pobre tiende a contraerse y la ex

plotaci6n s6lo continuará si la ventaja comparativa se aproxi

ma a una ventaja absolutá. En esta coyuntur~ entre dos situa~

ciones te6ricas claras se hace dificil predecir qué sucederá a 

la región pobre. 

HIRSCHMAN (a la par con otros autores), ha dedicado seria ate!i 

ci6n a esta coyuntura, creando dos términos con este fin: efec 

tos de goteo y efectos de polarizaci6n. Los efectos de goteo -

son favorables a la región pobre y aparecen cuando la regi6n -

rica comienza a comprar y a invertir en la regi6n pobre. Este 

efecto es muy probable que ocurra si existe entre las dos re-

giones, cierto grado de cornplernentariedad (al usar este conce.12. 

to, HIRSCHMAN evita el problema de la ventaja comparativa y la 

ventaja absoluta). Y torna otra posici6n extrema al suponer que. 

el comercio éntre las dos regiones se traducirá en el desarro

llo dé la regi6n más pobre si sus producciones son complernent~ 

rias. Ahora,¿qué sucede si no existe tal cornplernentariedad?. -

Entonces los efectos de polarizaci6n tenderán a ser los más -

fuertes. 
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I;.os efectos de polarización segün HIRSCHMAN tienen lugar cuan

do las actividades en la región pobre se deprimen como result~ 

do de la competencia que le hace la región más rica, además, -

cuando las oportunidades de empleo no crecen adecuadamente, -

·los mejores elementos de la fuerza laboral de la región pobre 

tenderán a desplazarse hacia la región más rica. Esto signifi

ca que las personas más destacadas del pafs, provenientes de -

las clases adineradas y de las bajas que han podido superar -

las barreras impuestas para limitar el nümero de personas que 

compiten en el ámbito político,· emigran de las regiones pobres 

hacia las regiones ricas en donde existen centros de vida cul

tural, afluencia económica.y poder político. 

Pasemos a la segund·a clase de estrategias, las que consideran 

las fuerzas motoras del proceso de desarrollo dentro de una re 

gión, empieza donde termina la estrategia anterior, pues se 

basa en suponer que la regi6n pobre dispone realmente de una -. 

ventaja bastante fuerte para que su desarrollo se base en las 

exportaciones. La base de esta estrategia se encuentra en la -

economía urbana donde se habla de la base económica de una ciu 

dad. "Por base económica se entiende ·aquí aquellas actividades 

de la ciudad que le permiten pagar sus importaciones y la hace 

crecer. Estas actividades pueden variar desde la agricultura -

hasta servicios de transporte o turismo, o incluso los servi-

cios gubernamentales. La noción puede ser ampliada para servir 

a la región y entonces se aplicará a una o dos actividades eco 
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nórnicas"(22 >. Si t~! es el caso, estas actividades normalmente 

tienen que ver eón dotaciones de recursos naturales favorables 

(en el sentido de que las actividades están enfocadas dentro 

de los recursos naturales de que es favorecida dicha regi<'Snl y 

su explotaci6n, tales como puertos, actividades turísticas ba

sadas en un buen clima, o la explotación de minerales como el 

hierro o el petr6leo. 

Ahora bien, Charles M. Tiebouty Douglas C; North, han avanza

do esta teorfa, después que otros autores establecieron su· fun 

damento. Observándose que sólo se refiere a algunas regiones, 

aquellas a las que son aplicables los supuestos mencionados, -

su razonamiento es el siguiente: en general la explotación de 

los recursos naturales de una región hará aumentar sus· export~ 

cienes, dejando un superávit de ellos. Los efectos serán un au 

mento en la propensi6n a importar y cierta presión inflacl.ona

ria. El efecto inflacionario aumentará los salarios, lo que --

atraerá inmigrantes, las importaciones crecientes estimularán 

nuevas actividades que normalmente estarán en el campo de la -

sustitución de importaciones. Por lo tanto, se pone en marcha 

un proceso acumulativo cuando las nuevas empresas atraen inmi

grantes, la continuación de este proceso implica la creación -

de économfas externas que a su vez atraerán una nueva clase de 

industrias. Y el proceso de desarrollo de la regi6n será conti 

22. Ibid. pág. 57. 
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nuo y tendrá ~xito si ent~e estas industrias existe diversidad 

en el renglón de las exportaciones de la región. Cuando ésto, 

as1 no suceda y los recursos naturales sean de tipo agotable, 

la región puede estancarse de nuevo al agotarse sus recursos, 

además, de que existe el peligro de un cambio sO.bito en la es-

tructura de la demanda que llevará al mismo resultado, refere~ 

Yte ~ la región rica en recursos naturales su desarrollo está -

plenamente justificado, desafortunadamente no todas las regio

nes son de este tipo, por lo que la necesidad de realizar estu 

dios geográficos acor.des a las realidades existentes en cada -

una de las regiones pobres en recursos.naturales, se hace cada 

día más necesario para fomentar el desarrollo regional a nivel 

nacional. 

2. 5 Necesidad de Estudios Geográficos •. 

Mucho se ha hablado de la necesidad que tienen todos los 

paises y en especial los subdesarrollados de realizar estudios 

géográficos sistemáticos sobre la naturaleza en general y so--

bre los recursos en particular, sin embargo, tal circunstancia 

parece no tener el crédito necesario que le ayude a cumplir -

con su objetivo y que fundamentalmente consiste en conocer las 

realidades existentes en cada una de las diferentes regiones, 

para de esta forma prestar una ayuda eficaz de carácter práct~ 

co en el sentido de ordenar hasta cierto punto las labores hu-

manas, hacer menos irracional la explotación de recursos y pr~ 



ceder a una cierta planificación de la actividad humana. De -

esta forma, se podr! iniciar el despegue en la materia de des! 

rrollo regional; como se puede observar "la misión de la geo~

grafía, que consiste en tener la aptitud de no romper en peda~ 

2;0s lo que la naturaleza ha agrupado en conjunto CVidal de la 

Blache) y sobre todo en. recordar que no hay descripci6n geoqr! 

fica sin la explicaei6n que le da sentido ..... t23 l, Esta claro 

que la Geograf!a moderna ha alcanzado avances; en los pa!ses de 

alto desarrollo econ6mico y social, pues en ellos juega un pae 

pel de gran importancia te6rica y pr4ctiea, tanto en los de r! 

gimen capitalista como en los de caracter socialista. En real! 

dad ea en el sistema capitalista, donde la Geograf!a se ha con 

solidado más firmemente respondiendo a necesidades propias del 

alto desarrollo y del aumento de la población. Por su parte, -

en todas las naciones socialistas la Geograf!a es vital, tanto 

para la planeaciO.n econelmica y social como para el progreso g! 

neral y regional. 

De esta forma los estudios geogr!ficos en los diferentes pa!~~ 

ses del mundo son de vital importancia para e1 desarrollo na~

éional, desafortunadamente uno de los problemas para llevar a 

cabo esta clase de estudios, es el relacionado a la falta de ~ 

instituciones geogrlficas, tal es el caso de nuestro pa!s que 

con m4s de 75 millones de habitantes sólo cuenta con dos Inst! 

23. Bassols Batalla, An~el. r:eoc¡f!~Ui:ldesa.Ef,S?ll() ~~ 
lización, Ed. Nuestro Tiempo, Mi!lxico, l9Íh, pág. -:r4~-----u 
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tu tos de Geograf!a como son: . el de la Universidad Nacional Au

t6noma de M~xico y el de la Secretaría de Programaci6n y Presu 

puesto. 

M~xico, no.es solamente (como han dicho muchos ge6-
grafos extranjeros) el país quizás más variado y 
más interesante del mundo subdesarrollado desde el 
punto de v:i,sta geográfico, sino que además, resume 
en si, los problemas del ·mundo actual. Pero tiene -
también enormes reservas para su futuro desarrollo1 
c;lebemos en pri·mer lugar alcanzar la conquista real 
del Centro de M~xico, que está poblado pero no está 
.conquistado bien. En segundo lugar, realizar el ver 
dadero dominio de otras regiones pobladas desde 
hace si.glos pero que tampoco están bien conquista-
das (como las zonas del Sur de México y Yucatt!.n, -
las más atrasadas de. nuestro país, que ayer vie:¡:on 
florecer las grandes culturas). Tenernos enormes re
servas en el Norte y el Noroeste y también grandes 
reservas tropicales, mal o nada utilizadas¡ ríos -
que se pierden, montañas que nadie conoce, desier-
tos abandonados y el mar que ojalá prontopuedan -
conquistar los mexicanos. Para todo eso será de ine 
vitable y necesar!sima cooperación la planeación .. -.: 
efectiva, real, tanto de tipo nacional como de tipo 
regional(24). · 

De todo lo anterior se puede afirmar q1:1e de no darle la aten-

ci6n necesaria a el est1:1dio de la Geografía, ciencia que debi

do a su naturaleza y a los elementos q1:1e la componen, puede -

brindar la informaci6n que sobre los factores geográficos se .. 

requiere para poder llevar a cabo el desarrollo regional y de 

esta forma programar y sistematizar el desarrollo del país. 

24. Bassols Batalla, Angel. Geograf!a, Subdesarrollo y_Regiona
nalización, Ed. Nuestro Tiempo, Mlxico, ~98~, p~gs. 95-96. 



Capítulo III. 

El Desarrollo Regional D~ntro dal Contexto Nacional 

Ahora bien, despu~s de haber establecido los l!mites en -

·los cuales se desenvolverá' el desarrollo regional dentro de-

nuestro marco te6rico, es necesario fundamentar cuales son sus 

objetivos, as! como, los principales problemas econ6micos, po

l1ticos, sociales e incluso culturales que se han originado al 

existir un ciesequilib.i:io en la distribuci6n geográfica del te

rritorio nacional, "onviert;Ulndose el· desarrollo re\)'ional en -

el elemento necesario para corre~ir este desequilibrio, incor

por.a.ndo al sistema econ6mico nacional a todas aquellas reqio-

nes que se mantienen al mar~en del desarrollo nacional y de -

esta forma brindar al grueso de la poblaci6n los beneficios 

que el desarrollo regional es capaz de ofrecer. 

3.1 Objetivo del Deoarrollo Reqional. 

Con la intención de gue pudieran avanzar los beneficios -

del desarrollo nacional se hizo necesario propiciar·la integr~ 

ci6n paulatina de las regiones marginadas al sistema económico 

nacional, para lograr aumentar la base de los recursos natura

les y lograr la participación de las regiones atrasadas y ais~ 

ladas dentro del mercado interno. De esta forma, el objetivo -

principal del desarrollo reqional es terminár con la presente 

desigualdad en la distribuci6n geo~ráfica del territorio nacio 

nal y en general con los diferentes factores geográficos en al 

gunas regiones y básicamente las gue comprenden las zonas me--
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tropolitanas de México, ~ionterrey y Guadalajara, que es donde 

se concentra la mayor parte de las actividades industriales y 

de servicios del pa!s, mientras que otras regiones continuan -

siendo predominantemente agr:Lcolas y rurales. "El desarrollo -

regional armónico es fundamental para corregir la_excesiva con 

centraci6n de la actividad económica, valorizar la explotación 

de los recursos naturales, favorecer el empleo productivo y 

buscár localizaciones más apropiadas para la instalación de in 

dustrias especializadas en la exportaci·6n" ( 2 5) • En virtud· de .

lo anterior el desarrollo regional se presenta como el elemen

to necesario para corregir, lograr o mantener segan sea el ca-

so, un equilibrio en la distribución geogr4fica del territorio 

nacional. Y de esta forma solucionar problemas tales como: 

1. Concentración demogr4fica, donde abundan trabajadores 

subocupados y ·desocupados. 

2. Graves problemas de vivienda, alimentación, vestido y 

salubridad "bajos niveles generales de vida". 

3. Baja productividad por hect4rea en la agricultura y 

atraso en la ganadería, en los m~todos utilizados en -

pesca, miner!a, etc. 

25. Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Secretaría de Progra
mación y Presupuesto, México, i980, ··pág. 310. 



4. Irracional, muchas veces insuficiente o excesiva expl2 

taci6n de los recursos naturales que se conocen, sobre 

todo los recursos suelo, bosques, pastos y agua, cuyo 

uso correcto ea básico para alimentar y dar trabajo a 

la creciente población de nuestro pa!s. 

S. Dependencia respecto al mercado externo, saqueo por m2 

nopolios extranjeros y por compañías nacionales. 

6. Infraestructura insu'ficiente y mal trazada, paralelis~ 

mo de ferrocarriles y caminos teniendo como consecuen

cia zonas incomunicadas. 

7. Emigración del campo a la ciudad. 

S. Falta de obras cientificas de investigación general y 

regional sobre muchos 4ngulos de la realidad f!sica y 

social de nuestro pa!s. "Estudios geográficos acor_des 

a'la realidad de cada región. 

3~2 Concentraci6n Indus~rial. 

La problemática que nuestro pa!s ha tenido que afrontar, 

desde la 'poca del porfirismo( 2G), en materia de desarrollo r~ 

gional, es la evidente concentraci6n industrial que se ha ori-

ginado en determinadas regiones, tal es el caso de las ya men-
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cionadas ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. Por lo -

que, el problema econ6mico espacial que aqueja a las regiones 

atrasadas del país es el referente a la economía industrial, -

ya que trajo consigo, una profunda transformación de la estru2_ 

tura económica espacial, radicando en dicha estructura los prg_ 

blemas que hoy en día crean dificultades· en la soluci6n de la 

desigualdad geográfica del territorio. Ya que durante la ~po~a 

preindustrial las diferentes regiones se desenvolvían bajo una 

estructura econ6mica espacial libre de problemas, agricultura, 

industria, as! como, los poblados existentes se encontraban 

dispersos_por todo el país. La industria especialmente bajo la 

forma artesana, se hallaba preferentemente en la ciudad, exis

tía también una artesanía rural, generalmente en forma de in-~ 

dustria dom~stica rurál. La revolución industrial ha hechado -

por tierra, en gran parte, esta vieja estructura espacial. Ba

jo la influencia de la t~cnica moderna se consumó una profunda 

modificación tanto en la producción como en el transporte. La 

industria fabril que entonces surgió obedecta a otros crite--

rios sobre ubicaci.ón que los que regían para la artesanía de -

la ~poca preindustrial. Fue así como desaparecieron cientos de 

empresas artesanales ubicadas en forma dispersa, la industria 

desencadenO una creciente demanda de mano de obra, debido en -

especial a su innata tendencia hacia la empresa de explotacidn 

26. V~ase, el Marco Histórico del Capítulo I de este mismo tr! 
bajo, en donde se plantean las condiciones políticas, eco
nómicas y sociales que se desarrollan en dicho período. 
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en gran escala. A ~sto se suma su propensidn a aglomerar a las 

empresas productoras en determinados lugares, debido bien a su 

mutua complementariedad,bien por el aprovechamiento en coman -

de ciertas instalaciones. Como consecuencia, el sector indus-

trial vino a ejercer un gran poder de absorción sobre la pobl~ 

ci6n hasta entonces dispersa por todo el pa!s y ocupada en el 

artesanado o en la agricultura, dando como resultado un cambio 

en la estructura regional. 

Ahora bien, el tipo de.industrialización capitalista y perifé

rica ocurrida en nuestro pa!s, en donde, el crecimiento indus

trial a girado alrededor de la sustitución de importaciones -

que hace muy conveniente la instalación de fábricas en los ce~ 

tros urbanos, los cuales ofrecen mercados inmediatos para.sus 

productos. Los servicios proporcionados por el Estado para -~

alentar la industrialización, tales como infraestructura, ser

vicios de transporte, exención de impuestos, servicios médi--

cos, etc., se han concentrado en las grandes urbes, dando lu-

gar para que las econom!as externas complementarias de los es

tablecimientos industriales también se instalen cerca de di--

chas urbes. El resultado es una notable concentraci6n espacial 

de la actividad industrial. De haber crecido las industrias a 

partir del procesamiento de productos locales o materias pri-

mas de importacidn tal y como sucedió en Europa, se habría 

dado en nuestro pa!s un patrón de urbanizaci6n más uniforme en 

cuanto a la distribuci6n de actividades industriales y finan-

cieras, con el crecimiento de una red de ciudades especializa-



das. Acent:u<S esta concentraci6n el hecho de que las industrias 

han crecido durante la ~poca del capitalismo rnonop6lico inter

nacional, lo ~ue ha provocado todav!a rn&s la concentraci6n de 

capitales y tecnolog!a en las ciudades industriales. Consecue~ 

temen te, ha habido un desarrollo del. sector moderno iÍldustrial 

en contadas ciudades corno M6xico, Monterrey y Guadalajara, 

mientras que el resto de las lireas rurales han quedado aleja~

das del din4mismo que produce esta desarrollo, originando la -

riqueza en pocas regiones y la pobreza en muchas regiones. 

!J!Soexistencia de Sectores Moder~ Atrasados. 

La existencia de estos dos tipos de sectores en nuestro -

pafs, tienen su fundamento de desigualdad en las relaciones -

económicas de explotación entre ciudades y campos, y al inte-

rior.de este ültimo como explot.aci6n de mano de obra, del pe6n 

y del asalariado. "La historia reciente de México es la de un 

saqueo sistem4tico de las regiones pobres en beneficio de las 

ricas. Esta transferencia de recursos se ha forzado a trav~s 

de mecanismos políticos, econ6micos y soC!iales para impulsar 

el proyecto nacional de crecimiento"( 27 l. Se ha dicho que la

penetracie5n del capitalismo en sociedades atrasadas origineS, -

por una parte, la creación de centros regionales y sectoriales 

27. Barkin, David. Los Beneficiarios del Desarrollo Re9ionall 
Ed. SepSetentas, M~xico, l9fa; p!g. 5. · 
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avanzados en relac:Lón.con las exigencias comerciales de los -

países coloniales y, por otra parte, el mantenimiento del atr!_ 

so en el resto de la sociedad. Esta sería la estructura del -

crecimiento desigual y combinado que caracteriza a Ml!xico, y ~ 

en forma general al resto de los paises latinoamericanos. De -

esta forma, el proceso de vida económica en el pa!s, desde la 

colonia, significó el impulso de ciertos centros ligados a la 

explotación de la minería y de productos agrícolas para la éx~ 

portación. Ahorabien, la estructura económica de M~xico: la ri 
queza y la pobreza de determinadas reg-iones y sectores estuvo 

ligada desde el principio a las oscilaciones de las economías 

metropolitanas. Los centros locales de desarrollo (economías -

exportadoras) recibieron su mayor impulso de la explotación d~ 

la mano de obra barata de la población.ind!gena: mientras ta~

les centros prosperaban el otro sector mantenía o. mantiene su 

carti.cter arcaico y marginaL La demanda exterior de materias -

primas y las inversiones extranjeras impulsaron exclusivamente 

aquellos sectores ligados con la exportación o con las activi

dades dinamizadas por los capitales foráneos. Esta situación -

prevaleció íntegramente en nuestro pa!s bajo el porfirismo, -

puesto que el capital extranjero se concentra en determinados 

sectores preferentes. Los centros de desarrollo, en esa ~poca 

se localizaban en algunas ciudades (M,xico, Monterrey, M~rida 

y Orizaba), en determinados centros mineros (Sinaloa, Duranqo 

y Chihuahua), en zonas petroleras (Veracruz y Twmaul:!.pas) y en 

las plantaciones de la costa (Golfo de M~xico). En principio, 



cabrb esperar que los acontecim:!.entos revolucionarios de 1910 

modificaran sustancialmente la situaci6n. La reforma agraria -

deb1a romper el poder de. la oligarquía latifundista y desimi-

nar l.a rique2a en el campo o, al menos, sentar los presupues-

tos para una redistribución delos ingresos y las oportunida-

des entre la población rural. Por otra parte, el marco jur!di"

co-pol!tiao desde mediados de la d~cada de los treinta, resul

taba muy favorable para la expansión de una nueva burguesía e!!!. 

presarial que, dentro de la :ideolo9·í.a de la revoluci6n, ten!a 

a su cargo el impulso del crecimiento, éon el apoyo de un Esta 

do que se reserva el derecho de participar activamente en la -

vida económica. Si a 1\)sto añadimos loa dispositivos legales de 

pr.otección a las clases asalariadas y las inversiones de ben~ 

ficio colectivo, podrfa suponerse que el proceso revoluciona-

rio contrarrestó eficazmente la din!mica de la desigualdad y -

de la concentración de riquezas, que definió a nuestra estruc

tura económica desde la época de la colonia. Sin embargo, el -

examen de algunas cifras nos lleva a la conclusión de que la -

tradicional dinámica de la desigualdad y el desequilibrio re-

gional sólo se ha modificado modestamente. La estructura de -

nuestra econom!a y de nuestro desarrollo sigue precedida por -

la ley del crecimiento desigual (coexistencia de sectores mo-

dernos y atrasados). El desarrollo ha favorecido a ciertas fa

jas de la población, a ciertas regiones y grupos, y no se ha -

derramado suficiente en favor de las mayorias q~e siguen vi--

viendo en el atraso. La actividad económica del Estado, que se 
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mueve en general dentro de los marcos del capitalismo, lejos -

de escapar a la evidente concentración del sistema, la refuer

za. Por. que en una sociedad como la nuestra, desigual y dese-

quilibrada, se supone que una porción mayoritaria de los recu~ 

sos debería favorecer a los necesitados. Por desgracia no es -

as!: las inversiones pablicas y privadas se aplican masivamen

te en las regiones adelantadas, que absorben a las personas m~s 

destacadas que el pa!s ha producido (provenientes de la clases 

adineradas y de las bajas que han podido superar las barreras 

impuestas para limitar el número de personas que compiten en -

las actividades ~conómico-polfticas} y que aprovechan las ma~

jores condiciones de vida e higiene., los transportes y v:J:as de 

comunicaci6n, los productos energéticos, etc. Si bien, el go-

bierno ha emitido planes regionales en los cuales se contempla 

un desarrollo equilibrado de las diferentes regiones, la real! 

dad ha sido otra, puesto que el desequilibrio regional- sigue -

bajo la misma perspectiva de hace diez, veinte o cincuenta 

años. Aunado a esta desigualdad regional, tenemos el rápido 

crecimiento de la poblaci6n que ante la posibilidad de cubrir 

sus necesidades mínimas de bienestar, ve en la ciudad, la solu 

ci6n a sus problemas actuales, soluci6n que trae como conse--

cuencia un alto incremento en la migraci6n del campo a la ciu

dad. 
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!:J'-!!!!E.lo~t~i6n Demo.sa:r.!_±j;oa X)~i.!l_raci~t;l,;!. 

El problema del crecimiento demográfico nacional es uno -

de los mas importantes, ya que nuestro pa!s cuenta con un gran 

aumento anual de habitantes, cercano a los 33 por mil, que si!J. 

nifica mas de 1.4 millones de personas que se agregan cada año 

al ndmaro anterior. En tanto que para el año de 1900, por eje~ 

plo, se registraron 495,542 nacimientos, dicha óifra se elev6 

a 1,174,947 individuos en 1950, y en 1977 fue de 2,227~518. ~

Como es natural a principios de siglo; M!§xico padecfa un alto 

!ndice de mortalidad 457,327 parsonas (debido principalmente a 

los hechos históricos, que en esa ~poca se registraron), por·

lo que el aumento anual de habitantes era muy pequeño. Ahora .

las cifras generales correspondientes a defunciones son simila 

res a las de 1900 o aun menores 432,822 en ~977, en tanto que, 

al haberse triplicado él nQmero de nacimientos~ el índice de -

incremento subió hasta 29 por mil. El aumento anual de habitan 

tes se cuenta entre los m~s altos del mundo, y plantea nuevos 

problemas que tienen influencias en el nivel de vida y en la -

creciente dificultad para obtener ocupaciones bien remuneradas, 

problemas que aunados al desigual desarrollo regional de nues

tro territorio, traen como consecuencia un alto incremento en 

el índice del flujo migratorio de personas que viven en regio

nes poco o nada favorecidas por el desarrollo nacional, "en 

este caso el concepto de migración va a estar definido como: -

un flujo poblacional o de fracciones poblacionales que impli-

can un movimiento geogr4fico, desde el punto de vista indivi--
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dual o estructural, y segün correspondan o no a procesos hist6 

ricos". De esta forma, la actividad económica en el país pre-

senta una distribución territorial desigual, más del 35% de la 

poblaciÓn urbana económicamente activa y el 25% de la pobla--

ción total del país, está ubicada en las áreas metropolitanas 

de las ciudades de M~xico, Monterrey y Guadalajara. Esta dife

renciaci6n regional ha sido acompañada por un proceso migrato

rio cuyo origen se localiza, principalmente, en las reg:i.ones -

rurales con escaso desarrollo y tiene por destino los cent~os 

urbanos nacionales y la parte sur de los Estados Unidos de No.!. 

teamérica. El rápido crecimiento de la poblaci6h urbana en M~

xico es una de las características más importantes del desarr9. 

llo econ6mico reciente, dicho desarrollo ha requerido de una -

creciente especialización de la fuerza de trabajo, lo cual ha 

implicado cambios importantes en la estructura de la ocupaci6n 

urbana y rural, ya que, de 1960 a 1979 el porcentaje de la po

blación ocupada en el sector agropecuario se redujo del 54 al 

34%. Dicho movimiento migratorio durante los ültimos años, ha 

mostrado, una notoria concentración de la población. econ6mica

mente activa en la zona metropolitana de la capital de la RepQ 

blica, en donde municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Eca

tepec que cuentan con grandes zonas industriales se convierten 

en la máxima atracci6n para el flujo migratorio. Pero ante la 

incapacidad del sector industrial de absorber una cada vez m!s 

creciente fuerza de trabajo urbana y ante la elevada pres.i6n -

demográfica y bajas tasas de acumulaci6n en áreas rurales, 



princj,palmente de la meseta central, los flujos se han orient~ 

do tambi'n hacia el vecino pa!s del norte, atraidos primordial 

mente por las oportunidades de ocupaci6n en el sector agr.f.co-

la. En cuanto a la distribución dernogr~fica interna, la concen 

traeión y dispersión excesivas limitan seriamente el aprovech~ 

miento de servicios b.!lsicos para asegurar unnivel m.f.nimo de-
. . 

bienestar, tanto en las ciudades como en las pequeñas poblaci~ 

nes. S6lo en tres urbes se concentra el 62% de la poblaci6n to 

tal del·pa!s, mientras que el 381 restante se localiza en 

95,356 localidades rr.enores de 2,500 habitantes. La dispersi6n 

¡¡¡¡¡¡; agudiza en la meseta central del país, donde prevalece la -

pequeña propiedad y el minifund:J.o en zonas temporaleras que -

han permanecido marginadas del proceso de modernizaci6n, sin -

ca.mbios importantes en los m!! todos de producci6n, con bajos n.:J:. 

veles de ingreso y sin posibilidades de generaci6n de empleo -

productivo. Todo dsto, aunado a una elevada tasa de crecimien

to natural de la población, representa una presi6n sobre la -

cantidad de tierra laborable necesaria y agotadas las demandas 

por servicios básicos en especial lo~ referentes a la vivienda 

las cuales, al no verse plenamente satisfechas, estimulan en -

gran medida los movimientos migratorios hacia las zonas urba-

nas del pa!s. Si bien en una etapa, esta concentración favore~ 

cid, el crecimiento del pa!s, por las economías externas que -

generó (especializaci6n, modernizaci6n de actitudes, cambios -

en patrones de consumo, etc.), también es cierto que al paso

del tiempo, las desigualdades regionales resultantes del proc~ 
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so mencionado provocaron desequilibrios e inequidad social. Lo 

que ha hecho pensar en la importancia que la infraestructura -

tiene para resolver el problema de la desigualdad. regional y -

con éste frenar la rnigraci6n existente en el país. 

3.5 InfJ;a~structura Básica para el Desarrollo de los Sectores 

Atrasados:_Cornunicaci6n y. Transportes. 

Debido a la importancia que para el· desarrollo regional -

(y en forma por demás especial a los sectores atrasados de 

nuestro país) representa el sector transportes y comunicacio-~ 

nes, se-ha reconocido el papel estratégico de la infraestructu 

ra dentro del desarrollo nacional( 2S). Ya que, el sector trans 

portes y comunicaciones ha mostrado un.rezago respecto a la ex 

pansi6ri de la actividad econ6rnica reciente, pese a su creci--

miento sostenido en algunas de sus actividades durante largo -

tiempo. A causa de una inversi.6n insuficiente y ante una derna!} 

da cada vez mayor, muchas veces inesperada se han acentuado lo 

que los economistas llaman "cuellos de botella" y saturando 

una gran parte de los servicios, principalmente el transporte 

de carga por carretera. Dos de los principales problemas son -

la insuficiencia de la infraestructura carretera, así corno la 

nula participaci6n del sistema ferroviario para responder a --

28. véase, Miguel de la Madrid. Los Grandes Problemas de Hoy, 
Ed. Diana, México, 1982, págs. 302-305. 



una demanda creciente y su limitada cobertura, que deja aisla

do a un gran porcentaje de la. superficie y de la poblaci6n del 

pa!s. Destaca el hecho de que la carretera se responsabiliza

del 70% de las tonel.adas-kil6m~tro de transporte terrestre, -

mientras que la v.:Ca f~rrea absorbe el 30% restante; en cuanto 

al transporte de pasajeros, la proporci6n es 97% y 3%, respec

tivamente, El tráns:!.to por carretera aumenta en una mayor pro

poroi6n respecto ál ferroviario, de ah! que la participación -

del transporte por c:arretera aumentar2i. aun más en el futuro. -

Por tal motivo, es que se hace necesario lograr un. equilibrio 

entre los sectores productivos de bienes y el sistema nacional 

de transportes y comunicaciones, por que de no considerar este 

equilibrio, el desarrollo regional se verá obstaculizado total 

mente y seguirti.n: prevaleciendo los mismos centros urbanos de --

siempre, M~xico, Monterrey y Guadalajara. "El proceso de moder 

nizaci6n de la economfa, que proporcione empleos productivos -

y mejore cualitativamente el patrdn de desarrollo, requiere -

para ser viable de una mayor integración y eficiencia de los -

transportes y comunicaciones, ya que este sistema sustenta 

todo servicio y toda posibilidad de desarrollo"( 29 ). Para al--

canzar tasas elevadas y sostenidas ~e crecimiento de la activi 

dad económica en las regiones del pa!s (y en especial en las -

zonas marginadas) se requiere de un crecimiento acelerado pero 

29. Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Secretarfa de Progra
rnaci6ñ"y Presupuesto, México, 198~pág, 303. 
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racionalizado, de los transportes y comunicaciones, que prevea 

los aumentos en la demanda de sus servicios. De esta forma po-

drían superarse los cuellos de botella en el sector transpor-

tes, para darle vi.abilidad al proceso de desarrollo nacional, 

es claro, sin embargo, que·el problema de la planificaci6n en 

este sector deber~ contemplar un crecimiento en base a: por un 

lado, a las necesidades de cada una de las regiones, y por el 

otro, al tipo de bienes que se producen en determinada regi6n. 

Estableciendose de esta forma sistemas troncales en el S~e.cto:c 

transportes, que dar~n como resultado el esperado incremento -

en la infraestructura de nuestro pa!s. As!, el ingreso de nue

vas ~reas al desarrollo eéon6mico, político, social y cultural 

y la integraci6n de comunidades totalmente aisladas de la act! 

vidad económica, por medio de la expansi6n del transporte y -

las comunicaciones, dar~ oportunidad de satisfacer los mínimos 

de bienestar en materia de alimentaci6n, educaci6n, salud y vi 
·. . . -

vienda de amplios grupos de la poblaci6n. "El sistema carrete

ro constituye uno de los elementos básicos para el ordenámien

to territorial y de los asentamientos humanos, y es un compo-

nente fundamental de la infraestructura"(JO). En.gran medida

~sto es cierto, pero si dese.amos terminar con los. cuellos de -

botella y de esta manera fomentar la actividad económica en -

las diferentes regiones, es necesario promover el resurgimiento 

30. Ibid. p4g. 304. 
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del ferrocarril. Para posteriormente lograr el equilibrio dese~ 

do entre los sectores productivos de bienes y el sistema nacio

nal de transportes y comunicaciones, porque, un sistema amplio 

e integrado de transportes y comunicaciones ser& un factor im-

portante para lograr un desarrollo equilibrado de las diferen-

tes regiones de nues·t:ro paf.s. 
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Capítulo IV. 

Estud;i.o de Caso, "el Desarrollo Regional en Morelia .Michoacán, 

1960 ... 1970" 

4.1 Justificación al Estudio del Desarrollo Regional de M~

lia Durante esta D~cada. 

Antes de iniciar el estudio práctico del problema a·tra--

tar en el presente trabajo de tesis, resulta necesario plante-

ar por un lado el por qué de este municipio y por otro el por 

qué de esta década "1960-.1970", as! como, la importancia del 

método de análisis que en un momento dado apoye la valid~z de 

estudiar un fenómeno socioecon6mico en un determinado intet·va-

lo de tiempo. 

Por lo que respecta al motivo del por qué el estudio en el mu

nicipio de .t-1orelia, se debe como ya lo comenté anteriormente .. 

(capitulo I_L a que en nuestro país, dadas sus características 

estructurales, la mayoría de sus regiones se mantienen al mar-
.< 

gen del desarrollo nacional equilibrado, resultando con ésto .. 

de gran facilidad seleccionar una determinada regi6n para efe~ 

tuar estudios como el presente. Aunque en cierta forma, la 

elecci6n de ~1orelia se debi6 fundamentalmente a la inquietud -

que en mi persona despert6 dicha ciudad. Ya que a pesar de en

contrarse ubicada geográficamente en medio de dos ciudades al

tamente industrializadas como son Guadalajara y México, adem~s 

de contar con una gran variedad de recursos naturales y con --



una :l.nfraestructura mínima, su desarrollo regional ha manteni

do un lento creo:!Jniento que esta muy lejos de beneficiar al to 

tal de su poblacidn. 

Ahora bien, al establecer la :t.•egi6n de estudio, resulta neces!:!:. 

rio plantear el por que§ de esta df&¡cada ".1960-,1970", no obstan

te de poder est.ud;J.ar tina d~cada ml!s reciente como es .1970-.1980. 

La verdad as qua an un principio, la intenci6n de este trabajo 

ers-. la de ana.lizar el desarrollo regional de Morelia durante -

la época de los 70 8
, intenoidn que se vid truncada con el atra 

so da cuatro años en la publicaoi6n de los censos agrfcolas, -

industriales y da poblaci6n (.documentos que por s·u contenido· 

astad!stiao son la base de este trabajol, as! como, la fecha

en qua requer!a de la informaci6n contenida en estos documen--· 

tos (agosto da 1983). A pesar de estos problemas y persisti~n

do en la idea de analizar la 'poca que va de 1970 a 1980, se -

pens6 en la realizaoidn· de proyecciones estad!sticas para el -

año de 1980, idea qua al ser detenidamente analizada; condujo 

a la conclusidn de que resulta il6gico y adem!s inoperante el~ 

borar una serie de proyecciones estadísticas acerca de un de-

terminado lapso de tiempo, sobre el cual ya existían datos ofi 

~iales, pero que no estaban disponibles al pllblico. De esta -

forma se opt6 por obtener las cifras preliminares de estos can 

sos, idea que se llevd a cabo sin llegar a tener los resulta-

dos positivos que se EH:ilperaban', ya que dicha informaci6n es 

elaborada s6lo a nivel de Estados. Cimentándose bajo estas con 
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diciones la razón del por qué ~e la década de .196.0-.1970 en el 

estudio de este trabajo de tesis. 

Para el estudio de los fenómenos socioecon6micos como el pre-

sente, es necesario tomar en cuenta aquel mt\litodo de análisis ~ 

que permita una comprensión y explicación más profunda de este 

tipo de fenómenos a fin de evitar análisis superficiales en -

nuestro trabajo de investigación. Asimismo, es necesario evi-"" 

tar que el estudio de la sociedad se empiece a partir de cualR· 

quier elemento o separar los elementos de su totalidad (la so~· 

ciedad en su conjunto) de la que forman parte. Es por ~sto que 

la validez de tomar la década de .1960 a 1970 para tratar de 

comprender las estrategias de política, económica y social, ra 

dica en la importancia de nuestro métod.o de análisis y en este 

caso es totalmente valido porque dicho método no s6lo toma en 

cuenta la forma como se presenta un determinado proceso socio

económico, sino que también analiza su desarrollo y transfor

mación, además, el fenómeno que se estudia ~i bien es cierto -

que se establece dentro de un determinado intervalo de tiempo, 

también es cierto que jamás es aislado de las condiciones so-

ciohistóricas en donde se encuentra inmerso, de tal manera, -

que dentro de la perspectiva del ml!todo de anál-isis usado para 

la elaboración del presente trabajo, es valido ubicar dentro -

de un determinado lapso de tiempo el fenómeno socioecon6mico a 

estudiar, como es el caso de esta investigación. 
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Esl::.c;:;:lio de Caso,· "E.l· mÓ!~arrollo ·,Regional e;:t 1-1orelia .Hichoacán, 

ill.Q.::-!2..? o.,, • 

En base a lo exp~esto en los tres capftulos ~nteriores, -

el problema del desarrollo regi'onal ha quedado establecido 

corno el proceso que a~arca todas las actividades económicas de 

los participántes t::¡obi·erno, empresas y familias l en el desa-

rrollo nacional. PeJ~o es evi'dente que el plantea;miento teórico 

de toda :f.nvestigaci·ón, -requtere de un planteamiento o reforza!!_ 

,.e práctico que en 1m 4etelfll)inado momento reafirme o desmienta 

· ·"' :m tes expuesto. Bajo estas conél.iciones, este estudio de 

C' J tiene como o~jet;f.:vo p:ttinc:j.pal, trata·r de demostrar que el 

grueso de la poblac.tón de la ci'Udad de Morelia Michoacán, du-

rante la década de ~9.6Ct a J.9.'10_ ca.J?eció en g-ran medida de los 

m!nirnos de bienestar social, o sea, en otras palabras que la -

ausencia ele Q.esarroJ.lo xegional .fue el sello característico en 

dicha región. 

~.2 P::r.inci,E5tles_~cti-vidades Económicas de.la Región. 

Los habitantes que conforman la población económicamente 

acti-va de las 150 localidades de que está t'orrnada la ciudad de 

Morelia en el Estado de Michoacán, desarrollan sus actividades 

de di-versas formas y maneras qt1e est.!i.n clasificadas en: 

Sector p:trimal?:i:o, representado b.!i.sicamente por las actividades 

agropecuarias en donde los cultivos principales son maíz, gar

banzo y alfalfa, la producci·ón agropecuaria del Municipio no -



es considerable aunque existe ganado vacuno y porcino en regu

lar cantidad de cabezas. 

El sector secundario, dedicado a las actividades industriales 

concentradas principalmente en la ciudad de Morelia y en Capu

la, donde hay gran actividad artesanal, las actividades extrae 

·tivas se llevan a cabo en los bancos de material ubicados en -

los cerros sobre l.a carretera de Guadalajara y al norte de la 

ciudad de Morelia. Las industrias de transformación tales como 

la celulosa y papel, productos qu!tnicos, abono, fertilizantes, 

fibras sintéticas; barnices, pinturas, aceites y grasas, ali-

mentos balanceados y otros, se ubican en Morelia.· 

El sector terciario en el que se ubican las actividades de se~ 

vicios se localizan en Morelia, proporcionando los servicios -

·municipales más comple.tos y los de comercio, telecomunicacio-

nes, gobierno, bancarios y turísticos principalmente. De las -

dem~s localidades, sólo Tiripet!o y en menor grado Capula, 

prestan servicios al turismo pero no cuent-an con instalaciones 

adecuadas para éste. 

De esta forma las principales actividades económicas de la re

gión son: 

Agricultura: ma!z, frijol, haba, alfalfa, lenteja, cebolla, co-
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liflor y garbanzo. Que debido a la tendiente urb~ 

nización de la población económicamente activa de 

este municipio y obviamente a la paulatina desap~ 

rición del sector rural (en 1960 era de 32.23% y 

en 1970 del 26.16%), la producción dentro de esta 

rama es año con año menor, a pesar de que el muni 

cipio cuenta con áreas propicias para la agricul

tura. 

Fru~icultura: durazno, guayaba, fresa, limón, aguacate y zapo

te. Cuenta con los mismos problemas de la agri-~ 

cultura, la constante migración de la población 

rural hacia la ciudad, provocan una considerable 

disminución en la producción total de la fruti-

cultura en esta región. 

Silvicultura: pino,· fresno, eucalipto y gigante. Con las mis-

mas características que la agricultura y la fru

ticultura en cuanto a la participación de la po

blación económicamente activa. Si bien el munici 

pio cuenta con una basta regi6n de bosques, es -

necesario recordar que debido a su constitución 

litol6gica se debe realizar una explotación ra-

cional de los bosques, ya que la explotación 

irracional que se lleva a cabo esta degradando -

la parte boscosa del municipio. 



-1.1-

Ganadería: bovino, porcino, caprino, aves y colmenas. Aunque el 

municipio no es un gran productor dentro de este g! 

nero, en la d~cada de 1960 a 1970, obtu~o un nota-

ble incremento del.54.12% en el valor de la produc

ción animal. 

Turismo: atractivos¡ zona colonial de la ciudad, zona arqueol~ 

gica de Sta. María de Guidó, Tiristarán, balneario da 

Cointzio, parque Juárez y balneari.o de aguas mesoter~ 

males con temperatura de 32°C. La ciudad de Morelia -

es una de las provincias de la Repüblica Mexicana que 

cuenta durante todo el año con una considerable co--·· 

rriente turística, lo que trae como consecuencia la -

apertura de fuentes de trabajo dentro de esta rama y 

que indudablemente es una actividad que va en ascen-

so, si no a pasos agigantados, si de una manera lenta 

y sostenida. 

Centros Culturales: Casa de la Cultura, Teatro y Centro de Con 

venciones, Planetarium, Teatro Ocampo, Ca

sa Natal de Morelos, Museo Regional Micho! 

cano, Palacio de las Artesanías, Casa de -

Morelos, Museo de Arte Contemporáneo, Bi-

bliotecas del Congreso de la U.M.S.N.H., -

del Museo Michoacano, Museo de Artes Grgfi 

cas de Tiripet!o. Lo que representa más --



fuentes de empleo dentro de la ciudad, --

para toda la poblaci6n econ6micamente act_;h 

va tanto urbana como rural, en donde la --

·Universidad Michoacana ocupa un lugar por 

demás decoroso debido a la gran cantidad -

de poblaci6n que dentro de sus instalacio

nes labora. 

Industria: fábricas de aceites comestibles y grasas, de dulces 

regionales, de carnes frías, de conservas, de fru-

tas y legumbres, de textiles y ropa, de harinas, de 

productos químicos, de ~cidos, de acumuladores, de 

celulosa y papel, de chocolates, de b~sculas, de -

cal hidratada, de muebles de madera, embotellado--

ras, impresorás y encuadernaci6n, alimentos balan-

ceados, renovadoras y vulcanizadoras, de casas de -

madera, curtidurías, popotes y vasos de papel y 

otro's. La industria como ya es comün en todo el 

país, concentra a la gran mayor!a de la poblaci6n -

eoon6micamente activa urbana; convir:tiendose en --

la máxima atracci6n y la gran posibilidad de mejo-

rar tanto social como econ6micamente para la pobla

ci6n rural, desafortunadamente la industria que pr~ 

valece en Morelia es deficiente y no cubre las nece 

aidades de empleo que el crecimiento de la pobla--

ci6n genera. 
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4.3 La Población y su Participación en las Diferentes Activida

des .Econ6mj.cas. 

La representatividad de la poblaci6n econ6micamente acti-

va, en las diferentes actividades económicas en la ciudad de M!:!, 

relia, es del 9.40% del total de la poblaci6n que se encuentra 

bajo estas condiciones en todo el Estado de Michoacán. Si bien 

en 1960 Morelia contaba con un total de 54,010 personas ocupa-

das, en 1970 esta cifra. se redujo a 5.1,167, lo que de alguna -

forma se puede interpretar como la existencia de un bajo {ndice 

en el crecimiento total de la poblaci6n, pero lo que en reali·~-· 

dad sucede, es que la creciente migraci6n del campesinado a las 

diferentes ciudades industriales de la Repllblica Ml§xicana inclu 

so a las ciudades del sur de nuestro vecino en el norte, los E~ 

tados Unidos de Norteamérica, a mantenido este nivel de.la po~-

. blaci6n económicamente activa durante toda una década, teniendo 

al grueso de la población económicamente activa, en el grupo de 

los 20 a los 29 años de edad (ver anexo 4). En donde la agricu.:!:_ 

tura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, tuvieron una alar

mantedismunución del 54.14% de personal ocupado, mientras que 

en la industria en términos generales se manifiesta un punto de 

equilibrio, al igual que en el sector servicios. ·No obstante da 

haberse registrado un alto incremento en el crecimiento total -

de la poblaci6n del 70.38%, la participaci6n de la poblaci6n -~ 

econ6micamente act.iva tiende a ser menor, lo que significa un -

constante flujo migratorio, que ya no sólo es de la poblaci6n ~ 

rural· sino también de la poblaci6n urbana, que ·se lanza a la --



büsqueda da mejores condiciones de vida en centros altamente -

industrializados. Por otra pa~te, a pesar de la alta disminu-

ción de personal ocupado por la agt·ioultura, ganadería, silvi

aultqra, pesca y caza, son laa que aontinüan concentrando la -

mayor parte de la poblaci6n econ6micaroente activa de la ciudad 

de Morelia (ver anexo 3). 

4. 4 Indicadores de Desarrollo Rf!gional. 

El tipo de indicadores que aqu! se utilizan para valorar 

la existencia o la ine:xistencia de desarrollo r·egional en la -

ciudad de Morelia son los· que desde mi punto de vista personal, 

señalan de manera clara y concisa los puntos esenciales para -

tal valoraci6n, estos indicadores son: 

de poblaci6n, 

- sooioecon6micos y 

econtlmicos. 

4.4 • .1 Indicador'ªs de Poblaci6n. 

Por 'la importancia que dentro de toda·s las actividades -

(econtlroicas, poH.ticas, sociales y culturales), tiene la prese!!. 

cia del total de la poblaci6n de un determinado pafs, estado o 

municipio, es que resulta necesario seftala~ sus principales -

caracter!sticas, tales como, crecimiento de la poblaci6n, defi 

nir si es urbana o rural y establecer también el total de la -
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población económicamente activa. Para de esta forma, plantear 

posibles evoluciones o atrasos de la población dentro de la -

perspectiva del desarrollo regional de su localidad. As1 pues, 

la densidad de la población alcanzó en el año de 1970 un prom~ 

dio de 38.8 personas por Km2 en el Estado de Michoacán, mien-

tras que en la capital del Estado, la densidad registrada fue 

de 163.2 personas por Km2 • Como es de suponerse la densidad p~ 

blacional varia notablemente dependiendo de la región, tal es 

el caso, por ejemplo, del Distrito Federal en comparaci6n cm"! 

la ciudad de Morelia o incluso con el propio Estado de Michoa~ 

c~n, en donde los diversos factores geogr4ficos existentes en 

combinación con la elaboración de planes que estén enfocados -

en impulsar el desarrollo regional y con las inversiones pdbl! 

cas y privadas, son determinantes tanto para el desarrollo 

como para el estancamiento de una determinada regi6n. El cree! 

miento de la población en Morelia ha sido r~pido y constante, 

conviertiendolo en el municipio con mayor densidad poblacional 

de este Estado, influyendo en dicho crecimiento, las mejores -

condiciones de vida que esta ciudad puede otorgar a sus habi-

tantes, que si bien no son del todo buenas, s! son las mejores 

en comparación con el resto de las ciudades que forman el Esta 

do de Michoacán. En 1960, Morelia contaba con una poblaci6n t~ 

tal de 153,481 personas, lo que representaba una densidad de -

114.8 habitantes por Krn2 , corno lo muestra el cuadro 4-1; en el 



GUADRO 4-1. POBh\<.JIOH. TOTAL, :;)1J.PERF!CI.b; Y DENSIDAD DE LA 
P0l3.LACION ,&;¡¡ 1960. 

•. 

PCBI.u\CION TOTA;L' 1upefl i; lo donlidad de portiento de porcie.nto de 

l~i~~ÜDAD t ot a 1 homb¡111 muj&ru Km2 [a poblaclon la poblocion lo superficie 

E:;>Th.ll'O .t.)''' ~ 

J ¡,:ICHOACAN 1 er.:.1 ~1< <!?..~ q')5 
C\2;1..1 ""' 
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¡·,;uNICIPIO 
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IúORELIA 

FU::SHTE~ VIII CE;-J"SO Gl!:Nl!:RAL DE POI:lLACIOi:! l~bO, 

otro extremo de nuestro intervalo de tiempo en el año de 1970, 

se puede observar por medio del cuadro 4-2 el r~pido crecimien 

\ 

CUADRO 4-2. POBL.' .. OI0~·;' 'f()~.~L, ::.iUJ.l:C::lU!'ICIE Y .UEl:::>IDAD. !lE LA 
POBLACIOH EN 1970. 
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to de la poblaci6n en esta ciudad, efectuado·durante el tran-

aurso de asta d•cada que bien podr!a ser valorado de r~lativo 

y hasta cierto punto de normal, puesto que el total de la po--

1 
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blaci6n para este año fue de 218,083 personas, arrojando una -

densidad de 163.9 habitantes por Km2 • Lo que indudablemente r! 

fleja la marcada desigualdad existente en cuanto a desarrollo 

regional se refiere, problema que se agrava constantemente con 

la evidente descapitalización existente en el campo, pues esto 

obliga a la población rural tanto de Morelia como de otros mu-

nicipios a buscar mejores condiciones de vida en la ciudad. En 

el cuadro 4-3 se mue.stra .la situación prevaleciente en 1960 en 

PO D 1 A O I.O ~ 

TO'I:;\.L 

i·.;.O!\El·I.~-~ 153481 
J. :_;.J. 00 6.,. '77 

1 • ' 1 

~'UE"i'l':;:;: VIII Cl~l·l;-10 GE::::~.iL~L. 1JE POBLACio¡, Ué.O, 

~'o.r .... L iJl~ 
I~~~\L\ ll1J.:..tJ~S 

donde la población rural representaba el 32.23% y la población 

urbana era del 67.77% dentro de un total de 150 localidades--

las cuales consti.tuian el municipio, en donde no es muy dif!-

cil suponer que la población urbana se concentraba en un sólo 

lugar, la ciudad de Morelia. De esta forma en 1970 el porcien

to de la población rural disminuyó del 32.23% a un 26.16%, lo 

que originó un incremento en la población urbana que va del --

67.77% a un 73.84% con respecto al total de la poblaci6n, en

un total de 147 localidades (lo que remarca la descapitaliza--



c'ión en el campo antes mencionada) , como lo señala el cuadro -

4-4. Es evidente que nuestro pa:i.s es aO.tt predominantemente ru-

CUADRO 4-4. l'OELACIOi-i UlCH~:;\. Y HUHAL, 
' 
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ral, donde la mayoría de la población vive en pequeños pueblos 

o aldeas de menos de 10,000 habitantes que al emigrar a otras 

regiones provoca la desaparición o la absorción de su·s respec:

tivas localidades (un ejemplo claro de esto, lo muestran los -

cuadros 4-3 y 4-4) ,.por parte de localidades de mayor tamaño, 

tanto en superficie como en habitantes que en un determinado -

momento pueden ofrecer diversas fuentes de trabajo a los habi

tantes de localidades circunvecinas, representando mejores co~ 

diciones de vida, en este sentido no obstante el decremento --

existente en el total de localidades en el municipio de More-

lia, este ha mantenido un cierto equilibrio en la demanda de -

mano de obra, que incluso podr1a~os catalogar de retroceso. En 

los cuadros 4-5 y 4-6 se apreci~ la disminuci6n existente en -

el total de la poblaci6n econ6micamente activa, no obstante de 



w.'o"·~- :~- P"SL~·:,o.:.~ <D!"'~'''!"A,.,H,:t ,''''""é".PY'-~'A"-'"~--l;~--~~-r·Y-"''·~--- "!<'.<!_ ..• ·r- ····-: ---· 1 --- -~-------
¡ .;.•;~m:..lll llAAJ • ; 1 :>ENEf<:.CIOf-.\ ¡ l : ¡ 1 
;u:.ur .. oE:.~:•.\,- ! ¡ j :Y m•;o l'"ko<Jn • ! ! ~ j f 
!:.1LVIt:•:.l•»•\,¡u.c..J:...F!1:r;.~ •IN:O••:iTRtA lmo ... •<;TR;Aoe: i.;;G;~ OEEr:~~ 1· t 1 li""SUI""ICIErnE·, 

(U TIOJ\D r~..t ~ ~t ¡ 1 f',C.:\ t r;¡,. t DEL ¡ E'X r~:;,...r.,·.; ¡t.A TRA.NSFORj•;.m;s n~•.IC.C!C~~ RG'A f.l.EC'TRi :r,;~.n llt,;I;J jrrv~1SPORT f1 SfifVJCtO$ 1 GOl'tUfi.O(} aw¡:rr,e ES."'E~~ 

,.,_, .. o,cM.-- ! s1~~~~ 1 ~',5-l~ r:¡ _, "º! ~ 1 r;~~;L-¡ .. ~~;~~!:~1• -,i~bl- r~ ,w.:-r:It~=t;i -"~- r-;~~- t- ------r·~~~ 
: ¡ ¡ ! 1 ; ¡ 1 1 1 ! 
¡ i • • 1 1 1 1 ' 1 

'"'"''·" 1 ~.>'1oic i n~5oS¡ ' \lb ! 11~! a..ct€1\ 1 15"3. i lOU. ! mlf8l ¡' \Hlt'll\t ! ¡ "\~H i 
1 1 ! ; ' : i ¡ . i ' i ' ¡ 

~ jq."5\4l ¡'!1.?..'617.. j j 't-fGa~ln.Sat>j,,:s.~1.-s.E> ,·u.oa,,_q l !1."ffl5l 5.0?\Gt ¡! ~q~~.t'AJ11: l'l-..1-~f 1 
' 1 . 1 1 1 ; i . 1 --·--··-·-1. - ! . - . . --~ --· -· -' .. -- __ ¡_ ___ - -· .! -.- -· L--- l_ ___ _j_ ______ !__ __________ _.! 

FUE~lTE: Vl'l CE~SO GfllER&.!. ttf POBLA.C!CI'I (9GO. 

. ----·- c_~·OR.o_ ·-~; _?_OB¡::::Lr~:r"~~·CAMEr:f'E _ACfiVA PI(>R R4·~~::l !l~ Acnv·¡::: .• :::~.:-·¡ - ---- ·r-·· - -· T - r . -- - --, 
!r.::ono"-oEFJ;A. 1 r ~.~srR~tl"..!' • ~ n 

1 Sll\."lf'"~t~f·f;:&; Bi11óWS1iRJ.:o. '¡;t~OoJSTI'IIMSO ll'liD~;$ ~'«~A O~ :::ltmi t>E t:li~R~ ¡ ~ m')UFICtEr;;r:: • - -ro:~· J::~: <. • • ..;::., t::;.:.:;:d::;~:=~¡,~·--:" :t::: ·~:~·.:t····· ~~_:_·t·~-~ i........_t;;;:=~ 
--•• i5'W>!II f'''..,lO 1 a~ ! tll!.ll ' 54<1<' ! 11$0 ! 1!.1~ : :>1'.>D 1 ~ i ~ rH'I 1 'II~Y>\1, 
.. .,.Ec•• ¡' 5u'f-. \'U~I ~ i 1f5 ~ l!fl8 : :Sll't ¡ Yff {,~f.O¡ t5'S .la'S.U il<\U; ¡ "!.l\l 

! ' . ' . 1 • 1 1 
1 • ' . ¡ .. : ' ' i ' 

i<V-liiD i!.-~ei /73-lf;B!. ; ao.~es¡a3.-~-s;s ¡).a.00"!&. í.tl~~¡n.~qs &1-10\US :~-~Yli¡!.~-l.!."~S! 41.~'~ 
~ - - - l i .J . J L •. t_ _____ l. 

% 

HJtl'tff" 'X CEFí'$0 GEh(;i!A'" 0.11:. I!"Cit~A.:::av~a ''"'70 

1 
-...! 
\0 
1 



-a o-

haborse registrado un crecimiento total de la población del --

70.38% durante todo este período de tiempo (Jl), J.o que señala 

un constante flujo migratorio de la población económicamente -

activa hacia las ciudades altamente industrializadas de nues--

tro pa!s y en algunos casos a las ci·udades del sur de nuestro 

vecino, los Estados Unidos de Norteamérica. 

4.4.2 Indicadores Socioecon6micos. 

La finalidad de los siguientes indicadores es la de seña

lar el nivel de vida que por medio del salario, tienen·los ha

bitantes de Morelia, como el tipo de alimentaci6n (canasta bá

sica), el tipo de calzado en la población de un año en adelan

te, as! como el nivel de alfabetismo y analfabetismo. 

De esta forma, por lo que respecta al alfabetismo en esta re-

gión es digno de tomarse como ejemplo, incluso para fomentarlo 

en otras regiones en donde el número de analfabetas es alarman 

te y por lo tanto, considerable. En 1960 el porciento de pers~ 

nas alfabet~s mayores de 10 años era de 75.38% y en 1970 este 

porciento aumentó al 80.66%, significandose un decremento en -

el número de la poblaci6n analfabeta, la cual en .1960 de un --

24.62% disminuyó en 1970 a un 19.34%, esta cifra a simple vi.s-

ta podr!a parecer poco representativa, pero si tomamos en cue~ 

ta el aumento en el total de la poblaci6n, nos daremos cuenta 

31. El Desglose de esta Información, se Llevó a Cabo en el Pu~ 
to 4.2 de este Capitulo. 



que el analfabetismo tiende a ser año con año menor en esta r~ 

gi6n, en donde por cierto, el grueso de la población bajo es-

tas caracter1sticas se encuentra precisamente en los habitan-

tes de 40 años y más tanto en hombres como en mujeres, tal y -

como lo muestran los cuadros 4-7 y 4-8 respectivamente. 

Ahora bien, es evidente que la marcada desigualdad econ6mica -

en nuestro país está claramente definida por dos extremos, que 

como tales son totalmente diferentes, el sector urbano y el -

sector rural, tan opuestos que incluso el salario m!nimo que -

perciben es considerablemente desigual y que en cierta forma ~ 

iro~ulsa al campesinado a abandonar sus tierras e ir en busca -

de mejores condiciones de vida en las ya tan saturadas zonas -

industriales del país. En el cuadro 4-9 se sefiala la evolución 
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de los salarios mínimos percibidos en forma general por la po

blación urbana, obteniendo en promedio un salario mínimo de --



CUADRO 4-7. POBLACION ALFABETA Y ANALFABETA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 1960. 
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$ 18.29, mientras que el cuadro 4-10 indica esta misma evolu--

JUADRO 4-10. EVOLUGION DE WS I)At.ARI0S iO:I1;Il.íOS PARA 'fRABA-
JJ.DORBt;. DEL CAI'iPO 1960-1970 

l l3 I E M r o S Jo\ 

l'H.OMEDIO 
liilllHCll'IO 1960-1961 1964-19.65 1970-1971 GEt{l~futL 

liiüRELIA 9.45 14.00 21.25 14.90 

FUENTE: LLANUAL DB BB'fAlliSTICA:> Bii.::;ICA;;; .UE.L E;;¡TiuJO DB ¡.;;¡ .. 
CHOACAN. ::>.P.P. Y GOBIBRNO UBL J::s·r ~\liü D~ J·;¡IGHOAO:\~i. 

ción para los trabajadores del campo, los cuales obtuvieron un 

promedio de $ 14.90, reflejando de manera clara la desigual,dad 

económica entre estos dos sectores sociales, as! como, la cau-

sa principal de la migración existente, del campo a la ciudad. 

Al analizar el tipo de alimentación que durante esta década --

efectuaron los habitantes de Morelia, podemos observar que con 

el transcurso de los años dicha alimentaci6n tiende a ser cada 

vez más deficiente. En el cuadro 4-11 se indican las cifras --

que datan de 1960, en donde nos señala por ejemplo como el ---

71.84% de la población consumía productos básicos, en tanto-

que el 67.99% era afecta al pan de trigo, por el lado de las·-

personas que no consumieron productos básicos constituyeron el 

25.01% y el 28.86% respectivamente, 16 que demuestra hasta 

cierto punto un aceptable nivel de personas con alimentaci6n -

b~sica. Las cifras que proporciona el cuadro 4-12 son más esp~ 

cificas y claras lo que refleja con mAs precisi6n, las caracte 
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rhticas de la alimentación básica en 1970. por parte del total 

de la población y es lamentable observar como lejos de incre-

mentarse el 1ndice de habitantes con alimentaci6n básica, tien 
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de a disminuir, tal es el caso del pescado y del huevo que no 

son consumidos por el 74.91% y el 33.36% de la población res-

pectivamente y que tan s6lo el 54.54% de la poblaci6n toma le

che o que el 29.91% consume carne. Estos indica que el poder -

adquisitivo del grueso de la poblaci6n esta muy por abajo de -

los precios de estos productos lo que conlleva a suponer una -

creciente disminuci6n de habitantes con alimentaci6n básica -

elemental para el buen desarrollo de sus actividades cotidia-

nas, siendo esto, el fiel reflejo de la explotaci6n a que son 

sometidos tanto trabajadores urbanos como rurales y en cierta 

forma esta mala alimentaci6n ·se debe tambi~n a la influencia -

que por medio de los instrumentos de comunicaci6n se logra pa

ra ·que los habitantes consuman alimentos que han sido denomin~ 

dos como chatarra, debido principalmente al bajo nivel alimen

ticio que ofrecen a la poblaci6n. 

Por otro lado, la población vista a trav~s de sus caracter!stf 

cas del calzado, nos encontramos .que del 75.95% de personas a 

principiosde la década, aument6 considerablemente al 91.39%

en 1970, lo que refleja un decremento en las personas que usan 

huaraches o que andan descalzos, este decremento nos indica 

también el grado de urbanización alcanzado por la población de 

esta ciudad, como lo indica el cuadro 4-13. 

4.: 4 .·3 Indicador!ils __ f.g_onómi,cos. 

Para fines únicos del presente análisis y con la inten--·· 

ci6n de poder reafirmar lo que a lo largo del presente trabajo 



rJUJ\.JJlW 4-13. POB.LiAOION lJJ~ UN AÑO Y MAti !JOJ.{ CAHACTERISTICAS 
JJEL CALliAlJO 1960-J.'?-70. 

.No. ilE PERSONA::> lfo. J),i:; 1>EHl:IWA¡;¡ 
CAHACTI5RI:JTICAti 1960 .¡(, l':J70 ~ 

onr: ZAPATOS ll29j4 75.97 192687 9l.J9 
CON HUARACHEti o 
tlAN!JA.LIA:.i 26422 17.78 14307 6.79 
ANDAN D.I!:::>CAL~Otl 9297 6.25 J84ó 1.82 

TOTAL 143653 100. 210048 100. 

se ha.venido planteando respecto al atraso que en cuanto a de-

sarrollo regional se refiere sufre el municipio de Morelia y -

en formá general todo el Estado de Michoacán, debido principal 

mente a la falta de inversiones tanto p~blicas como privadas -

en los sectores indusí:rial y principalmente agrícola. Asf. pues, 

de manera más específica los indicadores que aquf. se usarán -~ 

son los relacionados por una parte, al sector agr1cola, ganad~ 

ro y ejidal y por la otra, al sector industrial y da servi---

cios (J 2). 

Por lo que respecta al sector agrícola, ganadero y ejidal en -

el transcurso de esta década y como ya se ha venido definien-

do, el creciente flujo migratorio de su poblaci6h hacia las --

32. Los Datos Estad!uticos que para el Sector Industrial y de 
Servicios se Manejan son a Nivel de Todo el Estado, Puesto 
que no se Elabora Informad.ón sob:t·e Hunici.pios. 



ciudades industrializadas del pa!s y en algunas ocasiones a -

las regiones del sur de los Estados Unidos o bien la misma ur

banizaci6n de algunas localidades circunvecinas a la ciudad de 

Morelia, es debido principalmente a que resulta casi imposible 

que los trabajadores del campo, por medio de su salario vean -

satisfechas sus necesidades básicas de bienestar social. Todo 

esto, ha tenido como resultado 16gico una lamentable disminu-

ción de la superficie total del municipio que va de 86924 Ha. 

a principios de la década, a 69750.6 Ha. a fines de la misma, 

lo que, de alguna forma demuestra la monopolización del campo 

por parte de particulares y el alejamiento de los campesinos, 

as! como, el surgimiento de fraccionamientos netamente urbanos 

o la misma urbanización de algunas localidades cercanas a la -

ciudad de Morelia, tal es el caso de Capula, Morelos y Tiripe

tio. No obstante de haberse incrementado el nümero de unidades 

de 1,130 a 1,152 que en contraposición con la superficie de -

las tierras de labor, lejos de incrementarla, la disminuyó de 

32491 Ha •. a 20082.6 Ha. De esta forma, en términos generales

como se indica en los cuadros 4-14 y 4-15, el número del persQ_ 

nal ocupado por este sector creció de 4,596 a 9,190 personas -

(aunque hay que tener en cuenta, que en el cuadro 4-14 no exi! 

te registro del personal ocupado en los ejidos), lo que de al

guna forma indica, que a pesar de las adversidades el sector -

agrlcola continüa concentrando al grueso de la población econ~ 

. micamente activa en esta región (como lo mues·tra el anexo 4). 

Por:· otra parte en los cuadros 4-16 y 4-17, se indica la evolu~-
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CUADRO 4-16. VALOR TOTAL DE LA i>HU.DUCCION AGRICOLA, FORE::>TA.L Y ANIMAL, 1960. 

MUNICIPIO Y .. VALOR TOTAL Dl~ V ALOH. DE LA PRO- VALOR .DE LA PRO- VALOR DE LA PRO 
RAiiíA -LA PRO.DUCCION DUCOION AGH.ICOLA DUCCION FORESTAL DUCCION ANIMAL 

MOHELIA 23591 17269 130 6192 

MAYORE::> DE 5 Ha · 8079 4809 60. 

l 
J210 

JJE 5 Ha O MENOS 759 561 --- 198 

EJIDO~ 14753 11899 70 2784 
--- ---- ----- --- ---- -- - ---- --- -~ 

FUENTE: IV CENSOS AGRICOIJ.-GANADERO Y EJIDAL, 1960. 

CUADRO 4-17. V;\LOR TOTAL DE LA PRODUCCION AGRICOLA, FORESTAL Y ANIM.AL, 1970. 

l'lllHUCIPIO Y 
R.AWL.t;. 

i1WHELIA 

MAYORES .DE 5 Ha 

DE 5 Ha O 1ENOS 

EJIDOS 

VALOR TOTAL DEl VALOR DE LA l'R0-1 VALOR DE LA PR0-1 VALOR DE LA PRO
LA. PRODUCCION DUCCION AGRICOU DUCCIOliT FORESTAL .OUCCION ANIMAL 

26996 15301 255 11440 

11410 5703 44 5663 

4538 65J --- 3885 

11048 8945 211. 1892 

FUENTE: V CEN::iOS AGRICOLli.-GANAlJERO Y _.I!:JI.UAL 1970o 

a 
01) 
\.':) 

1 
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ci6n que ha tenido el valor total de la producci6n, el cual -

tuvo un incremento ~ue no fue lo suficientemente significati-

vo, tomando en cuenta el n~ero de unidades, el total de la su 

perficie productiva y el aumento en el personal ocupado con 

que puenta este sector, dicho incremento del valor total de la 

producci6n fue en este periodo de 3405 millones de pesos, don

de ia producci6n forestal y animal contribuyeron con 125 y 

4,119 m~llones de pesos respectivamente, en tanto que el valor 

de la produccí6n agrícola sufri6 un terrible decremento de 

1,968 millones de pesos, lo que de alguna manera indica la di

fícil etapa por la que pasa el sector agrícola. Por otro lado 

en el terreno del sector industrial las cifras recopiladas in

dican un notable desarrollo por parte de este sector, tal y-

como lo refleja el incremento del nfunero de establecimientos,

que va de 3,183 unidades en 1960 a 5,480 en 1970 lo que repre

senta un aumento del 5!3.08%, en donde lógicamente el promedio 

de personal ocupado se eleva en un 41.51%, como lo señala el -

cuadro 4~18, en donde además el valor de la producci6n bruta -

total se incrementa de 553,023 millones de pesos en 1960 a 

1,858,988 millones de pesos en 1970. El inconveniente de este 

engañoso desarrollo industrial en el Estado, es el referido a 

que en los censos industriales no especifican el tipo de indu~ 

trias originadas durante este periodo y me atrevo a calificar

lo de engañoso, por que por ejemplo, en el municipio de Hore-

l:ta lo mismo se le denomina industria a un pequeño taller de -

muebles que ocupa a 8 persot1as, que a una empresa harinera en 
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CUADRO 4-18. PRINCIPALES CAlli\CTERIS~ICAS DbL E~TADO, 1960-
1965-1970. 

REMUNERACIONES INVERSION PRODUCCION 

PERSONAL OCU TOTALES AL PER FIJA BRUTA 

ENTIDAD FEDE· NUIIIERO DE ES• PADO TOTAL_ 
isoNA1. OCUPAflO_ BRUTA. _TOTAL. 

RATIVA Y AÑO. TABLECIMIENTOS. IPROMEDIQ). MILLARES DE PESOS. 

MICHOACAN 
1960 

31W,. ';¡._ <c11 ~~q~;<_ b~8-7-lq '::S :S o 7,"S 

MICHOACAN 5?..1.S ?..1 t:.'ab ~ ~b ~Lib 8r¿.~cnq \ ],_lj:2, l.¡ ('.t:-
Í96S 

MICHOACAN 1)4\3.0 blO\b -:<::,\1- 1 ~b 1 "SC! <6Y A. 1 t:>ss C)f.c 
1970 

- - ·- -FU~NTt.:: VIIr VII Y IX CKNS00 HrDUS'rRIALE~ 1960, l9h5 Y 
1970. 

la que laboran 200 personás, lo cual es il6gico desde cual---

l 

quier punto de vista que se le vea, por lo que, los incrernen--

tos antes mencionados son el resultado normal del crecimiento 

en las unidades industriales y del personal ocupado, pero que 

de ninguna manera están acorde con el crecimiento de la pobla-

ción económicamente activa. Referente a las inversiones reali-

zadas en este sector, nos encontrarnos que de 1960 a 1965 es --

cuando, bajo el marco de desarrollo estabilizador (período en 

el que nuestro país sufre una gran inundación de inversi6n ex-

tranjera) se realizan considerables inversiones, mientras que 

para 1970 las inversiones en el Estado de Michoacán sufren una 

alarmante disminución de 882,979 millones de pesos en 1965 a -

139,842 millones de pesos en 1970, lo que significa un aleja--

miento de este sector en todo el Estado, tal y corno se indica 
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en el cuadro 4-19, en donde por cierto el rumbo de las difere!!_ 

¡ 
CUADRO 4-19. INVER:::l!OH FIJA BRUTA E IHVER:::liO~ 'rO'fAL EJ:WTA Y 

NETA, 1960-1965-1970L 
INVERSION FIJA BRUTA INVERSION TOTAL. 

NUMERO DE MAQUINARIA OTROS ACTI-

!ENTIDAD FEDERA ESTABL.ECI·· _-roú.-L. ··Y EQUIPO. VOS FIJOS •. BRUTA NETA 

lnY.A Y AÑO. MIENTOS. MILLARES DE PESOS. 

! MICHOACAN s1~-s b(§{'rlq -· - - -
; 1960 

MICHOACAN l)'At:S ce~.A.q'fc¡ - - - -
1965 

MICHOACAN 5490 ~~e¡ St.l :z. 8S?,o5 !)l.{ 6~t k:::R "15 I~BSH 
1970 

FUEJ\TE: VII, VIII Y IX CEH:.:WS Il'Jl.lU;:)TRIALES 1960, 1965 Y 
1970. 

' 
' ; 
1 

! 

tes partidas de. la inversi6n total se desglosan de manera cla

ra hasta 1970. En el cuadro 4-20, se presentan las cifras con-

cernientes alpromedio de personal ocupado así como sus respe_s:. 

tivas remuneraciones y lo sobresaliente es el incremento del -

41.51% de personal ocupado en esta década~ 



\..UAUI'IU "+ i::U. 1-'i:.HSUNAL OCUPADO X S!lS BfMIINER.IH":IONI'"C: ltlñO- IQj 

PROMEDIO DE PERSONAL OCUPADO 

PERSONAS 

Qlll!! TRABAJfl 

NUMERO DE RON SIN RECI-
ENTIDAD ESTABLECI- TOTAL OBREROS EMPLEADOS BIR SUELDO-
FEDERAT.IVA MIENTOS. o SALAIHO. 

MICHOACAN 31<¿>,~ l ¡__ '(',lt - - -
(960 

MICHOACAN 1) ~1.; ~ l bl2-.b 1 'C R""-t ?, "S 'S 1 1! G'b 
IQ65 

MICHOACAN >;LJ~O :SI O lb ¡.._o1Tf ~4'3~ ne.f., 
1970 ----·- - .. 

fUENTE: VIl, VIII V IX CEt~SOS INDUSTRIALES 1900,.19115 V 1970. 

-~-10.70. 

REMUNERACIONES Al PERSONAL OCUPADO. 

PRESTACIO- UTILIDADES 

TOTAL SALARIOS SUELDO NES SOCIAU:! REPARTIDAS 

MI. LLARES DE PESOS 

'N11ü '3b 55'-1 b~":irh 1 <\ b "!":,!:,_ -
¡«(:,b?-_ltb 1 IOibb 51 ~1!5 ').,41(:,1) -
sn rs.G \<\1-..'-\bb . be¿ <OCle¡ 4~ 7:>1~ Tsqc¡ 

-- ------ ·---

1 

1 
\0 
w 
1 
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4.5 Políticas y Estímulos contra la Migraci6n. 

En M~ico como en la -mayoría de los pa!ser;; latinoamerica

nos, el fen6meno de la migraci6n resulta ser ·un problema que -

con el paso de los años se agudiza en forma alarmante, tenien-

do su origen en el campo y encontrando en las ciudades altamen 

te industrializadas su destino final, lo que evidentemente re

fleja, por un lado,la acentuada concentraci6n industrial en-

determinadas ciudades, y por el otro, la ·falta de inversiones 

en el campo tanto del sector público corno del sector privado, 

que trae como consecuencia la ya por demás comentada desigual-

dad social. 

El AGRO mexicano está en_crisis. Sus problemas no -
son nuevos, pero se acrudizarl: el ritmo de crecimien 
to de la producci6n há disminuido: las exportacio-=
nes agropecuarias han perdido su dinamismo mientras 
las exportaciones crecen¡ la agricultura de subsis
tencia está estancada en tanto que la comercial go
za de subsidios., de inversi6n pública y de recursos 
para ampliar su alcance y su. control sobre el sec-
tor. La estructura de la producci6n sufre un cambio 
paulatino pero notable hacia productos de exporta-
ci6n y de consumo suntuario; la polftica oficial lo 
alienta canalizando cr~dito a la ganadería y soste
niendo altos precios para estos productos a la vez 
que los productos de subsistencia tienen mayores -
problemas para conseguir los recursos que necesitan 
para mantener su producci6n(33). 

Es evidente que en nuestro país no se han elaborado planes (e~ 

pecíficos} ni tampoco se han establecido políticas que por lo 

menos estén encaminadas en tratar de darle alguna solución al 

problema de la migración. Si bien es cierto, que en los planes 

33. Barkin, David. Desarrollo Regional y Reorganizaci6n Campe
sina, Ed. Nueva Imagen, México, ~981, pág. ~3. 
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de desarrollo económico y social se plantean algunas de las P.2. 

sibles· soluciones al respecto, también es cierto que estos pl!!!_ 

nes no han respondido al objetivo por el cual fueron hechos, y 

que es, el de incorporar a todas aquellas regiones atrasadas -

al desarrollo nacional equilibrado, originando con ésto que el 

grueso de la población sea partícipe de los beneficios que el 

desarrollo suele proporcionar. Por que indudablemente el fenó-

meno de la migración no es un problema que se solucione por -

medio de recomendaciones a través de los diferentes medios de 

comunicación, si no que su solución va más alla, un ejemplo -

claro de este fenómeno social es: 

Ciudad Netzahualcoyot],.. "Como resultado de un movi-
miento migratorio no controlado hacia el D.F., en-
busca de fuentes de trabajo, se empiezan a estable-
cer a mediados de la década de los cuarenta los pri
meros pobladores en el.lec'ho del antiguo lago de Tex 
coco, situación aprovechada por algunas personas 
para obtener permiso de fraccionar la zona. Corno cog 
secuencia, esta propiedad, que en un tiempo fue cornu 
nal y ejidal y ·más tarde federal, pasa a manos de -= 
particulares. 
Sucesivas olas de inmigrantes y gente marginada del 
D.F. pueblan en forma anárquica el lugar. El creci-
miento demográfico se hace explosivo e incontrolable 
a partir de 1960, de tal forma que Netzahualcoyotl
tiene categoría de rnunicipio(34). 

Ahora bien, por lo que respecta a la ciudad.de Morelia y de m~ 

nera general a todo el Estado de Michoacán, el fenómeno de la 

migración se constata a. través de la disminución en la pobla-

ción económicamente activa (cuadros 4-5 y 4-6) no obstante del 

34. Banco Nacional de México. Examen de la Situación Económica 
de !vléxico 1925-.1976, México, .1978, págs. 58.1-582. 
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notable incremento en el total de su pobl,ací.e5n (c1,1a,éj,,ros 4..-.1 y 

4.,-2I., asf. como! en la falta de inversiones tanto en el campo -

lcuad::ros 4-14 y 4-.15L como en el sector industr.i;al (cuadxo 

4-18L que origina una cor::ríente mi~ratoria cada vez mayor, que 

sale en busca de mejores condic:i:.ones de ·vida (m!nimos de bien.,. 

estar sociali que en su luqa;r; c;l.e origen di:f:J:•cíl1nente lograrán 

obtener. 

4.6 Evaluación de la· EXistencia de un Verdadero Desarrollo Re-

gional.en esta Región. 

Conviene recordar que la presente evaluación de la exis-

tencia o inexistenci·a de desa:rrrollo ·regional en la ciudad de -

11orelia Michoacán, en la década de 1960 a .1970., se llevará a -

cabo tomando como base los indicadores Cde población, socioec~ 

nómi:cos y económi·cos}. anteriormente desglosados en este mismo 

caplt1,1lo. Y: para conti·nuar bajo los lineamientos de la misma -

metodolog-ía, los pri'Inel?os i'ndi'cadores en evaluar serán \os de 

población. 

Indicadores de Población. 

De esta forma, por lo que ::respecta al crec±mierito total de la 

poblaci6n, la ciudad de Morel i'a tuvo un notable incremento de 

64,602 personas dur3.nte esta década; en el año de . .19.6.0. se re.,-,.. 

gistró un total de .153,4al habitantes, c1,1ya densidad poblacio.,

nal f1.1e de 1.14.88 hab.f~2 , representando un 8.22% con respec.,. 
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to al total en todo el Estado de Michoacán, cifras que para el 

año de 1970 fueron de 2~8,083 habitantes como total, con una -

densidad de 163.24 hab./Km2 y una representatividad del 9.38% 

del total·en todo el Estado. En términos generales este creci

miento en la poblaci6n representa mayor participaci6n de la p~ 

blaci6n económicamente activa, que en combinación con algunas 

inversiones en dicha región, tendrían como resultado lógico -

una mayor productividad en cada una de sus diferentes activida 

des económicas, lo cual se vería reflejado en el desarrollo re 

gional de Morelia, pero debido a la falta de inversiones tal -

desarrollo se mantiene alejado de.esta región. En donde, no 

obstante de que nuestro país es predominantemente rural, la 

ciudad de Morelia contaba en 1960 con 104,013 habitantes urba

nos, por 49,468 .hab~tantes rurales que con el transcurso del -

tie.mpo, así como el mismo crecimiento de la población urbana y 

la creciente emigración del campo a la ciudad, origina que 

para 1970 se registren 161,040 habitantes urbanos, por 57,043 

habitantes rurales, lo que de ninguna manera quiere decir que 

esta urbanización sea el producto del establecimiento de algún 

corredor industrial que estuviera concentrando al grueso de la 

población económicamente activa en el seno de esta ciudad, por 

que incluso durante esta época se registró una disminución en 

este tipo de población, ya que, en 1960 Morelia registró 

54,010 personas que trabajan, por 51,167 personas bajo estas -

mismas condiciones en el año de 1970 (_tal y como lo muestran -

los anexos 1 y 21. Como se puede observar las cifras que arro-
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jan los indicadores de población, son demasiado elocuentes y -

significativos, por que si bien, en esta época el crecimiento 

de la población total representaba una mayor participación de 

la población económicamente activa y de esta forma la posibili 

dad de incrementar la productividad en esta región, la falta -

de inversiones tantc• nacionales como extranjeras evidentemente 

han frenado el desarrollo regional de Morelia• 

Indicadores Socioeconómicos. 

Por medio de este tipo de indicadores, se pretende demostrar -

que a pesar de existir un alto porcentaje de personas alfabe-

tas, la posibilidad de emplearse en puestos acordes al nivel -

educativo de las diferentes personas, resulta: ser demasiado 

diffcil puesto que el surgimiento de fuentes de trabajo es 

casi nulo, ahora bien, dentro de este contexto el nümero que re 

gistraron las personas alfabetas en ~960 fue de 77,949~ por 

25,461 personas analfabetas, lo que demuestra un alto índice -

de alfabetismo en las perso·nas mayores de 10 años; para 1970 -

el nümero de personas alfabetas es de 118,933, por 28,517 per

sonas analfabetas, quedando·reafirmado el bajo índice de anal

fabetismo en esta región, en donde a pesar de las admirables -

. condiciones educativas que prevalecen en el sector urbano el -

salario mínimo en promedio es de $ 18.29, lo que resulta ser

un poco bajo, pero que en comparación con el salario mínimo -

del sector rural es considerablemente alto, ya que, las perso

nas rurales percibieron$ ~4.90 en promedio, salarios que tan-
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to para uno como para otro sector estan muy por abajo de ofre

cer un aceptable nivel de vida, empezando por una alimentaci6n 

básica que de 1960 a 1970 tiende a disminuir alarmantemente, -

tal es el caso, de que por ejemplo en 1970 el pescado y el hu~ 

vo no son consumidos por el 74.91% y el 33.36% de la poblaci6n 

· respectivaw~nte o que s6lo el 29.91% consume carne, causas que 

en un momento determinado obliga a la poblaci6n en términos g~ 

nerales a salir de sus lugares de origen en busca de mejores -

condiciones de vida en las ciudades altamente industrializa--

das. Referente a la poblaci6n por características del calzado 

resulta ser un indicador del grado de urbanizaci6n al que ha -

llegado la poblaci6n mayor de un año, de esta forma en 1960 el 

ntímero para las personas con zapatos es de 112,934, con huara

ches 26,422 y las personas gue andan descalzas 9,297; cifras -

que para 1970 no obstante del alto crecimiento de la poblaci6n, 

tienden a ser favorables para las personas que usan zapatos, -

puesto que registraron un to.tal de 192,687, por 14,307 perso-

nas con huaraches y s6lo 3,846 personas que andan descalzas, -

lo que refleja el alto grado de urbanizaci6n en el total de la 

poblaci6n durante la década de estudio. 

Es evidente que la ciudad de Morelia cuenta con un alto índice 

de alfabetismo, pero también es cierto que el salario es bajo 

y que además no se crean fuentes de trabajo acordes con el cr~ 

cimiento de la poblaci6n, teniendo como consecuencia 16gica, -

insatisfacci6n de los mfnimos de bienestar en el grueso del 

total de la poblaci6n. Por otro lado, el hecho de que para 
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1970 el 91.39% de la población mayor de un año use zapatos no 

quiere decir que la región prospera económicamente; pero s! -

refleja el grado de urbanización alcanzado por la población, -

así como, la comercialización que durante esta época lograron 

las empresas trasnacionales a pesar de no haberse instalado en 

esta ciudad. Por 11ltimo, sólo resta decir que en base a todo -

lo anteriormente expuesto, la.inexistencia de desarrollo regi,e 

nal es el motivo.principal por el cual, la mayor parte de los 

habitantes de este lugar carecen de los mínimos de bienestar. 

Indicadores Económicos. 

La siguiente evaluación es la relacionada con los indicadores 

económicos, que señalan de manera clara la falta de inversio-

nes a la que ha sido sujeta la ciudad de Morelia, en los sect.e 

res industrial y agrícola durante la década de 1960 a 1970 en 

el seno del desarrollo estabilizador, caracterizado por ser un 

período en el cual se efectuaron una infinidad de inversiones 

tanto nacionales como extranjeras en sólo tres Estados del te

rritorio nacional {Guadalajara, México y Monterrey) marginando 

al resto de los Estados. De esta forma, el sector agrícola de 

Morelia en 1960, contaba. con 1,130 unidades que sumaban una su 

perf.icie total de 86924 Ha., de las cuales 4006 Ha. son impro

ductivas, ocupando a 4596 personas (tal y como lo muestra el -

cuadro 4-14); para 1970 el total de las unidades aumentó a 

1152, lo que ha primera vista hace pensar en un incremento de 

la superficie productiva, pero la realidad es otra, ya que, la 
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superficie se reduce a 69750.6 Ha. en donde, el número de per

sonas ocupadas fue de 9,190 que representa casi el 50% de in-

cremento en este rubro, por el lado de la superficie improduc

tiva se obtuvo un registro de 441.2 Ha. (véase cuadro 4-15). -

Por lo que., estos decrementos en la superficie productiva e im 

productiva, s6lo.demuestran una· cosa, la monopolización del 

campo por parte de los particulares, asi como, el surgimiento 

de localidades netamente urbanas (fraccionamientos) y la· mis

ma urbanización de localidades circunvecinas a la ciudad de -

Morelia. Ahora bien, el significativo aumento de personal ocu

pado en el sector agrícola, refleja la incapacidad del sector 

industrial (ubicado en la ciudad de Morelia) para absorber la 

oferta de mano de obra, problema que ocasiona explotación en -

el sector agrícola, aunque en el año de 1970 el sector servi-

cios ocupa casi el mismo nGmero de personas, que el sector 

agrícola (véase anexo 4). Pasemos ahora al otro lado de lamo

neda, al ya, tan comentado problema de la concentración indus

trial (las cifras aquí manejadas son a nivel de todo el Esta-

do) en donde el Estado de Michoac~n no es muy favorecido que -

digamos, si bien es cierto, que de 1960 a 1965 tuvo un notable 

incremento en el nGmero de establecimientos industriales que -

va de 3,183 a 5,273 respectivamente, para .1970 dicho incremen

to fue tan sólo de 207 unidades que suman un total de 5,480 e~ 

tablecimientos, que de ninguna manera están acorde con el cre

cimiento de la población económicamente activa (ver cuadro 

4-18 y anexo Sl • Si observamos el rubro referente al personal 
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ocupado en relación con el n1lmero de establecimientos indus--

triales, se puede constatar el desequilibrio existente en este 

sector (como lo muestra el cuadro 4-20), debido principalmente 

a la falta de inversiones tanto nacionales corno extranjeras y. 

a la evidente concentración industrial que caracteriza. a nues~ 

tro país, lo que sin duda á.lguna frena el desarrollo regional 

del Estado de Michoacán. 

A manera de resumen se puede establecer que, mientras nó se 

realicen las inversiones necesarias en el sector agr!cdla y en 

el sec~or industrial, así corno, l.a necesidad de realizar estu

dios geogrlficos acordes a la realidad existente en asta re--

gión, el desarrollo regional de Morelia seguirl siendo una me

ta ilusória para el grueso de su población. 
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CONCLUSIONES. 

Por último, dentro de la temática del presente estudio, -

sólo resta establecer las conclusiones a las que m.e ha conduci 

do el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

Conclusión General. 

Tomando como base la falta de inversiones tanto en el se~ 

tor agropecuario como en el sector industrial, combinado con ~ 

la falta de estudios geográficos acordes a las realidades exis 

tentes en la región, así como, de las necesidades básicas de -

la población, resulta obvio e!;ltablecer que el desarrollo regi2_ 

nal paralelamente con su justicia social, son inexistentes en 

la ciudad de Morelia liichoacán. En donde los planes de desarr2. 

llOeconómico y social, en nada han contribuido para lograr el 

incorporamiento de la ciudad de Morelia y en forma general de 

todo el Estado, al proceso nacional de desarrollo, ya que de -

haber logrado este incorporamiento, estaría reflejado en la sa 

tl.sfacción de los mínimos de bienestar social, económico, pol!_ 

tico y cultural, que de esta forma solucionarían en gran medi

da el problema de la migración. 

Conclusiones Específicas. 

1.- Si bien es cierto que existen planes de desarrollo económi 
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co y social, tanto a nivel nacional como regional y que en 

ellos se plantean las diferentes políticas que habrán de -

impulsar el incorporamiento de determinadas regiones (tal 

es el caso de Morelial al proceso.nacional de desarrollo, 

tambi~n es cierto que dichos planes en nada han contribui

do para lograr el desarrollo regional, en este caso de Mo

relia y en forma general a la mayoría de las regiones que 

forman el territorio nacional. 

2.- Es evidente, c9mo se ha podido observar, que el alto índi

ce de crecimiento de la población, e·n · relaci6n con el milo 

proceso de industrializaci6n (.creaci6n de fuentes de trab~ 

jo} han originado un lamentable decremento en la demanda -

de mano de obra (.población econ6micamente activa} de la -

ciudad de Morelia, ocasionando tambi~n una acentuada co--

rriente migratoria hacia las pocas zonas industrializadas 

del país. 

3.- Por lo que respecta al sector agropecuario de nuestro te-

rritorio y en base a su importancia (que incluso, fue en -

su momento un elemento fundamental en lo que dio por lla-

marse el milagro mexicanol, era de esperarse que dicho sec 

tor en la ~poca del desarrollo estabilizador concentrara -

una gran parte de las inversiones (nacionales y extranje-

ras}, que vinieran a beneficiar al grueso de la poblaci6n 

rural, claro esta, por medio de la agroindustria. Pero re-
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s·ulta que, el sector agropecuario ha sido caracterizado -

por el alejamiento de lm;: inversionistas, lo que ha traído 

como consecuencia ·una marcad·a desigualdad económica,· polí

tica, social y culturai de la población rural con respecto 

a la mano de obra, lo que origina año con año un mayor nú

mero de personas rurales que salen en busca de mejores con 

diciones de vida (mínimos de bienestar social) en las zo-

nas industriales del país. 

4.- Ahora bien., referente al creciente flujo migratorio de la 

población rural hacia los centros industriales del país, -

es el resultado de la marcada desigualdad económica, polí

tica, social y cultural existente entre la población urba

na y la rural, originada principalmente por el nulo creci

miento delsector industrial, así como, el alejamiento por 

parte de los inversionistas (nacionales y extranjeros) del 

sector agropecuario, en la ciudad de Horelia y en forma g~ 

neral en todo el Estado de Michoacán, lo que evidentemente 

señala la inexistencia de inversiones en esta región. 
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ANEXO 6; 

Resumen comparativo de algunas características entre el Estado y el Municipio (Mo

relia) 1960. 

CARACTERISTICAS. ESTADO. MUNICIPIO. PORCIENTO. 

1.- Superficie en Km2 • 59,846 1,335 2.2307 

2.- Población Total 1,851,876 153,481 8.2878 

3.- Total Hombres. 926,955 74,599 8.0477 

4.- Total Mujeres. 924,921 78,882 8.5285 

5.- Población Económicamente Act. 574,898 54;010 9.3947 

6.- Pob. que Trabaja en Agricul-
tura, ganadería, silvicultu- 425,704 22,508 5. 2872 
ra. 

7.- Pob. que Trabaja en la Ind. 
de la Transfo~mación o Ex-- 61,120 11,006 18.0071 
tracción. 

8.- Pob. que Trabaja en el Sec- 88,074 20,496 23.2713 tor Servicios. 

9.- Total de Pob. Analfabeta 547,852 25,461 4.6474 (Mayor de 10 Años). 

10.- 'l'otal de Viviendas. 340,067 32,989 9.7007 

11.- •rotal de Viviendas Propias. 227,133 14,263 6.2795 

12.- 'l'otal de Viviendas no Pro- 112,934 18, 726 16.5813 
pías. 

13.- 'l'otal de Viviendas con Agua 60,684 15,888 26.1815 
Adentro. 

14.- Total de Viviendas con Ser- 63,430 17,560 27.6840 
vicios de Drenaje. 
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ANEXO 6 (CONTINUACION) 

CARACTERISTICAS. ESTADO. MUNICIPIO. PORCIENTO. 

15.- Total de Viviendas con Elec-
tricidad. -------

16.- Total de Loc~lidades. 7,682 150 l. 9526 
17.- Densidad Poblacional (Habi-. 

tantes por Km2). 30.93 114.88 

18.- Número de Habitantes por V~ 
vienda. 5.44 4.6524 

Fuente: VIII Censo General de Poblaci6n 1 1960. 



ANEXO 7. 

Resumen comparativo de algunas características entre el Estado y el Municipio (Mo

relia) 1970. 

CARAC'l'ERIS'l'ICAS. 
~ -------

2 l. Superficie en Km . 

2. Poblaci6n Total. 

3. Total de Hombres. 

4. Total de Mujeres. 

5. Poblaci6n Econ6micamente Act. 

6. Pob. que Trabaja en Agricultu
ra, Ganadería y Silvicultura. 

7. Poblaci6n que Trabaja en la In 
dustria de la Transformación o 
Extracción. 

8. Pob. que Trabaja en el Sector 
Servicios. 

9. Total de Pob. Analfabeta {Ma-
yor de 10 Años) . 

10. Total de. Viviendas. 

11. Total de Viviendas Propias. 

12. Total de Viviendas no Propias. 

13. Total de Viviendas con Agua 
Adentro. 

14. Total de Viviendas con Servi
cios de Drenaje. 

15. Total de Viviendas con Elec
tricidad. 

ESTADO. 

59,846 

2,324,226 

1,166,993 

1,157,233 

543,578 

320,670 

77' 333 

145., 575 

516,228 

391,009 

298,519 

92,490 

134,103 

124,854 

191,156 

MUNICIPIO. 

1,335 

218,083 

108,081 

110,002 

5.1,167 

12,186 

1.1,935 

27,046 

28,517 

35,4175 

21,358 

14,.117 

21,549 

23,841 

24,533 

PORCIENTO. 

2.2307 

9.3830 

9.2614 

9.5056 

9.4130 

3.8001 

15.4332 

18.5787 

5.5241 

9. 0726 

7.1546 

15.2632 

16.0689 

19.0951 

12.8340 



ANEXO 7 (CONTINUACION) 

CARACTERISTICAS. 

16. Total de Localidádes. 

17. Densidad Poblacional (Habitan
tes por Km2) • 

18. NGmer.o de Habitantes por Vi
vienda. 

ESTADO. 

6,102 

38.82 

5.94 

Fuente: IX Censo General de Población, 1970. 

MUNICIPIO. 

147 

163.3580 

6.1475 

PORCIENTO. 

2.4090 
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