
~· 
/yo 

UNIVERSIDAD NACIONAL· AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ECONDMIA 

• 
ANALISIS CRITICO DE LA POLITICA ECONOMICA REGIONAL 

EL CASO DEL ESTADO DE OAXACA. PERIODO 1980-1988. 

T 
QUE 

DE 

p 

E s 
PARA OBTENER 

LICENCIADO EN 

R E S E 

I s 
EL TITULO 

ECONOMIA 

N T A: 

PERFECTO FERNANDO RAMIREZ ROMERO 

MEXICO, D. F. 

DIRECTOR DE TESIS 
DR. JAIME M. ZURITA C. 

[ FILU. DK CRISEN l 
~-~~~~~~~'"'4 1989 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



CODIGO 

A) 
·s) 

1 

1.1: 

1.2. 
1.3. 

1.4. 

2 

HOJA N& 2 

INDICE GENERAL 
CONTENIDO 

ANAL:ISIS CR!TICO DE LA PDL!TICA ECONOM!CA REGIONAL. EL CASO -
DEL ESTADO DE DAXACA. PERIODO 1980-1988. 

No. de Tesis: 76 
PROLOGO 

INTRODUCC!ON. 

CAPITU
0

LO r.-.:fEORIA DEL DESARROLLO 

T~oria del crecimiento económico. 

Teoría del desarrpllo regional. 
Concepción de polos de desarrollo. 

Referencias. 

CAPITULO 11.- DIAGNOSTICO. . 
2.1. Antecedentes de la política económica para el desarrollo re-

2.2. 

2.3. 

gional. 

Estrategia y p 1 an de inversiones 

2.2.1.- Dirección de las inversiones públicas en Oaxaca. 
2.2.2.- Caracter1sticas y potencialidades regionales 
Referencias. 

3 CAPITULO III.- POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO MEXICANO RELACÍQ 

3.1. 

3.2. 
3.3. 

NADA CON EL DESARROLLO REGIONAL. 

Política y estrategia del Estado Mexicano para el desarrollo
regional. 

Política y estrategia para el desarrollo regional e11 Oaxaca. 
Los polos de desar;.c;>llo y desequilibrios regi~nales en Oaxaca. 
3.3.1. Polo de des.arrollo en el Istmo. 

3.3.2. Polo de desarrollo en el Papaloapan. 

3.3.3. Polo de desarrollo en la ~egibn de la Costa. 

P.P. 

4 

6 

20 

21 

30 

41 

- 46 

47 

48 
51 

58 

60 

87 

89 

:1·-

91 

100· 
101 

109 

113 

115 



HOJA N~ 3 

INDICE GENERAL 
COOIGO CONTENIDO P.P. 

-r.-1·-

4 CAPITULO IV.- PERSPECTIVAS Y REPERCUSIONES DE DESARROLLO REGIQ. 
NAL EN OAXACA. 128 

4.1. Evaluación de la política económica para el· desarrGllo regio--

4.2. 

4.3. 

4.4 

C) 
D) 

E) 

na l en Oaxaca en el perlodo actua 1. 130 

4. 1. l. Logros alcanzados. . 133 

Reperc~siones·y alternativas para el desarrollo regional en -

Oaxaca. 139 

4.2.1. Pespectivas internas de financiamiento al desarrollo -

regional de Oaxaca en el periodo 1988-1992. 146 

Perspectivas de la pol1tia económica regional en Oaxaca. 
Referencias. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

B IBLIOGRAF IA. 

ANEXOS 

- 151 
156 

157 

178 
181 



HOJA N!. 4 

FACULTAD DE ECONOMIA 
SEMINARIO: __ i¡i;,o.!!@l~.JlL~..l'!!.º.Q.uJ<c;,¡Qll,_ ____ ----- __ _ 

PROLOGO.~ 

. FE-UNAM-198.2 __ _ 



HOJA N.!!. 

· FACUL TAO DE ECONOMIA 
. . 

SEMINARIO ..:.~~~~_D~.!:.~._l~!~.OE.U~c:!~N ____________ . 

INTRODUCCIÓN 

FE-UNAM-1982 ___ _ 



JNTRODUCC ION 

La presente investigación, está dirigida a analizar las políticas económi

cas de desarrollo regional, establecidas por el Estado Mexicano en los úl

timos ocho años, orientadas a solucionar los desequilibrios y desigualda-

des regionales, pero sobre todo el de la excesiva concentración en el Valle 

de México, que se agravó por los efectos de la crisis por la que atraviesa 

~uestro país y que azotó con mayor fuerza a las regiones y entidades que.:. 

por mucho tiempo han estado al margen de las prioridades de desarrollo na

cional. 

El principal motivo de analizar estas medidas económicas se funda en la -

idea dé que el establecimiento de polos de desarrollo sin la compatibiliz~ 

ción de metas, poHticas y acciones nacionales con 1as estatales, traen -

como consecuencia la agudización de las contradicciones, para dar origen -

a una estructura económica polarizada que afecta los diversos niveles: na

cional, estatal y regional. Con mayor evidencia se observa esta heteroge-

neidad en entidades como Oaxaca, donde la incidencia de las políticas ce!!. 

trales en situaciones de atraso y de acurulaciéri de problemas básicos del -

desarrollo, lejos de ser la solución, agudiza y hacen más pesado y comple

jo contrarestar estos efectos negativos. 

En este sentido, la misma investigaciOO se centra en demostrar que las poli 

ticas regionales definidas a niVel central, han generado un desarrollo d~ 

sequilibrado y que por tanto, en el caso del Estado de Oaxaca debe echarse 

mano de otras formas de conducir la di,,amización económica, porque 15 -

acción.uniforme de las estrategias centralistas, empujan a agravar la pro-
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blemática de la entidad. 

México, como país capitalista dependiente y subdesarrollado, es parte inte-

grante del sistema capitalista mundial, en esa situación, sus decisiones -

sobre polltica económica no pueden darse aisladamente, sino en forma inter. 

depenciente con las políticas y estrategias económicas establecidas por los 

paises desarrollado~ del planeta; así mismo, se encuentra sujeto a las -

leyes generales del desarrollo del capitalismo, lo que hace que se manten

ga en conexión e interdependencia con los demás paises capitalistas. 

Inmerso en esta dinámica, nuestro país, no queda ajeno a los cambios y so

bresaltos inherentes al propio sistema capitalista,pues esto es resultado

de las relaciones sociales que se establecen y se está sujeto a cambios de 

los fenómenos. de cuantitativo a cualitativo asl; tomando en cuenta, que tQ_ 

do proceso no únicamente tiene carácter evolucionista. sino también a sal

tos, encontramos que dentro de una formación capitalista, se alcanza el PU!! 

to en que el desarrollo normal del sistema se interrumpe y se presentan -

las crisis, no como una ruptura de la normalidad capitalista, sino como un 

fen6meno inherente al movimiento de acumulación capitalista, consecuente-

mente, mientras la acumulación de capital se presenta como simple fenómeno 

cuantitativo, al desarrollarse se da un cambio cualitativo en su composi

ci6n, al aumentarse el capital constante en mayor medida que el capital V_! 

-riable. 

Por. otra parte, las leyes dialécticas, nos señalan que todos ios fenómeno's 

de la naturaleza, así como los procesos sociales, llevan siempre implici-



tas contradicciones internas, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que c~ 

duca y se desarrolla: lo que impide un desarrollo armónico, porque se en-

cuentra una constante lucha entre las partes contrarias. 

En este contexto, las políticas y estrategias diseñadas en nuestro país con 

gran influencia exterior (F.M. I), no constituyen las medidas que solucio-

nen los problemas que ha generado la crisis económica por la que atravi~ 

sa, debido a que no se considera el largo plazo. precisamente, porque la -

velocidad de desarrollo de las contradicciones invalidan las políticas ec.2, 

nómicas que apuntan lograr esta meta, lo que ha originado implementar soly 

cienes de momento, con el fin ÚnicO de sostenimiento del propio sistema C.!. 

pi tal is to. 

La intervención del Estado Mexicano dentro de la economía capitalista es - . 

cada vez mayor, su papel de rector, se fundamenta en la implementación de 

las políticas y estrategias económicas apegadas en teorías, técnicas y an

tecedentes económicos, y con la dirección que los grupos de poder imprimen 

a éstas. 

En la conformación de la política económica en nuestro país, participan -

distintos grupos de poder, como son: los partidos políticos, los obreros -

organizados, empresarios agrupados, técnicos y profesionales, 1 as empresas 

más grandes e ·importantes, 1 os representantes de pa1 ses extranjeros y org_! 

ni zaciones internaci anales de carácter internacional• continental o regi~ 

nal. Los propósitos y metas planteadas por los grupos de mayor poder, son 

los que se llevan a cabo en el desarrollo de la política económica. 
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Esta forma de planificar el desarrollo, aterrriza en los diferentes niveles 

de la economía mexicana, nacional, estatal y regional; las contradiccio--

nes que generan la definición y la c:onducción de estas políticas económicas, 

se materializarán en los desequilibrios económicos y sociales que se pre-

senten a-nivel estatal y regional. La estrategia de imprimir prioridades -

a la implantación de polos de desarrollo en nuestra economía, dirigidos a
l 

impulsar zonas con mayores recursos y posibilidades es una "'uestra del ju,! 

go de las contradicciones internas del proceso, pues mientras por un lado-

se ha concentrado la riqueza, por otra se concentra la pobreza. La partic.i 

pación del Estado Mexicano, está dirigido a la confonnación de planes de -

mediano plazo de cuatro a seis años, enfocados a resolver los problemas i.!l 

herentes a la producción, consumo e inversi6n; al proceso de importaciones 

y exportaciones; al financiamiento del desarrollo, etc •• intervención que -

ha generado la idea de estar influenciadas por las 't.eor•as neoliberales·, -

que consideran al manejo de presupuesto la causa de los desequilibrios en

la economía y en la sociedad. 

La concepción monetarista del desarrollo, considera al dinero como el prin 

cipal instrumento de la poHtica econ6mica. Esta idea, juzga que la crisis 

y sus expresiones como el desempleo y la inflación son sólo procesos irre

gulares y casuales. cuyas causas estAn vinculadas con la oscilaci6n caóti

ca del dinero, los que a su vez son generados por la manipulaci6n del go-

bierno. El modelo monetarista, pués, .se funda en la 1iberaci6n de la econB, 

m1a mediante la exclusión de las interferencias que el estado y sindicatos 

ejercen sobre los circuitos económicos. 

La ·i~'.'estigación que se pretende realizar se justifica, tomando en c~enta-
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que el proceso económico en que se encuenta inmerso nuestro país, evidencía 

cada vez más, cómo el establecimiento de políticas económicas desde la

dinámica de un centralismo económico y polltico, han originado un desarro

llo desigual tanto a nivel nacional como estatal y regional. 

Los efectos de estas políticas económicas centra les, en estados como Oaxaca 

ha acentuado con mayor fuerza y acre.centado su atraso; mantener su vigen

ci·a. significa de algún modo, alimentar un proceso que ha llevado a la eco

ñomta oaxaqueña en particular,. a· estadios de deterioro económico por un la

do, Y. a la concentración de la riqueza por el otro. 

_Analizar un pedodo de ocho.años,fue con la finalidad de tener una visión

amplia que abarca un sexenio gubernamental completo y parte del actual, a

fin de contar con un diagnóstico que reúna y proporcione elementos que PU! 

dan sustentar la idea de que a Oaxaca se 1e ha conducido con estrategias

de .Po11tica econ6mica y social, orientadas a fortalecer a los sectores y -

regiones con mayores recursos y posibilidades de desarrollo, sin tomar en

cuenta la problem&tica y necesidades de desarrollo regional y sectorial, -

proceso que por ~aturaleza misma, ha venido posponiendo na:Jid4s econ6micas

mis ocordes que logren equilibrar el desarrollo de la entidad. 

El interés fundamental de la investigación se centra en identificar con -

claridad las estrategias de poHtica econ6mica establecidas en el pals y su 

incidencia en la economh oaxaqueña, tomando como elemento principal a la-

1nversi6n y su d1recci6n en el desarrollo· regional. 
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Se considera el período de 1980 a 1988, porque a nivel nacional se parte -

con medidas económicas que tratan de dar respuesta a la crisis económica

que afronta nuestro pals, cuya complejidad obliga a 'reestructurar los es

quemas y modelos económicos y a' cambiar las estrategias y pal iticas que -

evidenciaron su agotamiento. A nivel del estado de Oaxaca se inicia una -

nueva administración gubernamental diseñando políticas de desarrollo con -

caractertsticas importantes, pues se le dió importancia y apoy~ a los po

los de desarrollo, con lo cual se dió vigencia a las políticas económicas

centra1es, asentuándose en consecuencia las desigualdades econ6micas en la 

entidad. Termina el perfodo de la investigación con los primeros años de -

.una nueva actninfstración en el E~tado, en el cual se observan cambios. en 

las polfticas y estrategias df; de!.arrollo en la entid.ad en un momento eri.que 

la crisis económica hace más diftci l las alternativas y soluciones en ma-

teria de desarrollo económico y social. 

E~ este sentido, es 1~ortante descifrar la problemática que encara nues-

tra' economfa estatal, y encontrar respuesta a preguntas como las siguien

tes: 

lCuáles han sido las pol lticas y estrategias que ha implementado el Estado 

Mexicano para el desarrollo regional? 

LBajo que cr1t'erios se han establecido las pol lticas y estrategias económ1 

cás para el desarrollo regional.? 

lPorque· se sigue concentrando la inversión con marcada prioridad a los sef 

tares y regiones más f1esarro 1 ladas, rezagando más a grandes sectores y r! 

g1ones del pals7 



13 

lCuáles son los fundamentos en la asignación de recursos financieros para

apoyar el desarrollo económico de la entidades federativas? 

lCual es el papel del Estado en esta canalización de recursos financi.eros, 

cuando ha implementado políticas de descentralización económica para pro

piciar el desarrollo de los estados? 

lPorqué el estado de Oaxaca a pesar de su aguda problemática económica no

se ubica en las prioridades de las estrategias de política económica na

cional? 

lPorqué en Oaxaca se persiste con la estrategia de los polos de desarrollo 

cuando por su _atrasci sólo agudiza la desigualdad económica de las regio

nes? 

Con todo. esto. me propongo alcanzar los siguientes objetivos: 

- Analizar en el transcurso de 1980-1988, la evoluc1ón de las políticas -

econ6micas regionales y nacionales. 

- Investigar y señalar la in~idencia de las estrategias econ6micas de

desarrollo regional en el estado de, Oaxaca. 

- Analizar las poHticas económicas desarrolladas en el estado de Oaxaca, 

así ca.mo su impacto en el desarrollo regional. 

- Señalar las opciones y elternativas viables que puedan contribuir a la

solución de la problemática que plantea el desarrollo desigual regional 

de Oaxaca. 

La hip6tesis a comprobar, se centra fundamentalmente en la idea de 

que 11 1a Polttica econ6mica del Estado Mexicano, relacionada con el desarro

llo regional, en Oaxaca ha propiciado la generaci6n de polos de desarrollo 

y acentuado los desequilibrios y desigualdades regionales; si la poHtica

de la i~wersión pública se orientarzi ·al fomento de desarrollo de las i-egi~ 
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nes más atrazadas, mediante el incremento y eficiencia de la estructura -

productiva para aprovechar los recursos naturales y humanos con que cuenta 

cada una, se podría iograr: 

- Reducir' los desequilibrios regi"onales,. en el Estado 

- Un desarrollo regional y estatal más equilibrado evitando además la CO!! 

centraci6n de infraestructura y riqueza. 

- Un aprovechamiento 1 ntegra l de los recursos económicos y natura les, en

consecuencia se establecieron las bases para la generación y distribu-

ción más equitativa del ingreso! 

Una diversificación de las actividades económicas en el estado, redun:--· 

dando en un crecimiento económico progresivo y una mayor aportación al-

PIB estatal y nacional. 

La operacionalización de la Hip6tesis es como sigue: 

La polttica económict:. del Estado Mexicano, relacionada con el desarrollo -

regional en Oaxaca,ha propiciado un desarrollo desigual. como resultado -

de incompatibilidad de metas y acciones, entre el gobierno centr~l y el e~ 

tata l. 

1i 
La politica económica del Estado 

Mexicano relacionada con el des~ 

rrollo regional. 

x1 Anlilisis y evaluación de lo -

polltica económica del Estado 

Mexicano instrumentada para -

el desarrollo regional. 

La inversión pública y los -

programas implantados para -

el desarrollo regional en -

Oaxaca. 

Y
1 

Evaluación de la 1nversi6n 

pública para el desarrollo 

regional· en Oaxaca. 



Yi 
x

2 
Evaluación de las políticas 

de financiamiento para el -

desarrollo regional en 

Oaxaca. 

x3 Análisis y evaluación de las 

políticas actuales para el

desarrollo regional en --
1 

Oaxaca. 

x4 Perspectivas y repercusiones 

de las pollticas del desarrJ! 

llo regional en Oaxaca. 

15 

v2 Evaluación de los programas y -
proyectos implantados para el d,! 

sarrollo regional. 

Y3 Evaluación de los resultados de

los programas para el desarrollo 

regional. 

Y
4 

Perspectivas de la inversión pú

blica para el desarrollo regio

nal. 

Las relaciones que se efectúan entl'.'e las variables independientes y depen

dientes es como sigue: 

X1 v,. Yz 

Xz v,. Yz y Y3 

x3 Y3y y4 

X4 y4 

ESTRATEGIA 
METODO TECNICA INSTRUMENTC FUENTE 

INOICADOR . 

X1 An&lisis y evolu- Anlil1s1s y - OocU111ental Ficha de - Planes y prJ 
c16n de la pollti- Sfotesis, b1 trabajo. gramas de ~] 
ca econ6mica del - bliográf1cá:- lltica econ 
Estado Mexicano - mica del Es. 
instrumentada par~ tado Mexlca 
e 1 des8.rro 1 lo re-: cano y del 
gional, Estado de -

Oaxaca. 



16 

ESTRATEGIA METODO TECNICA METOOO FUENTE INDICADOR 

X2 Evaluación de las Análisis y - Documental Ficha de - Planes y prg_ 
políticas de fi-- síntesis bi- trabajo. gramas de po 
nanciamiento para bl iográfica. 1i ti ca econO 
e 1 desarro 11 o re- mical del ES 
gional en Oaxaca. tado Mex i ca= 

no y del Es-
tado de Oax~ 
ca. 

X3 Anlilisis y evalua Análisis y - Documenta 1 • Ficha de - " 
ción de las poli: síntesis bi- trabajo. 
ticas actuales pa 
el desarrollo re= 

bl iogrtifica. 

gional en Oaxaca. 

X4 Perspectivas y r! Análisis y - Documental . Ficha de - " 
percus 1 enes de - síntesis bi- trabajo. 
las pollticas del bl iográfica. 
desarrollo regio-
nal en Oaxaca. 

Y1 Eva 1 uación de 1 a- Análisis y - Documenta 1. Ficha de - Planes y pr.Q 
inversi6n pública síntesis bi- trabajo. gramas de po 
para e 1 de sarro- b 1 iográfica. Htica econ7í 
llo regiona 1 de - mica del ES 
Oaxaca. tado Mex 1 ca-: 

no y del Es-
tado de Oa--
xaca. 

Y2 Evaluaci6ri de los Análisis y - Documenta 1 • Ficha de - " 
programas y pro- slntesis bi- trabajo. 
yectos implantados. bl iográfica. 
para e 1 desarro-
l lo regional en -
Oaxaca. 

Y3 Evaluaci6n de los An6lisis y - Documenta 1. Ficha de - " 
programas para el .. , slntesis bi- trabajo. 
desarro 11 o regio- bliográfica. 
nal en Oaxaca. 

Y4 Perspectivas de - Análisis y - Documenta 1 . Ficha de - Di versa bi--
la inversión pú--' stntesis bi- trabajo. bliografía. 
blica para e1 de- bl iográfica. 
sarrollo regional 
en Oaxaca. 



Los temas que investigaré serán los siguientes: 

Teorla del desarrollo 
Diagnóstico 
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Pol ltica del Estado Mexicano relacionada con el Oesarrol lo Regional. 
Perspectivas y repercusiones de Desarrollo Regional en Oaxaca 
Resumen y conclusiones 

El calendario de ejecución de la investigación está condicionada por el de

sarrollo de. las etapas del Seminario de Titulación, motivo por el cual los

avances de la investigación se trataron de ralizar de ocuerdo al programa -

de act.ividades establecido en el ºProyecto Piloto Académico Regiona.1 de Ti

tulaci6n Oaxaca" aprobado por el Colegio de Economistas de Oaxaca y por la.

Facultad de Economía de la U.N.A.M. y que consistio en ló siguiente: 

~ PLAZO: 1988 
OBSERVACIONES A DESDE HASTA 

1 Curso de Metodologla de - 15 de febrt. 15 de abril CLASES 
las Ciencias Sociales ro. ! 

1 

2 Control de lecturas 15 de febr_!! 15 de abril' 7 
ro. 

3 Diseño de 11.1vestigaci6n Junio. Julio. 1 

4 Proceso de investigaci6n Julio. Septiembre Conc;:entración de 
infonnación. 

5 Capitulo 1 al 4 Septiembre Diciembre Revisión cada mes 

6 Elaboración de resúmenes Di.ciembre Diciembre -
y conclusiones 

7 Introducción e índice bi- Diciembre Diciembre Formalidades 
b liogrófi co. 

·a Impresión. Dicie!'lbre Enero 1989 
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SINTESIS Y EXPLICACION DEL GUION. 

A continuación explico mi plan de investigación ·que consi.stirá en lo si---

guiente: 

En el Capitulo I. Teoría del Desarrollo haré una explicación general sobre 

las ~oncepciones teóricas que se han planteado en torno al desarrollo eco

nómico y social, del crecímíento económico y de desarrollo regional, asi

como su aplicación en las diferentes etapas de 1 proceso. de desarro11 o y e 1-

grado de vigencia real en la planificación. 

Del mismo modo, expondré apoyado en la mayor información posible, todo lo

concerniente al concepto de "Estrategia", como.parte integral de la plani

ficac16n en las diversas etapas de la trayectoria del desarrollo. Por últj_ 

mo, plantearé lo relacionado a lo que se entiende por 11 p?los de desarrollo11 

como una estrategia de desarrollo económico y social. 

En el Capitulo ll, Diagnóstico (PC-T), se expondrá en primer lugar, los -

antecedentes de la pol1t ica económica para el desarro 110 regiona 1. durante 

el peri6do 1980-1988; se presentará una evaluación de las estrategias de -

financiamiento y de participaci6n en la planeaci6n del desarroll.o regional 

para distinguir los principales instrumentos que han intervenido¡ asl como 

el señalamiento de los canales q.ue han operado· para instrumentar y planifi

car el desarrollo. 

Otro punto importante que se analizará en este capítulo, corresponde al 

señalamient~ de los principales problemas coyunturales que ha presentado· -
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el desarrollo regional en Oaxaca, registrando las medidas que se han 1ns--

trumentado para resolverlos. 

El capitulo Ill, Polltica Económica del Estado Mexicano relacionada con 

el Desarrollo Regional, sE: hacen planteamientos sobre la orientacion ~e ·· 

la política y estrategias del Estado Mexicano para'el desarr~l lo en ge-

neral, apartando que nos proporcionará una visión concreta sobre el enfo-

que y dirección que han tenido en su momento, las políticas establecidas -

para desarrollar las regiones del país. En segundo lugar, se analizarán -

las pol1ticas y'estrateg1as _p~ra el des.arrollo regional en Oaxaca, lo que-

11evar6 a reconocer la incidencia de los grandes lineas de poHtica econó

mica del centro en la implementación del desarrollo regional del Estado de 

OaJC.aca. Finalmente, se concluir& el capitulo, con. lo que significa la pre-

sencia de los polos de desarrollo y desequilibrios regionales en Oaxaca .• 

En el warto capitulo, Perspectivas y Repercusiones de Oe~arrollo Regional 

en Oaxaca, se evaluará la política económica para el desarrollo regional -

en Oaxaca durante el periodo actual (1987-1988), señalando las bases pora

su fundamento y los criterios sobre su direCción; ·aqu1 se marcarán los --

1 ogros a 1 canzadOs. 

El capitulo culminará señalando las repercusiones y planteando las alter-

nativas para el desarrollo regional en Oaxaca. Se hará una exposición clara 

y concreta sobre las reperéusiones en la econom~a estatal, se popondrán al 

ternativas de financiamiento paf-a el desarrollo regional del estado de 

Oaxaca, en el periódo 1988-1992. 
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CAPITULO 1.- TEOR!A DEL DESARROLLO 

1.1.- La teoría del crecimiento económico. 

La teoría del crecimiento económico. da importancla a la connotación cuan-

titativa que conlleve al concepto en sí mismo. Sobre este aspecto han coin-

.cidido diversos analistas como el Profr. Kuznes que al respecto afirma que 

"el crecimiento económico es esencialmente un concepto cuantitativo11
, 

1 
y -

que por·tanto, para lograr un progreso importante en el análisis sobre el

crecimiento,, es necesario tener presente este aspecto en la concepción y -

en su interpretación. 

Paul A. Baran, relaciona esta característica con el ingreso por habitante

pues al tratar el asunto afirma que, el crecimiento económico, es el incr! 

·mento de la producción per cápita de bienes materiales en el transcurso del 

tiempo cuya característica principal es un cambio profundo, no solo de mag 
2 

nitud, sino también de la composición de la producción. 

Como se ve en esta posición, juega un papel importante la magnitud y la --

composición de la producción, como elementos fundamentales para medir el -

crecimiento económico, pero lo que ha logrado mayor unificación de crite--

rios, es la aportación de la actividad económica al logro de planos más -

elevados de bienestar humano. 

la mayoría de las teorías que versan sobre el crecimento económico se en

cuentran fuertemente influenciadas por el funcionalismo y se fundamentan -

en una posición que no puede ser prueba cuantitativa decisiva y conve~i-en-
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te, de esto se han derivado una div_ersidad de medidas aceptadas. de las -

cuales la que m&s se utiliza 11es el ingreso nacional por persona". 

Se sostiene.que dada la constancia intemporal en las necesidí:5des esenciales. 

de los seres humanos. el incremento en el ingreso por persona nos propor--

ciona ·un índice relativame~te inequívoco de una mejoría del bienestar eco

nómico. pUes por regla general pasan inadvertidos ios cambios en la distri

bución interpersonal del ingreso. En parte, porque ponen de manifiesto la

opinión de que no puede confiarse en que los cambios en la d1stribuci6n del 

ingreso causen grandes modificaciones en el bienestar colectivo a largo -

plazo; y también refleja, en parte', la interpretación de incrementos en el 

ingreso naciOnal per cápita. que indican aumentos en el bienestar económi-

co potencial, en contraste con el rea·lizado, y por consecuencia una rnodifi 

cación implkita del concepto b.ase del crecimiento económico. 3 Posición

es.ta, que no ha escapado al disentiíniento expuesto en distintas Torrílas. 

Al incorporar a esta medida, el elemento de la variación en el tamaño de 

la población, surgen interrogantes acerca de la definición del nivel más 

elevado. de bienestar ecOnómico. entre una población dada que- recibe un in

greso mayor por persona y otra en que la población es mayor recibe un 1n-

greso constante por persona. o sea, el problema surge cuando se trata de -

medir el creciiniento económico. El Profr. Kuznets al proponer una defini--

" ci6n que alude el doble carácter, nos indica que para los fines de _medici6n 

e1 Crecimiento económico de una nación puede definirse como un incremento

sostenido de su población y de su producto por pers.ona".:4 
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Otro enfoque, que toma como punto de partida para la medición del creci-

miento económico, a la "productividad", es el que expone Colin Clark, cua!!. 

do indica que el ingreso real obtenido por hora de trabajo, debe ser la m~ 

di da esencial de cr~cimiento. 5 

Lo que puede inferirse en cada uno de los enfoques sobre el crecimiento --

ecoOómico, es que, aunque a)gunos trG.tan de hacer a un lado el bienestar.

se advierte la existencia de éste en cada una de las teorías, medido en -

forma cuantitativa. 

La connotación cuantitativa del crecimiento económico ha llegado a consid~ 

rarse como un tema ~ble al análisis científico, pues se considera, que 

el crecimiento económico es •Jna propiedad enipiricamente observable de uni

dades económicas perceptibles al especificar, con mayor amplitud, que el -

crecimiento económico posee manifestaciones esencialmente, cuantitativas,

suponemos que se trata de un fenom~no que puede medirse6 y al respecto -

'Paul. A. Baran el(pone, que pudiero'n ser el resultado de la utilización del

total de los recursos que pueden el(panderse sin cambio de la organización

y de la técnica; de la productividad de los recursos utilizados que puede

elevarse como resultado de medidas de organización de reemplazamientos -

técnicos obsoletos por otros de mayor eficiencia ó de la agregación de in! 

tal~ción productiva. 7 

Como puede apreciarse, la magnitud y composición de la producción juegan -

un in\portante papel, como elementos fundamentales para medir él crecimien

to económico, pero .lo que ha logrado mayor unificación, es -la aportación -



de la actividad económica al logro de niveles más elevados de bienestar sp_ 

cial. 

En la actualidad, la medición del crecimiento económico conlleva la Co"lna--

tación cuantitativa, tanto al referirse al aumentodela producción total

de los bienes y servicios en una economia como al tomar en cuenta el aume!!. 

to de la población y al producto por persona. 

Con base a estos planteamientos, el crecimiento económico en nuestro pa1s, 

se concibe en función de h1 relación cuantitativa ente el Producto Nacional 

Bruto y la población total así, podemos decir que ~l PIS per cápita cons-

tituye uno de los principales indicado".'es para evaluar el crecimiento ec2 

n6mico y sus efectos sobre los niveles de bienestar social en nuestro 

pal s. 

Si nos referimos en concreto al crecimiento de la producción potencial del

pa1s se está de acuerdo en que ésta, depende del comportamiento de algunos 

indicadores, como la inversión ·productiva, el crecimiento demográfico y la 

capacidad de absorc.ión de fuerza de trabajo por parte del sector indus----

tri•l. 

Sin embargo, la menor .canalización de recursos financieros hacia la ·;nver

s,ión productiva y el nivel de capacidad ociosa bajo el cual se encontraron 

funcionando las empresas durante el periodo que ·nos ocupa, han derivado en 

un creciente desempleo. 
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Estos factores, han tenido gran incidencia en el proceso de crecimit::,.t.o -

y por tanto se consideran las limitantes más importantes, que ha par~1iza

do los avances de la capacidad productiva de la economía. 

Así, en .un mayor acercamiento en nuestro análisis, diremos que, el nivel -

de crecimiento alcanzado por la economía durante 1981, año en que se re-

gistró una tasa de crecimiento de 8.9 por ciento, fue imposible de conse-

guir a lo largo de la presente administración. 

los problemas enfrentados por la econam1a desde 1982 conformaron un esque

ma completo en la evaluación del Producto Interno Bruto, sobre todo porque 

durante ese año experimentó una caída real de 0.6 por ciento anual. 

Por otra parte, debidoa que la inversión productiva tiene un papel signi

fivativo en el proceso de crecimiento de la economla, se considera al mis

mo tiempo un indicador importante para determinar el rumbo al que se diri

ge la economla. 

En consecuencia, durante el estallido de la crisis económica en 1982, la

inversión registró una calda de 34.2 por ciento anual en términos noo;ina-

les. 

En ciertos perlados, como en 1984 y 1987, la inversión experimentó. una sui 

tancial recuperación del 18 por ciento y 19 por ciento, respectivamente P! 

ro este crecimiento no fue suficiente para compensar, la drástica dismi

nuci6n registrada. 
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La política antinfJacionaria generó una mayor depresión del aparato produ~ 

tivo nacional, pl"'incipalmente porque las medidas de poli:tica monetaria 

aplicadas (reducción de las tazas de interés bancarias) propiciaron el en

carecimiento del crédito. 

En este sentido. la imposibilidad de canalziar recursos financieros hacia-

la inversión, mantiene en significativo margen la capacidad ocios.a al apa

rato productivo naciona 1. 

Esta dinámica que ha tenido la inversión ha conducido al creciiniento econ.§. 

mico por un proceso de vaivenes que generalmente han tendido a la baja. 

Estos elementos justifican que en México, durante el presente sexenio gu-

bernameftta 1, e 1 crecimiento económico haya const i tu,do Un tema urgente so-

lución, para analistas y responsables de diseñar la spollticas económicas-

para crear las condiciones que garanticen un crecimiento autosostenido, --

pues en el periodo que nos ocupa ':i• de acuerdo con la información del Ins

tituto Nocional de Estadistica, Geografía e lnformatico (INEG!), el Pro-

dueto Interno Bruto (PIS), por habitante registró un2' calda de 15.9 por -

ciento en terminas reales, durante el pe~iodo 1982-1987. 
1 •• ' 

A partir del año·en que se inicia el régimen del Lic. Miguel de.la Modrid

Hurtado, 1983; el Producto Interno Bruto decreció 4. 7% respecto a 1982, y

en 1984 el PIS nacional creci6 con respecto a 1983 a una tosa de 3.5%, Es

te repunte del PIB, se debió principalmente a la fuerta contracción 

que sufrió la economla nortel!Ímericana que creció a ·1.5% en 1984 y que -
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por ello, se gener6 mayor demanda de productos de origen nacional y en ter:. 

cer lugar, a que el comportamiento positivo que tuvo la economla nacional'" 

se debió en buena medida a que el déficit del sector público no disminuyd 

en la proporción en que el gobierno hubo planeado reducir el déficit fis---

cal, de 8.7% del PIS cifra de 1983, a S.S.% en 1984. El resultado fue una-

proporción del produ'cto mayor a 1 n:. 

Con el crecimiento económico que se presentó en este año, se evidenció a -

la vez, lo dependiente que es la economía nacional del gasto público, pues 

para que la economía creciera en la proporción que lo hizo, hubo necesidad 

que el gobierno agotara la reserva contingente de 277 mil millones de pe-

sos .y todavía gastara más. En base a esta experiencia, cabe pensar sobre -

lo .inoperante que resultaría una política económica dirigida a que la in--

versión privada tome el papel que siempre le ha correspondido a la inver-

s.Í ón púb 1 ica. 

En México, no existen las condiciones que puedan inducir a nuestra economía 

bajo una dinámica de crecimiento que permita emplear a los mexicanos deso

cu.pados, si no es con el concurso definitivo del Estado. 

En 1985, el PIB nacional creció 3.2% respecto a 1984, estas breves y mode-:-

radas recuperaciones~ no habrá de compensar las abruptas recesiones que.han 

tenido lUgar en el transcurso del sexenio, pues en 1986, el producto interno

bruto sufrió una caída de 3.8% respecto .ª 1985; como consecuencia de la

cafda de los precios del pet.róleo, a la contracción del mercado in~erno C.,2. 

mo corlsecuencia del deterioro del salario real; a los Índices crecientes -
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de desempleo y a la mayor concentración del ingreso: a los cambios brus-

cos que sufrieron las importaciones; pues aun cuando en el período 1992-1936 

Mé,cco incrementó sus expoi;taciones de manufacturas 122%, cifra verdader~ 

mente extraordinaria; sin embargo, las ventas totales de - mercancías al --

exterior disminuyeron de 24 196 millones de dólares en 1984 a solo 16 031-

mi llenes en 1986, como resultado directo del desplome del mercado petro-

lero mundial. 7 La politi
0

t:a económica en 1986 hubo de ajustarse con flexi

bilidad a la pérdida petrole·ra. De acuerdo a cifras preliminares del INEGI 

se ct>serva ,'que, el valor de precios constantes del PIB, que en '1986 había -

disminufdo 4'!, creció 1.4% en 1987. Esta recuperación de la actividad eco-

nómica que se inició en el segundo semestre de 1986, se logró mantener du-

rante 1987 debido a los siguientes factores~- el incremento del ingreso real 

derivado de una mejoría de 10.6% en los términos del intercambio, resulta

ba primordialmente de la mejoría en el precio internacional del petróleo;

la disminución paulatina del tipo de cambio real respecto de los elevados

niveles alcan~ados el año anterior y al principio de 1987, la .cual redujo

el costo relativo de los insumos importados y estimuló el gasto privado; -

el repunte de la intermediación financiera durante los primeros tres tri-

mestres, que incrementó la disponibilidad de financiamientos para el cons! 

derable aumento en la exportación. En 1987 se empezaron a recoger los --

frutos de 1 a apertura comercia 1, pues gracias en buena medida a 1 fáci 1 acc!_ 

so a .insumos de precio y calidad internacionales, la aportación de las ex-

portaciones en el PIB alcanzó el nivel más elevado de la historia reciente 

(15·.17.). 

=:sta evolución que es de marcado deterioro de la economía nacional. ha te-
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nido inexorablemente implicaciones en el nivel de vida de la población.-

sobre to:lo, porque al caer el monto de inversiones se presenta un retroceso

en la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo, lo que ha provocado

una mayor tasa r!e desocupación. 

La caída de la generación de empleo, y la del ingreso do la población ha -

acentuado .la reducción de la calidad de vida, originando una mayor pobreza 

entre los habitantes. 

La disminución del Producto Interno Bruto per cápita en los últimos años.

significa la existencia de una menor producción por persona, y con ella la 

improbabilidad de satisfacer las cambios que la sociedad tiene en la dema!!. 

da de bienes y servicias. 

El probable crecimiento de la economía en 1988, y las mfnimas posibilidades 

de recuperación económica en el cortó plazo, son algunos factores que per

miten determinar el empeoramiento en el nivel .de vida de la población; --

pues el crecimiento de fuentes de empleo suficientes para absorber una prQ 

porción de la población desempleada es poco probable, sobre todo por la -

evolución que .ha presentado la inversión productiva en el país. 

Además, por el lado de las renumeraciones reales, que durante. los primeros

cinco años del régimen de De la Madrid, experimentaron una caída vertical

de apro>.imadamente 50 por ciento, refleja la dificultad de aminorar el· de

terioro alcanzado en el renglón del bienestar social. 



30 
1.2.- Teoría del desarrollo regional. 

La toerí a del de sarro 11 o regí ona 1, ha abordado e 1 problema de diversas fo.t.: 

mas y enfoques, con planteamientos dirigidos a solucionar los desequi li-

brios del desarrollo económico presentes en el ámbito nacional y en las Z.Q. 

nas o regiones de los propios paises, que en comparación con los centros -

con mayor prosperidad, presentan problemas de desempleo, bajos ingresos, -

escasez de servicios, bajos niveles de educación y en general, hacen más -

grandes la magnitud de las características del subdesarrollo; sin embargo; 

contados han sido los casos en que estas ideas se hayan traducido en prin-

cipios y pal íticas operativas y, más escasos e intrascendentes parecen CD.!!. 

cebirse sus resultados. 

A partir de los sesentas y ante la agudización de la problemática de las-

economías regionales, los gobiernos centrales y los propios sectores priv~ 

dos de las metr?polis, mostraron seria preocupación por las presiones re-

gional is tas presentes en forma de reinvindicaciones politicas o de merca-

dos potenciales para la producción e importación del centro. Por otra par

te, la explotación de recursos naturales poco aprovechados, el aumento de

las migraciOnes del interior a las ciudades más grandes y la necesidad de 

expansión de la frontera económica, constituyeron las fuentes de presión,-

que pugnaban por un aumento relativo de Jas inversiones del gobierno cen-

tral en la periferia!!/ lo cual evidenció la restricción de. las po.l íticas -

económicas, dirigidas a atender a la o las metrópolis, marginando a las z~ 

nas periféricas. 

En la actualidad, bajo la necesidaC de incorporar fuerzas regionales y --
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aumentar la participación efectiva de la población se están determinando -

cambios en las políticas nacionales de desarrollo regional. 

Es importante hacer notar, sin embargo; que desde los primeros ensayos en-

materia de desarrollo de las zonas o regiones al interior de los países de 

América Latina, los resultados no muestran posibilidades de·que esta estr~ 

tegia puede ser a corto. mediano o largo plazo la alternativa de integra-

ción de las economías inmersas en el sistema capitalista. 

En los países donde más notorios· fueron los resultados, corresponden a 

aquellos en que el centralismo representaba la columna vertebral en las d_g 

cisiones de poli ti ca económica. En este sentido, destacaron: Chile, Argen-

tin.a .Y Perú. que emprendieron una especie de equipamiento físico y jurídi

co en cada: una de las regiones, enlazados perfectamente con el centro, se

crearon autoridades regiona.les dependientes del gobierno dela metrdpoli 

unas, con cierta autonomía atrase para ejecutar proyectos con diversos pr.Q_ 

pósitos fuera del centro; se establecieron mecanismos de transferencia a -

fin de contar con el financiamiento de los programas de desarrollo regiO--

na 1. En consecuencia, aunque se 1 ograr.on a 1 gunos hechos de importancia, C.Q. 

·mo en el caso Chilen·a en que "se formuló" por primer11 vez en América Lati

na, una política nacional de desarrollo r:-egional; o.en los casos que sólo

se lograron formar ·verdaderos centros de concentración de información y de 

proposición de alternativas de desarrollo regional al gobierno central: pare 

ce que m.ayores alcances n.o st·. apreciaron, debido a ·diversas ra~ones que e~ 

p 1 ican 1 a 1 imitación de estos primeros intentos. En unos se considera, no 

se compietó el proceso.o sea que.no se hizo acotf!Pañar al desarrollo regio-
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nal con una reforma administrativa, pues es evidente que las medidas t.oma

das· se quedaron hasta el punto en que sólo se aumentó la eficiencia de1 

sistema capitalista y no se llegó a transfer1r a 1a periferia capacidad de 

decisión y a lograr una mayor participación de los sectores económicos y -

sociales de las regiones. 

En estos paises, en que el centralismo se encuentra fuertemente acentuado

y en los que éste es menor como en el caso de Brasil, Venezuela, Colombia, 

y México, las acciones dirigidas a estimular el desarrollo regional, han -

logrado avances en la construcción de obras de gran inversión; sin embarga:, 

los beneficios sociales deriviados de las cuentiosas inversiones realiza--

das por los gobiernos centrales son poco apreciables, en la medida que si-

91.:'en-ausentes proceSos conti~uos de desarrollo regional, los ~ndices de -

desempleo se acrecientan, los ingresos se reducen continuamente,. las emi-

graciones son constan~es ·y no se percibe a corto plazo que esta estrategia 

se le de vigencia y constituya una opción regiOnal. 

Bajo estas experiencias que han alterado el desarrollo regional, en el ca

so concreto de México, los desequilibrios de su e~onomia represe~tan en la 

actual fdad uno de los problemas más importantes, porque evitan un desarro-

1 lo sostenido que pr~cure la satiSfaccián de las necesidades nacionales. -

Es por e~lo, que la conjunc1{m de esfuerzos en pos de su soluci6n debe ~ 

tituir. uno de_ los objetivos fundamentales de las estra~egü1s y políticas -

económicas del Estado Mexicano. 

La inju~ta distribución del ingreso, la concentración de la prOp.iedad de -
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los recursos productivos, la concentración de la actividad económica en al 

gunas regiones del país en detrimento del resto, constituyen las consecue!! 

cias del desequilibrio regional en el desarrollo económico y de los bajos-

niveles de bienestar de la población. 

Las concentraciones más importantes se han presentado en la industria, en 

los servicios y en el cor.iercio y se limitan principalmente en las áreas -

urbanas rr.ás grandes del país a costa de la marginación de grandes áreas I"',!! 

ra1es prooiciando una desigual oportunidad de progreso para el total de la 

población y la inequitativa distribución de los beneficios que trae consi

go el, desarrollo econ6mico. 

Las desigualdade.s regionales en México, se reflejan .Y manifiestan en los -

contrastes existentes entre el campo y la ciudad, entre las pocas grandes

urbes y 1as pequeñas ciuda~es, el grueso de la actividad económi.ca se con

centra en torno a tres grandes polos de desarrollo especialmente en el Di~ 

tri to Federal y Area Metropol itaOa, Guadal ajara y Monterrey. En el año de 

1980 1 solamente el Distrito Federal participó_ con el 252% del Producto In_ 

terno Bruto Nacional, y si se suma esta participación con la de las tres -

entidades máS importantes Estado de México, Veracruz, y Nuevo León, se ob-

serva que en conjunto contribuyeron con el 53.5% del total del PIB n~cio-

nal; esto significa que los 28 estados restantes participaron en conjunto

con el ~ó.5~ del Producto Interno Br\JtO Uacional, cor:respondiendo al est! 

tado de Oa .... aca. una participación de solo 1.4 por· ciento del total nacio

nal. 9 
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Con relación a la población económicamente activa (PEA}, el Distrito red~ 

ral absorbió el 17.7% del total de país, el Estado de México 11.3%, Jalis

co 7.1%, y Nuevo León 4.4%, que en conjunto representa el 47.7% de 1~ PEA

Nacional. lO 

Respecto a la actividad agrícola, industrial y pesquera; la agricultura m.Q. 

derna de riego se localiza en un 50% en el ~loreste de México y un 30% en

el Norte, que tan s61o estas dos regiones concentran el 80% del total naci.Q. 

nal. Por su parte, la actividad industrial registró, que más del 55'7. del -

valor de la producción se genera en la región Centro-Este (principalmente-

en'el Valle de México), el 12.4% en la Noreste (Monterrey fundamentalmente) 

y 9.5% en la Norte,. contra el 1% en la Sur, 4.3% en la Golfo Centro y me-

nos del uno por ciento en la Península de Yucatán. Mientras que la activi

dad ·pesquera refleja que más del 60% se desarrolla en la región Noreste. 11 

En consecuencia, ei desequilibrio económico exis~ente, se manifiesta en el 

ritmo de crecimiento de las diversa:.: regiones. creando lo que se ha dado

en llamar ·11círculo vicioso de la pobreza", que consiste en que las áreas -

prósperas atraen cada vez mayores recursos de capital que proporcionan más 

y mejores serv1clos colectivos, en tanto que las áreas deprimidas o estan-

cadas, son despojadas de sus escasos· capiteles, a pesar de carecer en gen!l 

ral de los más elementales servicios colectivos, lo cual ensancha la brecha 

con 1 as regiones av~nzadas. 

Para dar solución a esta problemática económica, en México, se han util1z~ 

do tradicionalmente criterios diversos de planeación regional que en la m,,! 
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yoría de los casos lejos de complem~mtarse entre si, han sustituido a los

q~e se enc:ootraban operando, fundamentalmente, el lo obedece a que no ha -

existido una definición clara que pérmita un seguimiento por parte de las

diferentes administraciones en torno a los objetivos y tipo de regiones en 

las cuales se debiera promover el desarrollo económico contlnuadamente. 

A pesar de las diversas experiencias en la revisión y actualización del -

marco normativo y de los procesos operativos en la instrumentación ejecu-

ción y evaluación de los planes y programas que de ellos han derivado, no

es sino hasta los años setenta cuando se inicia la elaboración de planes -

diseñados para ámbitos especlficos de· la actividad nacional como un esfue.r. 

zo para ubicar la planeación en ciertas .áreas y regiones prioritarias. 

Es en e1 sexenio 1970-1976, cuando s:: empieza a realizarse de una manera -

más sistemática esfuerzos er1 mateha de planeación programática a nivel r.!! 

gional; en ello, a través de los Comités Promotores de Desarrollo de los -

Estados (COPRODES); dura .. te el peri'odo 1976-1982, al establecerse la refor-

ma administrativa y el proceso de planeación a nivel nacional co11 la t·rani 

formación de la Secretaría de la Presidencia en Secretaria de Programación 

y Presupuesto, los COPRODES. se convierten en Comités para la Planeación -

del Desarrollo de los Estados (COPLADES) y se inicia la elaboración de pl.!!. 

nes sectori a 1 es y regionales. 

En la presente administración, el proceso de planeación se instaura desde -

sus inicios con la expedición de 1a Ley de Planeación del 5 de enero de --

1983 Y las modificaciones ¡adiciones a los artículos 25, 26, 27, y 28 de-
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la Constitución Política de los Estados Unidos Me;w.icanos, asi como el est.!!_ 

blecimiento del Sistema Nacional de Planeación Oemócratica. Esta situación 

l~ otorga facultades al Estado para asumir la rectoría del desarro11o r.a-

cional, mediante la práctica sistemática de funciones inherentes a la pla

neación, conducción, coordinación y orientación de lti actividad económica

nacional, así como a través de la regulación y .fomento de aquellas ac':.ivi

dades que demanda la población y l"'epercutan en el interés general. 

·Al reconocerse en el Plan Nacional de Desarrollo (PNO), la aguda conce'1tr!! 

ción que se ejerce en los ámbitos político, económico, administrativo y -

cultural, se propuso como una de las acciones básicas de gobierr'º• descen

tralizar de manera planeada d1chas actividades. La estrategia planteada -

en el PNO para contribuir a u_n desarrollo equilibrado consiste en promover 

a las regiones que tiene condiciones reales de desenvol_vimiento- como son

las costas y las fronteras a través de redistribuir las actividades pr:iduct.i 

vas y de servicios, el principal instrumento para el logro de este propósj, 

to lo constituye el gasto público, el cual deberá canalizarse a la crea--

ción de una infraestructura física y social en estas regiones. 

Para el fomento de la descentralización el PNO establece tres acciones -

fundamenta 1 es: 

- Desarrollo Estatal e Integral 

- fortalecimiento Municipal 

- La reord~nación de la actividad económica en territorio nacional. 
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El PND propone además, lineamientos básicos para. la elaboración inmediata 

de los programas de regiones estratégicas como son: Frontera, Norte, Mar-

de Cortés, Sureste y Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

En lo político, el. principal objetivo de la descentralización es la revi--

sión y redistribución de las competencias entre las tres instancias de go-

bierno. La federación asume la función de instancia rectora del desarrollo 

en coordinación con las entidades y dstas con los municipios. 

En lo económico se aspira a una redistribución geográfica más equitativa 

mediante políticas tendientes a reubicar a lo largo del territorio las ac-

tividades productivas, procurando que las opciones de localización contr! 

buyan a distribuir los intercambios regionales p_ara contrarrestar la 

concentración actua 1. 

En este aspecto, se propone: "un esfuerzo de redesplie!JR territorial de la 

economia hacia ciudades medias, a las cuales se dotará de infraestructura, 

equipamiento y servicios básicos, para que en el mediano plazo puedan in-

corporar ordenadamente nuevas actividades económicas y absorber asentamie.!!. 

tos humanos adicionales. Se pretende con ello, lograr un proceso de desa

rrollo regional equilibrado ·dentro de las entidades federativas 11
•
12 

En lo administrativo, se pretende avanzar en el proceso de descentraliza

ción de la administración Pública Federal a través de la revisión de comp~ 

tencias para equilibrar las facultades y funciones entre las tres instan-

cias de gobierno; Federal, Estatal y Municipal. 
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Para lograr un desarrollo regional que conjunte a todo el país, se define

como prioritaria la integración gradual de una red tr"ansversal de comunic~ 

cienes y transportes para favorecer e 1 intercambio de productos entre las-

diferentes entidades sin su paso obligado por el centro del país y la int! 

gración de mercados regionales alternativos, vinculados entre si y con el-

mundial. El fomento de la producciúna lo largo del territorio nacional, pr,! 

ten.de generar empleos y establecer condiciones necesarias para arraigar a-

las personas en su lugar de origen. 

La pol1tica de desarrollo regional tiene como ámbito geográfico fundamen-

tal a las entidades federativas y el propósito básico de esta política es

lograr tanto en lo económico como en lo social, el desarrollo equilibrado de

las regiones. Para el logro de este objetivo. las acciones propuestas son

las siguientes: 

- Mayor vinculación de las economías rural y urbana, mediante la creación 

de vi'rculos que permitan realizar un mejor intercambio de productos y --

serví cios. 

Creación de un Sistema Estatal de Planeación Democrática, con el propó-

sito de que sean las propias entidades federativas las que promuevan y-

administren su propio desarrollo, conviniendo acciones con la Federación. 

- Elaboración de los planes estatales de desarrollo, fijando una estrate-

gia de desarrollo especifica para cada entidad.que se adecúe a los pro-

Pósitos nacionales. 
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lograr-

- Establecimiento del Convenio Unico de Desarrollo (CUD) como instrumento 

jurídico, programático y financiero que se propone dar respuesta a las-

necesidades prioritarias de las entidades federativas mediante la concer. 

tación de acciones de competencia y de interés común, entre los gobier-

nos "'ederal, estatal y municipal. 

- Programar y presupuestar el gasto regional con el fin de reordenar la -

economta nacional. Este gasto estará orientado a incidir en el impulso-

al desarrollo de las regiones menos favorecidas y a concentrar en ciud,! 

des medias y comunidades con adecuada capacidad los servicios básicos.

tales como agua potable, electrificación, caminos, vivienda, escuelas -

y centros de salud en puntos geográficos determinados por los gob1ernos 

estatales. 

- Loo;oaaruna mayor participación social en los programas de ~esarrollo, -

instrumentando medidas cuyo nivel ·de planteamientos de la comunidad. 13 

El Pt~(' propone en forma independiente al fomento de desarrollo estatal, -

una mejor integración en el desarrollo nacional de regiones que por sus r! 

curses y ubicación son estratégicas para el futuro del pa1s. Para ello, se 

Cisti""guen grandes espacios dentro de los cuales las acciones de alcance -

nacic ... e;l y las estrategias de desarrollo de los estados, deberán converger 

hacia objetivos comunes de desarrollo e integración regional: norte, su-
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reste, parte central de la Costa del Pacifico, Costa del Golfo y Centro. 

La estrategia de desarrollo para la región sureste, fue de orientación de

los programas regionales como estratégicos, el de ecologla. Esto significó 

la revisión de "los grandes proyectos de drenaje previstos en el área; re~ 

lización de estudios para la formación gradual de suelos a largo plazo, m~ 

diante el manejo controlado de las inundaciones. Paralelamente a estas 

acciones, el establecimiento de las condiciones para el desarrollo a gran

escala de la acuacultura, y de los grandes proyectos, hidroeléctricos con

el objeto de evitar la destrucción ecológica de la zona. 

Estos son en general, los propósitos y objetivos que en materia de desarro

llo regional se ha planteado el Gobierno Federal y que desde luego, impli-

can un enorme esfuerzo en la descentralizac16n, no solamente económica sino 

también poHtica y administrativa, que requiere sin duda, de un largo pla

zo. 

Para que las ciudades del país dejen de ser simples centros centrípetos (s2 

lo reciben) y se transformen también en centros centrífugos (que diseminan

riquezas) se debe estructurar un sistema de ciudades a lo largo de todo el

territorio, dotadas de servicios, y equipamientos eficaces que puedan ate!J, 

der en forma apropiada las áreas rurales en donde se incorporen es-

tas ciudades. En este sentido, el proceso de regiona~ización del territorio 

nacional, significa intercomunicar e interrelacionar a través de dotar de -

una nueva infraestructura física y comercial a las diferentes zonas de la -

economía de México, para el desarrollo de las activ1da-des sectoriales. 
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1.3.- Cor.cepción de polos de desarrollo. 

La Teoría de polos de desarrollo en la práctica ha concebido a una zona o -

región y no como a un centro urbano importante;y ha sido bajo esta interpr_! 

tación ccmo se han realizado los primeros intentos de planificación regio

nal. 

Desde que en 1955, cuando Francois Perroux introdujera la noción de polo de 

crecimiento en su· anális;s de desarrollo económico general, cobró gran impar. 

tanica la teoría sobre polos de desarrollo regional, su fundamento parte de 

la observeción del desarrollo histórico de las economfas, en donde se apre

cia que, el desarrollo se presenta principalmente en focos o polos de creci 

miento aislados territorialmente y cuyos efectos en la economh no se expan 

den en forma uniforme, lo que origina consecuencias diversas que obstaculi

zan la construcci6n de modelos de desarrollo regional factibles en la prác

tica. 

El concepto de Polos de Crecimiento para Francois Perroux. está estrechamen 

te relacicnadocon su concepción particular del espacio económico abstracto, 

como un campo de fuerzas centrlfugas y hacia los cuales convergen fuerzas -

centrlpet.as. 

Aunque a Perroux le interesaba principalmente el desarrollo económico que -

se mani.t"iesta en el espacio organizacional e industrial, es decir, en el e! 

pacio geográfico. Varias razones exp 1 ican este fenómeno; primero, como toda 

la actividad económica ocurre en el espacio geográfico, los cambios ·que se 
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producen en el espacio funcional durante el proceso de crecimiento económico 

pueden proyectarse Y en realidad se manifiestan en el espacio geográfico. 

Según Paelinck, Cuando la teoría de los polos de crecimiento es aplicado al 

espacio geogr&fico debe ser considerada una teoría condicional de creci-

miento regional que establece condiciooes en las cuales puede producción el

desorrollo regional acelerado, 

Los polos de desarrollo pueden surgir como resultado de lo octualizoci6n 11 

bre de las fuerzas del mercado y tombi¡n pueden originarse como instrumento 

de lo poHtico econ6mico del Estado, con el fin de alcanzar los objetivos -

nacionales de desarrollo regional. 

Los polos generados por las fuerzas del mercado se denominan "polos natura

las", 111entr1s que los del segundo tipo COllPrenden los lla,..dos "polos pl! 

nif1c•dos". 

Los polos naturales van asociados a poca o ninguna intervención estatal en 

le organizaci6n de las actividades econ6oiicos; mientras que, los polos pl! 

nif1cados son instrumento de lo poHtica econlillica del Estado, cuyo fin es~ 

incorporar a 1 proceso productivo Areas deprimidas, descongestionar centros

ya ineficientes, facilitar la migración hacia nuevas ciudades urbanas raciB; 

no11zendo la d1Stribuci6n de la población y los actividades econ6micas en el 

pats. promoviendo el desarrollo urbano en zonas que presenten condiciones -

favorables poro que lo pobloci6n puedt ..,,.,,...,. sus necesidades de residencia, 

COllO son: -servicios públicos, urbanización, vivienda e infraestructura soci!! 
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cultural que demandará la . población que radique en ese polo de desarrollo, 

así como la población de la oferta y demanda de trabajo a corto, mediano y

largo plazo, con objeto de conocer la necesidad de ampliación del mercado 

de trabajo en esa región. 

La creación de nuevos polos de desarrollo debe sustentarse en un análisis

completo de la situación económica, social y cultural de las regiones inte

grantes de un territorio. Dicho análisis deberá comprender consideraciones

sobre la identificación y limitación de las regiones con 'posibilidades in-

dustriales de desarrol)o de acuerdo con sus recursos, producción e infraes

tructura: la localización del polo de desarrollo; el señalamiento de la in

fraestructura económica y social necesaria para el establecimiento y fomen

to de dicho polo; análisis de los mercados regional, nacional e incluso in

ternacional que favorezcan el abasto de materias primas e insumo al nuevo ..:. 

polo de desarrollo; asi como la comercialización ch productos de consumo fi 

na 1 entre éste y los mercados enunciados. 

En términos generales, los objetivos fundamentale:; que sustentan la creación 

y promoción de polos de desarrollo en un país determinado, pueden agruparse 

de la siguiente manera: 

a) Integración de la economía a través del territorio nacional. 

b) Incorporación y aprovechamiento efectivo de los recursos de la economia

regional. 

c) Retardación de la velocidad de crecimiento de las regiones claves exce

sivamente grandes. 
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d) Mejoramiento de los niveles de vida en áreas deprirr.idas. 

e) Estimulación del desarrollo rural. 

Cabe señalar, que la definición de una estrategia pa!"e la promoción de po

los de desarrollo deb.~rá ser congruente con los objetivos y metas plantea

das en una polltica de desarrollo regional y nacional .que contemple el ni

vel de desarrollo alcanzado por el país y los recursos disponibles para di-

cho fin. 

Es indudable la persistencia en el desarrollo regional tanto en los paises

económicamente avanzados CCJTD en los que estén en vías de desarrollo\ en am-

bos casos serS de acuerdo a la~ características y a la naturaleza de los -

problemas en cada país,. asl como a la definición y ap1 icación de los instru-

mentas teóricos para atacar los problemas y establecer las poHticas econó

micas más idóneas. 

En los palses subdesarrollados de América Latina, los problemas del desarr.Q. 

llo regional parecen definirse en función de la movilización y distribución 

espacial de nuevos recursos, sin que ello signifique e~aninar directamente-

el problema de la nivelación de diferencias qu.:. hay e"''tre las regiones en -

cuanto a los niveles de bienestar, enfocando prefereritemente el problema de 

la distribución geográfica desde el punto de vista de la generación de impul 

sos que permitan que las repercusiones de los proyectes de desarrollo tengan 

un alcance mayor en la región donde se localiza el proceso deinversiones. -

Así, los paises de desarrollo se ocupan más del crecim·snto mismo y de su -

tr.ansmisión geográfica, que el crecimiento económico y la nivelación de las 
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diferencias en cuanto al nivel de vida. 

Los conceptos y teorías sobre los polos y centro de crecimiento han sido -

útiles en el análisis y la formulación de políticas regionales. Sin embargo. 

es necesario ampliar sus alcances para incluir el desarrollo en el sentido

global y ajústarlo para tener en cuenta la diferencia fundamental que exis

te entre los paises desarrollados y en proceso de desarrollo en cuanto a la 

dotación de recursos y la capacidad administrativa. 

Entre los aspectos que deben estar presentes en la formulación de políticas 

que contribuyan a la concreción de la teoría de los polos de desarrollo,d! 

ben mencionarse los siguientes: donde deben ubicarse los proyectos de desa

rrollo¡ qué tipo de proyectos constituyen una combinación favorable de in-

dustrias tanto desde e1 punto de vista de la eficiencia económica como el -

de la generación y difusión de impulsos de crecimiento; cómo debe estab1e-

crese la divisón funcional del trabajo en el sistema administrativo, y en -

el sector de servicios 'tanto públicos come privados. 

La teorh de los polos de desarrollo constituye una herramienta útil para -

formular políticas integradas de desarrollo en asentamientos rurales urba

nos y en el establecimiento de redes de transporte y comunicaciones. 

La persistencia de los problemas regionales y la insuficiencia de servicios 

en las regiones, son manifestaciones de una redistribución geográfica no ÓE_ 

optima de los recursos que sólo pueden corregirse mediante un enfoque más -

activo. Así, la política iniciadora de polos de desarrollo para lograr su o!! 
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jetivo de alterar los sistemas regionales, debe prestar más atención a la 

planficación económica que a la física, emplear estrategias globales y -

medios directos y asignar las inversiones públicas y privadas más bien so-

bre la base potencial de desarrollo previsto que de las necesidades actua-

les. 
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2. 1 .- Antecedentes de 1 a política económica para e 1 desarrollo regiona 1. 

En nuestro país, las estrategias de desarrollo regional se han formulado y -

cambiado de acuerdo con las diversas concepciones históricas sobre esa cue.§_ 

tión. Uno de los propósitos perseguidos,es mitigar los problemas ocasionados 

por el desenvolvimiento desigual de las regiones provocado, al menos en Pª!. 

te, por el mismo proceso económico. En los años cuarenta, cincuenta y sese!!. 

ta se tenían concepciones diversas sobre la cuestión regional y las diferen. 

cias interregionales, sin embargo, en todas hubo un denominador común: pr1-

vilegiar el crecimiento industrial nacional sobre el regional, pues se --

consideraba que el proceso mismo de crecimiento provocaría, por su propia -

dinámica y a medida que el producto fuera creciendo, una redistribución de-

recursos entre sectores, regiones y personas, Por ello, aitender lai priori--

dad nacional del crecimiento y redistribuir sus beneficios entre grupos y -

regiones eparec••n CmK> partes de un mismo proceso. Los proyectos que prCJll!!. 

vian el desarrollo de zonais espe'c1ficas del pa-ís,buscaban ante todo el des! 

rrol lo regional. Es necesario mencionar, por la importanciai que tuvieron, -

las comisiones de las cuencas hidrólogicas. La primera, creada en 1947, fue 

la del Papaloapan; 1 la última, establecida en 1960, fue la del río Balsas. 

Los proyectos de las cuencas hidrológicas se propusieron evitar un mayor r~ 

traso de determinadas acciones. De esta manera, las diferencias que mostr! 

ban algunas zonas del país pasaron a ser, por primera vez, una preocupación. 

Mediante las comisiones,no sólo se buscó construir obras de irrigación y C!. 

minos que comunicaron comercial y culturalmente a las zonas por las que pa-

saban, sino también impulsar mejores niveles generales de bienestar, a.-

lo largo de estas décadas, se introdujo agua potable y electricidad a muchos 
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poblados del pats, los cuales también fueron comunicados con nuevos caminos. 

Sin embargo,. estos esfuerzos no e·staban integrados en un plante111iento gl.Q. 

bal. No fue sino en 1952, al crearse la C"'"isión Nacional de lnversiones,

como entidad adscrita a la presidencia de le Repub11ca~ que se comenz6 a -

atender de manera coordinada y ús eficiente todas las inversiones sobre -

todo en infraestructura, que ventan organizando las dependencias federales, 

las _,... ... y los organis.,s públicos. 

Durante los años sesentas. dos nuevos asuntos adquirieron relevancia. Por un 

lado, el proceso industrial centralizado -euba a 1110strar desde ento!!. 

ces, efectos daftinos. Para evitar..,. concentrac16n "''s aguda de la activi

dad industrial se crearon los primeros parques industriales en Ciudad Sah!. 

gún, Irapuato, Torreón, etc. Sin embargo, los efectos de estos parques fu!. 

ron limitados porque se dirigieron s61o a determinados poblados. Por otro

lado, desde 1961, lftD·an que se cre6 el Pr011rama Nacional Fronterizo, iesta

zona se declar6 prioritaria. A lo largo del tiempo,se ha buscado darle --

atenci6n: para ello se ha optado por fomentar la creación de empleos, impu! 

sar la industria y el contercio de la zona, elevar la competitividad de la

producci6n e incre11entar el turismo. Sin embargo, fue hasta la ddcada de -

los sesentas cuando los desequilibrios Y. las desigualdades interregiona

les, tanto en el orden económico como a.tltural y dem6grafico, pero sobre t_!! 

do el problema se· representó la excesiva concentración en el Valle de Mé

xico, en que se tuvo co,,ciencia de la importancia del desarrollo regional. 

El régimen del presidente Luis Echeverrfa Alvarez concibió el desarro11o r.! 

gional como una tarea de la incumbencia del gobierno federal y consider6-
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que el gasto del Estado era el más poderoso instrumento de redistribución.

Como consecuencia de ello, de 1971 a 1976 se realizltl'on diversas acciones -

que si bien no estuvieron aún integradas en un marco global, st fueron refl! 

jo de una creciente preocupaci6n en la materia. El gobierno procur6 impulsar 

ciertas r•11iones como el htmo de Tehuantepec y Baja California. Asim1smo;

esti11uló la inversión en zonas calificadas c.-o preferenciales y puso en -

""'rcha un nuevo pr011rama de parques industriales. Tilmbiin se constituyeron

algunos fondos a fin de iniciar estudios de preinversión en zonas de bajo -

desarrollo industrial. Además, a partir de la reforma de la ley de Secreta

rlas de Departamentos de Estado~ se aplicaron medidas para descentralizar -

y delegar funciones de la Federación a los Estldos de la República con el -

fin de crear empleos y de arraigar as• al campesino en su lugar de origen.

se fonnularon, a partir de 1973, los Programas de Inversiones Públicas pa

ra el Desarrollo Rural (PIDER), los cuales se aplicaron en poblados especí

ficos del pah, y que ten tan un car&cter intersector1al, pues en ellos col,! 

boraban diversas secretaría de Estado y organismos públicos. Estos programas 

fueron integrados, en etapas posteriores a un modelo global de desarrollo -

reg1ona1. Oesde los primeros años del sexenio se dot6 también a cada entidad 

federativa de un Comité Promotor del Desarrollo Económico (Coprode), órgano 

de carácter federal que nació como respuesta a la necesidad que ya se -

planteaban, por una lado, de planear el desarrollo de cada estado y, por -

otro, de coordinar las decisiones en materia de inversión de los diversos -

agentes y secretarla en una misma entidad. Finalmente, para coordinar el tr,! 

bajo de ~odos estos comités, y planear y fomentar el desarrollo regional, -

en juriio de 1976 se creó la Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urb! 

no, que por su carácter intersectorial e interestato.1, dependía directo.men

te de la Secretar•a de la Presidencia, ya desde 1958, según lo señalaba la-
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ley de Secretarta5 y Departamentos de E5todo, dicha dependencia era la res-

ponsable del fomento y de•arrollo de las region85 y localidade• del pals. -

Puede considerarse que esta c01nisi6n fue el primer 11arco administr~t1vo de

referencia en lo que concierne al fomento del de~arrollo de las entidades

federatives, 

Durante la presidencia de Jos6 l6pez Portillo se consider6 que el desarrollo 

de las diferentes regiones era una urgente necesidad ante el creci•iento •.! 

plosivo y desordenedo de les ciud1des y regiones del pah, el cu1l se heMe 

caracterizado por su polarizac16n: grandes concetraciones urbanas, sobre t!! 

do en el Valle de México, en contraste, regiones s•iabandonadas o con una

poblaci6n sulll4lllente dispersa. Este fenómeno de apoplejla, por un lado, y P.! 

ril1s1s en las extrerr.idaées, por el otro se reveló no sólo como inviable a-

futuro sino cono peligroso; por esta razón se buscó atenderlo t.'e r;i.1nera Pri.Q. 

ri tari a y desde diversos frentes. 

2.2.- Estrategia de las Inversiones PúbHcas, 

Comllnmente se est& de acuerdo en que uno de los instrumentos que tiene efef 

to decisivo sobre el desarrollo regional es la inversi6n pública. 

La mayoría de los que se ha ocupado del asunto.coinciden en que la distrib,!! 

ci6n de los fondos para su inversión pública entre las regiones de un pa,s

es una de las principales causas de su progreso o estancamiento es que, en

genera 1, la po 11 ti ca de inversiones es uno de 1 os pri nci pa 1 es ; ns trumentos

de que dispone todo gobierno para la aseguración de sus recursos. 
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Esto supone desde luego, que los programas de inversión que lleva a cabo el 

gobierno.compat1bil1zan las metas regionales con las nacionales, y las metas 

de largo plazo con las de corto plazo. Esto a su vez.supone que eKiste una

verdadera polltica regional y de largo plazo en paralelo con la nacional y

la de corto plazo. 

Sin ...,."90, esto ob•i-nte en la Mayorla de los paises subdesarrollados.

cam •1 caso concreto de Mixico no sucede, pues se carece de verdaderas po1'-

tices ngionales, os ~ que se cuentan con planos da desarrollo r89ion.

las y nacionales, pero la uyor parte de estos planes son superficiales, y

carecen de ~o teórico e incluso -frico. Por esto MislllO. no se puede 

hablar de verdadera poHticade desarrollo nacional o regional. sino de pro

yectos concretos de 1nvers16n, sin una clara precisión de metas y objeti

vos o 1nstruMntos que coadyuven a lograr lo propuesto. 

En este sentido, las inversiones gubernamentales se realizan obedeciendo _.., 

primrclialmente a intereses de tipo nacional y a presiones de corto plazo. 

Oaxaca no es la excepci6n,a1 no existir una verdadera pol 1tica regional las 

inversiones públicas no han sido utilizadas como un instrumento de desarro

llo regiona 1; por e 1 contrario, sus efectos han ayudado a aumentar los des~ 

qui 11brios existentes. 

En efecto, la evidencia apunta hacia una considerable desigualdad en la asig 

nación regional de los fondos de inversión, y no estaremos muy lejos de la.

realidad si planteamos que los desequilibrios regionales existentes en tiue!_ 
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tr:o estallo, son la consecuencia de la desigual distribución de las inversi.E, 

nes públicas y privadas, 
4 

como consecuencia a su vez de la ausencia de poli 

ticas regionales con. metas precisas y viables. Al interior de la entidad. 

Aún más. ha llegado a ser este problema del reconocimiento 9enera1 e inclu

so de los propios gobiernos de la República Federal en los Estados, ha sido 

en muchas ocasiones erráticas y caprichosas. y que ha sido la habilidad o -

la torpeza de un gobernador, sus buenas o malas relaciones con el gobierno-

federal, lo que ha hecho que se canalicen o no fondos públicos par! su est!. 

do, y que éste, se desarrolle o estanque. 

Se hace necesario, por tanto una verdadera poHt1ca de desarrollo regional-

desde el mando nacional, que funciones como ejes centrales de las po11ticas-

de inversiones gubernamentales en los estados, que permitan una mejor asig

naci6n ·espacial de los recursos y en la que, salvaguardando los objetivos de 

corto plazo, no se sacrificquen las regiones y los de largo plazo. Esto su

pone desde luego, la especificaci6n de que tipo de inversiones debe recibir 

cada regi6n, de acuerdo a sus caracter1sticas y necesidades de desarrollo,-

tanto para cumplir las metas globales, como para inducir las desigualdades-

regionales que se agudizan cada vez más. 

Sin embargo, el problema que se afronta en la actualidad, en cuanto se lle

ga al punto de decidir que regiones deben recibir inversiones públicas o -

que tipo.de inversión son recomendables para cada una de las regiones del -

pah en nuestro caso concreto del estado de Oaxaca, el problema se cotnplica 

más debido a lo limitado de los ferodos públicos destinados a la inversión, lo -
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que,, la asignación para ciertos sectores y regiones encuentra dificultades -

de consistencia entre las metas nacionales y las propias del estado y de sus 

regiones; entre equidad y eficiencia; entre los Propósitos de maximización-

del crecimiento nacional y los propósitos en nuestro estado de igualar los

niveles de vida regionales. 

Por eso. la asignación de recursos ha sido uno delos instrumentos poderosos 

para impulsar el desarrollo regional o para mantenerlo en el estancamiento

sistem5.tico. Nuestra realidad,nos indica que el desarrollo regional ha sido

inevitablemente desequilibrado, debido a la dotación de recursos, la canee!! 

tración urbana, las econom•as de aglomeración, etc ... lo que ha dado como re

sultado que el crecimiento se concentre en un número 1 imitado de regiones.

Todo esto.debido a los propósitos de lograr adjetivos de eficiencia lo que

ha conducido a que las inversiones tiendan a concentrarse en dichas áreas.

Al11unos autores~ incluso han recOIH!ndado que la inversi6n pGblica sea diri-

gida hacia las regiones con mayor potencial de crecimiento si es que se de

sea lograr un rápido crecimiento económico global. Esto afinmn. agravar& las 

desigualdades regionales. sin embargo. dicha situación debe verse como un -

costo necesario del desenvolvimiento del país, estó, se considera, obedece

a que los recursos públicos no son suficientes para estimular el crecimien

to en muchas &'reas y por lo tanto, solo un patr6n concentrado de inversio-

siones en unos cuantos polos puede hacer posible el crecimiento estatal y

nacional. En esta estrategia, las regiones pobres podrán beneficiarse del avan. 

ce de las regiones más ricas con la expansión de sus @;>Ortacimes de bienes 

primarios e intermedios con financiamiento externo, importaciones mis bara

tas y oportunidades de enpleo para sus desempleados que puedan emigrar, de-



55 

esta manera. las regiones ricas transmitirán el crecimiento a 1os pobres, -

con lo que en largo plazo pueden formarse nuevos polos de éste. 

Los autores que postulan estas ideas se refieren fundamentalmente a las in

versiones dirigidas hacia actividades -product ivds y hacia infraestructura -

económica. pero se pone poca atención a las inversiones en infraestructura

soci a 1, porque suponen- que la infraestructura económica estimula la i nver

si ón en actividades directamente productivas, este tipo de infraestructura c.on 

siste en comunicaciones y transportes,de las inversiones en la infraestruc

tura social.en la producción son m&s indirectos tomando en cuenta que la in 
fraestructura social incluye inversiones en salud, educación, servicios ur-

banos y gastos en bienestar. 

Cuando se habla del papel de la inversión pública en el crecimiento regio

nal, clasificando tanto las regiones como las inversiones N11we M. Hausen5-

habla de tres tipos de regiones; las atrasadas, las intermedias y las de-

sarrol ladas o congestionadas. A su vez,clasifica la inversión en directame!!. 

te productiva y en capital público general; la inversión directamente pro-

ductiva será la privada, ya que Hausen supone que el sector público no tie

ne una participación importante en la producción de bienes y servicios. La

inversión en capital público general se clasifica en infraestructura econó

mica e infraestructura social. lá primera. está relacionada directamente con 

los factores de crecimiento, mientras que la segunda es una función del ta

maño de 1a población. su densidad y el grado de desarrollo comercial e in

dustrial. 
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Con base a esta clasificación, Hausen hace las siguientes.recomendaciones:

la inversión en infraestructura social debe canalizarse principalmente hacia 

las regiones más atrasadas. Considera irracional inducir el crecimiento de

estas a través de un exces'o de inversión en infraestructura económica si el 

área no es capaz de sostener el crecimiento económico. y si la gente de· la

región sufre debiOO a servicos públicos deficientes, tales como educación y -

servicios médicos básicos inadecuados. En otras palabras, la inversión pu-

blica debe adoptar a la población de las areas pobres, las oportunidades de 

empleo potencial, asl Htiusen sugiere inversiones fuertes en la infraestruct!! 

ra social para las regiones deprimidas. 

Simultáneamente, las principales receptoras de la inversión en infraestructy 

ra economice serán las regiones intermedias, las que si pueden sostener el-

crecimiento econ6mico. Este tipo de inversi6n podría realizarse enlas regio

nes atrasadas s61o si estas pudieran sostener la expansión ecónomica,cosa di 

fici 1 de lograr, y, por tanto, la infraestructura económica debe ser secund,! 

ria a la expansión de la infraestructura social en las regiones atrasadas. 

Por último, Ha.usen piensa en que todo tipo de inversión pública debedan -

restringuirse en las regiones mas avanzadas ya que ellas tienen a menudo un

exceso relativo tanto de infraestructura social como econ6mica, una mayor i!! 

versión en las regiones avanzadas solo tenderá a· agravar los probl~mas del -

congestionamiento en los mismos. 

En suma, una política regional cuyo fin sea lograr no sólo el crecimiento --
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estatai, sino una mayor igualdad regional, debe procurar que buena parte -

de la infraestructura social se construya en las regiones atrasadas para -

que es':.os puedan incorporarse al proceso de desarrollo. El grueso de la i.!!, 

fraestr-uctura económica deberá establecerse en las regiones intermedias en 

donde existe un nivel mínimo de servicios públicos y en donde las inversi.Q 

nes puedan ser rentables, por último, las regiones avanzadas no debe reci-

bir mayores inversiones públicas, ya que disponen de los recursos necesa-

rios para sostener su propio crecimiento. 

Otros puntos "de vista reconocen que debe dotarse a todas las regiones con-

niveles mínimos de servicios públicos, si bien no se definen con claridad 

estos .. ivcles mínimos. Algunas opiniones admiten que los gobiernos tienen-

el material para rectificar las diferencias en el desarrollo regional, pe

ro creen poco probable que lo utilicen porque las regiones más ricas ejer

cen su mayo1· influenC:ia política para asegurar ventajas especiales sobre

las regiones más pobres. 6 Sin embargo, para que esto sea posible es nece-

sario un gobierno fuerte, pues esto permitirá hacer intentos a favor de -

una po,Ítica regional más igualitaria; claro que esto ha dado resultado en 

paises desarrollados, pero en el caso de los subdesarrollados como en el

caso de nuestro país, los gobiernos mSs vulnerables a las presiones pal íti 

cas, :,, así, los interese~ establecidos en las regiones avanzadas pueden lo

grar que los proyectos de inversión se realicen en dichas regiones en pre

juicio de las más pobres con lo que dichos intereses establecidos se con-

vertirán en los principales beneficiarios de la inversión pública. 

En conclusión, la distribución espacial de la inversión pública puede plan-

tearse de dos maneras: concentrar la inversión en pocas regiones con gran -
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potencial de crecimiento. y que usualmente son las avanzadas¡ o distribuir 

la inversión entre las regiones según el tipo de región de que se trate -

{Avanzadas, internedias o atra~adash la concentración a la que se refie

re la primera opción puede ser consecuencia de una política económica que 

busque marginar el crecimiento nacional o estatal en nuestro caso, a cos

ta de un mayor desequilibrio regional; o bien puede ser consecuencia de

que el gobierno tenga que ceder a las presiones a corto plazo de los int.!!_ 

reses económicos y políticos más fuertes y se vea forzado a canalizar in

versicnes hacia las regiones más avanzadas para satisfacer esas presiones. 

2.2.1. Dirección de las Inversiones Públicas en Oax.aca. 

A la luz de estas ideas, y para retomar el análisis sobre la dirección de 

inversiones públicas en nuestro estado, no podemos dejar de tomar como PU!!. 

to ·fundal'lll!fttal para efecto de nuestro estudio, la reciente evaluación de

las poHticas dirigidas a emprender el desarrollo regional en nuestro pa•s 

a partir de los años sesentas, debido a los agudos desequilibrios económ! 

cos, culturales, demográfico, Etc~ como resuH:.ado del proceso industrial

centralizado que dejar;a sentir sus efectos macrocefálicos, por un lado, 

y, por el otro, al problema que desde 1961, representó la zona fronteriza 

al grado que en ese año el gobierno creó el Programa Nacional Fronterizo, 

con lo cual se declaró prioritaria la atención a los problemas que se ge

neralizan en esta zona; fué hasta entonces cuando estas luchas obligaron -

a los gobiernos de la Repúbl 1ca darse cuenta de la urgencia de emprender

el desarrollo regional del país. 
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Desde este contexto, y a partir de los sesentas fue, cuanc!o emprendieron -

diversas medidas de política económica que fueron el fiel reflejo de la -

preocui;~ción en materia de desarrollo regional. En 1976 se creó la Comi--

·sión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano y, más tarde con el fin de -

fortalecer la capacidad de gestión y realización de obras públicas por par: 

te de los gobiernos de los estados y hacerse más eficiente el gasto públi

co, se firmaron con cada entidad federativa un Convenio Unico de Coordina

nación (CUC), mediante el cual, deberá .canalizarse la inversión pública f~ 

deral hacia el desarrollo de cada uno de los estados del pals. 

Aquí, los criterios determinan a la asignación de recursos para el desarro

llo regional. juegan un papel muy importante y decisivo, a tal grado que·

prácticamente se decide,ó la persistencia de las economfas de aglomeración. 

6 la agudización de los desequi 1 ibrios regionales e interreg1onales, a es

to se suma, la limitante que significa lo raquftico del nutt.o de recursos -

financieron destinados a apoyar los CUC (actualmente CUD), tanto en rela-

ci6n con el presupuesto,como por el lado de la inversión nacional, pues,

ª pesar de que año a año se presentan incrementos, a lo más que ha de re

presentar a sido s6lo 2.8% repectivamente; lo que ha dado pie a que entren 

en juego la presión de los estados con economía más avanzada para absor-

ver mayores montos en sus respectivos convenios detrimento de las menos ri 

cas y, más a estados como el de Oaxaca, entre otros, que por mucho tiempo

han estado en los últimos lugares, en lo que apoyo financiero federal se -

refiere. Además, y por consecuencia de lo mismo, al interior de los esta-

dos se gestan también decisiones que como veremos mis adelante han desvia

do mayores montos para inversión, hacia las regiones más ricas9 6,a atender 

presiones de corto p 1 azo. 
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Con base a todo esto, analizaremos la direcc10n que se le ha dado a la in

versión, durante los años de 1983, 1984 y 1985, periodo en que se ha podi

do ordenar y clasificar la información disponible a nivel regional. 

Para estos añost se compilaron las cifras publicadas sobre inversión reali 

zados en cada una de las regiones de la entidad, conforme a cinco catego-

rias de inversi6n: Industria, Infraestructura social, Infraestructura econ.§ 

mica, agropecuaria y pesca e inversión total. 

Estos datos sobre inversión por categorías y regiones, se obtuvieron entre 

el número de municipios que conforman cada una de las regiones en la enti

dad con el objeto de obtener los montos de inversión promedio anual que C! 

da municipio recibi6 por cada uno de los conceptos señalados. 

Para ello y, con el fin de tener una base en que se apegue nuestro análisis 

y sirva de respaldo a nuestros planteamientos introducimos por adelantado

las ca.racter1stka.s y potencialidades de cada región,que.para términos de

planeación para el desarrollo, se ha dividido el Estado de Oaxaca. 

2.2.2. Características y potencialidades regionales, 

REGION CAllAOA. 

La Cañada Oaxaqueña se localiza al norte del Estado. La integran 45 mu'1i

cip1os con 463 localidades comprendidas en los distritos de Cu1catlón y -

Teotitlán. La extensión territorial de la región es de 4,273 Km2; aproxim~ 

damente el 5% de la superficie estatal. En ella habita el 7% de la pobla-.: 

ción estatal. 
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Las características físicas de la región derivan en planicies y elevaciones 

definidas al occidente de las montañas de Nochixtlán y Coixtlahuaca y al -

oriente por la Sierra Juárez. 

La población en edad de trabajar de 12 años y más representa aproximadame!!. 

te el 65% de la población regional, que significa la disponibilidad abun-

dante de fuerza de trabajo susceptible de capacitación para el trabajo. 

De la p:iblación mayor de 5 años, el 31% es monolingUe caracterizándose por 

la diversidad de grupos indígenas mazatecos, cuicatecos y en menor medida 

núcleos mixtecas y náhuas, por lo que debe considerarse más que un obstác.!! 

lo al desarrollo, una forma de expresión de nuestras raíces culturales. Y

de la población mayor de 15 años se estima que el 49% es analfabeta. 

En el aspecto educativo. la creciente poblaci6n estudiantil demanda la ere,! 

ción de más _centros de estudios de nivel medio básico y medio superior. La 

mayor mortalidad ocurre entre la poblaci6n infantil, producto de la defi-

ciente alimentación, de las condiciones antihigiénicas prevalecientes y de 

la reducida capacidad de los servicios de salud. Los servicios de agua enty 

bada cubre 24% de la población, el drenaje y electrificación sólo el 1% y 

25% de~ tata l de 1 as loca 1 idades, respectivamente. 

Las actividades económicas más sobresalientes son la fruticultura y el cul 

tivo .de café. Siendo centros productores más importantes: San José Tenango. 

Santa Mari'a Chilchotla, Mazatlán Villa de Flores, Teutila, Chapulapa, San

ta María Cuahtémoc, San Juan ·Bautista Cuicatlán, Teotitlán de Flores Ma--
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gón, Huatla de Jiménez, y Santa Maria Tecomavaca, entre otras. 

Aunque la región no es eminentemente turística, sin embargo cuenta con --

atractivos naturales posibles de aprovechar para dar mayor impulso a la -

economi a regi ona 1. 

La problemática agraria afronta ariflictos por limites en bienes comunales; 

de reconocimiento, confirmación y/o titulación de bienes comunales, los -

cuales. obstaculizan el desarrollo de las actividades productivas de la re

gión, pOr lo que es importante su solución para el óptimo aprovechamiento

de los recursos naturales. 

Los principales centros de población de la cañada son: San Juan Bautista -

Cuicatlán, Teotitlán de Flores Magón y Hautla de Jiménez, enclavada en la 

sierra Mazateca; su importancia se basa en sus aportes a la econom1a regi_!! 

na 1 y por constituirse en centros importantes de comercialización. 

La accidentad8 orogr8f,a dificulta la introducción de infraestructura de -

comunicaciones y transportes. De ahí que prevalezca la desintegración eco

nómica. social, cultural y política. Ello implica la dificultad para la -

comercialización de los diversos productos, debido a la ausencia de red de 

caminos y la concentración de servicos de teléfono, telégrafos, correos y

la infraestrucutra urbana, en las cabeceras distritales y en Hautla de Ji

ménez. 

Es factible la utilización del lin&loe, ma.teria primo apreciada en lo elo-
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boración de cosméticos, en zonas favorecidas por los escurrimientos y pre

cipaciones ~luviales, se puede garantizar la expansión de áreas de culti-

vo, frutales y granos básicos. Además.son favorables las actividades piscf 

colas así como la disposición de yacimientos de asbesto y otros minerales

metálicos y no metálicos. 

REG ION COSTA 

La región de la Costa posee una superficie de 12,502 Km2, equivalente al-

13% del total estatal. Se integra por 50 municipios y 1,265 localidades de 

los distritos de Jamiltepec, Juquila y Pochutla. los centros poblacionales

más importantes son: La ciudad de Pinotepa Nacional y las localidades de -

Pinotepa de Don Luis, San Juan Cacahuatepec, Santiago Jam11tepec,. Ri'o Gra!!. 

de, San Pedro Tuxtepec, Santa Catarina Juquila, Puerto Escondido, Puerto -

Angel, San Pedro Pochutla y Santa María Huatulco. La población de la re-

gión equivale aproximadamente al 13% del total estatal, de la cual 78% es

rural y s~lo el 22%, se localiza en zonas urbanas. De la poblaci6n total

el 30% pertenece a los grupos étnicos regionales, mixteco, chatino o zap2 

teca. Aún son insuficientes los servicios educativos, tanto en el abati--

miento del fodice de analfabetismo, que asciende a 47%, como en los nive

les básico, medio básico y medio superior. 

La principal actividad económica es la agricultura, donde destacan los cul 

tivos básicos mafz y frijol, además de chile, limón, cacahuate, ajonjolí -

copra y café. En el distrito de Jamiltepec.es de importancia la ganadería -

que cubre parte de la demanda tanto en la región, como de diversos lugares 

del Estado y el Puerto de Acapulco. 
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Los principales obstáculos para el desarrollo de las actividades son, en-

tre otros, la carencia de infraestructura básica, principalmente en comun_i 

caciones y transportes, el bajo aprovechamiento de los recursos naturales

de la región, y los conflictos agrarios como dotación de tierra, reconoci

miento y titulación de tierras comunales, ampliaciones, conflictos por lí

mites y expropiaciones. Las consecuencias sociales se traducen en un alto

grado de marginación de la población,en referencia a la salud, vivienda y

servicios públicos, siendo el ditrito dé Pochutla el más afectado. 

las posibilidades de la región para incrementar los niveles de vida de la

pobla·c;ón se vinculan a las actividadesagricolas y gañaderas. Además, la -

pesca, la silvicultura, la minería, la industria y el turismo revisten al

ta importancia en el presente y futuro de la Costa. 

Sin embargo, actualmente los niveles de explotación pesquera no correspon

den a la magnitud de los recursos existentes. En el aspecto minero, no -

existen .explotaciones a pesar de contar con fierro y titanio posibles de -

aprovechamiento. En el sector forestal, la explotación de pino y encino -

muestra signos de deterioro. Por otra parte, la agroindustria presenta gran 

potencial de desarrollo, dada la gran diversidad de productos del campo -

que se cultivan en la región. 

S, el Proyecto Bahías de Huatulco logra integrar el restode los sectores-. 

puede ser factor importante para sensibilizar la economía regional, puede 

ser el motor que dinamice vertical y horizontalmente las actividades pro

ductivas de la región. 
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REG ION DEL 1 STMO 

la región del Istmo posee una superficie de 19 975 t<m2, que representa el-

21% del territorio estatal. Se constituye de 41 municipios, de los cuales-

22 pertenecen al distrito de Juchitán y 19 al distrito de Tehuantepec, en -

los que se encuentran 696 localidades. 

El clima de la regi6n es tropical. condicionado por los vientos provenien

tes del Golfo de México, que alcanzan velocidades fuertes, entre 50 y 86 -

Km/Hora, de octubf'e a abril. En su mayor parte, los suelos del Istmo son -

planos y con textura arcillosa; y sus niveles de fertilidad son bajos en -

nitrógeno, fósforo y potasio. 

La población regional representa 15% del total estatal, constituida por -

mestizos e ind1genas, entre los que destacan los grupos zapoteco, huave, -

miJ(e. chontal y zoque. Oe la población total, 45% vive en el campo, mien-

tras que la mayoría de la población urbana se concentra en Salina Cruz, 

Juchitán de Zaragoza, Mat,as Romero, Santo Domingo lehuantepec y Ciudad -

h.tepec. El constante crecimiento poblacional, presenta una alta demanda -

de vivenda, de servicos básicos de agua potable y drenaje, ·así como de ed!:! 

cación en todos sus niveles. 

El ·Istmo cuenta con una estructura productiva diversificada, destacando la 

agricultura, que presenta un crecimiento dual; por un lado, ex.isten unida

des de producción modernas que generan productos comerciales como la caña

de azúcar y el sorgo; y, por otro, prevalece la agricultura tradicional; -

generadora de básicos destinados al autoconsumo y de frutas que se comerci! 
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lizan en los mercados estatal y nacional. La agricultura de la región en

frenta obstáculos como la insuficiencia de agua. falta de asistencia técnj, 

ca, escasez de creaiío y una red comercial deficiente. 

La ganadería se desarrolla con bajos rendimientos, está poco integrada, se 

practica fundamenta-lmente en forma extensiva y con tendencia a abarcar -

áreas destinadas a la agricultura. 

La silvicultura se encuentra subutilizada porque los poseedores de los bo,! 

ques carecen de capacitación, capital e infraestructura de caminos para el 

aprovec~amiento óptimo de sus recursos, ricos en pino y maderas preciosas. 

En general. el crecimiento del sector agropecuario y forestal se ve obsta

culizado, principalmente por la inseguridad en le. tenencia de la tierra. E,! 

ta situaci6n no ha permitido el aprovechar todas las tierras del distrito

de riego No. 19 .. Existen limitaciones en la producción forestal por los -

conflictos de Hmites entre los pueblos chimalapas y los explotadores de -

sus bosques, que provienen de Chiapas .. 

Respecto a los problemas de tenencia de la tierra que tiene mayor inciden

cia en la región, son los relativos a: restitución de tierras en bienes co

munales, conflictos por limites, dotación de agua y división de ejidos y -

comunidades que deben solucionarse para propiciar el desarrollo agropecua

rio y ·forestal. 

La pesca es otra actividad donde se obtienen bajos niveles de produc~ión-
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por 1a utilización de técnicas y artes de pesca tradicionales. 

La agroindustria enfrenta serios problemas de suministro de materias pri-

mas y escasa promoción de inversiones para crecer. La petroqu1mica, a pe-

sar de su acentuado crecimiento no se integra con efectos miltiplicadores

positivos a la econom1a regional. 

Las comunicaciones y los transportes aún son insuficientes para lograr la-

integración entre lss zonas de producción y de consumo, porque la regi6n -

adolece de infraestructura de caminos, centros de acopio y comercialización, 

Las perspectivas de desarrollo del Istmo Oaxaqueño se centran en la pote!!. 

cialidad de sus recursos naturales, y humanos a través de las actividades

agropecuarias, silvicolas. pesquera. minera y agroindustrial. Su ubicación 

lo hace potencialmente estratégico para impulsar el proceso de desarrollo 

industrial ligado a los mercados eKteriores. 

REGIO!! DEL PAPALOAPAN. 

La región del Papaloapan se localiza al norte del Estado. Está integrada -

por los distritos de Choapan y de Tuxtepec, con 6 y 14 mun1clp1os respectj_ 

vamente, con superficie de 8 678 Km2, que representan 9% del Estado. La or~ 

grafta se compone en un 65% de terrenos semiplanos y el resto de la super

ficie montañosa. Adem'5, cuentan con grandes caudales de agua. El el ima -

tropical húmedo y una e><celente precipitaci6n pluvial. explica el floreci~ 

miento de la agricultura y la ganaderla. 



68 

En la región se asienta 11% de la población del Estado, concentrándose pri!!. 

cipalmente en los muncipios de San Juan Bautista Tuxtepec, Loma Bonita, -

Acatlán de Pérez Figueroa y San Miguel Soyaltepec, en donde es menor la d~ 

manda de servicios de educación, vivienda y salud. De la población, 37% -

habla alguna lengua indígena, fundamentalmente chinanteco, mazateco, zapo

teco y mixe. 

El desarrollo económico se fundamenta en la agricultura y la ganaderla, s~ 

guida de la industrialización. De la superficie total de la región. 15% es

tá destinada a la agricultura, principalmente a la producción de caña de -

azúcar, café, piña, hule, arroz y frijol. 

Otros cultivos que resaltan por su importancia y altos rendimientos son -

el plátano, los cítricos, el mango, el chile y la sandia. La producción -

ganadera de la región es la más importante del estado, predominando la ra

za cebú. Esta actividad se 1 leva a cabo en forma extensiva, con bajos ren

dimientos por falta de asistencia técnica, financiamiento adecuado y cana

les comerciales que estimulen al ganadero. 

La superficie forestal de la región constituye 42% del total, predominando 

las maderas tropicales como el cedro, la caoba y la ceiba y, en menor. pr.o

porción, el pino y el encino. La dificil orografía y una deficiente in--

fraestructura carretera, aunado a la falta de estudios dasonómicos, han

inhibido la explotación adecuada del bosque. Un recurso forestal no madera

ble que contribuye significativamente a la economía regional, es la pro-

ducción de barbasco, ut i 1i zado en la 1 ndustr1a químicofannacéutica. 
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La problemática agraria, est'á constituida _por demandas de dotación de tie

rras, ampliación de la superficie ejidal y comunal, y la solución a los 

conflictos creados debido a las expropiaciones realizadas en la región, lo 

cual requiere de soluciones favorables para el buen desenvolvimiento de 

las actividades agropecuarias y forestales. 

La región cuenta con varios ríos caudalosos y con la presa Miguel Alemán,

en la c;ue se obtiene productos pesqueros por 9 600 toneladas al año. Sin -

embargo, esta actividad se ha visto afectada por la proliferación del pato 

buzo y por las descargas residuales de los ingenios y otras empresas esta

blecidas en las márgenes de los ríos. 

Los problemas que enfrenta el sector de la producción, son: de financiamie.!! 

to, falta de paquetes tecnológicos y de canales adecuados de comercial! 

zación. Existen problemas de contaminación en la Presa Miguel Alemán lo -

cual lir.ita la pesca; también en la ciudad de Tuxtepec, donde se observa -

un crecimiento urbano anárquico, ·10 cual propicia que los servicos públi

cos sean deficientes e insuficientes. 

La región ~el Papaloapan contribuye significativamente al desarrollo indui 

trial :el estado. Su aportación se puede cuantificar en 17,000 toneladas -

de papel al año y 20% de la producción nacional de azúcar, abastece de cer 

veza al .:ureste y cuenta con empresas orientadas al aprovechamiento y tran,! 

formación de piña, chile jalapeño, café, hule y arroz. Se encuentra en pr.Q 

ceso de construcción un parque industrial en Tuxtepec, que vendrá a forta

lecer aún más la economh regional. Cabe mencionar, que la actividad indus-
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trial se ... realiza en el distrito de Tuxtepec y que la región es considerada 

como zona de máxima prioridad nacional para el desarrollo industrial. 

REGION S !ERRA NORTE. 

La región de la Sierra Norte representa 10% del territorio del Estado de -

Oaxaca, se conforma por los distritos de lxtlán, Mixe y Villa Alta que -

reúne a 68 municipios y 535 localidades. Como centros comerciales de impar 

tancia rer;iional, destacan: San Pedro y San Pablo AYutla, San Ildefonso Vi

lla Alta y Villa Hidalgo Valalag. 

La población regional representa 6% de la estatal. El 68% de los habitantes 

hablan zapoteco, mixe o chinanteco, predominando la etnia zapoteca. 

Los niveles de salud son muy bajos, por lo mismo la infraestructura de sa

'lud es insuficiente para cubrir en cantidad y calidad las afecciones a la 

salud de la población. Los servicios de educación también son bajos, sien

do el distrito Mixe el más afectado, en tanto que el 51% de su población -

de 15 años y más es analfabeta. En general, la región ·presenta un escaso -

desarrollo social, situándose como una de las regiones de mayor atraso. 

La economía de la región se fundamenta principalmente en la agricultura y

la silvicultura. A pesar de existir abundantes recursos naturales potencia} 

mente aprovechables para un sector primario más diversificado, ha sido -

obstaculizada.en una parte,por problemas agrarios y en otra por la diHcil 

configuración .geográfica de la región; es~e último fenómeno impide el est!. 

blecimiento de un sistema intrarregional de comunicación carretera y tele

gráfica, así como de la infraestructura social y de apoyo a la producci6n. 
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En el distrito Mhe la activ_idad económica principal es la agricultura. en 

1.a que se producen básicos frutas y café. Este distrito presenta altas po

sibilidades para el desarrollo silvicola y la ganadería. 

Los principales productos que se cultivan en la región son: maíz, frijol.

aguacate, café, naranja, plátano, ciruela, trigo, manzana, durazno, mango, 

nuez, caña de azúcar y chile. De estos productos, se destinan al mercado el 

café y las frutas. Si.n embargo, la mayoría de frutas que se cultivan son -

criollas, hecho que les resta competividad en el mercado. Un factor que -

afecta y limita el nivel de producción enla agricultura es el predominio -

de tier;ras con pronunciadas pendientes, "haciéndolas menos productivas. 

En la ganaderla predomina la existencia, manejo y producci6n de ganado bo

vino y porcino. Dicha actividad se práctica en forna extensiva. La zona -

del Bajo M1xe y lo porte norte del distrito de lxtlán al contar con t1e-

rras aptas para la ganaderla reúnen condiciones adecuadas para fomentar la 

act1vidad. 

En la producción forestal maderable la región participa con el 40% de la -

registrada a nivel estatal, el distrito con mayor dinámica forestal es 1.!, 

tlán; sin embargo, el distrito Mixe posee una superficie arbolada suscept..! 

ble de ser aprovechada comercialmente. 

La región ofrece como potencial de desarrollo, no sólo la amplia gama de -

recursos señalados, si no fundamentalmente su organización socia 1, mediante 

la cual ha resuelto necesidades de equipamiento urbano, soberanía de~su p_! 

tr1111on1o natural, identidad cultura e integridad polltico. 
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En general, el nivel de desarrollo que presentan las actividades agrícolas 

son representativas de una economía de producción orientada al autoconsumo 

misma que se caracteriza por su escasa tecnificación. 

La ganadería ha sido poco significativa, en tanto que su práctica es fund~ 

mental de carácter extensivo y tradicional, al realizarse como una activi

dad complementaria a la agricultura. El aprovechamiento de los recursos f.Q. 

resta les maderables ha representado una de las fuentes que mayores aportes 

ha generado a la economle regional, aunque existe ineficiencia de los pro

gramas de asesoría técnica forestal, y de dotación de créditos debido a la 

descoordi nación de 1 as dependencias que atienden a 1 subsector foresta 1. 

Al interior de la región se encuentra una clara diferenciación con respecto 

a la conformaic6n de la estructura econ&nica de los distritos de la re

g16n. 

En el distrito de lx.tlin, la actividad forestal ha tenido un mayor desen

volvimiento, el cual ademis de contar con amplias zonas boscosas, cuenta -

con una mayor infraestructura carretera, además de esta actividadesse desa

rrollan en dl actividades relacionadas con la producción de básicos, la fry 

ticultura, el comercio y la miner1a; esta última presenta posibilidades, -

sobre todo·en la extracción de oro, plata, cobre y zinc. 

En el distritio. de Villa Alta, su econc.mía se basa en la producción de pr_Q. 

duetos agricolas básicos, el café. la fruticultura -no desarrollada plena

mente- y 1 as artesanias. 
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de la población en edad escolar. La infraestructura caminera es la más po-

bre del estado ya que el 70% de las comunidades carece de vías de acceso -

transitables. Lo mismo ocurre con los servicios de telégrafos y correos. -

Tales carencias fomentan la emigración de los recursos humanos. 

Contradictoriamente, el potencial de la región muestra amplias perspecti-

vas. Existen recursos hidrológicos susceptibles de ser aprovechados.La agf".'f 

cultura sepuede diversificar hacia cultivos propios dela región, tale~ co-

mo la fruticultura, caña de azúcar, café, ajonjoli, maguey y' palma. La ac-

tividad pecuaria se puede ampliar ya que el 18% de la superficie de la re

gión es para uso ganadero. 

Los recursos forestales son los de mayor extensi~n y mejor calidad; sin -

embargo, su explotación es inadecuada debido a la escasez de infraestruct.!! 

ra; problemas agrarios, talas inmoderadas. vicios de la comerc1al1zac16n,

falta de asesoría técnica. falta de financiamiento y ausencia de organiza

ción de los poseedores .del bosque. En el aspecto minero, se registran im

portantes yacimientos de fierro, mica y metales preciosos. Las artesanías-

representan un potencial de desarrollo de los grupos étnicos; también la -

acuacultura tiene amplias posibilidades sobre todo en el distrito de Sola-

de Vega. 

REGION VALLES CENTRALES. 

La regi6n de les Va~les Centrales posee una superficie de 8, 763Km2, ~ue r.!_ 

presenta 9% del total estatal. Se integra por los distritos de' Ejutla, Etla 

Ocotlón, Tlaco lula, Zaachila, Zimatlán y Centro. La región aglutina a 121-

municiplos y 634 localidades. 
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REGJON SIERRA SUR. 

La región de Sierra Sur ocupa una extensión territorial de 15,492 Km2 y e.§_ 

ta"formada por cuatro distritos: Miahuatlán, Putla, Sola de Vega y Yautepec 

por 70 municipios y 899 localidades. La pob1aCión representa el 9% del to

tal estatal, .dispersa en una variedad de grupos étnicos en los que predom.i 

na el zapoteco y el mixteco. 

Predominan en la Sierra Sur zonas boscosas y en menor escala aprovechables 

para la agricultura y la ganadería. La precipitación pluvial es variada ya 

que fluctúa anualmente entre 180-700 milímetros. Los recursos hidrológicos 

se constituyen por ríos que atraviesan la región y no son aprovechados pl!!_ 

namente. 

La principal actividad es la agricultura, que predon:ina a nivel de subsis

tencia. La ganadería se practica en forma extensiva como complemento de -

las faenas agrícolas. El aprovechamiento del bosque se efectúa de manera -

mínima e irracional. La industria muestra un estado incipiente y el sector 

comercio se encuentra medianamente desarrpllado. La región cuenta con l imi 

tados medios de comunicación y transporte. 

Los problemas económicos y sociales de la Sierra Sur son considerables. -

Las actividades productivas están insuficientemente desarrolladas y no se

cuenta con recursos financieros aplicables a 1 fomento económico y .es res-

tringuida la infraestructura básica. Los servicios sociales son deficien

tes y por ende existen problemas serios de salud y analfabetismo. El 43%

de la población es analfabeta, se atiende en las escuelas primarias a 59%-
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principales cultivos se obtienen rendimientos de medio a bajos, por la es

casa utilización de fertilizantes, semillas mejoradas, la falta .de asisten. 

cia técnica, entre otros. 

El comercio y los servicios se concentran principalmente en el distrito del 

Centro. Su aportación al Producto Bruto Estatal es la más significativa. -

La actividad induStriai ocupa 10% de la población económicamente activa r~ 

gtonal y se caracteriza por la presencia de numerosas y pequeñas industrias 

de tipo artesanal y algunos de escala mediana. 

Entre los principales obstáculos para el desarrollo de la región destaca -

el predominio de una agricultura temporalera, con escasa precipitación pl.!! 

Vial, aunada a la falta de infraestructura de riego, y que provoca una al

ta migración rural-urbana; una incipiente ganaderia con ganado bovino de -

tipo criollo; la falta de agua para uso industrial; un sector comercial y

de servicios intermediaristas y carente de infraestructura y organizaCi6n-

1decuada. A todo lo anterior, se añade una insUficiente infraestructura de 

comunicaciones ya que la mayoría de los esfuerzos se han destinado sólo al 

desarrollo de las cabeceras distritales. 

ta principal potencialidad para el desarrollo regional es el turismo. La -

región concentra atractivos arqueológicos, gastronómicos, arquitectónicos

)' artesanales, importantes dentro del estado. 

Es factible fomentar con éxito la pequeña y mediana industria, sobre todo

las maquila.doras. La disponibilidad de mano de obra calificada, recursos -
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financieros y áreas para la localización industrial se conjugan en un esp~ 

cio propicio para esas actividades. 

En la agricultura es posible incorporar tierras aptas, actualmente ociosas 

y aplicar asistencia técnica a la ganadería. Tiene buenas perspectivas la 

explotación de ganado· caprino y el mejoramiento genético del ganado bovino. 

Finalmente, la existencia de yacimientos de feldespatos, yeso, mica, oro y 

plata, posibilitan la explotación minera de mediana escala. 

REG Iotl DE LA MI XTECA. 

Situada al Noroeste del Estado. la Mixteca comprende 16,333 Km2, que repre

sentan 17% de la superficie de la entidad. En la regi6n se ubican los dis

tritos de Coixtlahuaca, Huajuapan, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Silacayoapan -

Teposca1ula y Tlaxit1co, que forman la Mixteca Oaxaqueña Alta y Baja. Ah•

habita 16% de la población estatal en un territorio sumamente abrupto, con

diciones climáticas muy variadas, suelos calc&reos, irregularidades en los 

periodos de 1 luvias y en un marco de deterioro ecológico creciente. 

La región se integra de 7 distritos, 155 municipios, y 1,135 localidades,

predominando la población rural. dispersa en 90%. La composición étnica 

principal es de mixtecos y. en menor medida, triques, náhuas y chochos. C_2 

ino centro de población destacan: Huajuapan de León, Tlaxiaco y Nochixt1án

donde se concentran los núcleos poblacionales y los servicios más importan 

tes. 

Los niveles de educación son bajos y los indices de analfabetismo y de mo-
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nolingÜismo son altos, 27 y 29% respectivamente. Oe los habitantes en edad 

escola:r 50% queda fuera de toda escolarización. la alimentación es preca

ria y la esperanza de vida es de las más bajas del país. Los servicios edM,. 

cativos. médicos, comunicaciones y transportes y abasto son de mala cali-

dad e insufic~entes. Se observa un alto grado de marginalidad, as1 como e_! 

casas ~uentes de trabajo que contribuyen al proceso de emigración forzosa. 

La producción regional descansa en la agricultura de temporal y riego, en

la ganaderia menor y trashumante, ast como en la pequeña exp1otaci6n fore.!_ 

tal, la manufactura óe la palma, pequeñas agroindustrias familiares, expl2 

taciores mineras y artesanales. Por su parte, el comercio y los servicios

públ icos se concentran en los centros urbanos. 

Del total de la superficie regional, sólo gS,465 has. se destinon a la -

agricultura de temporal y menos de 10% a la de riego para productos comer

ciales; 18% es de explotación forestal; 30% de uso ganadero y uno mlnima -

parte es destinada a la acuacultura. 

Aunque la Mixteca no es una región homogénea, 1os principales obsticulos -

que enfrenta se expresan en la forma inadecuada de relaci6n entre la soci!. 

dad y la naturaleza para explotar sus recursos, en un espacio geogrifico -

de re~ieves pronunciados que presente una situación de desastre ecológico

Y de pobreza extrema. Existen grandes problemas para la comunicación e in

troducción de servicios; constantes sequias y heladas. Además, se deben S!, 

ñalar problemas de pres{ón demogrifica. sobre· 1a tierra, problemas agrarios, 

inserci6n desfavorable en la economla nacional, carencia de una estructura 
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Por lo que toca al sector agropecuario, la situación es más clara todavia

pues las regiones que recibieron mayor monto de inversiones fueron las más 

ricas y avanzadas, la región del Papaloapan, el Istmo, la Cañada y la Costa 

las más favorecidas cpn el 78% de los fondos destinados a esta categor1a. 

En 1984, el destino de la inversión, se concentró en infraestructura econA 

mica, captó el 36% ·de la inversión total en el estado para ese año y, lo -

correspondiente a infraestructura social y al sector agropecuario, práct! 

cemente se estuvo en equilibrio, con una muy poca ventaja la segunda, pues 

alcanzaron, 28. 7% y 29.2% respectivamente. Sin embargo, puede observarse -

que en forma global, lo grueso de los fondos financieros se dirigieron a -

las regiones del Istmo, Costa y Papaloapan, respectivamente, con 25, 16, y 

14.3% respectivamente, 68.3% en total. Regiones que son en nuestro estado

potencialmente m6s ricas y tiene mayor grado de avance en su desarrollo,

en cambio, al resto de las regiones cOn mayor necesidad de crecimiento ecg 

n6m;co, captaron entre todas (5 r1!9iones), tan solo el 31, 7%. 

De estas cinco regiones, fue la regi6n Mixteca tradicionalmente pobre y ma!, 

ginada, la que en este año solo recibió el 6% de la inversión total, cuan

do las cuatro restantes lo hicieron en un promedio de 10%. 

Si el fundamento de la Polltica Econ6mica Regional, se situó en el abati-

miento de los desequilibrios regionales, de modo que las regiones mSs po

bres pudieron incorporarse a la din¡mica y a los beneficios del desarro-

1 lo; vemos que en este año, ~unque s1 se presentó un cambio en cuanto se -

di6 mayor importancia respecto al año anterior al sector agropecuario en -
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Las principales C'iudades son las 7 cabeceras distritales y, por sus atrac

tivos turísticos, las localidades de San Bartola Coyotepec, Santa Maria --

Atzompa, Santa Maria del Tule, Villa de Mitla y Teotitlán del Valle. 

La principal cara!=teristica de la región es la dualidad económica, que se

expresa por la presencia de una ci1:1dad capital netamente urbana, de fuerte 

atracci~ón poblacional y centro de gran importancia .y de servicios; y, el -

resto, conformado por localidades básicamente rurales, avocados a la acti 

vidad agropecuaria con una estrecha relación económica con la Ciuda de Oa-

xaca. La población asentada en los valles centrales representa 23% de los

Oaxaqueños. La cuarta parte de la poblaci6n es indígena. predominaodo los

grupos zapotecos y mixtecos. De la población de 15 años y más, el 26.6% -

es analfabeta; y a pesar de que la región es una de las más beneficiadas -

en cuanto a servicios educativos, aún se requiere ampliar la cobertura en-

tocios los niveles, asl como la formación de técnicos y profesionales que -

respondan a la demanda de los sectores productivos. 

Por el constante crecimiento poblacional, también se requiere ampliar la -

cobertura de los servicios de salud, vivienda y demás servicios urbanos. 

Las principales actividades económicas son la agricultura, el comercio y los 

servicios, con una participacion industrial mlnima. 

En la agricultura tradicional se concentra aproximadamente la mitad de la

población económicamente activa regional, destinguiríndose el distrito del -

Centro por ser el de menor población incorporada a esta actividad. De los -
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económica regional, limitada capacid~d de producción alimentaria, descordi

nación interinstitucional, caciquismo, comercialización deficiente, así cg 

mo problemas seculares de desnutrición, insalubridad, promiscuidbd, alcoh,g 

lismo y pérdida de indentidad creciente. 

Sin embargo,. el pil~r del desarrollo de los pueblos mixtecos reside en su

reserva histórica y social. A pesar de la expansión comercial y su impacto 

en valores y costllmbres subsisten· tradiciOnes organizativas para su aut2 

defensa y desarrollo 'como el tequio y nuevas formas de organización. Oado

el deterioro ecológico y la sobrepoblación no será posible, en el corto -

plazo, detener la tendencia migratoria. Para fortalecer las condiciones i!!. 

ternas de la economía regional, se requieren acciones centradas en la pro-

ducc1ón de alimentos b&sicos. Ello requiere obras de recuperación de sue-

los, agua y bosques.de comercialización y transformación de cultivos comer 

ciales; programas de generaci6n de empleos a partir del fomento a la -

acuacultura, la ganader•a, la explotación forestal y minera y la creación

de bancos de materiales de la región y fomento del turismo. Lo anterior S! 

rá factible aprovechando las condiciones socioeconómicas existentes de Chal 

catanga, Magdalena Jaltepec, la cafetalera de Tlaxiaco, San Juan Copala y 

las zonas de riego de Huajuapan y Nochixtl&n, 

Con esta descripción de las principales potencialidades de cada una de las 

regiones, nuestro análisis presenta la siguiente situación. 

Con base en el cuadro número 2, en 1983, puede observarse que la inversión 

pública se encuentra más concentrada en infraestructura social e infraes-
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tructura económica fundamentalmente; recibieron en promedio 50 y 47 por -

ciento respectivamente, en tanto es muy reducida en el sector agropecuario 

que recibió únicamente el 2.4% y fué mucho menos la importancia que se dió 

al sector industrial.que sOlo le fue asignado el 1.0%. También.es clarame.!! 

te observable que fueron las regiones más ricas las que recibieron propor

cionalmente más recursos. así mismo, es notorio que la distribución regional 

de la inversión en infraestructura social es muy desigual y fundamentalmen. 

te en orden de importancia a la región del Papaloapan (22.2 ) la Caftada -

(21.5%) el Istmo (21.2%) y la Costa (11.1%); en tanto la región de Sierra

Sur, Siera Norte, la Mixteca y Valles Centrales, recibieron muy pocos fon

dos por concepto de inversión, pues s6lo lo hicieron un 9.5%, 5.4'% y 2.1%

respectivamente, del total asignado a esta categor1a. 

En lo que se refiere a la 1nversi6n destinada a infraestructura económica, 

segunda categor1a en importancia, en este año, presenta prlicticamente las

mismas caracterfsticas que la anterior, es decir, la inversión se concen

trd' en las zonas con mayor riqueza, como son: el Istmo, que recibi6 el ·37.5% 

el Papaloapan 16. 1%, 1a Costa 14. 1%,quedando en desventaja las zonas tradi

cionalmente pobres como son la Mixteca, Sierra Sur, la Cañada y Sierra No.r 

te, que juntos recibieron únicamente 32. 7%. Con relación m las inversiones 

destinadas a los sectores productivos, es decir, lm industria, ganader1a,

y la pesca. los patrones de inversión fueron idénticos.En lo que correspo,n 

de ·al séctor industrial, en este año fueron la Sierra Sur, la Costa y la -

Cañada los que estuvieron a la cabeza en cuanto al monto de inversi6n cap

tada se refiere, pues alcanzaron el 78% de la destinada a este sector, co

rrespondiendó a los demás sólo 22%. 
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Por lo que toca al sector agropecuario, la situación es más clara todavia

pues las regiones que recibieron mayor monto de inversiones fueron las más 

ricas y avanzadas, la región del Papaloapan, el Istmo y la Costa y la Cañ~ 

da, las más favorecidas con el 78% de los fondos destinados a esta catego-

ría. 

En 1984. el destino de la inversión, se concentró en infraestructura econ§_

mica, captó el 36% de la inversión total en el · estado pa~a ese año y,

lo correspondiente a infraestructura social y al sector agropecuario, prás_ 

ticamente se estuvo en equilibrio, con una muy poca ventaja la segunda, -

pues alcanzaron, 28. 7% y 29.2% respectivamente. Sin embargo, puede o~er

vorse que en forma global, lo grueso de los fondos financieros se derigie

ron a las regiones del Istmo, Costa y Papaloapan, respectivamente, con 25, 

16, y 14.3% respectivamente, 68.3% en total. Regiones que son en nuestro -

estado potencialmente más ricas y tiene mayor grado de avance en su desa

rrollo, en cambio, el resto de las regiones con mayor necesidade de creci

miento econ6mico, captaron entre todas (5 regiones) tan solo el 31.7%. 

De estas cinco regiones, fue la región Mixteca tradicionalmente pobre y mar 

ginada, la que en este año solo recibió el 6% de la inversión total, cuando 

las cuatro restantes lo hicieron en un promedio de 10%. 

Si el fundamento dela Política Económica Regional, se situó en el abatimie.!2 

to de los desequilibrios regionales, de modo que las regiones más pobres -

pudieron incorporarse a la dinámica y a los beneficios del desarrollo; ve-

mes que en este año, aunque sl se presentó un cambio en cuanto se dió ma

yor importancia respecto a año anterior al sector agropecuario en --
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forma global, sin embargo, puede observarse como las regiones más avanzadas 

siguieron recibiendo más inversión pública que las atrasadas y tradicional 

mente pobres, lo que da como resultado que muy a pesar del cambio, de los

objetivos explicitas de las políticas de desarrollo regional, las regiones 

ricas siguieron recibiendo proporcionadamente más infraestructura social -

que las regiones pobres que son las más necesitadas de ella. 

Con lo anterior, puede concluirse, que la actividad del sector público, en 

especial la de sus inversiones, no ha coadyuvado a rectificar las desigual 

dades regionales, sino por el contrario se estan incrementando. Es cierto, 

que se ha dado mayor atención al desarrollo regional, mediante una mejor -

distribución sectorial y regional de los fondos públicos, sin embargo, las 

•inversiones como hemos señalado, se siguen canalizando de manera importan-

te hacia las regiones más ricas. 

Esta desigual distribución de las inversiones públicas es especialmente i!!! 

portante en el caso de infraestructura social. Esto sucede, no obstante -

que a pesar de todo, se ha evolucionado en materia de planeación. en crea

ción de' nuevos organismos regionales~ sin embargo, la distribución de los

fondos para inversión, no han permitido un crecimiento regional menos de-

siquil ibrado. 

Cuando a nivel de altos funcionarios se ha afirmado que para lograr un des!_ 

rrollo regional equilibrado no basta un sexenio, nos encontramos que des-

de que se emprendió .la resolución a 1 problema de las regiones, data ya de

varios sexenios, y todos bajo el objetivo fundamental de lograr un mayor -
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equilibrio. Esto puede deberse a que aún persiste una gran rigidez en la -

estructura de la inversi6n pública9 y que todavía no se llega a una mayor

flexibí 1 idad. 

En otras palabras, para q.ue se produzca un cambie real en el patrón de in-

versiones públicas es necesario que exista una verdadera política regional 

dentro de una verdadera estrategia de desarrollo en que estan explícitas -

las medidas globales, sectoriales y regionales y los instrumentos de poll

tica que han de uti 1 izarse para lograrlos. así como los programas y proyeg, 

tos específicos de inversión. 

Esto significa,que el Gobierno Federal esté dispuesto a hacer frente a los 

numerosos obstá:culos, tanto políticos y sociales,cuanto administrativos, -

que son los que se opoMen a una poHtica que tienda a reducir las desigual 

dades existentes. Esto significa reducir los recursos que beneficiaron a -

los 9rupas priviligiados y que por tanto debe afrontarse las presiones de-

esos grupos, significa estar conservando. y quizá acrecentando las desi-

gualdades, lo que a la larga puede desembocar en un problema social de con-

secuencias serias. 

Queda en manos del gobierno decidir el camino que habré. de seguirse, pero

si como se ha repetido incesantemente, se desea reducir las desigualdades

no será sólo en Comites Promotores del Desarrollo, o con declaraciones con 

lo que se logrará, sino· con decisión política para la elaboraci6n de una -

verdadera política económica de largo plazo en la que se definan con clar.i 

dada los objetivos y se busquen los instrumentos adecuados para lograrlo. 
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A principios del presente sexenio se presentó una iniciativa importante -

para fortalecer el desarrollo esta ta 1.10 En su discurso de toma de pose--

si ón, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado afirmó que era imposterga

ble un cambio en la delimitación de las competencias fiscales. 

En marzo de 1983 se examinó en la XV Reunión Nacional Extraordinari.a de Fun. 

cionarios Fiscales la manera de solucionar la dependencia financiera esta-

tal, redistribuyendo las facultades fiscales y contribuyendo así a la des-

centralización de la vida nacional y al desarrollo regional. La reunión r~ 

comendó el traslado de ciertos impulsos y la 1 ibre administración por part.e 

de los estados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o del Impuesto Sobre -

la Renta (ISR). 

Aunque se ha vuelto a estas propuestas, aún no han sido aceptadas, sobre -

todo por la Secretarta de Hacienda y Crédito Público. Esta dependencia ar

gumenta que no es posible trasladar el IVA o el ISR, pues razones técnicas 

impiden su fragmentaci6n. Al fraccionar el IVA se tendria que cambiar: el -

concepto de domicilio fiscal, lo que ocasionarta problemas en los acredit~ 

mientos y devoluciones entre estados e implicar'ª regresar el tributo en -

cascada. En lo que toca al ISR, su mérit.o es justamente globalizar los ingr~ 

sos de modo que, al fraccionarlo, se perderla la progresividad al tener -

que declararse por establecimiento. Además, la concesi6n del ISR sólo ben!. 

ficiar1a a 13 entidades ya que es en ellas en donde se concentra 90% de su 

rendimiento, mientras que esas mismas entidades que el control fiscal y la 

uniformidad, objeto del sistema, han requerido que estos dos impuestos man 

tengan una legislación y normatividad federales. 
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Una buena parte de las entidades federativas se ha inclinado más bien en un 

sentido de perfeccionar los mecanismos actuales de coordinación fiscal Ó -

aumentar el porcentaje de recursos federales participados. Les interesa m~ 

jorar las fórmulas de asignación de los recursos participa1es, mejorar los 

términos de la coordinación y allegarse recursos adicionales mediante el -

sistema vigente. 

Sin embargo, con ·objeto de compensar la tendencia centralizadora del sist! 

ma de participaciones, los estados han propuesto que se les otorguen mayo

res facultades en cuanto a las decisiones de inversión, vinculando de alg!! 

na manera ambos instrumentos (participaciones e inversión). Han propuesto, 

por ejemplo, crear Un impuesto estatal de inversi6n, acreditable como pago 

provisional del ISR, cuyo producto se destinarla a obras de infraestructu

ra. Otra propuesta ha sido la de incrementar el fondo general de particiP.! 

ciones a costa de la inversión pública federal, transfiriendo así nuevas -

responsabilidades y recursos a 1 os esta.dos. 

En 1984, la Comisión Permanmte de Funcionarios Fiscales propuso repartir -

entre los estados 35% de la inversi6n pública federal y dejar el 65% resta¡¡ 

te a la Federación, ast. se aseguraría una cantidad mínima de inversión P.! 

ra cada estado. el 35% se distribuirá en función de los factores del fondo 

general de participación, de esta forma se distribuiría en concordancia con 

el esfuerzo recaudatorio realizado y el grado de desarrollo económico. Oe

ese 35%, la quinta parte la ejercería directamente las tesorerías estata-

les (equivalía, en 1984 a la suma de los tres fondos del sistema de coord+ 

nación fiscal) y las cuatro quintas partes restaotes las ejercerían las d! 

pendencias federales. 
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Hasta,ahora estas propuestas no se han adoptado y se siguen estudiando los 

posibles mecanismos para fortalecer la capacidad de decisión de los esta

dos, o sea por la via de inversión, o por la de atribuirles nuevas campe--

tencias fiscales. Si para un buen número de entidades federativas el sist~ 

ma de participaciones han traído en general un aumento en el monto de re-

cursase con los que cuentan, también las ~a hecho más dependientes de la -

Federación. 

Al observar la evolución de conjunto de la reforma administrativa, la pro

gramación, los Copla.des y los CUO, as1 como el Sistema Nacional de Partic! 

paciones, a partir de 1976, se observa que aun cuando los resultados de -

los cambios no son claros y subsisten contradicciones y deficiencias, ya -

existe al menos la preocupación y el esfuerzo sostenido por ir dotando e.

los estados deinstrumentos y marcos que faciliten y promuevan su desarro-

110, asl como la conciencia de que ello es indispensable. 

<Xll!OO SECUENCIA BIBLlOGRAFICA EMPLEADA EN EL CAPITULO No. 2 
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3.- POLITICA ECONOMJCA OEL ESTADO MEXICANO RELACJONAOA CON EL OESARROLLO

REGIONAL. 

A continuación expongo la hiPótesis que me propongo demostrar y que está -

dirigida a evidenciar, c6mo "La Politica Económica del Estado Mexicano, r~ 

lacionada con el desarrollo regional, en Oaxaca ha propiciado la generación 

de polos de desarrollo y acentuado los desequilibrios y desigualdades regiB_ 

na les, considerardo. que si la política de la inversión pública se orientara al

~omento del desarrollo de las regiones más atrazadas, mediante el incremen, 

to y eficiencia de la estructura productiva para aprovechar los recursos -

naturales y humanos con que cuenta cada una de ellas, podría lograrse: re

ducir los desequilibrios regionales tanto económicos como sociales en la -

entidad: un desarrollo regional y estatal más homogéneo, evitando además,-

1a concentración de infraestructura y riqueza; un aprovechamiento integral 

de los recursos económicos y naturales, estableciéndose en consecuencia, -

las bases para la generación y distribución más equitativa del ingreso; y, 

se crearian las condiciones para la diversificación de las actividades 

económicas en el estado, redundado en un crecimiento económico progresivo

y una mayor aportación del PIB estatal al nacional~' 

En este sentido se enfoca nuestro análisis encuadrado en el periodo 

1980-1988, mismo que abarca un sexenio gubernamental completo y parte del

actual, con lo cual podrá evidenciarse,cambic31 hacia adelante o hacia atrás 

según el grado, orientación y evolución que la política económica regional 

nacional haya alcanzado al interior de nuestra entidad, como resultado del 

proceso de desc~ntralización administrativa en marcha, en nuestro país. 
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3.1.- Po11ticas y Estrategias del Estado Mexicano para el desarrollo regi.Q. 

nal. 

En el marco de la reforma administrativa se establecieron, dentro de la S,! 

cretarla de Programaci6n y Presupuesto, 1 la Oirecci6n General de Promoci6n 

y Operaci6n Regional y Urbana, y la Coordinaci6n de Delegaciones que de-

pend1a directamente del Secretario. El gobierno del presidente José L6-

pez Portillo concibi6 al desarrollo regional no s61o como el traslado a la 

provincia de actos que se realizan en la capital, sino de transferir poder 

al desconcentrar la ejecuci6n y el manejo de los recursos econ6micos. 2 En

este se1itenio se consider6 que el impulso a partir de los mismos estados era 

insustituible e indispensable. A fin de que éstos fueran asumiendo la gran 

responsabilidad de su desarrollo era necesario dotarlos de recursos huma

nos, financieros y técnicos. Por esta razón, y dentro del marco de la refor. 

ma administrativa, durante el primer afio de gobierno se firmó con cada en

tidad un Convenio Unico de Coordinaci6n (CUC). Con esto se buscaba fortal_!! 

cer la capacidad de gesti6n y de realizaci6n de obras públicas por parte -

de los gobiernos estatales y hacer más eficiente el gasto público. Los Co!!. 

venias Unicos de Coordinaci6n (CUC) surgieron como un intento para coordi

nar inversiones y evitar duplicaciones y desperdicio de recursos. Se que-

r1a impulsar las actividades productivas de los estados, fortalecer sus fi-

nanzas dándoles mayores ingresos por medio del gasto coordinado, así como-

tomar en cuenta, sus sugerencias para definir las inversiones federales en 

cada entidad. De esta manera, los CUC pretend1an por un lado, contribuir -

aún más al federalismo y, por otro, coordinar las acciones de los diversos 

niveles de gobierno en asuntos concurrentes o de interl!s común. De 1971 a 
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1981 se fueron aglutinando dentro de los CUC una serie de acciones y pro-

gramas que, habiendo sido creados a:n antelación funcionaban separadamente~ 

Mediante los CUC, en 1977 se transfirieron a los estados los Programas Es

tatales de Inversi6n (PE!), que realiza el Gobierno federal en los estados 

para dotarlos de obras. de infraestructura (agua potable, alcantarillado, -

vivenda, caminos, etc!"). Con esta transferencia se busc6 descen~ralizar -

la prestaci6n de ·servi.cios locales y fortalecer la capacidad de ejecuci6n

de los gobiernos estatales. Sin embargo, la federaci6n segula señalando el 

destino de los recursos. y adem&s el gobierno receptor estaba obligado a -

igualar con recunos propios cada peso de transferencia aceptado; era, pues 

una transferencia condicionada. 

A fin de dar atenci6n especial a las zonas marginadas del pa1s, en enero -

de 1977 fue creada la Coordinaci6n General del Plan Nacional de Zonas De

primidas y Grupos Marginados (Coplamar), cuyos programas de atenci6n a zo

nas marginadas funcionaban eKclusivamente con los recursos que dive~sos o_r 

ganismos y dependencias comprometlan para tal efecto. En 1979 estos progr!. 

mas tambiln se integraron a los CUC, con lo que se prosiguió en la 1 ~nea -

de agrupar dentro de un s61o planteamiento todas las ayudas a los estados. 

La Copla.mar encontr6 en los CUC una bolsa adicional de recursos para finan 

ciar sus trabajos. 

En 1980 se integraron a los Con,venios los Programas Sectoriales concerta

dos (Prosec). desarrollados hasta entonces de manera coordinada entre diver 

sas dependencias federales. pero al margen de los CUC. En la búsqueda de -

una concepci6n global se vincularon a los Convenios sus acciones, pero no-
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sus recursos. por medio de acuerdos de coordinación de manera que hubiera

concertaci6n de acciones y mejor comunicación con los gobiernos estatales. 

También en 1980 se integraron a los CUC los Programas de Oesarrollo Esta-

tal elaborados por el Comité Promotor de Oesarrollo Econ6mico (<XFIUl:S) de 

cada estado a fin de impulsar determinados productos regionales y sectores 

considerados estratégicos por el gobierno de cada entidad federativa. 

En 1981 se vincularon y et11Pezaron a ejecutar por intermedio de los CUC los 

Programas lntegrÁles de Desarrollo Rural (Pider) creados desde 1973 para -

llll!jorar la situación del medio rural m5s atrasado. 

A partir de 1981, la Federación empezó a entregar los Apoyos Econ6micos •

Estados y Municipios (Apem) por conducto de los Convenios. De esta manera

se resolvlan, en el corto plazo, los problemas de liquidez de los gobier

nos para cubrir los gastos m&s urgentes e indispensables. as• como los in

crementos salariales decididos centralmente. 

As,, se fueron concentrando en los CUC los distintos programas con el pro

pósito de dar unidad y coherencia al esfuerzo regional y de hacer compati

bles los objetivos y programas nacionales con los estatales. Si bien hubo

avance en ese sentido, el hecho de que los programas integrados a los CUC

continuaran funcionando sin tener un carácter complementario y redistribu

tivo siguió siendo un obstáculo importante. Los recursos presupuestarios -

que se otorgaron a los CUC fueron en aumento cada año, sobre todo en 
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1979-1981. La cuestión regional adquirió tal importancia que, en el Presu

puesto cíe Egresos de la Federación de 1982 apareció por primera vez un r_! 

mo especifico el XXVI, al que se denominó "Promoción regional". Año con -

año se increment6 el esfuerzo por financiar los Convenios, aunque no dejó

de ser reducido en comparación con los recursos totales del Presupuesto de 

Egresos o de la inversi6n pública federal. Lo mh que 11eg6 a representar

fue de 2.8% en relaci6n con el presupuesto y 11% en re1aci6n con la inver

si6ri. 

Paralelamente a las reformas del aparato administrativo y a los esfuerzos

por fortalecer a los estados desde el punto de vista del ejercicio del 9ª!. 

to, se hicieron también adecuaciones por el la:b del ingreso, se buscó, por 

una parte, acrecentar la racionalidad y la unifomidad del sistema fiscal; 

por otra. dotar de mayores ingresos a las entidades federativas. Asf. en -

. 1980 se promulg6 la Ley de Coordinaci6n Fiscal y se estableci6 el Sist...a

Nacional de Part1cipaciones. Con este ordenamiento se e11min6 el problema

de la concurrencia tributaria Federaci6n•Estados al suprimirse la diferen

cia entre il'lpuest.os exclusivo y concurrentes. Se federalizó el gravamen al 

comercio y a la industria al crearse el Impuesto al Valor Agregado. Con

ello, se derog6 la mayor,a de impuestos estatales indirectos, los cuales -

constituían una fuente importante de ingresos para las entidades. Se elimj_ 

nó la práctica de otorgar participaciones impuesto y se concedió, a cambi6 

un po'!'"ct?n':.aj!?, entonces del 13%.sobre la recaudaci6n federal total. Esto -

se hizo oara detener el deterioro relativo (en términos del ingreso nacio

nal) qoe desde 1975 hablan estado experimentando las participaciones. La -

ley buscaba revertir esta tendencia, lo que de hecho se logr6 para benefi-
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cio de un número considerable de est.4dos. ~ En general, éstos vieron illJTl?Otar-

los ingresos totales de que disponian 1 pero también vieron disminuir su -

autonomia tributaria al depender en mayor medida de las participaciones f,g 

der-ales. 4 Asl, en 1977, 24.3% de los ingresos estatales totales provino -

de sus propios impuestos, 27% de participaciones en ingresos federales y -

40i. tuvo diverso origen {derechos, productos, aprovechamientos, deuda, in-

gresos por cuenta de terceros), en 1982 sólo 5.6% de los ingreso de las e.!l 

tidades se originó en 19s impuestos estatales, mientras que las participa

ciones en ingresos federales llegaron a representar 64.8'%; el 47.6'% resta.!! 

t.e provino de otras fuentes. 

5 
Se consideró que a fin de que todo este esfuerzo tridimensional de r.eforma 

adquiriera permanencia y fructificara, era necesario enmarca1·lo dentro de

una visión de conjunto y de más largo plazo. La planeación y la programa--

ción surgjeron entonces como los instrumentos idóneos. En el Plan Global -

de O~sarrollo 1980-1982 se reconoció formalmente la competencia de los es

tados para planear su desarrollo. Así, a principios de los ochenta. se tran~ 

formaron los antiguos Coprodes, creados en el fegimen anterior y directame.Q 

te dependient~s de la federación, en Comités de Planeación para el desarr2 

llo de los Estados {Coplades) como organismos establecidos por las legisl~ 

turas locales que sólo se vincularían a la Federación de manera coordinada 

y que decidirían, junto con ella, los municipios y los sectores social y -

privado. las prioridades de inversión. 6 

La planeación se concibió como la herramienta por excelencia para la con-

certación de fines. Por ello, se empezó a desarrollar una infraestructura-
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técnico-administrativa que contribuyera a dar orden y seguimiento a la a.s. 

tividad gubernamental, terminar con ineficiencias y duplicaciones, alcanzar 

una mejor re-lación costo-beneficio en la consecución de objetivos y metas, 

y vincular las politic,as y estrategias sectoriales con las regionales. 

En el Plan Global de Desarrollo se incorporó formalmente la cuestión regi.2 

nal y se reconoció que a los estados les incumbía incrementar su particip_! 

ción en el establecimiento de prioridades regionales, así como en la ejecg 

ci6n de programas federales de alcance estatal. El impulso desde los esta

dos así como la participación de diversos actores sociales se concibieron

como pasos indispensables para todo proyecto tendiente a mejorar a las re

giones. 

Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. la planea--

c1ón ha recibido su mayor impulso. En diciembre de 1982 se promulgó la ley 

de planeación y poco después el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.De -

noio paralelo, se reformaron los artículos 25 y 26 constitucionales, en los 

que quedó definido que el Ejecutivo Federal coordinarla, mediante conve-

nios en las entidades federativas las acciones conducentes a la formulación 

y el control del Plan Nacional de Desarrollo en que ya incluyó un capitulo 

consagrado al desarrollo regional. Junto con estas acciones se empezó a -

promover la creación de sistemas estatales de planeación democrática sus-

tentados en el ejercicio de la soberanía de la entidad y que, a semejanza-

del. Sistema Nacional de Planeación Democrática, requerían en primera ins

tancia .de adecuaciones jurídico-administrativas. Se trataba de que cada e.!!. 

tidad contara, en la base, con una ll.ey Estatal de Planeación comO susten-
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to jurldico, y con un Plan Estatal de Desarrollo (Plades) cuyo contenido -

se integraría con los programas por ejec.utarse en el estado. Se realizó un 

esfuerzo considerable en estos dos aspectos, Gracias a él, la gran mayoría 

de las entidades pudo promulgar prontamente su Ley de Planeación, así ·como 

formular su Plan Estatal de Desarrollo. 

Para dar concreción de corto plazo al plan y a los programas. cada entidad 

se col!lprometia a elaborar sus Programas Operativos Anuales (POA) y a reali 

zar, asimismo, el seguimiento y evaluación de la ejecución correspondiente, 

el éxito ha sido ~nor en estos dos aspectos, ya que, hasta 1986, sólo nu~ 

ve entidades hablan formulado sus POA y únicamente siete habtan real izado

sus e ... aluaciones correspondientes? 

Se disouso que los Coplades serían el único canal de vinc~laci6n_y comunic.! 

ci6n entre los sistemas nacional y estatal de planeación. Los Coplades, C.f! 

mo organismos descentralizados de las administraciones públicas estatales, 

cumplen con el objetivo principal de ser los órganos de coordinación inter. 

gubernamental a fin de hacer compatibles los esfuerzos en.materia de pla

neació11. Como son 6rganos responsables del proceso de planeación estatal,.

en su seno se integra ·el Sistema Estatal de Planeación Democr&tica. En~ 

to ei ;>lan y a los programas, al Comité corresponde apoyar su formulación 

actuaiización y congruencia, asi como evaluar su operación y facilitar la

concertación entre los diversos agentes involucrados. Le compete también -

formular la propuesta anual de inversión que se integra al proyecto de pr_!! 

supuestos de Egresos de la Federación, intentando con ello dar a ia inver-

sión sectorial una orientación regional. De igual manera, la mayor parte-
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de los programas que se ejecutan por medio de los CUC entre la Federación 

y los estados debe decidirse en el seno de los Coplades Como se puede -

observar, el objetivoha sido fortalecer a estos organiSmos, dándoles may.2 

res capacidades de decisión y control y definiéndolos como la única vía -

de coordinación y concertación. 

Para apoyar estos esfUerzos de planeaci6n y programación asf como los de 

fomento reQ'ional, a principios del sexenio se fortaleció la infraestruc

tura administrativa en la materia. Se cre6 en la Secretarfa de Programa.:._ 

c16n y Presupuesto la Subsecretarla de Desarrollo Regional, cuyas princi

pales funciones son apoyar el proceso de planeaci6n de los estados, nonnar 

el funcionamiento de las delegaciones en los estados, fonnalizar los Con

venios Un1cos de Desarrollo, vi91lor el cumplimiento de la normativ1dad,

v1gilar la asignaci6n de los recursos, formular diagf!Ósticos socioeconómj_ 

cos que faciliten la def1nici6n de prioridades de inversi6n y proponer "'!! 

didas para desconcentrar las actividades de la zona metropolitana de la -

ciudad de M6xico, 8 

En cuanto a las modificaciones en el gasto coordinado, los CUC camb1aron

de t6nica. Se did preferencia a la planeaci6n y por el lo se le llam6 Con

venio Unico de Desarrollo (CUD). Asl se acentuaba, adem&s el propósito de 

fortalecer la participac16n de los gobiernos estatales y municipales en

la planeaci6n, ejecuci6n, y desarrollo interno de la entidad. Los Conve-

n1os. l1an desetnpeñado un papel instrumental, buscando concentrar las rela

ciones Federac16n-Estados, ser la v1a por la que se pa'ien recursos y fun

ciones a los estados, as1 como fortalecer sus facultades administrativas, 
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al encargarles la ejecución de las obras. Los CUO se han convertido enton

ces en un aglutinador y ordenador de las acciones que se llevan a cabo en

un mismo estado. 

Con el fin de dar mayor .racionalidad a las acciones que se venian realiza!!. 

do por medio de los Convenios, algunos de los antiguos programas se modif! 

caron de la siguiente manera: 

Los Progl".'amas Sectoriales Concertados (Prosec) se integraron a los Prodes

y se les di6 la nueva denominaci6n de Programas de Coordinación Especial.

Funcionan mediante acuerdos de coordinaci6n para transferir recursos a los 

estados dentro del ejercicio fiscal a fin de realizar acciones prioritarias 

no comprendidas en la propuesta anual de inversi6n de los Copla.des, as~ C.Q. 

mo apoyar programas de emergencia. 

Con la denominación común de Programas de Desarrollo Regional (POR) se fu

sionaron los antiguos PEI, Pider y los Programas de Atención a Zonas Marg! 

nadas lo Coplomor desaparecido en moyo de 1983), En los POR todo pasó a 

formar parte de una sola estrategia de desarrollo regional, dentro de la -

que se apoyan tanto la realizaci6n de obras de infraestructura bisica y de 

desarrollo social .como programas productivos. 

Teniendo en cuenta las repercusiones de la crisis de 1982, en el empleo se 

crearon Programas Regionales de Empleo (PRE) a fin de aminorar los estra

g.os de la desocupación. 
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Para atender· regiones especificas ·que abarcan más de un estado, se crearon 

los Programas Regionales Estratégicos (Pres) correspondientes a las siguien 

tes zonas prioritarias; Mar de Cortés, Zona Metropolitana de la ciudad de

México, Frontera Norte, Zona Centro, Zonas Aridas y Sureste. 

Como hemos visto, la cupstió_n regional aparece en el momento actual como -

una de las más importantes. Sin embargo, debido a la crisis económica los

recursos financieros .que se le consagraron por medio de los CLIC disminuye

ron de 1983 a 1985 en C0111Paraci6n con 1979-1981, a lo que eftlpeorc5 aún más -

en 1986 ya que debido a los desvastadores sismos de 1985, la reconstrucci6h -

y la descentralización se volvieron objetivos prioritarios. Las medidas de 

desconcentraci6n y de reubicación de personal y oficinas de las dependen

cias federales ocuparon el primer plano en acciones de gran urgencia. 

3.2.- PoHticas y Estrategias para el Desarrollo Regional en Oaxaca. 

El desarrollo regional en el estado de Oaxaca. ha girado en torno a los -

prop6sitos y objetivos de desarrollo establecido Por los gobiernos de la -

Rep6b11ca y, por tanto se ha conducido apegado a las pollticas y estrate

gias econ6micas y sociales establecidas a través del Plan Nacional de Des.! 

rrollo. En el per•odo que nos ocupa. fueron dos las grandes Hneas estrat! 

gicas: La reordenaci6n econ6mica y el cambio estructural. La primera se -

orientó d combatir la inflación la inestabilidad cambiaria y escasez de-· 

divisas; a proteger el empleo y la planta productiva y recuperar las bases 

para un desarrollo justo y sostenido, 9 y la segunda, se dirigi6 a iniciar

ca11bios de fondo en la estructura econ6mica y en la participaci6n !facial -
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en· el ·proceso de desarrollo, para organizar el proceso productivo y dfstrf 

butivo, con el propósito de superar las insuficiencias y· desequilibrios -

fundamentales del desarrollo y proyectar al pats, sobre bases econ6micas y 

sociales m&s firmes. 10 

As• mismo, la ·conducción de nuestra economle. estatal, se desenvolvi6 en el 

marco que conf1gur6 el estableci11iento de las bases generales para la de,! 

central1zacf6n de la vida nacional y de desarrollo regional; en los 11~ 

neamientos para el desarrollo estatal integrah en las boles para una mejor 

integraci6n de las diversos regiones del pah al desarrollo regfanal, a las 

orientaciones estrat6gicas para revertir la tendencia concentradora de la

zona metropolitana de la ciudad de Mixico. 

La.obtenci6n del desarrollo estatal integral, se plante6 Jograrlo en todas 

las entid1des flderativas princip1l .. nte en las menos des1rrolladas COllO -

en el caso de la nuestra, con la intenc16n de que contaran con 14 Capacidad 

econ6mica y administrativa que Tes permitiera alcanzar mayorés niveles de

bienest1r y progreso. Para alcanzar estas metas, se establecieron las si

guientes acciones: llleyor vinculación de las econmfas rurales y urbanas; -

ÓrgániziÍci6n de "sisteotas de organizaci6n d-cr6tica en cada una de las •.!! 

tidades federativas; elaboraci6n en cada entidad federativa de planes est! 

tales, que consideraran sus car1ct1rfstic1s particulares ·y fiJaran una es

trategia de desarrollo especifica; dar ""• vigor al municipio pugnando por 

su econornta y adecuando, conforme a su potencial, los vtnculos m&s-efecti

vos con los· gobiernos estat~l y federal; est4blecimiento _de Conveni~s Uni

cos de Desarrollo basados en orientaciones pollticas fundamental1s del go-
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b1erno federal, ( ••• ) equi1 ibrar la asignación regional del gasto y progr~ 

mar su impacto, promoviendo la aCtividad económica en todas las entidades

federativas; y, participación social en los programas de desarrollo regio

nal, que deber&. fundarse en el concurso amplio y democrático de toda la P.Q. 

bl~ti6n. 11 

En este sentido, nuestra econom1a, qued6 bajo la convergencia de objetivos 

tOmunes de desarrollo e integración regional del Programa Regional Estrat! 

c;aico (Pres) correspondiente a la zona prioritaria del Sureste, que enmercó 

las acciones que el gobierno federal realizaba en esta región, para dar -

r~Spuesta a la problem&tica generada por la crisis económica que arreciaba 

tn huestro pah, 

ilajo la direcci6n de estas grandes lineas de acci6n nacionales,en 1984 Oa

~•é• elaboró y present6 el Plan Estatal de Desarrollo 1984-1986. Con él, -

1• puso ·en marcha el proceso de reorgonizac16n de los recursos públicos, -

f~erales, estatales y municipales. para impulsar el desarrollo integral -

d• Oaxaca. 12 

Para lograr este gran prop6sito, el plan contemplcf alcanzar cuatro objeti

vos básicos: 

Fortalecer el disfrute de las libertades y mantener el estado de derecho 

para garantizar la vigencia del régimen democrático, 

Elevar la calidad de vida de la pob1aci6n, mediante la promoci6n de un 

desarrollo integral de la entidad, orientado a satisfacer las necesid.! 
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des básicas de la población, sobre todo de las clases y sectores con -

mayor {ndice de marginación social. 

Garantizar la participaci.ón de los oaxaqueños en las tareas de desarr.Q 

llo, mediante el trabajo, la organización y el disfrute pleno de sus -

benef i e i os. 

Impulsar el crecimiento económico de la entidad a través del uso raci.Q. 

nal de los recursos disponibles y la atenci6n a los sectores y regiones 

que tengan mayores potencialidades de desarrollo. En ello, resultó fun

damental el fortalecimiento al municipio y· la revalorización del espa-
13 

cio rural como sustentos básicos del desarrollo integral del estado. 

El propio Plan planteó como estrategia, para el desarrollo global en la -

entidad, un crecimiento econ6mico con fuerte incidencia en la sociedad oax~ 

queña; mediante la integración productiva del estado en el aspecto económ,i 

co, y en lo social, procuró· un mejoramiento a corto plazo de las condici2 

nes de vida de la población. 

En el marcodel desarrollo regional y para la integración econ6mica de las-

regiones del estado de Oaxaca, se tomó como estrateg~as fundamentales la -

vinculación de la industria, a través del desarrollo agroindustrial de -

acuerdo con la vocación productiva de las distintas regiones. 

En este proceso, el Plan consideró como obstáculo, la pulverización de los 

municipios y se planteó emprender una reforma que permitiera fortalecerlos 
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y abrir mayores oportunidades de desarrollo. Una mejor estructura munici

pal -se afirmaba- haría posible que las políticas de desarrollo económico-

se ligaran directamente a la consecución de mejores niveles de bienestar -

para la población y permitieran el fortalecimiento de estructuras urbanas

regionales con más servicios y con posibilidades de arraigar a la poblaciór. 

en sus lugares de or:igen. 14 

Esto, s61o quedó en mero planteamiento, pues no se logró crear las condici.Q. 

nes subjetivas que dieran vigencia a estos propósitos del gobierno estatal 

encabezado por el L1<:· Pedro Vázquez Colmenares. 

Paralelamente a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 1984-1986 -

y en el marco de 1 as dos vertientes estrat~gicas de desarro 1 lo: 1 a. i ntegr_! 

ci6n econ6m1ca de la entidad y el mejoramiento de las condiciones de vida

de la poblaci6n1 se present6 el Programa Operativo Anual, 1985, otro de los 

instrumentos que integraban el establecimiento del reciente Sistema de Pl!, 

neaci6n, programa con el cual se daba concresión de corto plazo al plan y

a los programas que en 15 entid5d se estaba comprometido realizar. 

A través del Programa Operativo Anual, se establecieron las metas especifJ. 

cas, los mantos presupuestales y los responsables de la ejecución de las -

diversas acciones que, a lo largo del año habrian de realizarse. En mate

ria económica.el programa registró la promoción de la ampliación, moderni

zación y consolidación de las autoridades pesqueras; la integración y dive!, 

sificaci6n de la industria; el fortalecimiento de la actividad tudstica;

el aprov~chamiento del potencial minero; desarrollo del sistema de comuni-
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caciones y transportes: la modernización y ampliación del sistema de abasto 

y corr.1::rcialización; y, mejoramiento de la calidad del medio ambiente. Para

el desarrollo social, POA, consideró la participación de la población en el 

proce5o de desarrollo, y de sus beneficios, la ampliación de oportunidades-

de empleo y la productividad; la incidencia de los patrones alimenticios p~ 

ra la elaboración de los niveles de nutrición; la generación de condiciones-

para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud, educación -

vivienda, etc. 

Estos instrumentos que han jugado un papel importante m la implementación -

del desarrollo en la entidad, se han generado en el seno del Comité de Pla

neación para el De~arrollo (COPLADE) en la entidad, como único canal de vi.n. 

culación y comunicaci6n entre los sistemas nacional y estatal de planeación, 

como órgano intergubernamental que funciona como medio para hacer compati

bles los esfuerzos en materia de planeación. Oentro del marco de su conceE. 

tuación en materia de desarrollo regional, le compete formular la propuesta 

de inversión que se integra al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe

deración, intentando con ello dar a la inversi6n sectorial una orientaci6n-

regional. 

Paralelo, a estos esfuerzos de planeación y programación, y desde luego de

fomento regional, en 1985, con la intención de atender las demandas que las 

distintas regiones del estado planteaban, incluso mediante presiones pol1ti 

· cas 'J economlcas en diversas formas; se establecieron desde el seno del CO-

PLADE ocho Oelegaciones Regionales concebidas como aquellas que instrumen-

tan las acciones necesarias para una mejor integración de las diversas re--

giones geogr¡fico-económicas del estado al desarrollo económico, social y -
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cultural, éstas se establecieron en cada una de las regiones de nuestra en

tidad; como s.on: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norle, -

Sierra Sur y Valles Centrales. 

Estas Delegaciones, se integran con un coordinador y un secretario técnico-

ambos elegidos por el gobernador del Estado, un representante de la Delega

ción Regional de la Secretaría de Programación y Presupesto del Gobierno -

' Fedral, y, los representantes delas dependencias del Ejecutivo Estatal que-

señale el Gobernador del Estado. 

Además, por los representantes de los órganos regiona~es de las dependencias 

y entidades del Gobierno Federal; por los representantes de los órganos de-· 

los sectores social y privado¡ y por los designados por el Gobernador del -

Estado. 15 

En lo que respecta a las funciones de estos órganos regionales en la entidad 

están: 

t.- Vincular adecuar y evaluar las políticas. estrategias y lineas de 

acción de los Planes y Programas, Federales y Estatales en su instrume.!!. 

tación de acuerdo con las disposiciones y poHticas aplicables en mat.! 

ria de Planeación, Programación y Control. 

11.- Llevar a cabo la compatibilizac1ón y sincroniz~ción del proceso de 

planeaci6n de cada una de las entidades de la administración pública en

el órgano colegiado correspondientes. 
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III.- Coadyuvar a la instrumentación de los compromisos y acciones contenj_ 

das en los planes, programas, Convenios Unicos de Desarrollo, anexos 

técnicos, acuerdos de coordinación y demás documentos análogos en los 

que se señalan objetivos y normas sectoriales de desarrollo económi

co y social. 

IV.- Asegurar la capacitación y consulta de los diversos grupos sociales, 

con el propósito de Que la población organizada exprese sus opinio

nes para la elaboración, actualización y ejecucción de los planes, -

programas, convenios, acuerdos, anexos estad1sticos y demás documen

tos aná 1 ogos. 

Aunque el surgimiento de estas medidas, tuvieron como principal motivo dar -

respuesta inmediata a movimientos de carácter político que se presentaban -

en las distintas regiones de la entidad, y que presionaban al Gobierno Est! 

tal; de alguna forma que la instrumentación de estas delegaciones de gobier 

no, plantearon una medida f!e ,vinculación regional, en el seno del Sistema -

Estatal de Planeación, sin embargo, estas medidas se establecieron en un -

primer intento de coordinación regional, como una opción que no fue result! 

do de una verdadera pol ltica de desarrollo regional en el estado, pues el -

propio Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual (POA) no -

precisaron y mucho menos priorizaron el desarrollo regional global de la en. . 

t1dad, tampoco contcS, ni cuenta con una definición concreta sobre. los crite

rios en la instrumentación y sobre todo para la asignación de recursos vla

inversión como factor fundamental para impulsar el desarrollo económico y -

social en la entidad. 

. ... 
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Este señalamiento aparece ya como uno de los talones de aquiles en la Pla--

neación Regional¡ pues, ha dejado expuestas a las Delegaciones Regionales a 

la habilidad polltica o a la torpeza de los Delegados, para que sus regio-

nes puedan absorver recursos suficientes o insuficientes según el caso, -

y así, se avance o se estanque en la promoción del desarrollo regional. 

3.3.- Los Polos de Desarrollo y Desequilibrios Regionales en Oaxaca. 

La estructura económica regional de nuestro estado, se ha caracterizado por 

la existencia de un proceso de concentración que ha beneficiado solo a alg!! 

nas regiones económicas en prejuicio de otras como producto de la evolución 

natural de un marco de desarrollo a nivel nacional, que, ha priorizado la -

creación de 1 a infraestructura económica en regiones con grandes potencia lj_ 

de:des en recursos naturales y humanos, en detrimento de las regiones de me

nor desarrollo en la entidad. 

La concentración que da margen a la estructura del desarrollo desigual¡ en

el estado, en primer lugar como hemos señalado, el resultado de las poHt1-

cas económicas regionales desplegadas por el gobierno federal, en segundo.

esto ha significado en Oaxaca un proceso continuo de polarización en la dé! 

tribuci6n del ingreso y la riqueza; el fortalecimiento de las formas oligo

pólicas de desarrollo, sobre ta:b en sectores no prioritarios socialmente, en 

donde hay pred01tinio de los servicios en detrimento de las manufacturas y -

las actividades agropecuarias en la estructura del PIB estatal. 

El proceso de concentración, en Oaxaca ha dado lugar a la formación de tres 
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centros regionales que se han enmarcaqo dentro de la política de desarrollo 

regional nacional, como son: Salina Cruz en la región del Istmo, San Juan -

Bautista Tuxtepec en la región del Papaloapan; y el que actualmente caneen-

tra la atención del gobierno nacional y estatal: el macroproyecto del Com

plejo Tu~ístico Bahías de Huatulco, en la Costa. 

3.3.1.- Polo de Desarrollo en el Istmo. 

El centro de desarrollo de Salina Cru~, como es sabido ha estado dentro de.:.. 

las prioridades nacionales desde los años setentas y que con el gobierno -

del presidente Luis Eclieverrfa Alvarez, se inyectó gran dinamismo, fortale

ciéndose con el siguiente sexenio, cuando se impulsd la industria petroqu1-

mica cobrando importancia el proyecto de la refinerÍt1 y otras ramt1s de la -

industria, como es la pesca fundamentalmente. 

Con el gobierno de Miguel de la Modrid Hurtado, este polo de desarrollo QU_!t 

dd" enmarcado dentro del programa de Desarrollo de la Región Sureste. cuyo -

Ámbito territorial del programa comprendi6 los estados de Campeche,.Chiapas, 

Oaxaca (Salina Cruz). Quintana Roo. Tabasco. Veracruz y Yucatán. 

Con la Política Regional del Plan Nacional de Desarrollo, se estableci6 -

que el sureste era para el gobierno federal, una región prioritaria. para ;_ 

la cual se elaborarán en coordinación con los planes estatales. el programa 

regional que tradujera en el Ámbito territorial y en impactos inmediatos P! 

ra la población, las orientaciones generales y sectoriales del Plan Nacional 

de Oesarrol lo. 



110 

Las estrategias que establece el Programa, estaban dirigidas a transformar 

cualitativamente el desarrollo de la región y corregir los principales d,g 

sequilibrios que se habían generado como producto mismo del crecimiento y-

de la insuficiente .integración, económica y social. 

las estrategias, se orientaron a lograr un crecimiento econ6mico equilibra

do y durodero que garantizara el avance social para la cual el gobierno fe

deral y los gobiernos estatales destinar1an importantes recursos, cuyo rit

mo y orientación, recuperarán la dimensión social de la inversión pública. 16 

Enfiticamente. de las seis estrategias que establecen el programa, a Salina 

Cruz se le integr6 en las siguientes: 

a) Oiversi_ficaci6n e integración al aparato productivo. 

b) Definici6n de lo vocaci6n del territorio paro el •decuado aprovit 

cha111iento de los recursos naturales y el ordenamiento natural U!: 

bano. 

e) Vincuhci6n del desorrollo cientlfico y tecnolligico a los condi-

ciones y prioridades nacionales. 

En la primera, por su posición estratégica en el sistema de transporte, -

a Salina Cruz, se le ubic6 para el desarrollo de proyectos metalmecinicos 

aprovechando la mono de obra col1ficado y la copocidod de servicios de h

ciudad. 

En. la segundé éategor•a, en los que se refiere al ordenamiento urbano, que 
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d6 inmerso Salina Cruz, esto implicaba la modificación de los patrones de-

ocupación del suelo para racionalizar los movimientos de la población entre 

los centros de trabajo y las áreas de vivienda y servicios,. Para el logro-

de descentralizar la población y distribuir más equitativamente la oferta-

de servicios, se le consideró coma centro estatal que impulsara los servi

cios administrativ~s, ed~cativos y los enlaces carreteros y recibieran ate!!. 

ción preferencial considerados como zonas criticas, lxtepec y Matias Reme-

ro. 

Salina Cruz, se deci'a, experimentará a corto plazo, un alto ritmo de crecj_ 

miento como resultado de la ampliación de la capacidad de refinación. Con-

eJ propósito de sostener su crecimiento a medieno plazo, se impulsar1a las 

activid~des industriales asociadas a la posición de ésta, en los flujos n!. 

cionales e internacionales de carga.!7 

En la tercera estrategia y, en base a las acciones en materh. de transporte 

se decidió en el programa, establecer un sistema flexible y directo para -

la vinculación del corredor petrolero con los puertos del golfo y d~l pac1 

fico, apoyado en la habilitación de un sistema de cabotaje eficiente comb! 

nado con la modernizaci6n ferroviaria a travfis del Istmo de Tehuantepec. -

Con ello, se lograría racionalizar los movimientos de carga entre el Surei 

te y la Costa del Pacifico, librando las áreas congestionadas del centro y 

reduciendo sustancialmente los costos.18 

Como se ve, el Programa del Sureste, vino a priorizar únicamente a la re-

gi6n del Istmo, y concretamente a Salina Cruz y en menor grado a Ixtepec -
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y Matias Romero, Esto implicó desde luego, la asignoción de importantes -

montos de inversión tanto federal como estatal. 

Resalta también a parte de la focalidad del proyecto, la falta de integra-

ci6n de las actividades ·del resto de los sectores económicos, en forma con 

creta y con prioridades definidas para que el impacto de este macroproyecto 

se diera en forma global en la propia región del Istmo. Sin embargo aunque 

en la actualidad existan tres de desarrollo, Pesquero -Agropecuario -Petr,5! 

lera - Industrial,. constituídos por: Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz, -

sobre todo en este último la expansi6n incontrolada vino a desequilibrar -

la interacción socio-econ6mica-regiona1, además de propiciar un crec1m1en-

to urbano an&rqu1co y sus consecuentes problemas. 

Esto revela que los objetivos planteados en e1 Programa del Sureste, no -

dieron los frutos esperados, no resolvieron los desequilibrios interregio

nales, sino todo parece que se han agudizado algunos como en el caso de .la 

sobreproducción urbana que se ha concentrado en Salina Cruz y las ciudades 

de mayor influencia, como son Juchitán de Zaragosa, Mat1as Romero, Santo -

, Domingo Tehuantepec y Ciudad lxtepec, agudizando los problemas de vivienda 

de servicios de agua potable y drene.je, as, como de· educaci6n en todos los 

n1ve1es. 19 

La agricultura en la regi6n, enfrenta grandes obst&culos, comoinsuficienci~ -

de agua, falta de asistencia técnica,escasez de crédito y una deficiente.

red de comercia11zaci6n. 
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La ganadería por su parte, se desenvuelve con bajos rendimientos, está poco 

integrada, pues aún se práctica fundamentalmente en forma extensiva y con -

tendencias a abarcar areas destinadas a la agricultura. 

No obstante contar con los mayores forestales tanto a nivel estatal como -

nacional. la silvicultura está prácticamente varada, los recursos se subuti 

1 izan porque los poseedores de los bosques carecen de capacitación capital

e infraestructura' caminera para aprovechar optimamente los recursos, ricos-

en pino, y maderas preciosas. 

La actividad pesquera, opera con bajos niveles de producción por la utiliz~ 

ción de técnicas y artes de pesca tradicionales. la agroindustria padece -

problemas de suministro dcmaterias primas y escaza promoción de inversio---

nes. 

La petroquimica, a pesar de su acentuado crecimiento, no se integra con 

efectos multiplicadores positivos a la economía regional~O 

En suma, es notable la persistencia de la integración de los sectores eco

nómicos, que giran en torno al desarrollo industrial de Salina Cruz. 

3.3.2.- Polo de Desarrollo en el Papaloapam. 

El otro centro de desarrollo que creó impulso con el gobierno del Lic 

Pedro Vázquez Colmenares, es el que se ubica en el parque industrial de -

San Juan Bautista Tuxtepec en la regi6n del Papaloapam. Otra de las regiones 
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con un potencial alto en recursos naturales. 

En esta zona, se encuentran establecidas la Fábrica de Papel Tuxtepec, que 

es la que abastece prácticamente con el 20% del total del pais, es signifi 

cativamente importante pQr el monto de inversión que ejerce y por el núm_! 

ro de empleos directos e indirectos que genera en la región. 

Se encuentra además el ingenio Adolfo López Mateas, que significó la conver. 

si6n del patrón de cultivos y la implantación de la producción cañera en -

la zona. 

La recién instalada fábrica cervecera del trópico, por sus dimensiones y -

la cantidad de empleos que genera directa o indirectamente, es para la re

gión de gran importancia económica y de impulso al parque industrial que -

durante el gobierno del Lic. Pedro ·vázquez Colmenares, absorbió inmensos -

recursos v1a inversi6n para dotarlo de servicios de energía eléctira, pavi 

mentación e infraestructura. 

Desde las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, hasta las acciones -

del Plan Operativo Anual, fue evidente la prioridad que adquiri6 la región 

del Papaloapan, acentuando sus princípales acciones en la ciudad de Tux.te

pec. 

Este auge industrial, ha generado la concentraci6n poblacional, en 1970 se 

asentaban 17 500 habitantes, en la actualidad rebaza los 130 000 habitantes 

s61o laciOOad de Tu~tepec. Esto desde luego también con los consecuentes -
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problemas urbanos, seryicios de salud, de educación, vivienda, cte. Sin e~ 

bargo, a pesar de que la zona es considerada de máxima prioridad industrial 

nacional el propio Plan Estatal de Desarrollo 1986-1992, reconoce que la -

región enfrenta graves p.._roblemas de financiamiento a la producción, de pa

quetes tecnológicos .Y ~e canales adecuados de comercialización, además, de 

prob~emas de contaminación con la presa Miguel Alemán, consecuencia de los 

desechos industriales, lo cual limita la pesca. En la región también tiene 

problemas de contaminación, principalmente en la ciudad de Tuxtepec, donde 

se desarrolla un crecimiento urbano anárquico, lo cual propicia que los -

servicos públicos sean deficientes o insuficientes. 
21 

El impacto de este polo de desarrollo aun no trasciende a la solución -

de los problemas básicos de la región, en cambio se agrandan aquellos que

son generados a partir de la propia dinámica de la centralización indus-

trial en la zona. 

3.3.3.- Polo de Desarrollo en la Región de la Costa. 

Con el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se did al desa

rrollo regional mayor prioridad, ya que, en el propio Plan Nacional de.De

sarrollo por primera vez se concedió un espacio consagrado a la política~ 

regional: capitulo noveno. En este apartado y en lo que se refiere a las -

"Lineas de acción para la integración de las diversas regiones del pa,s al 

desarrollo nacional". cuando se refiere a la parte central de la costa del~ 

Pac•fico. se señala el desarrollo de la Costa Oaxaqueña como parte de un -

programa más amplio, que abarca la franja costera desde Nayarit hasta Oax!_ 
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ca. En este último, esta política regional llterrizó en el nuevo proyecto de 

Bahías de Huatulco. 

En caisecuencia. el gobierno estatal enlazado en la política regional del -

gobierno federal. en su primer plan estatal de desarrollo, 1984-1986 plas

mó el proyecto dentro de las prioridades en materia de desarrollo turísti

co en la entidad. En torno a él, se planteó el desarrollo de toda una se-:

rie de. estrategias, complementarias al proyecto netamente turístico conce

bido a nivel central .. 

El proyecto Bahías de Huatulco, se desarrolla en un aréa de 25 k1lómetros

de largo y delimitado por el lado norte por la carr tera costera. Cuenta -

con nueve Bahías principales, seis de menor importancia y con dos espacios 

sobre mar abierto; lo que concentra grandes atractivos. 

El complejo turístico, se ubica en el municipio de Sar.4:.a Maria Huatulco, -. 

topográficamente, 83% de la superficie es montañosa, la parte utilizable -

es la de los valles que son el 13% y el resto (4%), es área dedicada al -

aeropuerto, 900 hectáreas en total. 

Huatulco está, a media hora de vuelo de la ciudad de Oaxaca; a una hora dé

vuelo del Distrito Federal y, por carretera, a 5 horas de la c1udnd de Oa

xaca. La afluencia del turismo por vín terrestre está por vía Acapulco; o

del Distrito Federal a Oaxaca, y de ahí a Miahuatlán y Pochutla. Por últi

mo, el proyecto se ubica a 2 horas de uno de los mercados más importantes

que es Houston, a 3 horas, que incluye, a Dallas y Atlanta; y a 4 horas y-
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media del mercado de Nueva York y con San Francisco2,2 o seaJ son distancias 

acepta~les de los principales mercados del ex.terior. 

El proyecto, constituye el vector fundamental. que es incluso reforzado -

por cef"ltros tradicionalmente de otro nivel, como son: Puerto Angel, Puerto 

Escondido, y potencialmente Mlnialtepec. 

A diferencia del complejo luristico de Cancún, cuya ubicación se realizó en 

una zona en que no existían otros recursos, fuera de las playas para el ty 

rismo, es decir, ocupó tierras que eran prácticamente páramos; para el caso 

de Oaxaca, de Santa Maria Huatulco,en donde se ubica el centro tur,stico -

más importante del pai s, con grandes potencialidades natural es pues apar

te de las bellezas de sus 15 Bah•as, posee enormes recursos pesqueros, -

incluso agropecuarios; existen comunidades con formas de vida, de produc

ci6n y de subsistencia elementos que tienen que jugar un papel muy impor-

tante para la región si logra integrar su economía en torno al complejo T!! 

dstico de Huatulco. 

Es importante por ello, hacer algunos señalamientos. Primero, el proyecto

tur;st1co naci6 dentro de las prioridades de la política regional del go-

bierno federal, fue éste, quien diseñó, todo, desde las medidas normativas 

hasta la operaci6n del proyecto; la participaci6n del gobierno del esta

do de Oaxaca, se concreta a apoyar complementariamente, es decir, nuestro

Estado na Sido receptor de esta gran acción del gobierno central. 

Segundo, la instrumentación del proyecto centra su acción en lo que es en 
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si el complejo turístico, pero no se observa igual prioridad al desarrollo 

de los sectores productivos para integrarlos a un desenvolvimiento e ínter 

dependencia económica. Con esta estrategia, el impacto de.1 complejo pudie

ra ser para la región, una verdadera alternativa económica con trascenden

cia en el bienestar de la población. 

Tercero, como señalábamos en el primer punto, la ubicación y las caracte-

rísticas en donde se asienta. el proyecto, exigen medidas diferentes. Exis

ten las condiciones para que este proyecto ambiciosamente diseñado y con -

grado de factiblidad, amplio y seguro; induzca a los litorales de Oaxaca -

a un desarrollo integral de sus recursos. Sin embargo, es evidente que el

proyecto turístico Bahías de Huatulco, actualmente con avances agigantados 

en la construcción de las obras. dejó a los sectores agropecuarios y pes

quero, al margen de las prioridades del desarrollo del propio proyecto; -

pues a la fecha el sector agropecuario, se encuentra varado, sin cambios;

no obstante las posibilidades naturales ~on que cuenta y la potencialidad

que representa para el cultivo de frutales propios del clima tropical, y.

productos como el ajonjoH y la copra, el algodón, hule y muchos más, que

tienen excelente mercado y que esperan el impulso requerido para transfor

mar a esas regiones de la Costa Grande y Chica de 1 estado. En las mismas

condiciones se encuentra la ganadería que se ha estancado, cuando la zona 

reúne condiciones propicias para el desarrollo ganadero. 

Por su parte el sector P~. que es tan riquísimo y promisorio como el 

propio turismo en la región y que es parte integral o cuando menos debé -

serlo, de la alimentación de la población; su aprovechamiento es irregiJ--
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programas importantes, y los productos del mar sigan siendo elementos pri.Q. 

r1tarios de la mayoría de los oaxaqueños. 

En suf"';a, para que el Proyecto Turístico Bahías de Huatulco funcione como -

motor de desarrollo de la región de la Costa y viceversa, deber& conformar 

se un desarrollo interdependiente, es decir, entre el sector agropecuar1o

pesquero; el de servicios, etc., con el proyecto turlstico; solo así el -

ooevo ~ole de desarrollo no será fuente generadora de desequilibrios regi,2 

nales e interregionales con que generalmente se han caracterizado los 

existentes en México. De lo contrario, los diversos problemas ya generados 

de diferente tipo, que van desde la tenencia de la tierra hasta el de la -

falta ::ie servicios urbanos, vivienda salud, etc., pueden erigirse como -

desvil"'";uadores del proyecto de un estado que aspira a combatir la desigual 

dad , para estrechar más la distancia entre los oaxaqueños, que se man-

tenga una identidad cultural frente al resto del pa•s y frente al mundo. 

En estas regiones: Papaloapan, Istmo y la Costa, se ubican los tres polos

de desarrollo, existentes en el estado de Oaxaca. y que han sido producto

de las poltticas econ6micas regionales diseñadas e implementadas por los -

gobiernos de la República y favorecidos por los de nuestro Estado. Esto -

desde luego ha implicado la asignación de grandes montos financieros vía -

inversión, dentro de la estrategia que buscaba a toda costa el c!"ecimiento 

econór.iico del pa•s. 

Sin embargo, • no muy largo plazo, este modelo de crecimiento detnostr6 que 
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si bien fue un mecanismo para transferir recursos a los estados; esta pol.!!. 

rización del desarrollo nacional, generó grandes desequilibrios interregi.Q 

nales y por tanto agudi~ó el desarrollo desigual en el Estado. 

La coexistencia de estos tres polos de desarrollo con las cinco regiones -

que se mantiene al margen de la política regional nacional, han resentido

sus efectos, agudizando sus problemas econ6m1cos y socialest generando una 

estructura de desarrollo heterogéneo en la entidad; fortaleciendo a regio

nes y a grupos econ&nicos potencialmente avanzados respecto al resto de -

las regiones y en consecuen::ia, se dió vigencia a economías congestionadas. 

Volteada la vista de los gobiernos federal y estatal hacia estos proyectos 

de gran envergadura, se desatendió de hecho a las regiones m&.s atrasadas -

haciéndose as1 mas grande la brecha entre el desarrollo de las regioneS -

más ricas y el de las nñs pobres y marginadas. 

Para comprobar estas aseveraciones, basta observar la dirección que t0111a-

ron las inversiones y el asentamiento de los mayores montos, y que de hecho 

se orientaron hacia regiones con econom1as que tradicionalmente han sido -

mis favorecidas, tanto por el gobierno federal con sus inversiones directas 

(polos de desarrollo) como por el estatal que de sus escasos recursos, ha

desprendido mayores cantidades para asignarles a las regiones con econom1as 

congestionadas. 

Analizando la infamación disponible sobre la inversión pública de 1983 y-

1984 años que son parte de la primera administraci6n estatal encuadrada -

dentro del per1odo de análisis, as1 como 1a de 1988, que corresponde ya al 
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actual gobierno estatal, y además, .tomando como base cuatro categorías -

principale~ que son: Industria, Infraestructura Social, Infraestructura 

Económica y el Sector Agropecuario y Pesquero (ver cuadros 2 y 3), econtr.!!_ 

mas los siguientes fundamentos: 

En 1983, según la inversión pública que captó en promedio cada municipio,

nos indica que ésta se concentró principalmente en la región del Istmo, 

con 41 municipios y 19 millones 436 mil pesos; el Papaloapan que cuenta -

con 20 municipios, capto 13 millones 338 mil pesos cada ayuntamiento; la

Cañada con 45 municipios, cada uno recibió 8 millones 984 mi 1 pesos, y la 

región de la Costa que concentra 50 municipios, recibió en promedio B mill~ 

nes 586 mil pesos cada ayuntamiento. El resto de las regiones realmente ... 

fue irrisoria su participación, ya que la región de la Sierra Sur obtuvo -

5 millones 489 mil pesos y en ella se ubican 68 municipios: la regi6n de -

la Hixteca con 155 municipios captó solo 4 millones 346 mil pesos; la re

gión de Valles Centrales con 121 ayuntamientos le correspondió 4 millones-

652 mil pesos cada uno; y, la Sierra Norte quedó en último lugar con 3 mi

llones 578 mil pesos, integrado por 70 municipios, 

A nivel de cada categoría, también en promedio municipal, en lo que se re

fiere a industria, los mayores montos estuvieron dirigidos hacia la región 

de la Sierra Sur (196 mil pesos), la Costa (185 mil pesos) y hacia la Cañ_! 

da (174 mil pesos). El resto de las regiones prácticamente no tuvo signi-

ficación en este concepto. 

Para la construcción de Infraestructura Social, fueron favorecidas las re-
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giones del Papaloapan (7 millones 527 mil pesos en promedio municipal); la

Cañada (7 millones 285 mil pesos) y el Istmo (7 millones 174 mil pesos) -

principalmente. Para infraestructura económica, se dirigieron mayores recu.!: 

sos hacia el Istmo (11 millones 799 mil pesos); el Papaloapan (5 millones -

163 mil pesos) y la Costa (4 millones 511 mil pesos), Lo que recibieron las 

demás regiones fué verdaderamente insignificante. La diStribución en el se.s, 

tor agropecuaria· y pesquero, adoleció de la misma desigualdad, pues vuelven 

a destaéar 111 región del Papaloapan con 635 mil pesos en promedio por muni 

cipio; el Istmo con 463 mil pesos y la Cañada y la Costa con 145 y 169 mil

pesos, respectivamente. Lo que correspondió este concepto a las demás regio

nes, no tiene ninguna significación. 

Como puede observarse, tanto a nivel global, como a nivel de la"s diversas -

categodas, son las mismas regiones las favorecidas, las más ricas y las -

mismas tambi6n las que por sistema permanecen marginadas. 

La situación en 1984, como lo muestra el cuadro número 5, aún cuando a nivel 

global destaca ya la región de Valles Centrales, asi como en infraestructura

social y económica; y la Cañada que destaco en industria, la tendencia con

centradora se mantuvo prácticamente inamovible; en la medida que permaneció 

el mismo patrón de distribución; pues a nivel global, el Istmo, la Costa y

la región del Papaloapan; en este orden, fueron los que absorvieron los ma

yores montos de recursos financieros vía inversión estatal en promedio mun,! 

cipal; permaneciendo las demás regiones en planos meramente secundarios. 

De acuerdo al destino de la inversión respecto a cada categorta, el compor

ta111iento fué como sigue: 
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Para Industria, se destinaron recursos en primer lugar hacia el Istmo, Si,!t 

rra Sur y la Costa; siguieron en menor importancia la Cañada, Papaloapan, -

Sierra Norte, Valles Centrales y la región de la Mixteca. En infraestructu

ra social, las tres primeras regiones que percibieron mayor inversión, fue

ron el Istmo, Valles Centrales y la Costa; el resto, en orden desanfente e~ 

tuvieron Sierra Su.r, la Cañada, Sierra Norte, la Mixteca y el Papaloapan. -

Para infraestructura económica, fueron el Istmo, el PapaloaPan y la Costa -

los mayormente beneficiados¡ Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, la 

Mi xteca y la Cañada, son las menos afortunadas en este aspecto. 

Por último, para el desarrollo del sector agropecuario y pesquero, la inver. 

sión se dirigió con mayor prioridad hacia la región del Istmo, Papaloapan y 

la Costa; sienda la región Mixteca la última en esta distribución de la -

inversión. 

En suma, la fórmula: Istmo, Papaloapan y Costa, estuvieron en el centro de

la prioridad estatal; en la administración del Lic. Pedro Vlzquez Colmena

res, y al margen de éste, el resto de las regiones, las más abandonadas y -

por tanto, las mñs pobres. 

A partir de 1987, en que toma las riendas de la economb de la entidad, el 

actual Gobierno Estatal; la planeación del desarrollo se enmarcó en base a

diez estrategias de desarrollo: la sexta abordd de lleno el Desarrollo Re

gional e Integración Territorial y pr"E!Sl.puestalmente en 1988, ocupó el ter

cer ·lugor (0.14%) en prioridod. 
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Observando la distribución y el destino de la inversión {ver cuadro numero 

10) correspondiente a esta estrategia, considerando el número de municipios 

que conforman cada región; el Programa Operativo Anual registró la siguien-

te asignación: 

Monto de inversión :t del total 
Región promedio municipal inversión -

(Mil es de pesos) 1988. 

Cañada. 55 374 0.07 

Costa 334 292 0.43 

Istmo 78 454 0.10 

Mixteca 32 720 0.04 

Sierra Norte 44 162 0.06 

Sierra Sur 54 405 0.07 

Papaloapan 251 151 0.32 

V. Centrales 24 811 0.03 

Cobertura Estatal 35 680 616 45. 73 

Como es claro, permaneció la primacía de las tres regiones que son en la a~ 

tua11dad los polos de ~esarrollo en la entidad; la Costa, el Papaloapan y -

el Istmo; permaneciendo tembién las dem¡s regiones en segundo término; ha

ciendo notar, que la regi6n Mh.teca que en la administraci6n anterior se. -

ubicó en el último lugar, ahora en 1988 logró el penúltimo escaño de la -

marginación en esta estrategia que exige grandes prioridades. 

Sin embargo, cebe resaltar, que tomando en cuenta la totalidad de la inver-

si6n repartida en las ocho regiones de la entidad. (566 millones 831 mil -
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pesos) la distribución presentó algunas variables, por ejemplo, dentro de -

las tres primeras regiones con mayores montos de recursos asignados, apare

ce la Costa con 134 mil 996 millones 844 m11 pesos 24%, región tradicio

nalmente favorecida; pero ahora en segundo lugar surge la región Mixteca -

con 83 mil 735 millones 065 mil pesos 15.0% del total y Valles Centrales -

con 58 mil 755 millones 017 mil pesos 14.0%; juntas, acapararon el 53% de -

la inversión total en el estado. La región del Istmo y del Papaloapan, ocu

paron el cuarto y quinto puesto en prioridad, los que no lograron salir de

los últimos, fueron la Cañada (6.0%), la Sierra Sur (3.6%), y la Sierra No!: 

te (3.0%). (ver cuadro 11 ). 

En esta dinámica de decidir la dirección de la inversión pública, es palpa

ble la fuerza que ejerce la marcha del nuevo polo de desarrollo Tur1stico -

de Bah1as de Huatulco; ya que no sólo persistió concentrando recursos fina!!. 

cieros. sino el incremento que logrd en 1988 fue muy superior a lo logrado

por el resto de las regiones del Estado. 

Con este análisis del elemento promotor e impulsor del desarrollo, la inve,r 

sión; queda evidenciada la inequidad y la injusta distribución de la misma; 

la ausencia de instrumentos que normen con criterios mas acordes a la reali 

dad la distribución de la inversión pública, federal y estatal. pues el cr!_ 

cimiento económico concentrado, su influencia no trasciende en beneficio

de lo economía globol del Estado. 

En suma, la poHtica de desarrollo regional desplegada por el Estado Mexic!_ 

no, he incidido con fuerza en la creación de un desarrollo heterog6neo en-
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la entidad y ésta, no cuenta con Ca}->acidad para influir en la planeación e 

instrumentación de las acciones económicas que se implantan en nuestro te--

rritorio; a fin de hacer compatibles sus metas, pollticas y acciones, con -

1 as de 1 Gobierno Federa 1.-

Aunque se ha·n d8do pasos importantes en materia de coordinación, entre 1a -

Federación, el Estado y los municipios, mediante el Convenio Unico de Desa-

rrol lo, y con las fuentes de financiamiento, como lo es el Sistema Nacional 

de Participaciones; en el primero, aún no hay mayor participación en la de-

cisión de los montos de inversión asignados a nuestra entidad: y por tanto-

esta expuesto a las decisiones del gobierno central de la República. 0~1 --

mismo modo, al interior, las regiones de la entidad, no tienen mayor p~rti

cipación es decir las más pobres y marginadas por el Estado, para obtener -

recursos acordes a su necesidad de desarrollo y, no la tienen precisamente, 

porque no se han ubicado en el centro del interés y de las prioridades del

g:ibiemo estatal, por aterder 1 as grardes· acciones.producto de 1 a pal i t ica económica 

federal, y a las regiones cuya capacidad econ6mica y su organización pol•ti 

ca, ejercen la suficiente presión para abarcar mayores beneficios. 

Qll!ID SECUENCIA BIBLIOGRAFICA EMPLEADA EN El CAPITULO N • 3 

REfER!NC!AS. 

Veáse la conformación administrativa de la Secretar1a de Program,! 
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estructuras Administrotivos. PP. 130-159. 

Jase López Portillo, Primer Informe de Gobierno, 1977, Presiden-
cio de la Repúblico, México, 1977, PP. 19-20. 
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4.- PERSPECTIVAS Y REPERCUSIONES DE DESARROLLO REGIONAL EN OAXACA. 

En este capitulo se concretiza el objetivo esencial de la investigación, -

mediante la identificación de los resultados que la acción de la politica

de desar:rollo regional nacional, vigente en nuestro estado de Oaxaca, ha -

arrojado. Esto será posible a través de una evaluación sobre las mismas, -

contrastando los resultados logrados durante el periodo 1980-1986, y lo -

que se ha obtenido e.n los dos últimos años, que corresponden a 1 periodo 9.!! 

bernamenta 1 actua 1. 

Lo anterior será la base fundamental para identificar las repercusiones -

económicas, políticas y de desarrollo social, que en la marcha y evolución

han tenido la implantación de los polos de desarrollo existentes en tres -

regiones de nuestra entidad. En esta forma, podrá inferirse el grado de i!! 

fluencia que han tenido, respecto al desarrollo de las cinco regiones res

tantes, que aún no han sido objeto de estas grandes acciones de interés n_! 

cional, de tal modo, que dichas repercusiones contituyan el parámetro para 

el señalamiento de las alternativas de desarrollo regional que pueden te

ner viabilidad de acuerdo a la situación imperante en el conteiit.to económfoo 

global de nuestro estado. 

El sentido con que el actual seiit.enio estatal, haya replanteado la problem! 

tica económica global y en particular la regional, tomando en cuenta prin

cipalmente las fuentes de financiamiento en que se basa el desarrollo est! 

tal, nos permitirá visualizar las perspectivas de la política económica re

gional en nuestra economía estatal. 
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4.1.- Evaluación de la Po.lítica Económica para el Desarrollo Regional en O~ 

xaca en el perlado a e tu a 1. 

Como hemos señaladO en el capitulo anterior, la política regional del Esta

do, bajo la estrategia de desa·rrollar las regiones de mayores potencialida

des naturales y humanas; ésta incidió en tres regiones de nuestra entidad:

el Istmo, el Papaloapan y la regi6n de la Costa • 

. la inercia concentradora de estos proyectos, influyó para captar la atención 

del gobierno federal y el estatal, limitando el desarrollo del resto de las 

regiones del Estado. Esto como ya lo explicamos, los desequilibrios region_! 

les que debía eliminaresta estrategta de desarrollo, en el interior del Es

tado, agrandó m.!is las desigualdades; el crecimiento económico generado en -

estos tres espacios no trascendieron a nivel estatal, pero si influyd' en el 

estancamiento del sector primario, fundamental en Oaxaca por ser su voca-

ción netamente agrícola. 

Hasta 1986, en el interior del Estado, la planeación del desarrollo se rea-

1iz6 con carácter glob·a1, es decir, no se definió ninguna política especifj_ 

ca dirigida al desarrollo regional ni las prioridades regionales; si bien -

en el primer Plan Estatal de Desarrollo 1984-1986, se aludla la integración 

regional mediante el impulso a las regiones de mayores potencialidades; pe! 

sistió la ausencia de una definición concreta de la política econ6mica re

gional para lograr el des.arrollo equilibrado en la entidad. 

En consecuencia, el desarrollo de Oaxaca, a parte de estar, a nivel nacional 
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en los últimos lugares; de participar sólo con el 1.4%(1986) en el PIB na-

cional; los desequilibrios económicos y sociales, eran evidentes y sobre tQ 

do en las regiones que han estado fuera de las prioridades nacionales. 

En estas condicones el nuevo gobierno, enfocó su polltica económica bajo el 

gran objetivo central: Combatir la desigualdad. 

Para ello, se dieron pasos importantes que cabe señalar. 

Primero: Se abrieron desde el inicio los espacios de consulta y participación 

popular a fin de captar las detnandas sectoriales y regionales con la meta -

de dimensionar y potencíar las necesidades reales tanto sectorial como de -

cada una de las regiones. Asi mismo, se clarificó lo relacionado a posib11.i 

dades y potencialidades poHticas y econ6micas, con que cuenta nuestra entj_ 

dad. 

Segundo: En base a lo anterior, es decir al diagnóstico general presente en 

nuestra economía, enfatizaba que "La condición económica y social del pue--

blo. de suyo atrasada. tiende a empeorar; la intensidad de los problemas P.!! 

l.,t.icos del Estado, adquiere nuevos matices que es preciso atender, en am-

bos casos. los problemas de Oaxaca requieren una atención particular. dado

que existen recursos humanos y naturales para lograrlo".
1 

Con base en ello. el Plan Estatal de Desarrollo. plasmó las prioridades es

tatales expresadas en diez estrategias centrales que traducen en l tneas de

acci6n cara las ocho regiones del Estado, éstas son los siguientes: 
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1.- Abasto Popular Suficente 

2.- Tenencia de la Tierra y Organización Campesina. 

3.- Justicia y Seguridad para Todos. 

4.- Bienestar Social Integral. 

5.- Respeto a las Etnias e Integración de la Cultura Oaxaqueña 

·6.- Oesarrol lo Regional e lntegración Territorial 

7.- Despliegue Industrial y Comercial. 

8.- Conso 1 idación del Turismo. 

9.- Revolución Municipal para el Desarrollo 

10.- Eficiencia y Coordinación Administrativa. 

Para el .. Desarrollo Regional e Integración Territorial se concibió crudUll!n

te, la urgencia de vincular a todas las comunidades del Estado con el resto 

del pa1s y del mundo. Ello es incuestionable. sobran las razones sociales, 

pero pesan hoy, más que nunca, las justificaciones econ6micas para enlazar

las zonas de producción y de consumo que la orograf,a aisla y mantiene fue

ra de la competencia el empleo y el progreso. La articulac16n de la red de 

comunicaciones es vital para ~l desarrollo de cada una de las regiones de -
2 

Oaxaca. 

Estas diez estrategias, se tradujeron en acciones regionales, de las cuales 

las tres primeras se aplican en forma general, y las siete restantes, se·-:--

aplican de manera particular considerando las necesidades especlficas de ca

do regi6n. 

En el caso de la inversión pública, destinada al desarrollo del Estado, la-
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correspo~diente al desarrollo regional está en tercer lugar como prioridad

con el 13~76% de la inversión total, sin embargo, observamos que a nivel r.!, 

gional de acuerdo al Programa Operativo Anual, aunque globalmente reaparece 
1 

en segundo lugar la región de 'la MiKteca, con 83 mil millones 73 5 mil pe--

sos 14. 7% del total, persiste la prioridad en este aspecto hacia la región

la Costa con 134 mil millones 996 mil pesos, 24%¡ Valles Centrales con 79 

mil millones 147 mil pesos-, 13.9% la región del Istmo con 76 982 544 pesos, 

13.4% y el Papaloapan cof1 56 755 017 pesos. 10.4% del total. para el resto

de las re9iones el flujo de la inversión es mucho menor: La Cañada 5.8%; -

S1erra Sur 3.6:t y Sierra Norte 2. 7%. 

Si observamos desde el punto de vista de la cantidad de municipios que con-

forman cada una de las regiones y por tanto, valoramos en promedio su parti 

cipación respecto a la inversión total, resulta amplia la brecha entre las

regíones m6s ricas y las pobres. es claro que se ha favorecido prioritaria

mente al Papa1oapan ($2 937 750); la Costa ($2 937 920); y la región del 

Istmo ($4 877 623); quedando en desventaja el resto de las regiones: la Ca

ñada ($7 37 601) Valles Centrales ($654 113); la región Mbteca ($540 226); 

S1erra Sur ($291 119) y Sierra Norte ($221 827). 3 

Para el desarrollo de las acciones regionales se amplió a nueve el número -

de Delegaciones Regionales y a once Delegaciones Regionales Especiales. es

tructura dirigida a atender y coordinar las acciones del gobierno estatal -

desplegados en cada una de las regiones de nuestra entidad. 

4. 1.1.·- Logros Alcanzados. 
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Para poder valorar lo alcanzado durante el corto periodo que ha regido la -

presente administración estatal, cabe tener como base las siguientes consi-

d~raciones: 

Primera: Como lo hemos remarcado ya, en el mosaico del desarrollo nacional-

Oaxaca destaca por ser uno de los Estados que se han mantenido fuera de las 

prioridades económicas ~acionales. Si bien es cierto que los últimos gobie!. 

.nos de nuestro país, mediante el despliegue de sus poHticas de desarrollo-

regional transfirieron beneficio en las regiones donde se asentaron estas -

grandes acciones nacionales, también es cierto que aparejado a ello y. d,! 

bido al carácter polarizante de estas acciones, se reflejaron efectos que -

agudizaron las desigualdades regionales en la entidad. Pues mientras se 

priorizó el crecimiento económico hacia las regiones de nuestro estado po

tencialmente mis ricas paralelamente no se establecieron programas opera.ti-

vos de desarrollo econ6mico y social, para compensar el peso del atraso y -

resago existente en el resto de las zonas d_e nuestro territorio. 

Segundo, Como consecuencia de lo anterior, los problemas de todo tipo; eco-

n6micos, pollt1cos y sociales, quedaron inmersos en un proceso multiplicador 

con tendencia a desembocar en problemas más dificiles de solucionar. 

Tercero: A la gran ur~encia de contar con flujos de recursos financieros P.! 

ra desplegar programas de desarrollo en el Estado, se unió la poHtica de -

austeridad implantada por el gobierna del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. 

que se materalizó en un enérgico ajuste presupuestal incidió desde lu.!! 

go en el achicamiento de los recursos destinados a la inversi6n, y que a -
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los Estados les afectó por todos los frentes principalmente por la vía de -

las participaciones. 

Estos elementos, configuraron para Oaxaca una situación sumamente compleja, 

sobre todo para fundamentar una política que aspiraba a un desarrollo equi

tativo e igualitario, en todo lo largo y ancho de nuestro Estado; era pues

un reto para la nueva administración estatal; por ell.o en un esfuerzo de -

apreciación los siguientes hechos, significan logros en el desarrollo oaxa-

queño. 

En primer lugar, destaca el hecho de que en la planeción p~ra el Desarr?llo 

Econ6mico del Estado, el desarrollo regional se haya ubicado dentro de las

diez prioridades plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo como una. de las 

principales; porque a partir y en torno a ella, se van generando los instr!! 

~entos necesarios para dar vigencia a una mayor coordinación y operaci6n de 

las acciones del gobierno estatal y sobre todo se propicia la creación de

las condiciones para la participación mis directa de los sectores y regiones 

en la planeación del desarrollo de la entidad. 

A consecuencia de lo anterior, se amplió el número de las Delegaciones Re

gionaiels y las Delegaciones Especiales establecidas también en las distin-

tas regiones del Estado, quedando como sigue: 

4 
REGION Y DELEGACIDN 

1.- CANAOA 

Delegaci6n Regional 

UBICACIDN 

Teotitl!n de Flores MÓg6n 



REGION Y DELEGACION 

Oelegaci6n Especial 

11.- COSTA 

Delegaci6n Regional 

Delegación Especial 

111._ ISTMO 

llelegaci6n Regional 

IV.- MIXTECA 

Delegaci6n Regional 

Oelegaci6n Espacial Subregión Triqui 

Delegaci6n Espacial 

Delegación Espacial 

Delegaci6n Espacial 

V.- SIERRA NORTE 

Delegación Regional 

Oelegaciln Espacial 

VI.- SIERRA SUR 

Delegación Regional 

Deleglciá¡ Espacial Subregi6n Chontal 

Oelegación Especial 

Delegaci6n Especial 

UBICACION 

Huautla de Jimenez 

Pinotepa Nacional 

Puerto Escondi_do 

Santo Domingo Tehuantepec: 

Huajuapan de León 

San Juan Copa 1 a 

TlaJlliaco 

Nochixtlán 

Juxtlahuaca 

lxtlón de Juárez 

Zacatepec Mixe 

Mi ahuatl6n de l'<lrfirio D!az 

Santa Mo. Ozo latepec 

All'Dltepec 

Putla de Guerrero 
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Vll.- PAPALOAPAN 

Jelegaci,ón Regional Sn. J. B. Tuxtepec 

Delegación Especial Sn. J. B. Tuxtepec 

vm.- VALLES CENTRALES 

De 1 egaci ón Regi ona 1 Oaxaca de Juárez 

Esto es importante no por el número, no poi'." los motivos de la ampliación de 

esta estructura, que a nuestro parecer fueron de carácter puramente políti

co, sino más bien porque a corto plazo, fortaleció el proceso de coordina

ci6n entre las regiones y el gobierno central y porque a fin de cuentas, si 

se da el proceso completo, significa de algún modo, un equipamiento regio

nal con infraestructura que en mediano plazo pueden ser verdaderas 6rganos

donde los diferentes sectores económicos, pollticos, sociales, culturales.

etc., se capaciten y consoliden para planear, decidir, y porque no, operar

el desarrollo de sus propias regiones. Es decir, el proceso de descentrali

zación administrativa que se impulsa a nivel nacional, tenga vigencia en el 

ámbito regional de la entidad. 

Por otr: lado, frente a la escasez de recursos financieros, para impulsar -

el desarrollo estatal, solo quedaban, a nuestro parecer dos opciones: ó se

guir apoyando las econom1as de congestionamiento emprendiendo obras de gran 

densidad financiera, ó conducir las acciones hacü• el impulso de las activj_ 

dades =roductivas de beneficio social, actividades que los habitantes de ca 

da región conocen, porque ias practican, y las practican porque son los que 
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cubren sus necesidades y su interés, y por tanto, insentivar esta opción -

plantea posibilidades viables y al alcance de un estado como el nuestro. -

El gobierno actual, parece haber optado por la segunda alternativa, con la 

cual ha logrado aminorar tensiones poli'ticasy sociales; ha generado un sin 

nú~ero de pequeñas obr~s que benefician al pequeño productor; ha impulsa

do programas que son acogidos por los habitantes del medio rural porque r! 

toman cultivos que le reditúan ingresos aunque modestos; pero el mayor -

acierto de esta estratégia, es que la comunidad ha participado en la cons

trucción de sus. pr~1as obras, han puesto a funcionar Sus fonnas de traba

jo y de vida. La estructura de la que hablábamos en el punto anterior, ju! 

ga un papel muy importante para el avance de este modelo de desarrollo en

el medio rural. 

En este contexto, la agricultura recibe apoyo con programas dirigidos al -

pequeño productor, porque además dado a la pul.,,erización de la tierra. es

el que impera en el Estado. Para ampliar el área irrigada se hace a tra

vés de la pequeña obra de irrigaci6n .. Para que el pequeño productor obten

ga ingresos. se impulsan cultivos generalmente de ciclo corto que son al

ternativas para la generaci6n de empleos e ingresos a corto plazo. 

En esta forma, aunque no podemos afirmar que se esté resolviendo o se haya 

resuelto los grandes· desequilibrios y desigualdades entre los sectores y -

regiones de la entidad, pues su regazo es de tiempo inmemorial; tampoco P.!:! 

demos negar que a lo raquítico de los montos de financiamiento, se les con 

duce a alcanzar una mejor distribución del ingreso, sobre todo hacia los

grupos que por sistema han estado al margen; lo que representa un logro -
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más, producto de las politicas económicas del actual gobierno del Estado-

de Oaxaca. 

4.2.- Repercusiones y·alternativas para el desarrollo regional en Oaxaca. 

Es innegable que las poli:ticas de desarrollo regional establecidas por los 

Gobiernos de la República, dado el. criterio de conducir sus acciones a de-

sarrollar zonas con mayores potencialidades; sus efectos a nuestro crite
,. 

ria, son de dos tipos, uno, de beneficio para las zonas donde tiene lugar-

las grandes obras de interés nacional, en la medida en que se centran to--

dos los esfuerzos y recursos de la federación y de los gobiernos estatales 

principalmente en lo que se refiere a los montos de inversi6n transferidos 

son de muy alta ventaja respecto a '1a asignada al resto de las zonas que -

no reciben las bondades de estas acciones de car&cter nacional. Sin embar-

go, dado a la incompatibilidad de las metas y políticas nacionales con las 

esta ta les, estas medidas de desarrollo regiona 1, han ·demostrado que para l! 

lamente a su establecimiento y realizaci6n van generando problemas de to

dos tipos: Econ6micos, Sociales, PoHticos, con lo cual configuran un con

texto que se sustenta en agudos desequilibrios y desigualdadeS regiona-

les, 

En el caso de Oaxaca, con los elementos que hemos reunido y referido a lo-

largo de este trabajo, estas acciones se dan en tres regiones de ocho en -

que se encuentra dividido el Estado. 

El Istmo, la Costa y la regi6n del Papaloapan son las que han sido objeto-
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de l!!l poHtica que favorece el establecimiento de polos de desarrollo. Son 

regiones que se consideran como las más ricas en la entidad. porque poséen 

grandes potencialidades naturales, en ellas a parte de la ciudad de Oaxaca 

se ubican los grupos de empresarios con que cuenta el Estado; la acción de 

los partidos pol,ticos es más intensa; las organizaciones de productores-

, y trabaj&dores acusan mayor fuerza y presión; en estas zo~as se encuen-

tran los sectores p~oductivos de enclave, en el caso de Salina Cruz y Tux

tepec, se encuentran los sectores exportadores más significativos enla en

tidad, en fin, la presión que ejercen hacia el gobierno central tanto na

cional como estatal, tiene gran influencia para engrosar los .flujos de r! 

cursos vfa inversi6n destinados a desa_rrollar estas regiones, en este sen

tido, las repercusiones de las po1't1cas de desarrollo regional aportan lo 

que puede considerarse como ventajas económicas; sin embargo, es evidente.

que aparejado a este despliegue de las estrategias de desarrollo regional, 

en los propios enclaves señalados, y debido fundamentalmente a que estos -

grandes- proyectos no conyevan con la misma prioridad la integración de los 

sectores productivos, COIRO resultados de las incompatibilidades de accio

nes y metas; en estas regiones son una evidencia los problemas de sobrepr~ 

blación por la emigraci6n de habitantes de otras regiones del Estado hacia 

estos centros de concentración; los problemas de vivienda, educación: de -

servicios urbl!RlS, etc., SCl"I tan grandes como en las regiones mis atrasadas. 

Por su parte, los sectores productivos como la agricultura, ganadería e i!!, 

Cluso la ·pesca, presentan índices de crecimiento bajos con muestras de -

claro estancamiento. 
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La vieja idea de que el proceso mismo de crecimiento provocaría, por su -

propia dinámica, y a medida que el producto fuera c-;eciendo, una redistri

bución de recursos entre sectores, regiones y personas: la experiencia en-

Oaxaca, inmersa en las grandes prioridades nacionales de crecimiento econ§. 

mico.ese desparra1niento de beneficio hacia el resto de sectores y regiones 

de la entidad, están lejos de cumplirse, por el contrario las diferencias-

económicas y socia les son más evidentes. 

Tal parece que la experiencia de Salina Cruz, y la del Papaloapan, no tuvi~ 

ron la suficiente influencia para repensar la. instrumentac16n y estableci

miento del polo de desarrollo Turtstico de Bahías de Huatulco: para inco.r 

parar en el centro de atención del proyecto, el desarrollo integral de la-

región, pues es claro que la planeación del gran complejo concentró sus -

prioridades solo en lo que concierne al aspecto meramente turístico; pues -

las autoridades estatales lucha ahora por resolver probl•as de todo tipo-

generados por esta acción de interés nacional, y que van desde la tenencia 

de ·la tierra, hasta la dotación de servicios urbanos, vivienda, salud, etc. 

as• como el problema que significa dinamizar los sectores productivos de -

la zona para no verse desplazados por los principales centros de abasto -

del pa•s, y la econom•a de la zona caiga a un estado marginal. Toda esta -

problemática ha sido generada por la imprevisión, falta de una visión glo

bal del desarrollo de la región. 

Toda esta argumentación, no significa negar la importancia que tiene la i.!! 

versión en nuestro estado: ó contrarestar el establecimiento de pollticas 

econ6111icas de desarrollo regional materializadas en grandes acciones como-
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las señaladas; sino, el de hacer manifiesta la necesidad de una mayor Pª! 

ticipación del Estado de Oaxaca, en la instrumentación y planeación del -

Desarrollo Regional; a fin de que la realización de las acciones sean com

patibles con las metas y pollticas del gobierno estatal ya que, como ha S,!! 

cedido en nuestra entidad; el actual gobierno se afana y esfuerza por com

batir la desigualdad econ6mica y social de los oaxaqueños, sin embargo, P.! 

ralelamente se impulsan en la entidad econom1as de enclave, un ejemplo el.! 

ro de la incompatibilidad de las pol1ticas de desarrollo regional entre el 

interés nacional y estatal. 

Esta situaci6n, nos lleva a pensar, que los criterios en los procesos de -

planeación del desarrollo en Oaxaca, exigen la necesidad de. una visi6n in

tegral; implementando el desarrollo de las regiones en función de sus ri-

quezas particulares, de su situación geopoHtica y de su perfil propio. En 

esta visi6n, cada regi6n cuenta con sus propias alternatiY•s para desarro

llarse; particularmente señalamos algunas por región. 

La regilin de la Cañada, potencialmente cifra sus alternativas de desarrollQ 

en la agroindustria utilizando el lináloe CCllO materia prima para la fabr1 

cación de cosméticos; su suelo, clima y sus numerosos escurrimientos propi. 

cia el progreso de frutales y de granos básicos; cuenta también con impor

tantes yacimientos de asbesto, plomo, mica, platino, cal, carbón y onix. 

La reg16n de la Costa, como ya hemos visto, a parte de su gran potencial -

turfstico, cuenta con enol"'lftes. riquezas pesqueras, agr,col•s y ganaderas, -

s11vtcolas y mineras; siencb la agroindustria una actividad de gran futuro 

en la regi6n. 



143 

Existen posibilidades de ampliar las superficies de riego, mediante peque-

l'fas obras de irrigación en los tres distritos que co1_1forman la región. 

La producción de frutales como el mango, papaya, melón, limón, copra, chi

le y cacahuate; es próspera en la zona y por tanto se cuenta con la su

ficente materia prima para la creación de agro1ndustri as; además de otros-

productos como harina de pescado, fabricación de tabique y de hielo en 
5 

Puerto Escondido. 

Para la actividad minera, cuenta con yacimientos de fierr~ y titanio ubic! 

dos eri los municipios de Santa Maria Huatulco y Jamiltepec. 

Las aiternativas de desarrollo para la región del Istmo, a parte de la gran 

industria, tiene grandes opciones en la actividad agropecuaria, minera y -

agroindustrial. Paralelamente al desarrollo del complejo petro(au1mico-in

dustria1 con el que .cuenta, tiene alternativas, por su ubicación estraté

gica~ con el mercado ex.terior, de impulsar su producción agropecuaria, fo

restal y pesquera de exportación. 

La regi6n Mixteca, es la región más pobre de la entidad, por mucho tiempo-

marg1nada, que a falta de impulso su eco'!_omia, se ha acentuado con fuerza

la emigración, no obstante a el lo, cuenta con recursos naturales y humanos. 

Existen condiciones de ampliar la superficie de riego, para la actividad -

agrícola; puede desarrollar en mayores niveles la 9anaderh1 extensiva, es-

propicia la actividad de acuacultura mediante la construcción de estanques 

rústicos, principalmente en Huajuapan, Juxtlahuaca, Coixt1ahuaca, Silaca--
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yoapan, Tepoxcolula y Tlaxiaco. 

Por otro lado, la región Mixteca, posee importantes e interesantes vesti-

gios históricos, monumen'tos coloniales, etc., que pueden conformar un 

atractivo corredor turístico en la región. 

En la región del Papaloapan, son inmensas las riquezas que posee en todos-

' los sectores de su economh; principalmente en la industria, al grado de -

que es considerada como zona de máxima prioridad nacional para el desarro

llo industrial. En lo que a recursos naturales corresponde, como ya se se-

ñald son cuantiosos, por lo que esta zona cuenta con excelentes oportunid!, 

des de desarrollo, si su planeación se realiza con un sentido mas global y 

equitativo. 

Por su parte, la regi6n de Sierra Norte, conformada por tres distritos lx

tlán, Villa Alta y el distrito Mixe, cada uno posee recursos naturales en 

los cuales puede apoyar su econom1a. El territorio del distrito de IxtlA.n, 

es de vocación eminente~ente forestal; sin embargo, es importante la frut.! 

cultura, pero sobre todo en la minería, que destaca en la extracción dB -

en>, plata, cobre y zinc. 

El distrito de Villa Alta cuenta con posibilidades en la agricultura, prin 

cipalmente en granos bisicos, café y fruticultura, con amplias posibi lida

des en 1 as artesantas. 

Por su parte, el distrito Mixe, cuenta con grandes alternativas de desarr.2 



145 

1 lo. a parte de la agricultura, puede cifrar su crecimientO económico en -

silvicultura y ganader1a. 

En suma, la región posee importantes potencialidades naturales para basar

en ellos su desarrollo, además de que cuenta con organización social, algo 

fundamental para enfrentar etapas de crisis como la actual. 

La región de la Sierra Sur, tiene como alternativas de desarrollo, la di

versificación de es agricultura, es decir, puede impulsarse los cultivos -

propios de la región como son la fruticultura, caña de azúcar, cafá, ajon

jolí, maguey y palma. Además, existen en la región recursos forestales de

calidad con los cuales puede promoverse la explotación y la elaboración de 

productos de madera. 

Por el lado de la minerh., cuenta la regi6n con ricos yacimientos de fierro 

mica y metales preciosos. Complementan el cuadro de alternativas las art!_ 

san1as y la pos1b11idad de desarrollo de la acuacultura mediante la cons-

trucci6n de estanques rústicos. 

Por ·último, estin los Valles Centrales, que independientemente de las posi 

bilidades de la agricultura que son mi'nlmos; est'n el comercio y los servi 

cios como principales actividades económicas y de la.s cuales depende un -

gran sector de la población; sin embargo, la principal alternativa de de

sarrollo es la actividad tur,stica. En la región eJtisten grandes atractivos 

arqueológicos, gastron6micos y artesanales. Son propicias las condiciones 

en la regi6n, para el fomento de la pequeña industria, sobre todo la ma-



146 

quiladora .. Aqul se concentra la disponibilidad de mano de obra calificada 

los recursos financieros, las áreas para el despliegue de la microindus---

tria. 

La miner•a potencialmente es de gran importancia, pues se cuenta en la -

región can yacimientos de feldespatos, yeso, mica, oro y plata. 

En suma, aquilatando la cantidad y calidad con que cuenta cada una de -

las regiones de nuestro Estado, 1 legamos a comprender el porqué el gobe!, 

nador del Estado resumió el dilema del desarrollo en cinco palabras: ºNo-

somos pobres, estamos pobres". 

Si el proceso de desarrollo, se conduce hacia el aprovechamiento de los -

recursos con que cuenta cada región. impulsando lo que quieren y saben

dc por- sf hacer los pobladores, es decir, la producción tradicional; pues -

para ello tienen sus formas de organizaci6n tradic;onal, sus modos y -

técnicas propias de producir y que hay que efícientar y mejorar pues a -

parte de ellas mismas. tienen casi todo, solo necesitan apoyo real y su

ficiente que el Estado debe llevar a todos los sectores y regiones en fun

ci6n de las necesidades y atraso en su desarrollo .. 

4.2.2 .- Perspectivas internas de financiamiento al desarrollo regional -: 

de Oaxaca.. 
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Una de ias premisas con las cuales desprendemos nuestro análisis, es el ---

hecho c!e que, los montos de inversión destinados, al desarrollo regional -en 

el Estado, en su gran mayorla son recursos de la Federación; pues la parte

correspondiente al Gobierno Estatal es minimi?I, prácticamnte, ~de carácter m~ 

ramente complementario. 

El Gobierno del Estado, cuenta con pocos recursos; y es a travésd e los re

cursos federales con que logra financiar más del 60% de sus programas de d,! 

sarrol lo. 

El Convenio Unico de Desarrollo y el Sistema Nacional de Coordinación Fis-

cal,. son los dos mecanismos mediante los cuales el Estado recibe ingresos -

para financiar su desarrollo, como hemos mencionado anteriormente el CUO es 

el instrumento aglutiriador y ordenador de las acciones que se llevan a cabo 

en el Estado. El Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscla, es el régimen de

participaciones que entr6 en vigor en primero de enero de 1980. 

Las participaciones provienen principalmente de tres fondos: el Fondo Gen,! 

ral de Participaciones, el Fondo Financiero Complementario y el Fondo de F.Q 

mento Municipal. 

Por lo que corresponde al Fondo General de Participaciones, éste se funda

en el esfuerzo recaudatorio que real izan las entidades; caricter que resul;_ 

ta desventajoso para estados como Oaxaca, en la medida, que acentúan las d! 

s1gualdades regionales, al favorecer fundamentalmente a estados con mayor -

desarrollo donde se genera el mayor volumen de impuestos .federales.5 
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Aunque este fondo en su evolución vaya presentando aumentos considerables,-

pues en 1982 la Ley de Coordinación Fiscal aseguró a los estados, dentro -

del Fondo General el 13% de lo recaudado, en 1984 este porcentaje se incre

mentó a 17.481.por otro lado, en 1987 bajo la promoción a la actividad tri

butaria al I.V.A. se otorgó a los estados retener 30% de la recaudación de 

este inpuesto cuando sobrepasara una meta recaudatori'a previamente establecj, 

da y, que Oaxaca en lo particular fue sensible a· esta medida, pues, en 1987 

presupuestó recaudar 273 millones de pesos y resultó un monto superior a los 

1 700 millones de pesos: para 1988 se incrementó lo recaudado a 2 176 mill~ 

nes, aproximadamente 28% más.
6 

No obstante a esto por la poca potencialidad recaudatoria de nuestro esta

do debido a su escaso desarrollo respecto a otros estados, Oaxaca, no puede 

cifrar sus alternativas de financiamiento al desarrollo de la entidad, en -

este instru1119nto fiscal. 

Para las participaciones provenientes del Fondo Financiero Ca111plementario,

cuyo objetivo, es el de apoyar a la situaci6n financiera de estados m~nos

favorecidos, la Ley de Coordinación Fiscal, fijó como base un porcentaje en 

relaci6n con los ingresos totales anuales de la Federación, partiendo de lo 

distribuido en 1979, que fue de sólo 0.37%, incre11entandose más tarde a -

0.50%, en 1983 era de 3.6% y a partir de 1984 se incrementó en 8%, es decir, 

el monto de este fondo va en constante ascenso. 

Lo mismo sucedió con el Fondo de Fomento Municipal, cuyo factor se elevó P.! 

ra OaKaca en casi 7 veces de 1982 a 1987, en e 1 primer año, contibamos con-
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una participación de 1 .. 2%, creciendo para el segundo a 7.8%,

7 
las particip! 

cienes distribuidas a los 570 municipios en 1986 fue de 1 330 millones de -

pesos aproximadamente para 1987 estas fueron de 10 mi 1 239 millones de pe-

sos y de 36 mil millones en 1988, fncrementos verdaderamente sin preceden--

te. 

Estos tres instrumentos que conforman el Sistema de Coordinaci6n Fiscal, -

son los que en la actualidad representan los hilos que subcionan el presu-

puesto federal y que en los primeros años de la actual administración, han-

sido surr.amente mayores. 

Sin embargo, como señalabamos en el apartado correspondiene a la estrategia. 

y plan de inversiones, a falta de una verdadera poHtica económica regio

nal, la suerte del d!sarrollo de los esta.dos. queda. e>epuesta. a la habilidad 

6 torpeza de sus gobernantes. en este sentido, en los últimos dos años co-

rrespondientes al actual gobierno estatal, para la asignac16n, de recursos

al estado de Oaxaca, parece estar funcionando mSs que los instrumentos cit.! 

dos, la capacida de gestión del gobernante estatal en turno. pues. en 1988-

por ejemplo. el esta.do por concepto de Impuestos Coordinados sólo capto 

39 038 millones de pesos. en cambio recibi6 por concepto de participaciones 
8 

126 086 millones 247 mil pesos. casi 4 veces mSs; es decir, los ingresos -

ordinarios del estado en 1988 tuvieron como sop.orte fundamental a este con

cepto. Además, porque el propio gobierno estatal reconoce, que en 1988, de

Un presupuesto original de 237 mil 332 millones de pesos, que de hecho se -

ejercieron recursos federales, estatales y municipales por 566 832 millones 

de pesos, "gracias a la sensibilidad del Pesidente Miguel de la Madrid y a-
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la diligencia con que trabajan los funcionarios federales y estatales para

J levar a cabo las obras de gobierno" •9 

En suma, con estos elementos señalados, se pueden desprender las siguientes 

refl ex i enes general es: 

- Que el financjamiento de los programas de desarrollo en el estado de Oax! 

ca, tienen como base fundamental las participaciones federales. 

- Que si bien, nuestro estado ha visto por medio del sistema de participa--

cienes, incrementar el monto de sus recursos con los que cuen~a, para fi-

nanciar su desarrollo, también se ha hecho más dependiente de la federa-

ci6n. 

- Que si bien, ha logrado mayor facultad para decidir l~ dirección de la i!l 

versión federal vla CUO, también es cierto que a su interior, la distri

buci6n de los montos correspondientes para el desarrollo regional no se -

han definido con claridad los criterios para la asignaci6n de recursos a

cada una de la regiones 

Por tanto, las perspectivas de financiamiento del desarrollo de Oaxaca, se-

encuentran fuertemente encadenadas a los recursos federales, pero sobre to-

do a la "sensibilidad" y a los criterios propios del Gobierno Central, tan

to por la vía de participaciones como por lo v1a de las inversiones direc-

tos como el coso del complejo turlstico Bah,•s de Huotulco. en la regi6n de 

lo Costa. 

Por la v,a de las participaciones, se advierte una tendencia progresivamen:. 
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te ascendente, pues en 1987, el Estado contó con un presupuesto globa 1 

292 mil 389 millones de pesos, de los cuales 209 mil millones los ejercie

ron las entidades federales que trabajan en Oaxaca, por la vla del CUD se -

captaron 24 mil 849 millones de pesos. 

En 1988 se contó como ya lo citamos, con una masa de recursos financieros

de 566 mil 832 mi llenes de pesos, captándose por la vía CUD, 64 mil 946 mi 

1 lones de pesos, los recursos tata les, de un año a otro se incrementaron

prácticamente tres veces, y por Ta vía del Convenio Unico de Desarrollo, -

los recursos se incrementaron hastan en 261% respecto a 1987, que de 24 St9 

mil 1 ones de pesos, pasaron a 64 946 mil 1 ones de pesos en 1988. 

Por lo que se hace necesario que el Estado pugne por perfeccionar los meca

nismos actuales de coordinaci6n fiscal y aumentar el porcentaje de recursos 

federales participados. Además, para logar mayores facultades en cuanto a -

las decisiones de inversión, vinculando de alguna forma los instrumentos -

fiscales, de participación e inversión, as• como incrementar el fondo gene

ral de participaciones a costa de la inversión pública federal, entre otras 

medidas que han sido planteadas incluso por los propios estados. 

4.3.- Perspectivas de desarrollo regional en Oaxaca durante el periodo. 

Es incuestionable que la tendencia centralizadora aún pesa fuertemente en -

el des1rrol lo de las entidades, y más en el caso de Oaxaca, que por haber -

estado y está al margen de las prioridades económicas nacionales, su econo

mia acumuló enormes problemas económicos y sociales. El peso se siente, tan. 
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to en la evolución del financiamiento de los programas dentro del marco del 

Convenio Unico de Desarrollo, como del propio Sistema Nacional de Particip!_ 

cienes; pues, paradójicamente, al mismo tiempo que se ha pugnado·por mayor

capacidad de decisión, mayores recursos para su desarrollo, y que al haber

obtenido avances significativos, se ha incrementado también en grados mayo

res su dependencia con respecto a la Federación. 

Es evidente también, ·que con el presente Gobierno Estatal, Oaxaca ha incre

mentado notablemente su capacidad de financiamiento; ha obligado de alguna

manera al Gobierno Central para poner mayor atención hacia nuestro Estado,

cuyas condiciones de desarrollo pueden desencadenar procesos positivos o n,! 

gativos según la redimensión de su problemática con repercusiones naciona

les; las condiciones imperantes, propician obtener mayores resultados al i.!!. 

vertir un peso en Oaxaca, que otro, invertido en las econom1as estatales ya 

congestionadas, en el sentido opuesto, es decir seguir manteniendo en la P!. 

ralisis económica a la entidad, significará un problema que saltara a esta

dios con carácter de Seguridad Naciona 1. 

Estos elementos nos permite ubicar las perspectivas de desarrollo regional

para Oaxaca, bajo la influencia de dos ejes fundamentales: por un lado, lo

grar el incremento de recursos financieros federales, estatales y municipa

les, o sea hacer, más conveniente y funcional el Sistema Nacional de Partic! 

paciones; y por otra parte, a nivel interno, la urgencia de una distribuci6n 

de la inversión regional más equitativa, proporcional a las necesidades de

crecimiento y desarrollo econ6mico y social de cada región. 
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En el primer caso, implica principalmente pugnar por incrementar el porcen

taje de inversión destinada a financiar el desarrollo de los Estados del 

país. En 1984 la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales propuso repa.r. 

tir entre los estados el 35% de la inversión pública. Y dejar el 65% resta!!, 

te a la Federación, lo que significarla, asegurar de algún modo un monto mi 
nimo de inversión a cada estado a fin de que no se siga funcionando en ba

se a la incertidu.mbre y a la programación de corto plazo cada año. En cam

bio, se da mayor margen para la negociación y concertación de mayores mon

tos de inversión, que complementen o incrementen la capacidad de financia-

miento para el desarrollo. De esta forma, la habilidad y capacidad de nego

ciación de los Gobiernos Estatales o la ºsensibilidad" de los Gobiernos Fe

derales, no sea como hasta ahora, la base para el incremento o estancamien

to del desarrollo estatal y regional. 

En lo que se refiere al proceso de distribuci6n de lo inversi6n pública p~ 

ra.el desarrollo de cada una de las regiones, significa establecer instru

mentos adecuados a fin de que las distintas regiones tengan mayor particip,! 

ción en la decisión sobre la asignación de la inversión, es decir, implica

abrir espacios amplios y reales donde los diferentes sectores, grupos orga

nizados, partidos poHticos, etc. concentren su influencia en la planeaci6n 

del desarrollo de sus propias regiones. 

Para ello, es necesario que la estructura regional que se desprenden del 

COPLAOE, o sean las Delegaciones de Gobierno, las Ordinarias y las Especia

les, y que en la actualidad fungen como instancias poHticas que coadyuvan

en la realización de las acciones del Gobierno Estatal, es decir, los pro--
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gramas implementados por el Gobierno Central en el Estado, con la informa

ción recopilada Y. proporcionada por dichas Delegaciones; se impone ahora i!!. 

tegrar y conformar estos apéndices del Co;nité de Planeación para el Desarr.2, 

l lo <le Oaxaca, a fin de que se conviertan no solo en espacios aglutina.dores 

de información, o un medio para escuchar planteamientos de la comunidad, si 

no en una verdadera estructura de planeación regional con la participación

real de todos los sectores interesados en el desarrollo de su región; no -

únicamente como proporcionadores de ideas, sino en la toma de decisiones, -

sobre la definición, instrumentación y alcance de los programas de desarro

llo; que realmente requiere cada región, pues con ello, podrá lograrse com

patibiHzar las acciones estatales con las metas especlficas de cada región 

porque además, en el alcance de dichas metas estarán ampliamente involucra

das las acciones de dichos sectores económicos, sociales y politices. 

Esta instancia de planeaci6n regional, cifrará su proyección en conformar -

y ordenar las fuerzas impulsadoras del desarrollo, así como para servir de

base para pugnar porque los flujos de inversión aportados por la Federa-

ción se realicen mediante el establecimiento de instrumentos que nonnen "con 

claridad los criterios para la asignación de los montos financieros, para -

que estos sean acordes al grado de las necesidades de desarrollo de cada r.!. 

gión, de cada municipio, o comunidad; pues solo ast se podrá neutral izar al 

Estado de las inercias centralistas inmersas en la polltca económica regio

nal, que tradicionalmente ha favorecido a las regiones más ricas, con mayo

res potencialidades, en detrimento de las más pobres. Solo ast estará cada

región en condiciones de luchar por mayor equidad en la distribuci6n de los 

recursos y del propio desarrollo global de la entidad. 
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Estos dos elementos, dirigídos a engrosar los montos de inversión destina

dos a cada región, habría de aterrizar en el impulso y desarrollo regional 

en base a los recursos naturales potenciales y a las alternativas de desa

rrol1o, que como lo hemos anotado en capítulos anteriores, cuenta cada una

de las regiones de nuestro estado. 

En conclusión, no será suficiente que cada vez ingresen a nuestra economla 

mayores masas de recursos financieros si las decisiones para su distribu-

ción regional siguen centralizadas como hasta ahora; o bien la influencia 

de la fuerze. económica y poHtica de las zonas más avancadas, siga impo

niéndose para absorver meyores beneficios vla inversi6n pública. Seguir -

así, significaró de hecho la persistencia de estrategias que incentivan a

las economlas congestionadas; significa.rS. también.ceder frenta a una lucha 

que se avoca a combatir la desigualdad; a. desenraizar la pobreza de las -

regiones que han estado marginadas y no han podido romper el muro de canten 

ción. donde se atoran todos los esfuerzos que parten de las regiones hacia 

su gobierno. 

La administración estatal actual. ha concebido en su plenitud el problema

y orientado su acción a derribar algunos obstáculos que impiden el contac

to con las distintas regiones: ha iniciado todo un equipamiento de instan

cias del gobierno para ir diagnosticando con mayor realidad la problemáti

ca regional. El gobernador a lo cabeza, ha demostrado voluntad poHtica

para aminorar las tensiones sociales, que son producto de la din5mica hete

rogénea de la econm1a estatal: su capacidad de negociación y concertación

ha permitido la afluencia de mayores montos de recursos financieros: etc.-
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sin embargo, sin la presencia real de las regiones en la toma de decisio-

nes en todo lo que afecte su desarrollo, los innumerables esfuerzos reali 

zados puede quedar en el. marco de las buenas intenciones. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES, 

El desenvolvimiento desigual delas regiones de nuestro pals. y los graves -

desequilibrios interregionales que se padecen en. la actualidad. son produc

to esencialmente del mismo proceso económico, que se desenvuelve en un con

texto capitalista dependiente y de subdesarrollo; dinámica en la cual se 0.!! 

cuent.ra inmersa riuestra economfa nacional. La heterogeneidad del crecimien

to es el resultado del funcionamiento de las leyes generales del capitalis

mo; de las relaciones sociales que se establecen; de los cambios que prese.!! 

tan los fenómenos, de awtitativos a cualitativos; de la agudización de las 

contradicciones a las crisis económicas y sociales que se presentan, no co

mo una ruptura de la normalidad capitalista, sino como un fenómeno inherente 

al movimiento de acumulación propia de una economía de mercado como es 1 a -

nuestra. 

la desigualdad del desarrollo en México, tiene diversos escaños, pues aun!_ 

do a lo expuesto anteriormente, las estrategias de desarrollo regional, 

desde que los ~biernos de la nación decidieron dar los primeros pasos en -

este aspecto, hasta la fecha, han tenido y tiene un denominador común: P""i

vilegiar el crecimiento industrial nacional sobre el regional. En este sen 

tido, Estados como Oaxaca quedaron hasta los últimos pe1danos de la escala

de la desigualdad y, para complementar el cuadro, a su interior, también se 

generaron grandes desequilibrios, mismos que se agudizaron cuando se esta

blecieron los polos de desarrollo de Salina Cruz en el Istmo, el de Tuxte-

pec en la región del Papaloapan, y ahora, el Complejo Tur1st1co Bahlas de -

Huatulco, producto de la poHtica económica regional, establecida por el E~ 
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Para demo_strar esta hipótesis, se procedió en primer lugar con una prepara

ción propedeútica mediante la cual fué posible contar con los elementos teQ. 

ricos cientificos que permitieran la correspondiente elaboración y estructy, 

ración del diseño de investigaci6n, con el cual se abordó el análisis sobre 

la evolución de la polttica econ6mica del Estado Mexicano, instrumentada y

dirigida al desarroilo regional en nuestro pa,s, para aterrizar en el caso.

del Estado de Oaxaca, que ha sido objeto de estas medidas de interés nacio

nal, y de éste, hacia las repercusiones en las distintas regiones de la en

tidad, es decir, partimos delo general a lo particular y viceversa. 

En la estructura del guión de investigación, se plantearon fundamentalmente 

cuatro cap,tulos: uno que aborda la parte teórica, otro destinado a la diag, 

nosfs del problema; un tercero que se desliza hacia el an&.lisis socio-econ,2 

mico y poHtico, basado en la estrategia de la propia investigaci6n: y por

último, el apartado correspondiente, a la proyección de la problemática en

base al perfodo de análisis. 

Con el primero, se definieron las teodas, leyes y categortas que en el -

transcurso de la investigación fue necesario utilizar y manejar a fin de i!!! 

'primir una dinámica cient;fica en todo el proceso de investigación. De este 

modo se planteó te6ricamente lo concerniente· al crecimiento econ6mico as• -

como las implicaciones que c.oollevan en su aplicación e'interpretaci6n. Se -

hizo un análisis sobre la teor,a del Desarrollo Regional, lo cual perm1ti6-

contrastar las diferentes concepciones vertidas sobre esta cuestión, con· -
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los diversos intentos, y experiencias que se han presentado en América La

tina, con la finalidad de encontrar puntos de coincidencia y valorar las -

divergencias, para hacer patente la viabilidad o las deficiencias de estas 

políticas de desarrollo regional en condiciones como las de nuestro pais,

las del Estado de Oaxaca y de las distintas regiones de éste, propósito 

que pudo aclarar puntos importantes y aplicar con más propiedad todo lo r~ 

lacionado en este aspecto del desarrollo. 

la caracterización de los polos de desarrollo, se abordó en base a las di

versas concepciones que se han dado. la Teoría de Polos de Desarrollo Re-

gional, se fundamenta principalmente, a partir de la observación del desa

rrollo histórico de las economías, donde se percibe, que el desarrollo se

presenta esencialmente en focos p polos de crecimiento aislados territo

rialmente y cuyos efectos en la economb no trascienden en fonna unifoMl8,

en caftlb1o, origina obstAculos que evitan medidas de desarrollo regional -

viables en la realidad de cada zona. 

De esta forma, los polos de desarrollo se originan en dos vertientes fund! 

mentales, en forma natural, es decir, a través del libre juego de las fuer, 

zas del mercado,en las cuales, existe poca o ninguna intervenci6n del est! 

do en la organización de las actividades económicas; y los que surgen COllO 

instrumento de la p'olttica econ6mica del Estado, con el fin inter.cionado

de integrar al proceso productivo áreas atrAZedas y al mismo tiempo descon

ge-stioner centros macrocefálicos donde resulta ya inviable mayor 

. crecimiento. Con el lo, es factible racionalizar la distribución poblacional 

y las propias actividades económicas. 
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Los planteamientos sobre la teoría de polos de desarrollo, abre todo un pa-

norama con el cual se 1 lega a la concepción de elementos básicos.con los cu_!!. 

les se da forma y coherencia al análisis del problema objeto de estudio, en 

base a las condiciones propias del ámbito donde se centra la investigación. 

En suma, con el primer capitulo se ha preparado cada uno de los elementos -

te6ricos, que en el transcurso de la investigación jugarán un papel impor-

tante y ser&n base para el uso, interPretación y eJ(plicación dialéctica de 

cada uno de los planteamientos desarrollados en los siguientes cap,tulos. 

Con el segundo capltulo, se entr6 al conocimiento de la estructura que con

forma la problem&tica del tema objeto de estudio, mediante el análisis de

los antecedentes y evaluación de la política económica de desarrollo regio-

na 1 en Mé>dco, proceso que por sus características propias pennit1ó demos-

trar de algún modo las incidencias que han tenido en la econOftlla, global n_! 

cional, as1 corno en los espacios regionales, estatales e interregionales, -

es decir, se hizo patente la situaci6n especifica del estado de Oaxaca y de 

cada un~ de sus regiones. 

En este proceso, a medida que se fu~ avanzando en el establecimiento y en el 

desarrollo de los diversos instrumentos que incursionaron para dar forma -

estructura Y por tanto, despliegue a las políticas de desarrollo regional,

se fué haciendo notoria tambi6n la tendencia de dirigir las grandes accio-

nes de intert\s nacional, hacia las regiones y zonas con mayores potenciali 

.dades naturales Y humanas, siempre en aras de privilegiar el crecimiento -

industrial en menoscabo del regional, pues los gobiernos se acogieron a la 
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idea de que el mismo proceso de crecimiento provocaría por su propia diná

mica y a medida que el producto fuera creciendo, una distribución de recu.r. 

sos entre s'ectores, regiones y personas; cosa que ha quedado demostrado -

es, completamente improbable,en cambio, es incuestionable la agudización -

de los desequilibrios y desigualdades interregionales que este proceso ha-

generado. 

Asentadas estas acciones en las zonas previamente seleccionadas, su dimen

si6n y prioridad, implic6 la asignación de grandes montos de inversión. -

inercia a la cual no escap6 en el caso de Oaxaca, el Gobierno del Estado.

que por cuestiones de coordinación se vió obligado a dirigir mayores vol~ 

menes de recursos financieros hacia estas regiones favorecidas por el go

bierno federal; medidas que fueron en perjuicio del resto de las regiones-

de la entidad. 

Desde la instrumentaci6n dala poHtica económica regional nacional, hasta

la puesta en marcha y desarrollo de las acciones, los gobiernos de los est! 

dos y. por tanto el de Oaxaca. no ha tenido ninguna part1cipaci6n, ni nOnft! 

tiva ni operativa, menos en lo correspondiente a la administraci6n y mane

jo de recursos. 

Este es el panorama general que nos muestra el segundo cap,tulo de nuestra 

invest1gaci6n. Se logr6 sacar a la superficie lo que ha significado el .de!_ 

pliegue de la polltica de desarrollo regional, asl como su desenvolvimiento 

a partir de que se tomó conciencia de su importancia; a fin de mitigar los 

problemas provocados por el desenvolvimiento desigual de las regiones· OC! 
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s1onado, en gran parte por el mismo proceso econ6mico, del cual forma parte 

nuestra econom1a y a las acciones planeadas y desarrolladas desde un centr.! 

11smo econ6m1co y poHtico de nuestro pals. 

En el tercer capitulo, en base a la h1p6tes1S de que, la polltica econ6'nica 

regional del Estado MeKicano en casos como el Estado de Oauca, han propi

ciado la generac16n de polos de desarrollo, y agudizando las desigualdades

Y avance regional, y adem&s, observando la direcci6n de inversi6n pública -

com el-nto 1oipulsor del desarrollo; se demostr6, esta no camb16 su pa-

pel canto tal, sino que su direcc16n y los montos asignados, en gran parte -

fueron la base de los desequilibrios regionales e interregionales en nues

tra ent 1dad. 

Mediante el planteamiento acerca de la i111pl....,ntaci6n y evoluci6n de las pg 

11t1cas regionales desde un esquema central, nos permiti6 comprender ce.o -

la fuerza y el carlcter polarizante de las mistnas, y dado al atrazo de nue_! 

tro Estado de Oaxaca, a este lo han tomado itnp:reparado e incapacitado para

que a la planeaci6n de las grandes acciones del Gobierno Federal en nuestro 

territorio, resptJnda con la m\9'11 fuerza con programa y proyectos que se en

trelacen integralmente a los nae1onales y de esta manera se compacten ambas 

fuerzas, donde todos los sectores y áreas de influencia interactúen con la

misma prioridad e intensidad, pues as1, puede evitarse que los proyectos de 

punto generen toda una cauda de problemas, que se traducen fundamentalmente 

en gra'Wes desequilibrios y desigualdades economicas en el ambito de la eco

nOlftla globa 1 estata 1. 
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La fuerza concentradora dela polttica económica regional, ha incidido en la 

desvfacf6n de grandes flujos financieros, federales y estatales; hacia el -

impulso del crecfmento econ6mico de zonas espectficas, pues como se demos

tr6, a la invers16n asignada y manejada directamente por la federación, se

sulllÓ la destinada por el Gobierno Estatal, que no ha esca.pado a esta iner

cia, y que a costa de la posposici6n de la atenci6n a lis d8""s regiones, -

destin6 y destine •yores recursos vfa i nversi6n a las regiones del Isi.o,

Papaloapan y la Costo; que son las mSs ricos y las tradicional11ente favore

cidas. 

Qued6 claro, que a falta de uno verdadera poHt;co regional en la entidad, 

mis acorde a nuestra real fdad, la inversión es una categort a cuyo manejo -

tiene 1nucho que ver para un desarrollo menos desequilibrado; para dar vigen 

cfa a una mayor equidad y justicia econ6mica regional en nuestro Estado. 

Con base a lo logrado en el capftulo tercero, en el cuarto, se plantearon -

las perspectivas y repercusiones de desarrollo regional en Oaxaca. Con la -

evaluaci6n de la pol•t;ca económica para el desarrollo regional en nuestra

tntidod, encontruios que el actual gobierno aqu11at6 en toda su dimensi6n -

la problem&tica que se ha generado, desde la posrevoluci6n, que Plt"' lograr

uh sector industrial de grandes dimensiones, los diferentes gobiernos de la

i"epública, volcaron toda su fuerza hacia el centro y norte de nuestro pafs, 

y cuando estas raedidas sólo agudizaron los problemas de los principales ce.n 

tros industriales y se hicieron más notables Tos desequ;librios económicos

en el pafs, fué entonces cuando se tuvó conciencia de lo grave de los efec

tos de esta tendencia concentradora. 
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Desde esta óptica, el gobierno actual ha dado pasos importantes: llamar la-

atenci6n del Gobierno de la República para que atienda esta parte del pals, 

cuyos probletM.s tienen y• connotac16n nacional; haciendo llegar a nuestra -

economfa Mayor financiamiento para el desarrollo, 1Mdi1inte el funcionamien

to de Tos instruoientos ya establecidos como es el Convenio Unico de Desar~ 

llo y el Sist..,a Nacional de Participaci6n1 pero.sobre todo a la capacidad

de concertación y Nnejo de diversos mecani111os para lograr este prop6sito. 

Por tanto, las perspect;vas de desarrollo regional para Oaxaca, se cifran -

principalmente en la perfecci6n de estos dos instrumentos fund.,..ntales, -

con los cuales ha d'e pugnarse por incrementar los montos participales, y la 

estructwraci6n de instrumentos de participación real de las diferentes regi.Q. 

nes, que las conduzcan a lograr capacidad de decis16n en todo lo que se f!, 

fiere a. su prol?io desarrollo. 

En este sentido, se crean las condiciones para instrumentar la polftica ec2 

n6mica regional en nuestra entidad, que tienda a impulsar el crecimiento de 

las regiones con más equidad, en base al aprovechamiento de los recursos -

con que cuenta: Naturales, Humanos, de Organ1zaci6n, Organizaciones Polfti

cas, Culturales• en fin,utilizar lo que les es propio y volcado a resolver 

sus propias necesidades de desarrollo económico y social. 

Conclusiones 

Como resultado de estos plánteamientos, vertidos a lo largo de nuestra in

vestigaci6n, éstos nos conducen hacia las siguientes conclusiones; 
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Con •l surg1•1ento dila Pollt1ca Económica Regiona1, diseñada, instrume!!. 

tada y puitsta en marcha por el Estado Muicano, se eng•ndr6 su propia -

contradicci6n: dirigir las grandes acciones s61o hacia las regiones con

orandos pot•ncialidades naturales y hUtnanas, hacia .las IOÁS ricas y avan

zadas; y sob,.. todo, fuert81ft8nt• influenciadas por un den .. inador c~n; 

privil•oiar el cr•cimiento industrial a costa del desarrollo regional. -

Esta caracter1stica que es esencia y fundamento de las grandes acciones 

regionales; hizo que sus efectos descansaran y aterrizaran en un desar'2, 

llo d•si9u1l nacional; conc•ntrando la riqueza por un lado y la pobreza

por e 1 otro, acentuindose as1 los desequilibrios y desigualdades region.! 

les e interregionales al interior de las entidades federativas, en don

de se asent6 el destino de esta polltica nacional. 

El origen de la Polltica EconÓlllica Regional enrraizada desde la base de

un centralismo económico y poHtico, dej6 y mantiene a las entidades fe

derativas al margen, desde la elaboraci6n, inst.rumentaci6n y orientaci6n 

hasta el desarrollo da las acciones de interés naciona1, pero sobre todo, 

han estado ausentes en la toma de decisiones respecto a la distribuc16n

de la inversi6n pGbl ica, cuya direcci6n ha priorizado hist6r1camente al

norte y cent.ro del pals, a costa del olvido y marginación del Sur y Su

reste de M6xico y de Oaxaca en particular. Aún, a pesar de que en los úl

timos años se ha avanzado sustancialmente a consecuencia del proceso de

descentralizaci6n de la vida nacional, conducida primordialmente a tra

vis de dos instrumentos esenciales de coordinaci6n entre la federaci6n -

y los Estados de la RepGblica, como son: el Conv111io Un1co de Desarrollo

(CUD) que incida en la planeaci6n del desarrollo estatal y que por ello-
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constituye sin duda el instrumento·'de enlance entre las tres instancias

de gobierno: Federal, Estatal y Municipal! asl mismo, representa el mee,! 

nismo mis avanzado del Sistema Nocional de Planeaci6n paro impulsar el -

desarrollo regional y por tanto. es el órgano aglutinador y ordenador de 

las acciones que ~e llevan a cabo entre estos tres actores del crecimien, 

to estatal, y, el instrumento que hace posible el financ1ant1ento del de

sarrollo, y que recae en el Sistema Nacional de Coordinación fiscal con

formado a su vez por tres instrumentos esenciales; el Fondo Nacional de

Participaciones, el Fondo Financiero Complementario y el Fondo de Fomen

to Municipal que a corto plazo, representan una mejorable opci6n. Sin em. 

bargo, no obstante a ello, persiste la incompatibilidad de metas, pollt.i 

cas, estrategias y acciones del gobierno federal, con las de las entida

des federativas, lo que es un inconveniente tanto para el crecimiento -

global nacional, como para los estados en particular. 

Los CUO y COPLAOES, como marcos e instrumentos, para promover el desarr.Q 

l lo de los Estados, .5U avance, pero sobre todo sus resultados en su evo

luci6n, no son todav1a claros y subsisten contradicciones y deficiencias1 

lo que evita contar con los suficientes y puntuales recursos econ6micos, 

para adecuar a corto plazo, las administraciones estatales a estos nuevos 

y coml'.'lejos conceptos y procesos de planeaci6n, prograuci6n, ejecuci6n

Y evaluaci6n, lo que ha provocado incluso, duplicidad de tareas entre -

las qia l'llBliZllfl los Dl'LADES y las SecretarlasEatatales que manejan la plan•!. 

ci6n y el Presupuesto. Esto ha tra•do en consecuencia, deficiencia en el 

seguimiento y evaluaci6n de los compromisos contraldos, el procedimiento do 

autonzaciái se ha vuelto tan complejo y tan largo, que en muchas ocasiones, s!i 
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10 quedan seis meses para ejercer los recursos de todo el año. lo que e~ 

plica, al menos en parte, que los escasos recursos autorizados en los -

Programas de los Conventos no se ejerzan siempre en su totalidad y ten

gan que regresar grandes montos agravando con esto la pobreza de las ya

escasas transterencias. 

La inversi6n pública no se ha utilizado como motor del desarrollo regio

nal, precisamente porque en su dirección y asignación conlleva: al gérmen

de la desigualdad, pues se erige como impulsor de la hetereogeneidad del. 

desarrollo. A nivel nacional tradicionalmente.y en aras de un sector in

dustrial y agropecuario de grandes alcances, se volcaron grandes masas -

de recursos financieros hacia los Estados del norte de nuestro país, del 

centro y sobre todo en el Distrito Federal y Valle de México. creándose

as• centros macrofi11cos que derivaron en grandes problemas de urbaniza

ción. vivienda, salud; en inmensos desequilibrios eco16gicos etc., resul 

tado de un excesivo congestionamiento de la invers16n.,caracter1stica in

herente al modelo de desarrollo vigente, y que son causa de su completo 

agotamiento. 

La Polltica de Oesarrollo Regional, deriv6 en el establecimiento de po-

los de desarrollo, cuyo asentamiento ha demostrado que más que para -

traer t.neficios con trascendencia econ6mica regional, por el contrario

Bbsorven y sacan 'Í\B'a del Estado, recursos y beneficios de las zonas don 

de se ubican; esto, por la experiencia de Salina Cruz y toda su 6rea de

influencia. El µalo de desarrollo del Papaloapan y el actual c..,,plejo T!!. 

ristico de Bah1as de Huatu1co en el que todo apunta, según su concepción 
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original a concentrar tOda su fuerza al aspecto netamente tur1stico, so.! 

loyando lo integraci6n sectorial de la regi6n de la Costa para generar -

una verdadera dinámica interdependiente de desarrollo. 

El establecimiento de estos tres proyectos de ·grandes dimensiones, en -

nuestra entidad han acaparado la atenci6n tanto del Gobierno Federal co

mo del Estatal y han sido objeto de grandes montos de inversi6n y favorg 

cido su crecimiento a costa de la urgente necesidad de desarrollo de las 

otras cinco regiones y pospuesto por tiempo indefinido. 

Para el financiamiento del desarrollo regional en Oaxaca, aún cuando me

diante el Convenio Unico de Desarrollo y el Sistema Nacional de Coordi

nación Fiscal, nuestro Estado ha incrementado el monto de sus recursos,

parad6gicamente al miSllO tiempo que se ha buscado dar mayores capacida

des a los estados, en el caso nuestro, también se incrementa la dependen 

cia respecto al gobierno federal y de acuerdo a las expectativas del fu

turo inmediato por las constantes pol •ticas de austeridad financiera, -

tanto del gobierno federal saliente, como la del que se inicia, al no -

existir instrumentos legales que nonnen los criterios de asignaci6n de -

la inversi6n pública nacional, se corre el riesgo de que los recursos f!, 

derales se reduzcan y con ello, laS perspectivas de desarrollo regional

Y de nuestro estado concretamente. 

Las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo del Estado -

de Oaxaca, hasta ahora son los recursos provenientes de la Federaci6n, -

mediante el Siste111a Nacional de Coordinaci6n Fiscal; por lo que las alte!'. 
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nativas para financiar el crecimiento estatal, se circunscribe a corto -

plazo, en pugnar por incrementar el porcentaje de recursos federales par 

ticipables acordes a las necesidades de desarrollo nuestra entidad. asi

a:rro luchar por mejorar las fórmulas de asignación, mejorar los términos

de coordinación y allegarse recursos adicionales a través del sistema Vi 

gente. 

En suma, la incompatibilidad de la Política Económica Regional del Esta

do Mexicano, con las acciones del Gobierno del Estado y a la ausencia de 

una legislación local que norme la distribución de la inversión para el

crecimiento de las ocho regiones por igual, ha deserbOcado en un desarr.2_ 

lle económico, político y social desequilibrado y heterógeneo, que con-

centra la riqueza donde hay riqueza y la pobreza donde ya se ha acumul~ 

do demasiada pobreza. Se persiste en los grandes proyectos regionales sin 

tomar en cuenta al gobierno del Estado, a fin de compatibilizar acciones 

y lograr un desarrollo integral de las regiones escogidas y evitar los -

desequilibrios interregionales como resultado de estas acciones económ.i 

cas. 

Para emprender un desarrollo más racional, equilibrado y justo en el Esta

do de Olxaca propongo las siguientes: 

Sugerencias y Propuestas 

1.- Que el Gobierno del Estado apoyado en la movilización de todas las -

fuerzas económicas, pollticas y sociales de la eratidad, promueva ante-
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el gobierno de la república medidas legislativas que permitan mayor par

ticipación enla planea,ción regional tomando en cuenta las experiencias 

presentes y las expectativas que surgen del macro-proyecto Internacio-. 

nal que tiene en la mira la Cuenca del Paclfico. Con ello,se crean las 

opciones para conformar un marco legal que sirva de base para futuras

acciones económicas de interes nacional. Así mismo. se logrará compati 

bi 1 izar metos, pollticas estrategias y acciones del gobierno federal 

con las del gobierno de nuestro stado, y esto a su vez, redundará en

una planeaci6n integral que evite desequilibrios y desigualdades sect.e, 

riales regionales. Esto implica tomar en cuenta continuar e impulsar -

la descentralización administrativa,considerando que esta no busca se

parar y dividir, sino al contrario, asegurar y consolidar la unidad "!. 

ciona1 dentro de un contexto más orgánico. 

2.- Para incrementar los montos de recursos financieros provenientes de la 

federaci6n, y de los cuales depende el desarrollo regional en la enti

dad; es necesario cptel Estado y su gobierno, pugnen ante la Federación 

porque s~ legisle acerca del establecimiento de las bases que se fun

damenta la asignacion y distribución de la inversión pública¡ y al i!l 

terior de nuestra econom1a, implementar desde la base real de cada re

gión, el desarrollo de actividades productivas viables y propias de C.! 

da zona, teniendo como factor fundamental para su realización,. la org.! 

nización 6 la forma legítima de trabajo acostumbrada en cada comuni

dad Y. en cada región. Para ello, se hace necesario que el Estado cuente 

e muy alto nivel, con un cuerpo de planeadores capaces en la elabora

ci6n y evaluaci6n de proyectos de este tipo y tendencia. 
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3.- Para hacer menos dependiente el desarrollo regional de los recursos -

provenientes de la Federación, resulta imperativo inducir las inversi.2. 

nes hacia actividades productivas, que a parte de proporcionar result,! 

dos económicos,. a corto plazo permitan impulsar la reinversión de los -

excedentes. De este modo, el ahorro podrá tener opciones de ganancia y 

se inicie asl ~1 sedentarismo de los mismos, y de esta forma se va -

creando la base para el autofinanciamiento del desarrollo regional. P!. 

ra lograr la inducci6n de la 1nversi6n,se requiere de la elaboración

de la matriz de insumo producto del Estado de oaxaca, a fin de propor

cionar a los sectores inversores alternativas visiblemente viables. 

4.- Para lograr lo señalado.es necesario que al interior de nuestra ·entidad, 

el gobierno del Estado fortalezca a las regiones mediante la consoli

daci6n de la estructura poHt1co conformado por las a:ho Delegociones

de Gobierno y los trece Oélegociones Especiales induciendo su evolu-

ci6n hacia una estructuro de ·desarrollo econ6mico regional dot&ndola -

con c1paCidad, no sólo de convectoria pol ft1ca o de propuesta econ6-

micas, sino para planear y decidir conjuntamente con las fuerzas soci.!. 

les y sectores econ6micos, las acciones que emprendan y den continuidad· 

al desarrollo de sus propias regiones. 

5.- Para ello, propongo la creación de un Cuerpo Ticnico de alto nivel, C.!:! 

yas funciones se circunscriban a la generaci6n, planeaci6n, elabora

é16n y evaluación de proyectos, con el prop6s.ito no sólo de presentar

alternativas de 1nvers16n en cada reg16n, sino de que éstas garanticen 

viabilidad acorde a las necesidades y caracterhticas de cado regi6n.-
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La capacidad ~écnica requerida será base esencial en torno al cual -

se solidifique las estructuras económicas regionales propuestas ant,! 

riormente y que confluyan desde luego en el seno del Comité de Planea

ci6n por• el Desorrol lo .{COPLADE). 

Generalización de la Hipótesis 

La estrategia de investi9aci6n adoptada para la demostración de la hipó

tesis propuesta inicialmente, y que se abocó a analizar desde un enfoque -

critico, lo polltico econ6mico regionol desplegoda por el estodo Mexicano

ast COllO su incidencia en el desarrollo económico y social del estado de -

Oaxaca particulormente, se estimo no hober alCMIZOlb> el 100% de viobilidod, 

precisamente por el carácter amplio y complejo del tema objeto de estu

dio, y que por tal razón constituyó de algún modo una limitante. Además, -

porque el hilo conductor que gui6 gran parte del proceso de investigoci6n

recay6 en la 1nvers16n pública regional e interregional, cuando se concret,! 

zO ya en nuestra economh. estatal; también. porque se abord6 esta variable

desde dos aspectos fundamentales: su distribuci6n y asignaci6n regional; -

variable, en la cual se sustent6 nuestro análisis en primer lugar, que a -

la inve .. si6n pública desde los inicios de las primeras acciones en materia 

econ6mica regional, no se le asignó el papel de impulsor del desarrollo r!_ 

gional, ya que se le ha dirigido y se sigue dirigiendo a pr1v1lig1ar el -

sector industrial y en zonas con economías ya congestionadas, sin tener -

que el sacrificio del resto 1 as regiones deprimidas no puden seguí rse -

adelgazando mis, sin recibir el benefico proveniente de las regiones con -

prehoitninencia ·económico, en donde desconsa todo lo fuerza dela poHtica -
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económica nacional y concentra la atención estatal, porque además, se 

cre,a desde un principio.as1 debla suceder. Por otra lado, se pudo obser-

var que la inercia concentradora que ejercieron tres regiones de nuestra -

entidad catalogadas como las más ricas y avanzadas: el Istmo, el Papaloa

pam y la Costa, son la raz6n para dejar claro tanto el carácter dela polí

tica económica regional nacional, que acrecient& y fomenta el desarrollo -

desigual en nuestro pa;s, como, sus efectos al interior de las entidades

federativas, pues los tres poi'os de desarrollo existentes en nuestro est.!_ 

do, han .configurado- un desarrollo heterogéneo no sólo en las propias re-

giones donde se asientan, sino visto a nivel global de nuestra econOlll•a. 

La parte objetiva de nuestros planteamientos, se respaldan con un anexo -

que logra aportar elementos cuantitativos que a su vez permite visualizar -

mediante una contrastaci6n el juego de los elementos señalados, a través -

de las ocho regiones en que esta dividido. nuestro espacio geográfico esta

tal. 

Con esto, consideramos haber logrado un análisis encuadrado en un marco 9.!! 

neral, en la medida que se ha logrado alcanzar en forma aproximada los ob

j~tivos de nuestra 1nvest1gaci6n: encontrar de algún modo una exp11caci6n 

acerca de la desigualdad de nuestro desarrollo sobre una situaci6n econó

mica y social que no pued! seguir esperando prioridad para desarrollarse.

ni que se siga posponiendo las medidas económicas que saquen de la postr!, 

ción al estado de Oaxaca. 

A partir de este planteamiento general, puede desprenderse mayor concreci6" 



175 

en futuros ana1ísfs regionales. a fin de ir avanzando de acuerdo a la pro

pia realidad de cada una de las regiones de nuestra entidad, sin buscar el 

aislamiento o Sectarización alguna, sino de marchar en un todo integral.

bajo un mi.smo destino que es el de luchar por un crecimiento econ6mico -

con distribución justa y racionAl. 

Las tesis aprobadas que tiene alguna relaci6n con la presente y que además 

pueden ser fuentes de informaci6n para consecuentes estudios relacionados -

.con el desarrollo regional en nuestro país, son las siguientes: 

Góooez Ghaver.o José Felipe 

El Subdesarrollo Regional en el Capitalismo Mexicano, 

El Caso de puebla 1980. 

Montes Cruz Fidel 

.La Planeaci6n Econ6mica Regionalizada 

(Proyecto para la Regi6n lstmtca Oaxaquena) 

Le6n Pardo Juan 

La Política Regional. 1930-1982. 

Razú Vera César Oavid 

Análisis de la Polttica de Desarrollo Regional, El Caso de México, 

1970-1980. 

Finalmente, es preciso dejar asentado, que el desarrollo regiona.1 en Méxi

co, no será posible si el proceso de descentral1zaci6n de 1a vida nacional 

tema como pari•tro, la simple desconc!!ntrac;i6n de l·as actividades de -la -
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zona metropolitana ó que se presione a las entidades federativas para que

acepten pesadas cargas Sin la preparación necesaria, y no quedar a la zaga 

de los proyectos nacionales cerro hasta ahora ha sucedido; en cambio, si se -

emprenden con claridad acciones en base a una verdadera política de desa

rrollo regional, enfocada a impulsar el crecimiento de las regiones en fun. 

ción de sus propias riquezas particulares, de su situación geopolitica.de

sus formas de vida y de producci6n, y de su perfil propio; sólo asl podrán 

ser capaces de tener ni6s opciones de desarrollo agropecuario, industrial,

canercial, etc., y poder retener los excedentes en beneficio de cada re-

g16n: en consecuencia se, armará de capacidad para asimilar y dar ocupación 

a un mayor número de pobladores e incluso a oficinas federales u organis

mos descentralizad.os. 

Con esta estrategia. estados como Oaxaca, potencialmente ricos en recursos 

naturales, pueden estar en condiciones de emprender su creci11iento econt.1-

co c~n más homogeneidad, pues hemos plasmado en este trabajo, toda la si

tuaci6n inc6moda y dependiente en que se encuentra nuestra econom1a esta

tal. No menospreciamos los enormes esfuerzos de nuestro gobierno estatal -

actual, sin embargo, estamos convencidos de que Oaxaca no podrá integrarse 

a los cambios continuos que presenta nuestra econom1a si no cuenta cOn las 

bases económicas y poHticas m1nimas, que le aporten capacidad para impri

mir a su desarrollo, procesos económi.cos de largo plazo y se deje la es

trategia del paliativo Ó a la atención desmedida a las presiones que ejer

cen las diferentes fuerzas económicas y pol1ticas de las regiones m•s -

fuertes, que obligan a desviar la atención y recursos hacia ellas en des"'!, 

dro de las demás. 
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Nues1ro estado no podrá entrar por el umbral· de la modernidad, si se le -

mantiene en un estado de pobreza y marginalidad, si se sigue posponiendo

su desarrollo, y· no logra romper los candadcis de la dependencia y astrin

gencia financiera, pues así. lejos de sacudirse su a trazo, se le acentúa. 

Oaxaca, es la· entidad potencialmente más pobre, la que enfrenta problemas 

de todo tipo. agudizados aun más, por los efectos nocivos de la crisis -

económica que padece nuestro país; es por eso, que sin lugar a dudas, de

be ser, en y a partir de nuestro Estado en que debe iniciar su marcha hacia

la modernidad econ6mica, poHtica y social, porque no cabe duda que en los 

tiempos y en las condiciones a.ctUales, son las regiones y las actividades 

más atrazadas las que nnrcaran el ritmo del desarrollo y el progreso econ§. 

mico de nuestro pafs y no las más ricas y avanzadas. 

FERNANDO RAMIREZ ROMERO 

ENERO DE 1989. 
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REGIONES DEL ESTAIJO DE OAXACA EXTENC!ON V MUNICIPIOS. 

Anexo 1 

REGION SUPERFICIE No.DE MUNICIPIOS (KM2) .. CARA DA 4 273 45 

mJ ., COSTA 12 502 50 

m!J ISTMO 19 975 41 

• MIXTECA 16 333 155 

~ PAPALOAPAN a 67B 20 

D SIERRA NORTE 9 349 68 

~ - SIERRA SUR 15 492 70 

liiil VALLES CENTRALES 8 762 121 

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo de Oaxoca 1986-1992. 



OAXACA: INVERSIONES PUBLICAS PROMEDIO MUNICIPAL POR TIPO DE INVERS!ON SE-
GUN REGION. . 

1983. 
(MI LES DE PESOS) Anexo 2 

lNFRAES- INFRAES- AGROPECU~ 
'REGIONES TOTAL INDUSTRIA TRUCTURA TPllCT\IRA RIO y 

SOCIAL. ECONOMICA PESQUERO. 

ESTADO 68 419 714 33 948 32 101 1 656 

CAAADA 8 984 174 7 285 1 330 195 

COSTA 8 596 185 3 731 4 511 169 
1 

ISTMO 19 436 NO 7 174 11 799 463 

MIXTECA 4 346 53 1 822 2 443 28 

PAPALOAPAN 13 338 14 7 527 5 162 635 

SIE!llA NORTE 3 578 29 2 545 952 52 

SIERRA SUR 5 489 196 3 227 1 989 17 

V'LLES~ 4 652 63 637 3 915 37 

" 

J1 NO DISPONIBLE. 
FUENTE: Tercer lnfoM!le de Gobierno, Anexo Estadistica Hist6rico-Programá

tico, Oaxaca 1983. 



OAXACA: !NVERSlOfl PUBLICA AUTORIZAOA POR OEST!NO SEGUN REG!ON. 
1983.1/ 

(MILES OE PESOS) 

lNFRAES- INFRAES- AGROPECUA 

REGION INDUSTRIA 
TRUCTURA TRUCTURA RlO y -

SOCIAL ECONOMICP. PESQUERO 

TOTAL 48 957 1 '717 469 l '928 780 66 762 . 

CAflAOA 7 836 327 820 59 847 8 789 

COSTA 9 244 186 531 225 546 8 426 

ISTMO - 294 133 483 746 18 973 

MIXTECA 8 246 282 384 378 681 4 318 

PAPALOAPAN 284 150 541 103 230 12 702 

SIERRA NORTE 1 957 173 061 64 741 3 526 

SIERRA SUR 13 725 225 88( 139 229 5 412 

V fol.lES cooT!.fi.Es 7 665 77 11! 473 760 4 616 

Anexo 3 

TOTAL 

3'695 206 

395 503 

421 321 

777 879 

669 311 

254 055 

239 759 

378 834 

558 "544 

l/ lnc1uye lnversi6n del Programa de Oesarro1 lo Regional y del Programa Re

gional de Empleo. 
FUENTE: Tercer lnfonne de Gobierno, Anexo Estadistica Historioc, Programatl.. 

co, Oaxaca 1983. 



OAXAC': INVERSION PUBLICA REGIONAL RJI TIPO SEGUN REG ION. 
19941 
(MILES DE PESOS) 

.INFRAES- INFRAES- AGROPECUA 
REGION INDUSTRIA TRUCTURA TRUCTURA R!O Y 

SOCIAL ECONOM!CA PESQUERO 

TOTAL 378 451 2'782 346 2°856 055 2'399 603 

CAllADA 28 400 168 689 116 058 139 658 

COSTA 34 780 326 137 418 271 285 954 

ISTMO 45 550 419 580 434 499 460 292 

M!XTECA 77 140 362 163 418 567 336 454 

PAPALOAPAN 10 980 99 014 204 034 160 214 

S 1 ERRA NORTE 38 820 212 036 262 338 322 709 

SIERRA SUR 86 600 417 911 220 981 193 305 

YAWS Cilll1W.IS 56 181 776 816 781 307 501 017 

Anexo 4 

TOTAL 

8'416 445 

452 805 , 065 142 

, 359 921 

1 194 324 

474 242 

835 903 

918 787 

2 115 321 

l/ Inc1U)e Inversión del Prog""" de Desarrollo Rural y Programa Regional de -
Empleo. 

FUENTE: Cuadro Elaborado en base ol Cuarto Informe de Gobierno, Anexo Est.!! 
dístico Hfst6rico-Programático. 



OAXACA: INVERSIONES.OPUBLICAS PROMEDIO MUNICIPAL POR TIPO DE INVERSION SE-· 
GUN REGION. 

1984. Anexo 5 

' INFRAES- INFRAES- AGROPEID\ 
REGION TOTAL IMJJSTRIA TRUCTURA TRUCTURA CUARJO ·y-

SOCIAL ECONOMICA PESQUERO. 

ESTADO 134 022 5 764 38 405 47 916 39 154 

CANAOA 10 062 631 3 749 2 579 3 104 

COSTA 21 003 696 6 223 8 365 5 719 

ISTMO 33 169 1 111 10 234 10 598 11 227 

MIXTECA 7 705 498 2 337 2 700 2 171 

PAPALOAPAN 19 115 549 354 10 202 8 011 

S 1 ERRA NORTE 12 293 579 3 118 3 858 4 746 

SIERRA SUR 13 193 1 237 5 970 3 157 2 829 

VALLES CENTRALES 17 483 464 6 420 6 457 4 141 

!/ Inversión Pública Convenida. 

FUENTE: Cuarto Informe de Gobierno. Anexo Estadfstico Hist6rico-Programáti 

co, Oaxaca 1984. 



OAXACA: INVERSION PUBLICA POR PROGRAMA SEGUN REG!ON. 

1984. 
(MILES DE PESOS) 

REGtON TOTAL PE! PDR 

TOTAL 16 690 694 8 535 815 6 854 879 

CARAOA 905 608 452 804 360 120 

COSTA z 165 496 1 083 098 924 763 

ISTMO z 660 966 1 330 483 1 156 329 

MUTECA 2 013 186 1 006 593 889 499 

PAPALOAPAN 939 876 469 938 348 793 

S 1 ERRA NORTE , 980 404 1 193 670 491 890 

SIERRA SUR l 957 146 978 573 783 620 

VALLES CENTRALES 4 068 01' 2 020 656 1 899 865 

Anexo 6 

PRE 

1 300 000 

92 684 

157 635 

174 154 

117 094 

121 145 

194 844 

194 953 

147 491 

FUENTE: 01tos obtenidos en base a la inversión destinada a cada dfstrito

adm1n1strat1vo. correspondiente a cado programa. Cuarto Informe -
de Gobierno, Anexo Estadi'stico Hfst6r1co-Program&tico, Oaxaca, -

1984. 



OAXACA: INVERSION PUBLICA EN PROMEOO MUNICIPAL SEGUN REGION. 
1984. 

(MILES DE PESOS) 

REGION TOTAL PE! POR 

TOTAL 277 007 142 392 110 005 

CAflADA 20 123 10 062 8 002 

COSTA 43 308 21 661 18 495 

ISTMO 64 900 32 450 28 203 

M!XTECA 10 987 6 494 3 738 

PAPALOAPAN 46 992 23 496 17 439 

SIERRA NORTE 29 121 17 553 7 233 

SIERRA SUR 27 '959 13 979 11 194 

VALLES CENTRALES 33 618 16 699 15 701 

Anexo· 7 

PRE 

24 608 

2 059 

3 152 

4 247 

755 

6 057 

4 335 

2 785 

l 218 

FUENTE: Datos obtenidos en base al cuadro No. 6, can iriformaci6n del Cuor-'

to I'nforme de Gobierno, Anexo Estadistico-Hist6rico-Program&tico -

Oa•oco 1984. · 



OAXACA: PORCENTAJE DE INVERS!ON PUBLICA CORRESPONDIENTE A CADA MUNICIPIO -
DEL TOTAL ESTATAL POR PROGRAMA SEGUN REGIÓN. 

1984. 
(%) 

REG!ON 

TOTAL 

CAflAOA 

COSTA 

ISTMO 

MIXTECA 

PAPALOAPAN 

SIERRA NORTE 

SIERRA SUR 

VALLES CENTRALES 

TOTAL 

100 

5.4 

13.0 

16.0 

12.0 

5.6 

11.9 

11. 7 

24.4 

Anexo· 8 

PEl POR PRE 

100.0 100 100 

5.3 5.3 7. 1 

12. 7 13.5 12.1 

15.6 16.9 13.4 

12.0 13.0 9.0 

5.5 5.0 9.3 

14.0 7.2 22. 7 

11.5 11.4 15. 1 

23.4 27.7 11.3 

FUENTE: Puntos obtenidos en base al cuadro No. 6, Cuarto Informe de Gobier: 

no. Anexo Estad1stico Hfst6rico-Programático, Oaxaca, 1984. 



OAXACA: INVERSION REGIONAL POR TIPO DE INVERSION SEGUN REGION. 

1985 

(MILLONES DE PESOS) 

INFRAES- INFRAES- AGROPECUA 
REGION INDUSTRIA TRUCTURA TRUCTURA RIA V -

ECONOMICA SOCIAL 

ESTATAL 15 341. 7 8 777 152 2 953.6 13 983.9 

CANA DA - 521 .2 -- 56. 

COSTA 4 913. 7 971.D 1 758 2 184· 

ISTMO 11 691 1 758.2 704 1 407.5 

MIXTECA 23.3 1 486. 7 198. 7 456.3 

PAPALOAPAN 3 177.4 1 089.8 94.9 8 612.6 

SIERRA NORTE 300.2 307.8 - 128.4 

SIERRA SUR -- 531. 5 -- 881.3 

VALLES CENlRAlES 146. 1 872419.2 228 307.8 

Anexo 9 

TOTAL 

916 028.6 

578.2 

9 825. 7 

15 560.7 

2 175.0 

12 976. 7 

736.4 

1 412.8 

873 111. 1 

FUENTE: Plan~tivo Anual, Oaxaca 1985, Gobierno Constitucional del Est_! 

do de Oaxaca. 



OOCKA: llNERSIOO lOTAL RR Cl!IGEN DE LOS RECl.IBJS SEGll REGIOO 

1988. 
(MTI « n< n<< '<> 

" PROGRAMA CONVENIO MSl.l'lESlO 
REGION TOTAL NORMAL FE- UN!CO DE DE Ec¡¡[gJS 

DERAL DE bESARROLLO. tnl. DEL EW. ALCANCE ES 

lOTAL 566,831,573 292,8)7,437 64, 946,383 16,067,89o\ 

~ 33, 192,075 28,270,387 2. 934.112 364,272 

OOSTA 134, 9'36.844 9J,40!I. 1114 7, :B!.376 69J.118 

ISOO 76,982,544 23,648.056 5, lll7 .092 1,020.596 

MIXTE\A 83,735.065 26,995.825 14, 575.755 4,010.00! 

SIEJllA IDrn: 15,CJ!4.237 10,823, 770 3, 022.634 733.496 

Slrnlfl SR 20,378.376 14,204.401 4, 665.936 46Ú94 

11JXTEPEC 58, 755.017 26,576.982 2, 751.567 :m.847 

VALLES CE!llRALES 79,147.n6 37,320.961 12, m.491 4,812.921 

<lllER1ll'A ESTATAL 64,559,639 44,557,871 11, 623.420 3,682.348 

A 10 nexo 

CREDITOS OTROS 

157, 29J,481 35,729,378 

1,136.~ 486.940 

44,407.751 2, 111.40!! 

36,470.70 10.036.091 

31,625,53 6,527.951 

- !Dol,337 

- 1,046.745 

26,742.28 2,381.33'.I 

16,897.83 7,938,566 

- 4,696.0CO 

FUENTE: Programa Operativo Anual, Anexo Programático Presupuestal: Segundo In

forme de Gobierno. Oaxaca 1988. 



DESTINO DE LA !NVERSIDN PUBLICA POR REGION SEGUN PRIORIDAD. 

19BB 

(MILLONES DE PESOS). 

PRIORIDAD TOTAL CANA DA COSTA ISTKI 

TOTAL 566,831.6 33, 192,0 134,996.8 76,982.5 

ABASTO POPULAR SUFICIENTE 265, 178. 1 26, 516.9 63,896.3 42,910.4 
m.m::IA OC lA TIERRA Y ORG, C/l'I. 103.2 5.0 5.0 36.4 

.1JS1 ICIA Y SEQ.Rl[W) PNIA 1lDlS 5,252.R -- -- 7.0 

8IE!>ESTM 9'.X:IAL INTEGW. 143,984.: 3,324.3 10,923.4 24,975.8 

RESPE10 A 1A5 ETNICAS E INTEG. 6, 707. 575,2 5BB.8 866.4 DE lA W.T. ()WQl!l6. 

OESllRUO REGICJW. E INmJlA.. 78,011. 7 2,491 .8 16, 714.6 J,216.6 CICN TERRITORIAL 

DESPLIEGUE INDUSTRIAL Y CD 
MERC!AL. . -" 14,520.9 BD.6 102.9 3, 757.2 

CONSDLI oAC ION DEL TUR l SMO 43, 700. 5 -- 42, 520. 7 -
REVDLUCION MUN!ÓPAL PARA 
EL OESARROLLD 6, 725.2 190.6 174.6 759.8 

EFICIENCIA Y COORD!NAC!ON 
ADMINISTRATIVA 2,647 .6 7,5 70.5 73. 7 

SIERRA 
M!XTECA NORTE 

83, 735.1 15,084.2 

40,362.2 8,433.2 

21.0 5,0 

- -
31,452.7 2,221.4 

1,912.1 634.3 

. 5.011.1 3,003.0 

3,252,8 165.8 

628,6 14.0 

993.2 589.5 

40,8 18.D 

FUENTE: p,.ograma Operativo Anual, Plan Estatal de Desarrollo de Oo1u1ca" 1986-1992. 

Aneir.o 11 

SIERRA 
SUR TUXTEPEC V• CEN11lAlE CIHRT. ESl; 

20. 378.4 58, 755.0 79, 147.7 64,559.6 

11.005.6 41, 144.3 18.123. 7 12. 785.3 

- 5.0 23.8 2.0 

- 159.2 717 .9 3,988, 7 

3, 943.6 9, 796.0 49,459. 2 7,887.9 -
677.8 971.6 481. 1 --

3,808,4 5,023.0 3,002, 1 35,68D.6 

617.3 1 ,518.5 1 ,856.3 3, 169.5 
_c. -- 537.2 -

271.6 127.4 3,478.1 141.0 

54.1 10.0 1,468.3 904.6 



OAXACA: INVERSION PROMEDIO MUNICIPAL SEGUN REGION, 

1988. Anexo 12 

REGION 
INVERSION PROMEDIO 
(MILES DE PESOS) 

TOTAL 9 960 197 

CA~ADA 737 602 

COSTA 2 699 937 

ISTl«l 1 877 623 

MIXTECA 540 226 

SI ERRA NORTE 221 827 

SIERRA SUR 291 119 

PAPALOAPAN 2 937 750 

VALLES CENTRALES 654 113 

FUENTE: Cuadro elaborado en base al cuadro resumen por prioridad y región; 

Programa Operativo Anual 1988, PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 198&-1992. 



INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS SEGUN CONCEPTO. 

1987 /1988. 
(MILES DE PESOS) 

CONCEPTO INGRESOS 

TOTAL 154 537 863 

INGRESOS ORDINARIOS 134 599 427 

IMPUESTOS , 302 355 

DERECHOS , 759 891 

PRODUCTOS 4 621 398 

APROVECHAMIENTOS 829 536 

PARTICIPACIONES 126 086 247 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 19 937 636 

OTROS INGRESOS 19 937 636 

Anexo 13 

FUENTE: Secretarla. de Finanzas de1 Gobierno del Estado, Dirección de In-

gresos. 



RECAUDACION EN LA ENTIDAD SEGUN REGION Y DISTRITO. 
1987 /88. 

(MILES DE PESOS) 

REGION 
TOTAL ESTAIAL 

DISTRITO 

S 1 ERRA NORTE 489 501 113 942 

JXTLAN 256 151 29 372 

M!XE 204 552 69 051 

VILLA ALTA 28 798 15 519 

SIERRA SUR 367 306 158 607 
MJAHUATLAN 180 663 87 119 
PUTLA 133 332 50 163 

SOLA DE VEGA 22 052 11 634 

YAUTEPEC 31 259 9 691 

VALLES CENTRALES 24 193 939 2 372 484 
CENTRO 21 986 448 1 678 667 

EJUTLA 191 239 76 202 
ETLA 796 745 122 315 
OCOTLAN 429 976 133 393 
TLACO LULA 354 163 108 568 
ZMCHILA 155 079 79 047 
ZJMATLAN 280 289 174 292 

LICJ)lt:w::!Cll !E PMTICJPl>l::l!JES '!) 67 046227 -
llG6'.lS EXllWR>ltWl!OS 19 937636 -

Anexo 14 
(conclusión) 

IMPUESTOS 
COORO JNADOS 

375 559 

226 779 

135 501 

13 279 

208 699 

93 544 

83 169 

10 418 

21 568 

21 821 455 

20 307 781 

115 037 

674 430 

296 583 

245 595 

76 032 

105 997 

-
-

11 No se sumariza en el total de recaudación los rubros de "liquidaci6n de 
participaciones11 e "ingresos extraordinarios". 

?_/ Se cosidera únicanente lo cantidad que resulto • favor de lo Entidad y -

que no es remitida por el Gobierno Federal. El total de las participa

ciones que nos corresponden a la Entidad se conforman por la suma de -
ºimpuestos coordinados y 11 Liquidaci6n de participaciones". 

FUENTE: Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. Dirección de Jngn,sos. 



RECAUDACION EN LA ENTIDAD SEGUN REG!ON Y DISTRITO 
1987 /88. 

(MILES DE PESOS) 

REGION 
DISTRITO TOTAL 

1/ 

ESTATAL 

TOTAL - 43 459 626 4 421 606 

CAllADA 209 853 83 401 
CUICATLAN 58 930 20 671 
TEOTITLAN 150 923 62 730 

COSTA 1 815 553 341 148 
JAMILTEPEC 278 958 78 153 
JUQUILA 994 321 118 668 
POCHUTLA 542 274 144 327 

ISTMO 6 678 126 640 856 
JUCH!TAN 3 967 122 375 336 
TEHUANTEPEC 2 711 004 265 520 

MIXTECA 1 540 119 378 150 
COIXTLAHUACA 13 197 5 671 
HUAJUAPAN 1 021 482 141 514 
JUXTLAHUACA 73 265 40 877 
NOCHIXTLAN 104 752 49 489 
SILACAYOAPAN 29 154 11 860 
TEPOSCOLULA 93 884 40 617 
TLAXIACO 204 385 88 122 

PAPALOAPAN 8 165 229 333 018 
CHOAPAN 123 167 98 166 
TUXTEPEC 8 042 062 234 852 

Anexo 14 
(continúa) 

IMPUESTOS 
COORDINADOS 

29 038 020 

126 452 

38 259 
88 193 

1 474 405 

200 805 

875 653 
397 947 

6 037 270 

3 591 786 
2 445 484 

1 161 969 

7 526 
879 968 

32 388 

55 263 
17 294 

53 267 
116 263 

7 832 211 

25 001 
7 807 210 
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