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.: UN FACTOR IMPREVISIBLE DEL TODO? 

La importancia que para nuestro pais tienen los sismos ocurridos 
los dias 19 y 20 de septiembre de 1985 no debe exagerarse en un 
sentido «amarillista», al estilo del que tan a menudo utiliza cierto 
tipo de prensa periodica cuando trata los problemas nacionales; 
pero tampoco debe menospreciarse dentro del conjunto de las mas 
graves dificultades que afectan a la nacion a partir de 1981-82. Es 
decir, dentro de un panorama de crisis economica y social, originada 
por causas externas e internas a cuyo analisis no podemos dedicar 

" siquiera unas lineas en este breve articulo, se vinieron a incrustaI 
fenomenos naturales, fisicos, pero los cuales contribuyeron a profun
dizar en uno u otro renglon la propia crisis, tanto por las victimas 
registradas y los danos materiales padecidos, como por sus conse
cuencias directas e indirectas en el conjunto de 10 que se llama el 
sistema natural-social de Mexico en su totalidad y los de varias de 
sus regiones en particular. Se demostro -una vez mas- que las 
variables de esos sistemas estan intimamente relacionadas entre si 
y que las de caracter natural adquieren un peso de indole social 
cuando afectan en una u otra forma la vida de los habitantes y 
su compleja realidad economica. Y su influencia se torna directa 
y resulto apabullante porque, en este caso concreto, casi nada se 
pudo hacer en el momento de los sismos, para evitar al menos la 
perdida de valiosas vidas humanas. Ademas de esto, quedaron rui
nas de numerosos edificios, desperfectos en otros, desaparici6n de 
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muebles, archivos, etcetera, sin hablar ya de los traumas sufridos 
pol' multitud de personas, de las tragedias sociales que quedaron 
al descubierto y de muchas otras consecuencias que los habitantes 
de las areas afectadas conocieron en carne propia, no sOlo al mo
mento de los terremotos sino posteriormente a ellos, perdurando 
durante los meses transcurridos hasta el momento de redactar es
tas !ineas (enero de 1986). No se trata de resumir aqui en su 
t~talidad esas variadas expresiones del desastre, sino de hacer hin
capie en la unidad del TODO, es decir en insistir en algo dialectica.
mente inevitable, 0 sea que 10 natural no se concibe aislado y que 

. incluso en una sociedad capitalista de subdesarrollo medio, cuando 
un desastre afecta grandes urbes como la capital mexicana u otras 
ciudades menores (y tambien establecimientos industriales de pri~ 

mera categoria) sus incidencias pueden ser de primera magnitud 
en la problematica social, ya de pOl' si cargada de explosivos ingre
dientes, que la crisis ha ido acurr::ulando. En este caso, como en 
muchos otros similares, la actitud mas perjudicial es la de imitat 
a los avestruces y decir simplemente: i son cosas que suceden y que 
Ie vamos a hacer! Esto equivale a aceptar la total vulnerabilidad 
de una sociedad del Tercer Mundo frente a los desastres natura
les-sociales, porque como es seguro que en poco tiempo se repeti
ran nuevos fenamenos de este u otro tipo, no cabe sino preguntarse 
t nos declaramos desde ahora a merced de las incontrolables des
gracias 0 nos preparamos de inmediato para preyer y en parte evi
tar en mayor 0 menor medida las posibles consecuencias de otro 
terremoto y/o de enormes incendios forestales 0 de la creciente 
contaminacion urbana; de pavorosos ciclones; de inundaciones su
bitas pOl' erupcion de un volcan, como la ocurrida en Armero, Co
lombia, 0 de ~imilar caracter? Si resultara 10 primero, querria decil 
que -pOl' atraso, falta de recursos, desidia 0 burocratismo (0 bien 
todo junto como expresion consumada del subdesarrollo y la irres
ponsabilidad) - aceptamos el «fatalismo» geografico, frente al cua} 
su,puestamente <<Dada se puede hacer». 

Nosotros desde hace muchos alios hemos desenmascarado la teo
ria del «determinismo geografico y/o biologico» en cuanto a que 
este trata de explicar la historia social y el mayor 0 menor desa
rrollo, en funci6n del predominio de «mejores» suelos, climas u otro 
tipo de recursos y factores naturales, 0 bien de la «calidad» de he
rencia biolagica supuestamente inalterable y que se reflejaria en 
la «voluntad de triunfo» y en la capacidad para el trabajo. Si acep
taramos la validez de esas escuelas --que todavia se difunden en 
todo el «Mundo Occidenta1», no sOlo nos condenariamos a estar 
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eternamente a merced de la naturaleza, sino que paralizariamos toda 
posibilidad de organizarnos para preyer y aminorar los dalios cau
sados por los fenomenos naturales. Si bien -repetimos-- el «sub· 
desarrollo capitalista medio tipo mexicano» impone fuertes valla· 
dares a la acci6n racional, no podemos cruzamos de brazos y re
signamos a decir: «asi ha sido siempre y casi nada puede hacerse 
ante la acci6n de los dioses» que supuestamente se vengan de los 
malos procederes de grupos y sociedades humanas perv'ersas e inco
rregibles. 

De ninguna manera. Incluso en nuestra propia experiencia na· 
cional hay afortunadamente algunos avances sustanciales, ex'. 
presados en luchas contra los efectos de recientes ciclones y la apli
caci6n del Plan DN-m, 0 en la redaccion del Plan para p'T'evenir 
siniestroiS naturales, de reciente aprobacion. El problema reside, mas 
bien, en avanzar con rapidez en la coordinacion de esfuerzos por 
parte de cientificos, funcionarios publicos y privados, organizacio
nes de todo tipo, que trabajen en estrecho contacto con las masas, 
pues son todas los habitantes, independientemente de clases y par
tidos, quienes deben formal' parte de esa movilizacion, de ese «es
tado permanente de alerta». Se trata de integrarlos para lograr su 
funcionamiento correcto en el inmediato futuro y para siempre, ya 
que la temporalidad solo se refiere a su aplicacion en cada caso 
concreto. Ya en Jap6n, Union Sovietica,· Estados Unidos, Italia y 
otras naciones avanzadas, se lIevan a cabo intensas acciones de pre
paraci6n practica y psicol6gica para casos de desastre. Por eso, en 
la carta enviada a un diario el 3 de octubre el autor de estas 
lineas selialaba: se dice que no es posible p1rever los sismos, pero 
no se agrega que si es factible preparar a la sociedad para en
frentarse con diversas medidas a las acciones y consecuencias de 
dichos fenomenos. Es necesario. desde ahora implantar un sistema 
de acciones que utilizando la educaci6n cientifica, el adiestramiento 
permanente y la formaci6n de cuadros ciudadanos, puede crear en 
todas las zonas habitadas de las regiones de alta sismicidad un vel'
dadero «ejercito» de hombres decididos a minimizar la perdida de 
vidas humanas y propiedades. Esto incluye la adopci6n de UI-gentes 
medidas de control de las t:onstrucciones, evitando de cua,jo la CO

rrupci6n, que a la postre se traduce en la muerte. En la Zona M.e
tropolitana y tambien en Guadalajara y otras ciudades es mayor l~ 

urgencia de contar con ese «ejercito», tal como se tiene por ejemplo, 
en Jap6n, tierra donde los temblores son hechos cotidianos. Duran
te una sesi6n de la Comisi6n llamada Geografia y Medio Ambiente, 
de la Uni6n Geografica Intemacional, tuvimos una «practica» con 
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el simulador sismico, que funciona constantemente en las calles de 
Tokio y otras urbes japonesas, evitando con su uso que la gente se 
vuelva histerica al momenta del sismo. Si resulta difkil todavia 
prever exactamente todos los sismos (como ahora afirman ciertos 
charlatanes) si es factible acercarse al pron6stico, que a la larga 
se alcanzara sin duda. 

Respecto a los p-osibles pronosticos de terremotos, concretamente 
en Estados U nidos desde 1976 la revista National Ge'ographic sena
laba en un articulo de Thomas Y. Canby que en 1973 el Dr. Y. 
AggaIWal habia descubierto cambios en la velocidad de las ondas 
sismicas, por medio de sismometros localizados cerca 'del lago Blue 
Mountain: asi p'Tevi6 un temblor de magnitud 2.6 en la escala 
Richter. Lo mismo sucedio en 1974 en Menlo Park y en otros lu
gares, por 10 que desde entonces se coneluia: «Ia prevision rutinaria 
(de terremotos) puede estar cercana». En nuestro caso, al ser en
trevistado el Dr. Cinna Lomnitz, del Instituto de Geofisica de la 
UNAM, se contradijo obviamente pues por un lado declaro que "no 
somos ca,paces de predecir ningUn sismo porque desconocemos los 
ciclos de repeticion de los segmentos mencionados (en la zona de 
contacto de placas al poniente de las costas mexicanas del Pacifico, 
ABB). Lo unico que podemos afirmar es que el segmento de Michoa
can (epicentro del ultimo terremoto) quedani quieta por algUn 
tiempo". Poco despues, el Dr. Lomnitz reconocia que en China se 
"tuvieron algunos exitos, como la prediccion del temblor en 1975", 
pero terminaba quedando en un ambiguo termino medio: "como 
no podemos predecir, tampoco podemos negar las predicciones de 
10 que ocurrira", (lnfOTmlmCion cientifica y tecnologica, CONACYT, 

NQ 110, noviembre de 1985, pp. 16-18). Despues de esa fecha se ha 
dado a conocer la idea de que el cicio de reactivaci6n de movimien
to de las placas en esa zona del mundo (con repercusiones e interrela· 
ciones en todo el planeta) comprende aproximadamente 30-35 arios: 
algunos de los sismos mas catastrOficos han ocurrido en Mexico en 
1907 (8.2 grados), 1932, (8.0), 1957 (7.7) y 1985 8.1 en la escala 
Richter). Por eso de nuevo se plamea la interrogacion: ipredijeron 
o no los sismologos norteamericanos que tienen a,paratos instalados 
en las costas de Michoacan y Guerrero, la inminencia de los terre
motos de septiembre de 1985? Si asi fue, nuestros propios cienti· 
ficos debian de haberse enterado a tiempo; pudo ser tambien que 
por una u otra razon no se enteraron. En el primer caso no se 
divulg6 su VOl de alerta y en el segundo, mas lamentable, querria 
decir que no estan al tanto de las publicaciones norteamericanas, 
cosa que no creemos sea cierta. Pero aun una revista no especiali-
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zada como Time en su nota de 30 de septiembre sobre los temblores 
en Mexico asevera: "Para los cientificos, el gran terremoto y sus 
replicas no cayeron de sorpresa. Karen McNally. un geofisico de la 
Universidad de California en Santa Cruz. habia advertido en 1981 
que parecia existir una fuerte actividad sismica ('11 el area. Todo 
10 que hemos visto, dice ella, no nos permite excluir la posibilidad 
de un gran terremoto". Y agrega: "Si los geologos se hallan en 10 
cierto, otros grandes terremotos estan por venir (are in sto're) y 
pronto, en las zonas costeras del Pacifico mexicano y de la vecina 
Guatemala. McNally piensa que la region puede sufrir hasta cinco 
terremotos de grados 8.0 (oello, ABB) en la escala de Richter du

I 
rante los proximos cinco anos". Saquemos, pues, nuestras conclu
siones. 

aTROS PROBLEMAS REVELADOS POR EL DESASTRE 

En realidad no podemos comparar los danos y el numero de 
victimas ocasionados por los sismos de septiembre de 1985, con los 
de arios lejanos a nuestra epoca. por la sencilla razon de que no 
se llevaban registros completos antes de fines del siglo XIX y el Ser
vicio Sismologico Nacional se creo en 1910. Las estaciones durante 
muchos anos fueron escasas. pero -como mencionamos lineas atras-
existen datos precisos por 10 menos desde 1900 y se llega a la con
clusion de que los maS recientes no son los fenomenos de mayor 
intensidad, pues en 1903, 1907 Y 1932 los hubo de magnitudes igua
les 0 superiores. Pero, sin entrar a discutir estos ternas, deseamos 
destacar sOlo que los calculos de vktimas y danos causados en 85 
varian notablemente y a fines de enero de 1986 no se tienen datos 
oficiales mas 0 menos aproximados. Hasta el 4 de octubre TELEVISA 

calculaba un total de 2233421 millones de pesos como costa apro
ximado de danos, incluyendo entre ellos 187 mil millones en 2560 
edificios destruidos y 33 mil danados; 25 mil millones en el Centro 
Mooico Nacional; 100 mil millones en edificios privados y 30 mil 
en otros inmuebles; habiendose perdido 685 mil millones en equipo 
destruido y 100 mil en los establecimientos industriales. A esto habria 
que agregar 480 mil millones perdidos por paralizacion en las la
bores de todo tipo de empresas u organismos. Por su parte, la CEPAL 

dio a conocer sus estimaciones al 15 de octubre, que se elevaban a 
I 313 miles de millones de pesos, pero obviamente fueron datos 
incompletos, como se reconocio en seguida. La Secretaria de Ha
cienda y el Instituto de Ingenieria de la UNAM estimaron, a su vez, 
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que los danos s610 oscilaron entre 330 y 660 miles de millones de 
pesos. EI analista Adip Sabag divulg6 el 17 de cctubre sus propias 
estimaciones de «costo del terremoto», que sumaban en total 10345 
miles de millones de pesos, incluyendo 2 050 en danos a las cons
trucciones y 1 430 en daiios a damnificados; 5 740 correspondientes 
a perdidas para la econollJia y 1 125 a la infraestructura y «al te
soro artistico». Agregaba Sabag que en ese total no se incluian los 
«danos psicol6gicos» y «a la moral», que quiza sumarian mas de 
150 mil millones. Su conclusi6n era de que el costa de los sismos 
equivalia a 6 veces las reservas del Banco de Mexico; a 2.5 veces 
la exportaci6n petrolera anual y a todo el presupuesto federal de 
ese ano. En realidad parecieron exagerados los cilculos de Sabag 
y no es posible comprobarlos, pero los presentamos aqui para abun
dar sobre el terrible efecto de esos fen6menos naturales. Tampoco 
se conoce el numero exacto de victimas; que van desde poco mas de 
4 000 (cuatro mil) segull el gobierno del Dish'ito Federal hasta 10 
mil de acuerdo a fuentes nortearnericanas y i 35 mil! segun algunos 
calculos sin verificaci6n posible. Se habl6 de 100 mil viviendas da
iiadas s610 en el D. F. y de la neccsidad de reubicar a 350 mil per
sonas en otras viviendas (D. Rodriguez) ; en el interior del pais, seglin 
la Secretaria de la Defensa Nacional, hubo s610 48 muertos y 438 
heridos, en 414 construcciones destruidas, 32:) semidestruidas y 1 796 
danadas (octubre 31). Todavia el 5 de noviembre se afirmaba que 
«Ia perdida de habitaci6n a causa del sismo, afecta a cien mil ca,pi
talinos» y de acuerdo a la Comisi6n Metropolitana de Emergencia 
(CME) «13 mil familias quedaron permanentemente sin casas y 6 mil 
200 mas en forma temporal». Los albergues atendian 27 300 damnifi· 
cado1>, ademas de 10 mil establecidos en campamentos, pero «que
dan fuera de proteccion habitacional 50 mil personas mas». La 
CME cuantifico en 5 728 el total de inmuebles afectados y de ellos 
el 65% correspondian a viviendas. Las perdidas en fuentes de tra
bajo resultaron muy altas y la CEPAL incluia 560 industrias, 500 
comercios y 2 mil locales en mercados; solo en la industria textil 
se perdieron instalaciones donde laboraban 40 mil obreros; 25 mil 
en la rama de turismo y otros 50 mil en servicios. Fueron enormes 
los danos causados en escuelas (mas de un millon de ninos tu
vieron que ser reubicados en nuevas instalaciones educativas) y ofi
cinas de gobierno, 10 cual oblig6 a desconcentrar a varias decenas 
de miles de burocratas, hacia otras ciudades del interior. No tene
mos nuestras propias estimaciones de danos y victimas de los sismos 
de septiembre pasado: sOlo hemos deseado agrupar diversos calcu. 
los que indican la magnitud del desastre. 

Poco se publico, por desgracia, sobre los efectos de los terremotos 
en otras ciudades, fuera del D. F., que resultaron con danos de di. 
versa indole. Sin pretender que sea completa, presentamos a con
tinuacion la lista de localidades (varias de estas ciudades son me· 
dianas) donde los sismos dejaron huellas severas: Ciudad Guzman 
Gomez Farias, San Juan de Ixtlan, Sayula y Zapotiltic, en Jalisco; 
Lazaro Cardenas, Playa Azul, Coalcoman y Cotija, ademas de Ta
cambaro, San Pedro Naranjestil, San Jose de la Montana y La Es
peranza, en Michoacan; Ixtapa y Zihuatanejo, Chilpancingo en Gue
rrero; ademas de aislados sitios en Morelos, Colima, Puebla y Oa
xaca, asi como en Atizapan y Nezahualcoyotl, Estado de Mexico. 
EI au tor, junto con otros miembros del Instituto de Investigacio
nes Economicas y del Colegio de Geografia de la UNAM, lIev6 a cabo 
varios viajes para constatar los danos, desde la costa de Colima a 
las de Michoacan y Guerrero, 10 mismo que a la capital de esta 
ultima entidad. En forma especial viaje p9steriormente al sur de 
Jalisco, con au~picio siempre de nuestro Instituto. Por otro lado, 
trabaje como voluntario en labores de rescate del edificio de 
CONALEP y lIeve a cabo multiples recorridos, a partir del 19 de sep
tiembre, por todas las colonias del DF afectadas por los terremotos, 
levantando encuestas que sirvieron para tener sOlido conocimiento 
del desastre: por esa circunstancia mencionamos aqui estos hechos, 
pues nos permitieron hablar en varias reuniones y publicar escritos 
en la prensa diaria. 

Sin podernos extender, s610 deseamos senalar la fuerte impresi6n 
que nos dejaron: a) los casos de las costureras de San Antonio 
Abad (donde mas de mil de sus companeras habian quedado se
pultadas bajo los escombros de talleres, en los cuales se violaban 
todas las leyes laborales vigentes, como sali6 a luz a resultas de los 
propios sismos). Un articulo al respecto se titulaba: "Las costure
ras: forma moderna de esclavitud". b) Los centenares de vecinda
des de Tepito, Morelos, Guerrero, Doctores y otras muchas colonias 
visitadas, donde a la ya precaria condici6n de las viviendas se sum6 
la destruccion total 0 parcial, resultado de los temblores. Delibera· 
damente no tocamos aqui ciertos hechos relacionados con los regla
mentos de construccion de inmuebles en el DF y con la expropiaci6n 
de edificios y lotes por parte del DDF. Esta ultima medida, aunque 
incompleta, significo para muchos inquilinos una esperanza de con
tar con vivienda decorosa, algo que ojala pronto se convierta en 
realidad. c) Innumeros edificios de apartamentos, donde ---como en 
Tlatelolco--- se rentaban «cuartos de azotea» 0, caso de San Ca
milito, decenas de musicos vivian amontonados en pequenos cuartos 
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y as! los 5Orprendi6 en la maiiana del 19 la muerte imprevista. d) 
En las ciudades del interior hubo tambien multiples tragedias y 
ademas se produjeron fen6menos de alteraci6n del paisaje y efec
tos de los sismos que merecen estudiarse en detalle. Merece hacerse 
hincapie en las perdidas, directas e indirectas, sufridas en las em
presas industriales de Lazaro Cardenas, en las turisticas de Ixtapa 
(estimadas por el Secretario de Turismo en 15 mil millones) y en 
las publicas y privadas de Chilpancingo y Ciudad Guzman. 

En numerosas revistas del momento y en varios libros aparecidod 
recientemente se presentan reportajes, algunos de excelente cate
goria, que permanecenin como evide~cia -junto con las fotogra
fias- de un momento tragico en la vida de Mexico. Lo positivo 
de todo ese desastre seria sacar las enseiianzas convenientcs y evitar 
que en el futuro se repitan los errores, actos de corrupci6n, viola
ci6n a la ley, imprevisi6n y caos que propiciaron tan alto costo. 
De otro modo nada util habriamos aprendido de e50s funestos suce
50S de septiembre de 1985. 

Dos PROPUESTAS PARA LA DESCENTRALIZACION 

DEL DESARROlLO 

No es aqui y en este momenta donde seria conveniente usar el 
espacio para explicar de nuevo cuales wn los puntos basicos de la 
teoria de desarrollo a base de sistemas regionales, que hemos soste
nido a 10 largo de muchos anos: remitimos al lector a otras obras, 
publicadas por nuestro Instituto1 donde se pueden observar el avan
ce registrado en nuestras propias concepciones. Basta unicamente 
seiialar que la teoria de sistemas regionales (territoriales) se basa en 
analisis de la realidad actual condicionada por las fuerzas que ac
tuan f.()bre ella, estructurandola en una lucha perenne, que arranca 
desde hace decenios y continua en la actualidad. Las condiciones 
y recursos naturales; la poblaci6n y la mana de obra; las ciudades 
y nucleos Gemogrificos; los medios de transporte y los energeticos; 
la politica nacional y regional; en fin, las leyes del modo capita
lista en su etapa de subdesarrollo dependiente, todo ella y muchos 
factores mas, intervienen al mismo tiempo, en relaci6n constante y 
cambio demo, para formar el espacio social de un pais. Por 10 tan
to, las soluciones a la defectuosa y crecientemente desigual distribu

1 Vease desde "La division econ6mica regional de Mexico", UNAM, 1967 
hasta "Mexico. Fonnacion de regiones economicas", UNAM, 1983. 
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ci6n regional de la economia y por ende de la poblaci6n, deben 
basarse en un acertado estudio de la unidad regional ciudad-campo 
de las interacciones espaciales pasadas, presentes y futuras (al menos 
a un plazo medio). De ahi que debamos brevemente seiialar dos 
antecedentes inmediatos de las otras dos propuestas existentes al mo
mento de escribir estas lineas, despues de los sismos de septiembre 
de 1985 y a la luz del «parteaguas» que significaron. 

Los antecedentes fueron el Plan Nacional de Desarrollo (1983
1988) y la Ley Federal de Planeaci6n (1983). En esta se establece 
que la SPP debera "proyectar y coordinar la planeacion regional con 
la participaci6n que corresponda a los gobiemos estatales y munici
pales, y elaborar los programas especiales que Ie seiiale el Presidente 
de la Republica"; senala que las entidades federales y paraestata
les deberan "considerar el ambito territorial de sus acciones, aten
diendo las propuestas de los gobiemos de los Estados, a traves de 
la dependencia coordinadora de sector" y que las organizaciones 
representativas de todo tipo "participaran como 6rganos de consulta 
permanente en los aspectos de la planeaci6n democratica". Ade
mas, su Articulo 25 dice que "Los programas regionales se referi
ran a las regiones que se consideren pr.ioritarias 0 estrategicas, en 
funcion de los objetivos nacionales fijados en el Plan, y cuya ex
tension territorial rebase el ambito jurisdiccional de una entidad 
federativa". Se hace ver, ademas, que sin participacion de las orga· 
nizaciones regionales no puede realizarse el Plan. Mas recientemente 
aparecio el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en el cual existe 
el capitulo noveno llamado «La politica regionab>. En el se explican 
prop6sitos de esta ultima y se separan seis Grandes Regiones (mas 
la zona metropolitana de la Ciudad de Mexico) "dentro de las cua
les las acciones de alcance nacional y las estrategias de desarrollo 
de los Estados, deberan converger hacia objetivos comunes de desa
rrollo e integracion regional". Mas tarde se habla de "el redespliegue 
territorial de la economia hacia ciudades medias" (ya se han selec
cionado 55) y del fortalecimiento municipal. Especificamente se re
fiere a lineamientos a seguir en el Norte, Sureste, parte central de 
la Costa del Pacifico, Costa del Golfo y Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Mexico (en octubre de 1983 se publico el programa de 
desarrollo de la Ciudad de Mexico y de la Regi6n Centro). 

Estimo que en el Plan Nacional de Desarrollo habia un deseo 
sincero de lograr la descentralizaci6n de ciertas actividades, redistri
buir industrias en ciudades medias y lograr "un desarrollo mas 
equiiibrado entre las distintas regiones" rompiendo (dice el PND) 

"las tendencias que han generado los actuales desequilibrios regio
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nales, acentuados entre las zonas urbanas y rurales". Se planteaba, 
ademas, propiciar la "participaei6n de la sociedad en la ejecuci6n 
del Plan". 

Entonces, en el PND se reconocen nuevas aspectos que antes no 
se deseaba aceptar: a) una separaci6n en Grandes Regiones -aun
que en parte no coincidan con la realidad existente- uniendo es
tados (en esto insistimos nosotros desde hace mas de 20 aiios). 
b) Los estados reciben el rango de «Mesorregi6n de programa
ci6n», c) dentro de ellos los municipios ocupan ya el pa,pel que 
les corresponde como partes de subregiones 0 comareas de progra
maci6n y, d) se seiialan algunas regiones prioritarias a las cuales se 
otorgara preferencia (otras pOOran separarse dentro de los estados). 

Ahora bien, con motivo de los sismos y sus fuertes repercusiones 
en la vida tOOa de la capital, se integr6 una Comisi6n Nacional de 
Reconstrucci6n y en ella el Comite de Descentralizacion, mismos 
que el 28 de enero de 1986 publicaron sus acuerdos basicos sobre 
el problema de la necesaria «descentralizaci6n» en el ambito de la 
Republica. Se dice ahi, primero, que los terremotos "grabaron en 
la conciencia del pais los peligros de la concentraci6n urbana en la 
ciudad de Mexico. Los riesgos visibles de la capital de la Repu
blica, sus costos crecientes y sus problemas de funcionamiento, han 
renovado la urgencia de modificar la tendencia centralizadora de 
nuestro desarrollo". Seiiala despues las corrientes migratorias "ha
cia las ciudades, particularmente a las de Mexico, Monterrey y Gua
dalajara" e insiste en la necesidad de "frenar esta tendencia y crear 
otros polos de atracci6n mediante un desarrollo regional mas equi
librado". Continua con algo que siempre hemos sostenido: la urgen
cia de "desalentar el crecimiento de la ciudad de Mexico" e inc1uso 
reconoce que la propuesta de "cambiar la sede de los poderes fe
derales" merece "un estudio sistematico y profundo". Agrega una 
premisa basica reconocida por tOOos los analistas: "el instrumento 
fundamental de cambio es la descentralizaci6n del proceso econO
mico, que implica sobre todo la creaci6n de fuentes de trabajo, 
elemento fundamental de atracci6n para los grupos migrantes. La 
creaci6n de empleos requiere, mas que en otras circunstancias, la 
presencia de promotores y organizadores de la producci6n, y la 
participaci6n de tOOos los sectores de la sociedad". 

Despues, el Comite deriva a sus conclusiones, asentando que 

el esfuerzo descentralizador, para ser efectivo, debe evitar la dis
persi6n y definir claramente sus prop6sitos territcriales. Los 
sistemas urbanos no se pueden inventar, deben partir de la, 
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redes urbanas existentes que se complementan y rle las eiuda
des dominantes en esos sistemas. 

Ademas de las regiones que tienen ya su propio ritmo de desa
rollo, los conjuntos regionales de ciudades que pueden cre
cer mejor son: 1) el conjunto de centro-occidente, que abarca 
las ciudades de San Luis Potosi, Aguascalientes y el corredor 
industrial del Bajio hacia Guadalajara y Manzanillo; 2) el 
conjunto de la costa del Golfo de Mexico, que integra las ciu
dades que hay entre Altamira, Tamps., y Villahermosa, Tab.; 
3) el conjunto del noreste, que comprende las ciudades fron
terizas de Tamaulipas y su integraci6n al corredor Monterrey
Saltillo, con ampliaci6n a Linares. 

De tOO05 estos conjuntos, el de mayores posibilidades de desa
rrollo para la industria es el del Golfo de Mexico, regi6n que 
abarca el 10% del territorio nacional, y recibe el 65% de los 
escurrimientos de agua del pais; cuenta con agua abundante 
y barata, es la regi6n mas rica en fuentes de energia y puede 
desarrollar sistemas de transportaci6n maritima nacional y pro
mocion del comercio internacional. 

EI	 sureste y las zonas de poblaci6n indigena presentan ya des
equilibrios entre la poblaci6n y el aprovechamiento de los re
cursos naturales. Para impulsar su desarrollo y volverlos zona 
de atracci6n, seria necesario diversificar las actividades eco
nomicas y fortalecer su desarrollo rural. 

Las ciudades cercanas a la capital tienen problemas como zonas 
de descentralizaci6n, porque facilmente pOOrian llegar are
producir 10 que sucede en el Distrito Federal. 

Por 10 que hace a la frontera, ademas del triangulo de ciudade~ 

vinculadas con Monterrey, hay subregiones con posibilidades 
de atraer poblacion, con base en la diversificacion prOOuc
tiva alcanzada en el noroeste, los mercados del suroeste norte
americano y el crecimiento que hay en la cuenca del Pacifico. 

Hasta aqui el texto del Comite de Descentralizacion.
 
El autor de estas lineas, por su parte, desde el mes de noviembr;!
 

de	 1985 habra presentado en la Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales de la UNAM, consideraciones similares a las del Comite 
refiriendose a la responsabilidad de los geografos mOOernos para 
tratar, entre otros, los siguientes aspectos: a) las relaciones en cl 
senD del medio natural-social; b) las regiones naturales y sismos 0 
los desastres de otro tipo; c) vinculacion entre regiones socioecono
micas y desastres naturales; d) zonas daiiadas y evaluaci6n de pro
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blemas surgidos; e) prevision posible de fenomenos como los sismos, 
ciclones, sequias, inundaciones, etcetera, asi como organizacion de 
la sociedad para enfrentarse a esos hechos y a sus consecuencias, )" 
f) la restructuracion del espacio socioeconomico nacional. 

Agregabarnos entonces que el mas importante tema era el ul
timo, 0 sea el de la restructuracion a nivel nacional y regional. La 
premisa ,para seguir una estrategia del tipo de la nuestra seria que 
de verdad se decidiese reorganizar el espacio nfuional y que se acep
tase que las conclusiones son producto del conocimiento de las re
giones medias y de la funcion de sus cabeceras dentro de las res
pectivas areas. Es decir, se parte del hecho de reorganizar el es
pacio partiendo de la unidad ciudad-region y no tomando aislado~ 
los centros urbanos. Par ella concluiamos que "el escoger las ciu
dades implica conocer las regiones: sus condiciones naturales, his
t6ricas, demograficas, economicas y sociales, para poder lograr de 
esta manera una mejor utilizaci6n de los recursos actualmente en 
uso, para incorporar muchos otros hoy potenciales y sobre todo, 
tamar en cuenta que las nuevas estrategias deben servir para con
trarrestar las tendencias hasta ahora predominantes y abrir el ca
mino a otras nuevas". 

Los puntos esenciales seran, resumidos, los siguientes: a) Lu
char contra la continuacion del proceso de concentracion demogra
fica, economica, politica y cultural en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de Mexico. b) Controlar decididamente el crecimiento, 
ya tambien desorbitado, de las zonas metropolitanas de Guadalajar::l 
y Monterrey, cuyo impulso propio es suficiente para que de toda~ 
formas continuen acumulando capital, habitantes y funcionarios en 
sus respectivas Grandes Regiones. c) Las ciudades que superan el 
medio millon y se aproximan al millon de personas (algunas ya 10 
han rebasado) y tienen cierta base industrial, comercial, de trans
portes, etcetera, no deben recibir apoyo mayor de parte del Estado 
federal y par 10 contrario, este se encuentra en la obligacion de des
alentar su rapido desarrollo, para que tarnpoco el sector privado 
(cuya creciente intervencion en la industria manufacturera y en 
general en la economia regional debe orientarse por los mecanismos 
gubernamentales aunque no desee supeditarse a los planes y medi
das oficiales) invierta ahi, de no ser en la inevitable consolidacion 
de las estructuras ya existentes. En este caso estarian Ciudad Jua
rez, Tijuana, Puebla, Leon, Torreon-Gomez Palacio, Toluca, Chi
huahua, Acapulco. d) Otras urbes importantes que oscilan ya entre 
250 mil y medio millon de habitantes, posee~ tambien impulso pro
pio para seguir creciendo, pero no debieran ayudarse tampoco desde 

el punto de vista de la inversion publica federal y privada industrial 
masiua, pues se corre el riesgo de desbalancear aun mas el espacio 
intrarregional yel de toda la Republica en su conjunto. Aqui estarian 
consideradas varias ciudades: Merida, San Luis Potosi, Aguascalien. 
tes, Tampico-Madero, Irapuato, Hermosillo, Mexicali, Culiadm, Salti
llo, poza Rica, Orizaba, Obregon, Cuernavaca, Veracruz, Reynosa, 
en su respectiva Region de avance relativo medio. No se trata, desde 
luego, de tomar en cuenta exclusivamente el numero actual de ha
bitantes para decidir sobre su futuro, sino su condicion real de ciu
dades que ,por la suma de condiciones que ofrecen las propias regio
nes medias y las Grandes Regiones donde ~e ubican, por su avance 
o estancamiento en esta etapa representan 0 no centros poteneiales 
de desarrollo. Es el caS<' de ciertas ciudades que, aun contando con 
pcblaci6n irnportante (incluso ~ur-erior In algunos casos al cuarto 
de millon, deben recibir el apoyo directo y alcanzar niveles supe
riores a los actuales, pues no tienen salida base industrial-comercial 
y de servicios y por 10 tanto estan aun lejos de lograr el deseado 
punto de autoimpulso). Entre estas urbes en crecimiento pero de 
dificil arranque economico se encuentran: Oaxaca, Tapachula, Sa
huayo, Morelia, Lagos de Moreno, Ciudad Victoria, Zacatecas, Tux
tla Gutierrez, Campeche, Ciudad Guzman, Durango. Otras son me
nores pero con posibilidades efectivas de expansion si hacia alia se 
dirigen las inversiones en mayor escala: San Cristobal de Las Casas 
y Comitan en Chiapas; Tehuantepec y Juchitan en Oaxaca; Chil
pancingo, 19uala e Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero; Ameca y Va
lIarta en J alisco; Rioverde en San Luis Potosi; Tepic y Santiago 
Ixcuintla en Nayarit; Guasave en Sinaloa; Navojoa y Agua Prieta 
en Sonora; La Paz en Baja California; Ojinaga, Delicias y Nuevo 
Casas Grandes en Chihuahua; Colima; Acuna y Parras en Coahui
la; Apaseo y Acarobaro en el Bajio; Tlaxcala, Cosamaloapan y Cor' 
doba en Veracruz; Cardenas en Tabasco; Chetumal en Quintana 
Roo. Otras mas ya tienen bases comerciales y/o turisticas propias 
pero necesitan reeibir mayor irn,pulso industrial, siendo --como 
son- cabecera de importantes regiones: Mazatlan, Cancun, Gua
najuato, Matamoros, Mante, Tehuacan, Tecoman, Zitacuaro Tux
pan y Acayucan en Veracruz, etcetera. Finalmente, algunas ciuda
des tienen incipiente desarrollo e incluso en ocasiones han sido «01
vidadas» pero merecen hoy formar parte de una politica que inclu
yera el deseo de impulsar las principales regiones del pais, en su 
rango correspondiente: Valladolid, Arriaga, Ometepec, Huajuapan 
de Leon, Coalcoman, San Luis de la Paz, Matehuala, Altamirano, 
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Huejutla, Riogrande, Villa Constituci6n, Cuatrocienegas y otras mas. 
Las listas distan mucho de ser completas y s610 senalan ejemplos. 

Debemos repetir que nuestra propuesta de reordenaci6n espa
cial se basa en el estudio de todas las Grandes y Medianas Regio
nes del pais, haciendo un balance de sus posibilidades feales de desa
rrollo, tanto en el terreno agropecuario, pesquero y forestal como 
en el minero, energetico y demografico, tOOo ello vinculado no sOlo 
a la posible industrializaci6n de los productos obtenidos, sino tenien
do en cuenta tambien el crecimicnto comercial, agropecuario, de las 
vias de comunicaci6n y medios mOOernos de transporte, as! como 
la necesidad de robustecer la infraestructura educativa media y su
perior y de preparaci6n de la mana de obra, etcetera. Sabemos que 
deben tomarse en cuenta los si~temas de ciudades y de ninguna 
manera estos se consideran nucleos aislados. La diferencia de nues
tra propuesta, con otros esquema~ de reorganizaci6n espacial, resid", 
--.por 10 tanto--- en que nos apartamos de 10 coyuntural; estimamos 
que debe existir todo un paquete de planes regionales, tendiendo a 
evitar cualquier reforzamiento de la concentraci6n en las tres zonas 
metropolitanas e incluso en aquellas ciudades que ya han lIegl!do 
a «Iimites peligrosos» (muchos analistas de problemas urbanisticm 
en el Tercer Mundo situan dichos «niveles criticos» para urbes 
en expansi6n, en el orden del mill6n de habitantes, sabiendo que 
de tOOos mOOos la poblaci6n seguini experimentando su propio cre
cimiento natural). No es 16gico combatir la macrocefalia de la zona 
metropolitana de la ciudad de Mexico, y al mismo tiempo alen
tarla para los casos de Guadalajara y Monterrey, por ejemplo. Coin
cidimos con otros especialistas en que las grandes ciudades de la 
Gran Regi6n Centro-Este (como Puebla, Toluca, TlalnepantIa, Ne
zahuaIc6yotI, Cuernavaca, cuando menos) no deben recibir ya im
pulso econ6mico externo, pero no entendemos por que deban impul
sarse s610 tres zonas (donde por cierto se incluyen Guadalajara ) 
:Monterrey) del pal!: y el resto dejarse fuera. .: Es que la actual crisiR 
econ6mica, agravada por los sismos, impide por el momento lIevar 
a cabo la verdadera reordenaci6n espacial en todo el ambito de la 
naci6n? No 10 creemos aSI, porque las grandes inversiones que reque
riria el desarrollo de las tres zonas, bien podrian distribuirse mas 
equitativamente entre las regiones po·tencialmente capaces de aIcan
zar mayor desarrollo a mediano plazo. No olvidemos que la lIamada 
«conciencia regional» crece en todos lados, no sOlo en las areas mas 
modernizadas (aunque las expresiones de la lucha regional varian 
de acuerdo a distintas condiciones objetivas). Es decir, los habitantes 
de tOOo el pais desean recibir los frutos de una acertada politica 
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regional y se sentiran obviamente ofendidos si tOOas las regiones 
no comprendidas en el ambito de las tres «zonas de desconcentra
ci6n» del tantas veces mencionado Comite, parte de la Comisi6n 
Nacional de Reconstrucci6n, quedan «al garete». Finalmente, los 
proyectos de reordenaci6n espacial debieran tomar en cuenta los ries
gos de desastres naturales, desde los sismos a los ciclones y los de 
indole natural-social, entre ellos la letal contaminaci6n del entorno 
(no sOlo del aire y el agua, sino tambien por ruido, la de indole 
cultural y otros tipos de contaminaci6n). 

Este breve articulo no es el lugar oportuno para analizar las 
diversas medidas que una politica mas 0 menos adecuada de reor
denaci6n espacial del pais exige para alcanzar sus objetivos, asi sea 
a mediano 0 largo plazo. Pero es obvio que 10 mas importante serb 
democratizar en tOOos sentidos la acci6n descentralizadora, con la 
participaci6n de los principales actores de la vida regional y no 
sOlo de algunos de ellos. Esto incluye otorgar mayores facultades 
a estados y municipios; permitir que las organizaciones de trabaja
dores participen en las decisiones en forma independiente y soberana, 
y lograr por tanto que los logros sean alcanzados por quienes deben 
ser los principales beneficiarios: las masas obreras, campesinas y los 
sectores populares en general. La reconstrucci6n de las zonas y vi· 
viendas daiiadas por los sismos es parte sustancial de la tarea actual, 
pero sOlo el principio, para proceder de inmediato a resolver el pro
blema de fondo: reestructurar con autentica justicia el dislocado, 
desigual y peligroso estado de cosas en el variado espacio de tOOa 
la naci6n. Reforzar la soberania nacional, sumar en la tarea a todas 
las fuerzas que actuan y regirse por un espiritu de justicia espacial 
y social, son las bases ineludibles si se quiere tener verdadero exito. 
Las soluciones coyunturales no representan la salida y pueden -por 
10 contrario--- resultar contraprOOucentes. 




