
I 
TEORIAS DEL DESARROLLO REGIONAL Y LA
 

POLITICA EN MEXICO
 
HACIA UNA PLANEACION
 

REGIONAL MEXICANA
 

Carlos BUSTAMANTE LEMUS* 

INTRODUCCION 

La industrializaci6n acelerada de Europa Occidental y de los Es
tados Unidos de Ame.'ica desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 
los primeros alios del siglo xx provoco un crecimiento econ6mico en 
ciertas areas donde las nuevas actividades economicas iban tomando 
un papel importante en el proceso de desarrollo. 

Como un resultado de ello, muchas ciudades crecieron concen
trando riqueza, poblacion y servicios mientras que muchas otras areas 
quedaban relegadas de ese proceso de rapida evoluci6n. La econo
mia estaba claramente orientada al crecimiento y los gobiernos casi 
no tuvieron necesidad de intervenir directamente en tal proceso, 
sino s610 proveer las condiciones propicias para las necesidades de 
los empresarios. 

Muy pocos cientificos (sociales) en el siglo XIX (tales como K. 
Marx, F. Engels, Rosa Luxemburgo y otros) alertaron acerca del fe
n6meno de depresi6n social y espaeial en ciertas areas importantes, 
causado pOl' el proceso de industrializ:lci6n. Sin embargo, todas esas 
ideas quedaron inmersas dentro de la euforia de'! creeimiento y lue
go, fueron casi olvidadas [Po Hall, 1975]. 

Fue hasta los primeros alios del siglo xx cuando nuevas te6ricos 
(tales como Alfred Weber, Lewis Mumford, Howard Odum, T. Ve
blen y otros) eomenzaron a darse cuenta de las implicaciones sociales 
y e~aciales de dicho creeimiento econ6mico desbalanceado asi como 
del potencial de aquellas sociedades para desarrollar regiones enteras 
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como parte del proceso de desarrollo global. No obstante, parece ser 
i 

que todos ellos no pudieron cambial' las iniciativas pOl' parte de 
aquellos Estados involucrados en tal proceso. 

No fu~ sino hasta la gran crisis econ6mica de 1929-1932 cuando 
los gobiernos empezaron a intervenir 0 a influenciar directamente 
la actividad economica de sus respectivos paises con politicas de 
desarrollo regional. 

El presente ensayo intenta dar respuesta a algunas de las cues
tiones que actualmente prevalecen en el campo de las discusiones. 
Se refieren a si la teoria esti influenciando la prictica 0 si la practica 
retroalimenta a la teoria y tambien hasta que punto ambas han 
estado contribuyendo ya a resolver 0, pol' 10 menos, a reducir los 
problemas espaciales que se han propuesto cumplir. 

En el ensayo se presenta primero la relaci6n entre teoria y la 
prictica del desarrollo regional en los Estados U nidos de America 
y Francia con respecto a la experiencia mexicana en ese campo. Esto 
es Jlorque parece probable que esta ultima ha sido influenciada por 
las experiencias y teorias desarrolladas en aquellos paises. Ademis, 
porque mucho se ha hablado sobre esta relaci6n pero hasta ahora 
no se han presentado ni las condicionantes ni los hechos que demues
tren 10 que se afirma. 

Para el mejor entendimiento de este trabajo, debemos definir con
ceptos tales como pd.ctica y teoria de acuerdo con 10 siguiente: 

Teor£a es un cuerpo de ideas basado en procedimientos esped
ficos dados poria observacion de una serie de fenomenos en la 
realidad. Estos fenomenos son estudiados, en el caso del desarrollo 
regional, pOl' las diversas ciencias sociales y ambientales, las que ali
mentan tal «concepto definido de desarrollo»1 [J. Friedmann y C. 
Weaver, 1979]. 

La prdctica (sobre todo en la planeaci6n regional) usualmente en
vuelve una iniciativa pOl' p<1Tte del Estado. Aunque puede tamar 
muchas formas, siempre habra un metodo espedfico de procedimien
tos y un concepto definido de desarroi'lo que 10 a,poye [Idem]. 

Al final de ello, segun estos autores senalados, tanto la teoria 
como la doctrina son informados pOl' ciertos supuestos ideologicos (es

1 Ese proceso de los estudios realizados por las ciencias sociales y am
bientales que alimentan un concepto definido de desarrollo, es denominado 
por Friedmann y Weaver como «doctrina de la planeaci6n regional». 

pecialmente pOl' parte de los politicos) que modifican los contenidos 
de la planeacion regional y determinan su resultado. 

Aqui se demostrari, sin embargo, que aun· cuando la teoria y 
la prictica no se dan siempre al mismo tiempo, la primera es ali
mentada poria segunda, mientras que la segunda alimenta a la pri
mera. 

Asi que intentaremos un anilisis de la prictica en la Hamada 
planeacion regional mexicana a la luz de las experiencias americana 
y francesa; y despues intentaremos una prospectiva de la direcci6n 
de Mexico hacia una planeacion regional en las circunstancias ac
tuales. 

1. Los PIONEROS DE LA PLANEACION REGIONAL TEORICA 

Tal y como fue senalado en la parte introductoria, hubo varios 
te6ricos a principios del presente siglo, quienes se preocuparon pol' 
la desigual distribucion del crecimiento econ6mico social y espacial. 
Desde Alfred Weber [1909] considerado pol' Stuart Holland [1977] 
como el padre del analisis locacional," hasta L. Mumford y H. Odum 
[1920's]; se trat6 de subrayar el papel de las sociedades, forzadas 
pOl' las necesidades humanas en la conformaci6n de una estructura 
orginica territorial en la cual la historia, los recursos naturales, el 
clima y la cultura, todo ella combinado pudiera dar forma a los 
variados paisajes del pais. 

Sin embargo, durante ese periodo, ni las sociedades ni los que 
determinaban las acciones se preocuparon del todo par esas ideas 
dado que las economias «prosperas» no tenian problema en invertir 
en donde quiera que desearan (que normalmente era en los centros 
industriales) . 

En 1923, se formo la Asociaci6n de Planeacion Regional de 
America (RPAA). SUS conceptos basados en los teoricos antes men
cionados, intentaban influenciar la politica norteamericana de aquel 
tiempo sin aparentes resultados. 

Pero los anos de la gran crisis economica 1929-1932 slrvleron 
al sistema norteamericano para darse cuenta primero de la nece· 

2 Una de sus premisas clave admitia la distribuci6n geogcifica desigual 
de la producci6n y del consumo. Otra prernisa clave admitia que los combus
tibles y las materias primas no estaban disponibtes al mismo costa en todos 
los lugares. Con 10 anterior, se crea un marco fundamental para las teorias 
de la localizaci6n indutrial (S. Holland, pp. 2-3). 
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sidad de invertir en cualquier otro lugar para la recuperaci6n de su 
economia y, segundo, de la interacci6n del Estado en ciertas areas 
estrategicas de la economia para ayudar a los empresarios. Aqui cs 
cuando todas aquellas ideas y enfoques del analisis regional se con
sideraron utiles para ser usadas. 

2.	 EL DESARROLLO POR CUENCAS HIDROLOGICAS: SALIDA DE 

LA CRISIS 

No es posible determinar hasta que punto la politica norteame
ricana de los afios treinta fue influenciada por tOOas aquellas teor1as, 
pero el hecho es que el gobierno estadounidense decidi6 implemen
tar una politica regional usando el enfoque de desarrollo por cuen
cas hidrol6gicas. 

Este enfoque se centra en el desarrollo de los recursos dentro 
de areas definidas, grosso modo sabre la base de la fisica; se rela
cionaba el comercio interestatal, la navegaci6n y el control de jas 
aguas sabre los principales rios pOl' medio de inversiones publicas 
en obras de infraestructura. 

Como el sistema federal norteamericano no permite la interven
cion federal directa en los asuntos de los Estados, las bases teoricas 
tuvieron que usarse para justificar tal intezvenci6n. Alii es donde 
las ideas de planeaci6n regional se usaron. Una vez que el Congreso 
aprob6 el programa, el desarrollo pol' cuencas hidrol6gicas fue apli
cado en varias partes del pais a traveS de programas como el lla
mado Colorado River Basin Compact, que directamente cubria seis 
estados (e indirectamente parte del Noroeste de Mexico, el cual 
seria afectado por estas obras); la Autoridad del Valle del Tenne
ssee (TVA); la Comision de Planeacion Regional en Nueva Inglate
rra y el Pacifico Noroccidental [Friedmann y Weaver, pp. 68-69]. 

POl' el ano de 1935, la Oficina de Plancaci6n Nacional (National 
Planning Board) se convirti6 en el Comite de Recursos Nacionales 
(National Resources Committee); la que durante casi cinco anos 
hizo sus mas importantes contribuciones al conocimiento de la pIa
neaci6n regional al publicar dos importantes trabajos, los cuales, 
segu.n John Friedmann «[ ... ] dejaron una huella indeleble». Uno 
es The Regional Factors in National Planning [1935] y el otro es 
Regional Planning, el que se compone de diez volumenes de estu
dios regionales inwviduales apoyados por el propio CRN (NRC). 

En estos estudios, los autores asocian las bases te6ricas de los 

r----
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cientificos ya mencionados, y la practica en la experiencia norte
americana sobre tod~ el modelo de cuencas hidrol6gicas. 

3.	 1..A POUTICA REGIONAL EN Mixrco, 1930's A 1960's 

Mas de veinte alios despues de la Revoluci6n Mexicana (1910
1917) fueron necesarios para que este pais pudiera consolidar Stl 

nueva estructura econ6rnica. Asi pues, en el periOOo de la adminis
traci6n presidencial del Gral. U.zaro Cardenas (1934-1940), se pre
sentaron las condiciones para aplicar una politica regional capaz 
de responder tanto a las necesidades de expansi6n de la economia 
como a las necesidades de la poblaci6n. 

De acuerdo con 10 anterior, se decidi6 formalmente implementar 
el mOOelo de desarrollo pol' cuencas hidrol6gicas a diversas escalas 
en varias partes del pais, planteando al principio como objetivos 
basicos: incorporar al sistema de produccion vastos territorios con 
importantes recursos naturales hasta ahora no utilizados, ni siquiera 
poblados y mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n rural. 

Los principales instrumentos usados fueron: 

La Reforrna Agraria, la que consisti6 basicamente en la ex
propiacion de grandes latifundios, la redistribuci6n de la tie
rra bajo la forma de «ejidos», la creaci6n de «ejidos colec
tivos» y la reubicaci6n de poblaci6n rural al crearse nuevas 
formas de asentamientos rurales colectivos; 

- Creditos a los campesinos y a pequenos propietarios a traveR 
de los nuevos bancos oficiales (Banco Nacional de Credito 
Ejidal y Banco Nacional de Comercio Exterior); 
Inversiones publicas en infraestructura rural; y 

La creaci6n del Departamento de Aswltos Indigenas (el que 
despues paso a ser el Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonizaci6n y posteriormente la Secretaria de la Reforma 
Agraria) . 

Casi al mismo tiempo que se crearon tooos estos instrumentos y 
medios, el modelo de desarrollo pol' cuencas hidrol6gicas fue apli
cado en varias regiones de Mexico. Hubo obras en la cuenca del 
Bajo Rio Bravo, donde se construy6 una presa y se construy6 un 
sistema parcial para el control de las aguas y se crearon nuevos 
asentamientos humanos e infraestructura para la producci6n agri
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cola (Valle Hermoso, Tamaulipas); en la parte baja del Rio Ya
qui, donde se redistribuyo la propiedad de la tierra a los gru,pos 
indigenas y hubo una importante cantidad en inversiones para au
mental' la produccion agricola; se creo un distrito de riego en el 
Valle de Mexicali, Baja California y en La Laguna (Durango v 
Coahuila) donde tambien se formaron ejidos colectivos [A. Bassols, 
1979] 

Pocos anos despues, en 1942, Alvin H. Hansen y Harvey S. Per
10H publicaron en los Estados Unidos su libro Regional Resources 
Development, basado en los logros del modelo de cuencas hidrol6
gicas en esc pais de acuerdo a las experiencias de la' Autoridad del 
Valle del Tennessee .(TVA). Parece muy probable que estas bases 
teorico-pdcticas agregadas a las experiencias mexicanas de este mo
delo asi como las condiciones favorables de la economia mexicana 
durante la Segunda Guerra Mundial, influenciaron la continuaci6n 
hasta la mitad de la decada de los sesenta de la misma politica re
gional a una escala mayer. En 1947 se creo la Comision del Tepal
cateJJec dentro de la cuenca del rio del mismo nombre, ba,jo la di
reccion del ex-presidente de Mexico, Lizaro Cardenas. El proyecto 
envolvia entre los aspectos mas importantes la reubicacion de siete 
mil campes,inos, casi 90 mil hectareas de tierra irrigada, la construc
cion de pequenas y grandes plantas hidroelectricas, aSl como carre
teras, caminos y sistemas de abastecimiento de agua [A. Bassols]. 

En el mismo tenor de ideas, se crearon otras comisiones no me
nos importantes en los anos cuarenta y cincuenta en los rios Papa
loapan, Grijalba y Fuerte y se transformo la Comision del Tepal
catepec en Comision del Rio Balsas.3 

Mientras los gobiernos mexicanos del pericdo de posguerra con
tinuaron con la implementacion del modele de desarrollo pOI' cuen
cas hidrologicas, el analisis teorico sobre el desarrollo regional con
tinuaba desarrollandose. Algunos teoricos nuevos en Europa Orien
tal y Occidental y en los Estados Unidos empezaron a desarrollar 
algunas ideas tratando de explicar las causas de las grandes des
igualdades economicas y sociales en el contexto del proceso de desa
rrollo como un resultado de las condiciones de esos paises al terminal' 
la Segunda Guerra Mundial. 

3 El impacto geogr:ifico, econ6mico y social de esas acciones puede co
nocerse mas a traves de los trabajos de D. Barkin y T. King (1970) y de 
A.	 Bassols Batalla (1967 y 1979). 
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4.	 CONVERGENCIA ENTRE LOS PENSADORES FRANCESES Y 

AMERICANOS EN EL ENFOQUE LOCACIONAL 

Cuando se habla de pensadores en' el mismo campO de estudio 
es dificil establecer el limite, en espacio y tiempo, de quien ha sido 
influenciado pOI' quien. POI' ejemplo, tanto las ideas de Perroux 
como las de lsard surgieron casi al mismo tiempo en Francia y en 
Estados Unidos, respectivamente. Sin embargo, como J. Friedmann 
ha senalado "[ ... ] Perroux daba clases en Harvard en 1949, pero 
su palabra no tuvo repercusiones visibles. Solo Walter bard, enton
ces en Harvard, fue capaz de tomar 10 importante de las discusiones 
del 'espacio economico abstracto'. Aunque la propia obra magna 
de lsard [1956] fallo en no incluir referencia alguna sobre el trabajo 
de Perroux" [J. Friedmann, p. 101]. 

a)	 Frc.n{ois Perroux y la Teoria de los Polos de Crecimiento 
[1955] 

El consideraba que el aspecto basico del desarrollo espacial e 
induStlial era que "el crecimiento no aparece dondequiera ni todo 
al mismo tiempo; apenas en ciertos puntos 0 polos de desarrollo, 
con intensidades variables; de~ues se extiende a traves de 
diversos canales con variados efectos terminales al total de la 
economia" [Glasson, 1980, p. 171]. 
Les polos de crecimiento estan referidos a industrias b:isicas 
(motrices) que estan estrechamente interconectados con otros 
sectores de la economia hacia los cuales difundira sus efectos 
de crecimiento, aunque con una nocion de espacio indefinido 
o «espacio vanal», el cual no tiene necesariamente una conno

tacion espacial.
 
Algunos alios despues, Jacques Bondeville [1961-1966] siguio los
 
principios de Perroux, pero dandole una connotaci6n predomi

nantemente espacial al concepto de polos de crecimiento.
 

b)	 Walter Isard (1956) y el Factor Distancia 

La clave principal de la obra de Isard fue la regularidad em
,pirica observada de que la distancia influenciaba la intensidad 
de interacci6n y espedficamente el flujo en el volumen fisica 
del comercio; de tal manera que la principal variable de orden 
en la localizacion era el costo de sobrepasar la distancia 0, 

como el mismo Isard eligio Hamar los Transp·ort-i.mputs, en 
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otras palabras, el movimiento de una unidad de peso 50bre una
 
unidad de distancia.
 
Este autor ha contribuido significativamente a las teorias de
 
la localizaci6n y del desarroIlo regional. Inclu50 fundo la Asocia

cion de la Ciencia Regional (RSA) en 1954, la que se interna

cionaliz6 al conjuntar economistas interesados en la teoria 10

cacional y a ge6grafos analiticos que han difundido sus ideas.
 
en muchos paises.
 

c)	 Albert Hirschman [1958] 

De la misma forma que Gunnar Myrdal (1957), desarrollo 
la idea de un crecimiento econ6mico desequilibrado en e1 pro
ceso de desarrollo, en el cual las areas desarroIladas toman los 
beneficios de las areas atrasadas a traves del intercambio co
mercial, provocando polarizaci6n por una parte y empobreci
miento (Trickling-down effects) par la otra; sin embargo, el 
trat6 de ir mas alIa al sefialar que a largo plazo, los efectos 
empezarian a reducir las diferencias regionales por los efect0s 
de la polarizaci6n." 

Podemos observar 10 extremadamente interesante de estas 
ideas, dado que, a traves de elIas, Hirschman hace una impor
tante contribuci6n a la teoria del desarrollo econ6mico en la 
comprensi6n de las desigualdades regionales y despues, en la 
presentaci6n de algunas alternativas para que aqueIlas areas 
deprimidas puedan sobre:ponerse a su atraso. Vna contribuci6n 
mas de este autor es el papel que se da a los politicos en la 
disminuci6n de las desigualdades entre regiones. 

d)	 John Friedmann [1967] y Niles M. Hansen [1968]. Simtesis 
y difusi6n de las teorias del desarrollo regional desigual 

El primero, de acuerdo al propio Friedmann, hizo el primer 
intento serio de sintetizar --en la tradici6n anglo-americana 

" "Eventually, economic preasures to remedy such a situation a.re likely 
to assert themselves again. Industry will become congested in Northern cities 
(developed cities) and its expansion will be hampered by the insufficient 
size of the home market resulting from the depressed income levels in the 
South (backward areas). Also, economic policy makers will be impelled to 
take a close look at Southern development potentials whenever balance --of
payment or other supply difficulties make it clear that the country is hann
ing itself by its failure to utilize fully its Southern resources" [Hirschman, 
1958, p. 190]. 
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de la ciencia social- el estudio de los fen6menos de polariza· 
ci6n. TornO. los mOdelos de Boudeville y Hirschman y transfor
m6 los conceptos de areas «desarrolladas», «subdesarrolladas», 
«,polo de crecimiento» y «area atrasada» en «centro» (core) 
y «periferia» (periphery). Esta ultima como una regio.n que 
permanece en una relacio.n de dependencia externa hacia los 
intereses de la poderosa regio.n central. Mas aun, explica co.mo 
es que la periferia presiona a la region central con el prop6
sito de tener acceso a algunos de los beneficios del poder; como 
resultado, la region central pudiera distribuir cierto acceso al 
poder a la primera dindose lugar en este proceso al surgi
miento de nuevas regiones centrales. 

Hansen por su parte dio cuenta de la planeacio.n regional 
en Francia en el idioma ingles. Desde ese momento, el marco 
teorico de esta experiencia llego a ser muy conocida en los 
Estados V nidos y en otros paises. 

5.	 LA PAACTICA DE LA PLANEACION REGIONAL Y LOS 

POLOS DE CRECIMIENTO 

Es en los afios sesenta cuando varios paises industrializados como 
Francia por ejemplo, empezaron a experimentar la planeaci6n re
gional basados en las teorias de los polos de crecimiento. 

Francia en su caso, nunca habia experimentado un rapido cre
cimiento de poblacion ni una industrializacio.n a gran escala 50bre 
su territorio, con la excepci6n de Paris y la concentracion en· el norte, 
cerca de la frontera con Belgica. Por eso era que cuando algunos 
autores se referian a los problemas regionales de Francia, hablaban 
de «Paris y el desierto frances» [Po Hall, 1975]. Aunque a partir de 
130 mitad de los cincuentas, la cuesti6n regional empez6 a formar par
te crecientemente importante de la planeacion. 

Desde principios de esa decada, se crearonfondos espeeiales del 
Estado para desarrollo regional; en 1955 se Ie otorgaron a la agen
cia central del Plan responsabilidades regionales; en el mismo ano, 
un decreto establecia en alguna forma obstaculos para la construc
ci6n de nuevas industrias en la regio.n de Paris; despues, en 1960, 
un plan para Paris (PADOG) proponia detener el futuro crecimiento 
fisico de la aglomeraci6n parisina. 

Se establecio. tambien a mediados de los sesenta una coordinaci6n 
para las agendas regionales haciendo que los fondos para el desa
rrollo regional fueran· administrados par elIas. Francia· se dividi6 en 

Administrador
Text Box



110 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

21 regiones para planeaci6n econcmica regional, aunque toeas ellas 
controladas desde el centro (Paris) . . 

Especialmente importante fue la designaci6n en 1965, de ocho 
metropolis de equilibrio que sirvieran de contrapeso a la capital. 
Estas fueron seleccionadas sobre la base de los principales centros 
de poblacion provisionales para actuar como centros de' desarrollo 
economico para sus respectivas regiones y la mayor parte de las in
versiones para desarrollo se canalizaban hacia ellos. 

Mientras tanto, en este hemisferio, Mexico continuaba fomen
tando el modelo por cuencas hidrol6gicas, aun cuando ya algunos 
investigadores mexicanos habian empezado a publicar algunos estu
dios mostrando las limitaciones de dicho modele y la conveniencia 
de establecer un sistema de planeacion para todo el pais [ver a A. 
Bassals, 1967J. 

Una vez que las autoridades de este pais se dieron cuenta pri
mere de las grandes desigualdades socioeconomicas a principios de 
1970 y segundo, las nuevas experiencias de algunos paises desarro
llados en sus politicas de desarrollo regional basadas en la teoria de 
los polos de crecimiento, entonces decidieron poner en pra.ctica d 
mismo modele en Mexico. 

Durante los primeros seis alios de los setenta, el interes del go
bierno fue un poco mas en establecer la maquinaria administrativa 
y tecnica de la planeaci6n. Se crearon los Comites de Desarrollo 
Socio-Economico de los Estados (COPRODES), la Comision de Desa
rrollo Regional (1975), se elaboro y publico la Ley General sabre 
Asentamientos Humanos (1976), la que mas tarde seria la base del 
Plan ~acional de Desarrollo Urbano 1977-1978 (PNDU) asi como 
otros planes sectoriales y espaciales, G planteandose coordinar el Gas
to Publico en algunos centros prioritarios de desarrollo en todo el 
pais a traves de la Secretaria de Programacion y Presupuesto (antes 
Secretaria de la Presidencia). . 

Al mismo tiempo, muchas comisiones regionales y fideicomisos 
desaparecieron pqr ~ecreto,. excepto aquellos relacionados con el de
sarrollo de centros especificos (como el Programa de Mejoramiento 
de las Zonas ,Fronterizas --eODEF-, la siderurgica Lazaro Cardenas 
y .otros). 

~ Programas como los coordinados por COPLAMAR . (Coordinadora de la 
Presidencia para atender a los grupos ,Marginados 'y Deprimiclos del pais) 
encauzados a obras de bienestar social y el del Sistema Alimentario Mexi
cano (SAM). al que' se Ie hiw mucha propaganda para elevar la producci6n 
agricola de artIculos de' consumo hasico, perc al que despues ·se Ie feCO

noci6 -extraoficialmente- su fracaso. 
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A partir de 1976, con la entrante administraci6n presidencial se
xenal, tambien se pusieron en acci6n politicas para desconcentrar .J 
descentralizar la poblacion y las actividades economicas hacia deter
minados puntos estrategicos del pais y al mismo tiempo, controlar 
las tasas de crecimiento economico y demografico de la ciudad de 
Mexico.6 Dentro de la filowfia de estas, politicas de desconcentra
cion y reconcentracion en centros prioritarios de desarrollo, se en
cuadraban los objetivos y acciones de casi todos los programas y 
proyectos sectoriales de la Administracion PUblica en el pais. 

Como ya dijimos anteriormente, el modelo de polos de creci
miento sugiere el desarrollo regional seleccionando ciertos puntos del 
pais con grandes ventajas y posibilidades para su crecimiento eco
n6mico y despues impulsando su transformacion primero por la ac
cion del Estado (via inversiones en infraestructura y estimulos fis
cales) y despuCs', con el establecimiento de industrias motrices los 
cuales, se supone, desarrollaran esos puntos y despues, su hinter
land por medio de sus efectos difusores del desarrollo. Al mismo 
tiempo, el gobierno estara desincentivando la mayor concentracion 
en las regiones centrales existentes (macro-polos) por medio de ac
ciones fiscales. 

Si comparamos la politica regional de Francia desde los alios se
senta y la politica regional de Mexico desde mediados de los setenta, 
podriamos confirmar su estrecha correlacion. 

En el presente sexenio de gobierno mexicano (1982-1988), tra
tando de conservar cierta «congruencia politica» con la proxima pa
sada administracion, se ha continuado con las politicas de desconcen
tracion y descentralizacion, sabre todo administrativa. Sin embargo, 
la fuerte crisis economica, politica y social por la que atraviesa e1 
pais ha propiciado una fuerte contraccion tanto del gasto publico 
como de las inversiones privadas, provocando con ello la falta de 
apoyo a muchos programas, subprogramas y proyectos para ciertas 
zonas que pocos alios antes eran consideradas como prioritarias v 
estrategicas (ejemplos: algunos puertos y ciudades industria.les, c1 
SAM Y COPLAMAR), asi como el casi total abandono al desarrollo 
agricola en zonas de temporal a pesar de los grandes deficits en 
algunos productos alimenticios basicos. Con todo 10 anterior, no 

41 Un analisis detallado sobre la concentraci6n urbana y las politicas para 
1a descentralizaci6n en Mexico es hecha por Carlos Bustamante en Urban 
concentration and policies for decentralization in Mexico (1976-1892), teo 
sis de Maestrla para la University of London, publicada en Cuadernos de la 
Investigaci6n, No.1, llEC, UNAM, Mexico, 1983. 
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han faltado economistas --sobre todo aquellos enmarcados dentro 
de la burocracia estatal- que se atreven a proponer el apoyo del 
Estado a la pequeiia y mediana industria en las zonas rurales a par
tir del apoyo al sector agricola con financiamiento. obras de infra
estructura y asesoramiento tecnico.7 l Acaso estaran volviendo la 
atencion al antiguo modelo de desarrollo regional por cuencas hidro
logicas? 

6. RESUMEN Y CONcLusrONES 

Es dificil aseverar hasta que punto las politicas regionales han 
sido implementadas sobre las bases teoricas de los cientificos ya Be

iialados. Sin embargo, ha sido posible observar como algunos de 
ellos han desarrollado sus ideas al estudiar las experiencias en el 
proceso de desarrollo de varios paises en el mundo. Como resultado. 
han surgido nuevas formas 0 tipos de implementacion de las poli
ticas de desarrollo regional con un alto grado de contenido ideol6
gico el cual puede cambiar el sentido de una teoria en la practica 
y determinar a final de cuentas su resultado. 

Por otra parte, es muy probable tambien que la estrecha rela. 
cion entre los Estados Unidos y Mexico desde hace muchas decadas 
haya ayudado mas a la adopei6n por el segundo de las experiencias 
del primero en el campo del desarrollo regional mas que los sus· 
tentos teoricos de aquel tiempo sobre el modelode cuencas hidro
1000cas. 

Las nuevas condiciones de los alios de la posguerra influencia
ron tanto a los cientHicos como a los gobiemos de los paises desa
rrollados para desarrollar nuevas teorias sobre las desigualdades reo 
gionales. Aqui es cuando la teoria de los polos de crecimiento !Ie 

convierte en una idea desarrolladora. la cual se difunde mundial
mente por J. Friedmann y N. M. Hansen, prindpalmente. 

Casi de la misma manera en que Mexico fue influenciado por 
la experiencia americana en los alios treinta y cuarenta, puede decir
se que fue influenciado por la experieneia francesa en los alios se
senta y setenta con el modelo de polos de crecirniento. Sin embargo, 
en este ultimo periodo hay tambien algunos te6ricos mexicanos en 
el campo del desarrollo regional que estan empujando a que la poll
tica regional tenga una orientaci6n mas integradora. 

7 Esta fue una de las tantas propuestas vertidas en el recien celebrado 
VI Congreso Nacional de Economistas, promovido poor el Colegio Nacional 
de Economistas en Mexico, D. F., agosto, 1985. 
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Estas fuerzas agregadas a las condiciones actuales han hecho 
abandonar casi totalmente el modelo por cuencas hidrologicas y 
parcialmente el enfoque por polos de crecimiento, por 10 que no se
ria improbable que dichas fuerzas y condiciones empujaran a un 
nuevo enfoque regional dentro de la politica regional en Mexico .1 

traves de una efectiva planeaci6n mas realista y concreta que sea 
operativa dentro de las necesidades presentes y futuras del pais. 
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