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P R E S E N T A C I O N  

El Seminario de TeorTa del Desarrollo de nuestro Ins t i tu to ,  inicia 

una nueva ser ie  con la  publicacidn de la colección t i tulada M a t e h c d u  de 

;trtabaja, de los cuales el presente documento coiist7tuye u n o  de e l lo s ,  

Desde su formación, e7 Seminario de Teoria de! Desarro%lo ha 1 leva - 

do a cabo alrededor de 50 sesTones de discus16r-1 sobre diversos aspectos - 
de l a  teorla del desarrollo y ,  mas en par t~euld t  , d e  10s problemas del -- 
subdesarrollo latinoamer7cano. 

Hasta el momento hemos editado t res  libros d e  I d  Colección "Cuader -- 

nos del Seminario de Teorla del DesarrolPo": 

Varios autores - E c l  t u  7i:ci ut tYi(1 : L i t ( 6 m i )  Y ~ L Z L M C I ~ ~ ~ . C C U Y I U ~  
número 1, México, UNAM, i IEr . ,  1975,  155 p ,  

Varios autores - Cap.t.fük! tduvl,-, :I T 7 , :  S L *  y d ~ p e f l d t ~ c ~ a  en - - 
A m h c a  La;tcna, nUmero 2 M é i c i ~ o ,  UNAM, IIEc,,  1976. 
136 p c  (Contiene, además, una br h l  i o y  raf la sobre probl - e 
mas del desarrollo en Arnéraca ~ a t i ~ a ) ,  

Varios autores - E[ gobce,?uo de 4Zteade q &a lucha  pan e l  
~ o e ~ a P L m o  en C h d e ,  numero 3 .  .M@xleo, UNAM, IIEc., en 
prensa. 

Aunque nuestra intenci8n es publicar como l ibros las  ponencias, co 

mentarios y discusiones de los ciclos organizados por el Seminario, hemos 

creldo conveniente comenzar, como u n  esfuerzo paralelo, la edie98n de es- 

tos Mat&du d e  m a b a j b ,  

A pesar de que se  t r a t a  de documentos prelimsnares, esperamos q ~ e  

su publicación sea de uti l idad para los profesores, investigadores y estu - 

dlantes interesados en los problemas del desarrol loc Deseamos, al mismo -, 

tiempo, que estos documentos contribuyan a fomentar la discusi8n y perml- 

tan, en consecuencia, mejorar el contenido de los mismos, 

Lic Arturo Bonilla S .  
DSrector del Ins t i tu to  de Investigac~ones Económicas 
de l a  U ,  N ,  A .  M ,  
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Cuando s e  m e  c o n s u l t a  ace rca  de  l a  e l e c c i 8 n  d e  un l i b r o  que 

fiierz ~nteres~nte para f i n e s  de  e s t e  Seminario,  propuse Los bene f i -  
* ,  k - 

c i a r i o s  d e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y c r e o  que todos  estamos d e  acue r  - 
do en que es una obra  i n t e r e s a n t e  y que t r a t a  problemas impor tan tes  

pa ra  n u e s t r o  p a f s .  Desde luego ,  se observa que no todos  l o s  d i v e r s o s  

ensayos que l o  i n t e g r a n  t i e n e n  e l  mismo c o r t e ;  v a r i o s  son d e  cardc-  

ter netamente h i s t ó r i c o  (como l o s  que acaba d e  nombrar e l  Lic .  Artu  - 
r o  OrtSz) y  s i  b i e n  pa ra  un e s t u d i o  profundo d e l  problema d e l  d e s a r  

r r o l l o  d e  Mexico y  d e  s u s  r eg iones  pueden s e r  d e  g ran  utilidad, c l a  - 
ramente r e s u l t a  imposible  que en e s t a  ocas ibn  una s o l a  persona pu- 

d i e r a  t r a t a r  d e  aba rca r  t a n t o  l o s  de  c a r á c t e r  h i s t ó r i c o ,  muy impor- 

t a n t e s  por  c i e r t o ,  como l o s  que e s t d n  dedicados  a l  a n d l i s i s  o  a  l a  

d i s cus fbn  d e  l o s  problemas t e b r i c o s ,  p r inc ipa lmente  e l  d e  Angel Par 
3/  lerm e l  ensayo,  l a  i n t roducc idn  a l  l i b r o ,  d e  David Barkin - , 

que t r a t a n  l o s  problemas más a  fondo d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  l a b o r  

que s e  ha l l e v a d o  a  cabo en d i v e r s a s  r eg iones  d e l  p a f s  con f i n e s  de  

d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .  Por l o  t a n t o ,  yo d e j o  a  un lado  l o s  t r a b a j o s  

d e  c a r d c t e r  h i s t b r i c o  y como e l  t r a b a j o  de  Angel Palerm ha s i d o  co- 

mentado ya por o t r o s  compañeros, voy a  r e f e r i r m e  a  e l  s61o d e  paso ,  
* 

pa ra  centrarme en e l  a r t f c u l o  d e  DavPd Barkin que m e  pa rece  muy i n -  

t e r e s a n t e ,  adn s i n  e s t a r  d e  acuerdo en muchas d e  l a s  i d e a s  que con- 

t i e n e  . 
Q u i e r o  mencionar a n t e s  un d e t a l l e  d e  este l i b r o ,  que e s  l a  su  ... 

p r e s i b n  d e l  nombre d e  n u e s t r a  amiga y compañera Rosa Ma. ~omfnguez:  

coau to ra  d e l  t r a b a j o  d e  K .  Appendini y D .  Murayama ignoro  l as  

razones  por  l a s  c u a l e s  Rosa Ma, Domfnguez no aparece  como coau to ra  

en este l i g r o ,  en t a n t o  que en l a  r e v i s t a  Demograffa y Economfa d e  .', 
\ 

E l  Colegio d e  M@xico, puede v e r s e  e l  mismo t r a b a j o  exactamente,  co- 

l/ PALERM, Angel, E r i c  Wolf, F r é d é r i c  Mauro, K i r s t e n  ~ p p e n d i n i  y  Da - - 
n i e l  Murayama, David Barkin.  Los b e n e f f c i a r i o s  d e 9  d e s a r r o l l o  
r e g l o n a l .  México, S.E.P., 1972, 189 p. (SepSetentas  n.  - 5 2 )  

2 /  PALERM, Ansel.  "Ensayo d e  c r f t l c a  a l  d e s a r r o l l o  r e s f o n a l  en Me- 
a - 

x i c o " . '  d .  p. 13-62. 
3 /  BARKIN,  ~ a v f d ,  In t roducc ibn .  9b%d, p ,  5 ~ 1 2 ,  - T 

"¿Quiénes  son 
l o s  B e n e f f c f a r i o s  d e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l ? " ,  I b i d ,  p. 1 5 1 ~ 1 8 5  

46 APPENDENI, K i r s t e n ,  DanSel Murayama, l ' ~ e s a r r o l ~ e s i g u a l  en M@ - C . xTco. (1900-1960)". Tbid: p.  125-150. 
7 
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ma mas, coma menos, con tres a u t o r e s  y aquf aparecen cur iosamente  

dos .  

No m e  voy a r e f e r i r  más que unos segundos a l  hecho d e  que 

en este l i b r o  por ca sua l idad  aparecen o b r a s  d e  a u t o r e s  e x t r a n j e r o s ,  

s i n  f n c l u i r  e n t r e  e l l o s  a l o s  amigos Appendini y Murayama, que por 

su  a p e l l i d o  pa rece r f an  e x t r a n j e r o s  también,  pero  que son mexicanos. 

C la ro ,  e1 ~ B a r k i n -  s e l ecc ionb  l o  que q u i s o  y esa es quizd l a  dn i ca  

exp l i cac i8n  d e l  hecho. Pero,  a n t e s  d e  e n t r a r  en rnaterfa ,  m e  r e f e r i  - 
ré a un an tecedente  que se r e f l e j a  en varxos  d e  e s t o s  t r a b a j o s  y 

que c r e o  es i n t e r e s a n t e  r eco rda r .  

E s t a  c l a r o  que l a  dependencia econdmica de  México, e l  subde - 
sarro110 g e n e r a l  d e  n u e s t r o  pabs ,  condiciona tambien una dependen- 

c i a  c u l t u r a l ,  una dependencla t ecno log ica  y c i e n t f f i c a  r e s p e c t o  a 

l o s  c e n t r o s  d e  poder d e l  extran-jero y e s t á  ex tendida  en n u e s t r o  - 

p a f s ,  en  muchos mexicanos, l a  a c t l t u d  de  ser muy r e spe tuosos  con l o  

que l o s  e x t r a n j e r o s  -muchos d e  e l l o s  egresados  de  l a s  un ive r s idades  1 

m a s  r e a c c i o n a r f a s  d e  l o s  pafses '  c a p l t a l i s t a s -  nos d i cen  y a l  p a r e c e r ,  . 

n u e s t r a  a c t i t u d  debe c o n s i s t i r  en c a l l a r  a n t e  qu ienes  vienen a de- 

mos t ra r  l a s  verdades  a l o s  pobres  subdesa r ro l l ados  de  e s t o s  p a f s e s .  

Yo por e l  c o n t r a r i o ,  c r e o  que n u e s t r a  a c t i t u d  de  p r i n c i p i o  debe ser 

l a  d e  que cuando nos consideremos pa ra  poder e n t r a r  en 

c i e r t o  t i p o  d e  d i s c u s i 6 n  o por  l o  menos exp resa r  n u e s t r a s  i d e a s ,  de 

bemos l e v a n t a r  n u e s t r a  voz ,  h a b l a r  y e sc r fb . f r ,  m a n i f e s t a r  siempre 

n u e s t r a  op in i6n  esté o no d e  acuerdo con l a  que nos han venido a ex - 
p r e s a r  expe r to s  e x t r a n j e r o s .  Es t a  o l a  d e  i n f l u e n c i a  e x t r a n j e r a ,  

p r incfpa lmente  d e  l a  c u l t u r a  es tadounidense ,  ha pene t rado  a todos  

l o s  p lanos  de  l a  v i d a  n a c i o n a l ,  y ,  re f i r i endome exclusivamente a l  

pe r f sdo  d e  p o s t  g u e r r a ,  sobre  todo desde 1950  cuando despues d e  

aquella gran con t t enda ,  v fno  l a  gue r r a  frfa y los Estados  Unidos as' 
v- 

t a b l e c i e r o n  o t r a t a r o n  d e  e s t a b l e c e r  su  dominio sob re  e l  mundo, y 

l l e v a r o n  a cabo h a s t a  donde sud ie ron ,  y s iguen  hac iéndolo ,  una po- 

l f t i c a  en e l  t e r r e n o  econ6mlco d e  i n v e r s i o n e s  extran- jeras ,  d e  domi - 
n i o  econdmico y p o l í t i c o ,  y ademss, una p o l f t i c a  d e  e s t u d i o  "de  

n u e s t r a  h i s to r i a l1  , d e  I1nuestra geograf f a  , de  f l n u e s t r a  econo? 

mfa"  , i inuestro a r t e i  y de  todo  10 que puede haber o se va a c r e  - 
# # .  
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ar en este pafs, si bien yo creo que ha habldo gente capaz que ha 

venrdo a México con el hfmo de contribuir al desarrollo de este 

pafs y que sus enseñanzas son fitiles a los mexicanos, muchas de 

ellas comprenden nuestras realidades en forma realmente objetiva. 

Desgraciadamente la mayor parte de los libros que he conocido, 

tanto los de caracter histdrico como econdmico, social, geogrdfi- 

co, no digamos ya polftico, tergiversan los hechos, tuercen las 

conclusfones con fines netamente polfticos y como en tantas otras 

cosas, trenen una Banderas "confunde y reinaras" . Hay decenas de 
libros de esa clase -y no es por patrioterismo por lo que yo me 

refiero a ellos-, aquéllos en los cuales se Insulta a nuestros hé - 
roes, se falsea la reforma del slgPo XIX, se vitupera a los hombres 

honrados de este pafs, se les señala con Tndices de calumnia, y con 

ello se trata de confundir a los mexicanos. Afortunadamente los 

"intelectuales", son pocos en este pafs, porque el pueblo mexicano 

no lee ingles, ni tampoco lee los libros de historia escritos fue- 

ra de nuestras fronteras, pero recuerdo el caso de un pequeño libro 

publicado en 1972, donde se trata de contraponer las figuras del I 

padre de la Patria, Miguel Hidalgo y el cura Morelos. Aquel -dice 

el autor estadounidense-, es un lmbecil contradictorio e indeciso, 

es un hombre que no se sabe por qué pelbd, en tanto el cura More- 

los es un genio que se anticip6 al desarrollo del mundo y de M$xi- 

co. Pero, hay otro libro del mismo año en el cual el historiador, 

insulta a Morelos por romdntlco y ensalza a Guerrero, un hombre 

sensato a partir de Acatempan. Entonces, podemos encontrar dece- 

nas de estos llbros, una verdadera ofensiva contra la memoria de 

Benito Juárez y contra la memoria de toda la generacidn de la Re- 

forma, cuyo "crimen" parece ser el haber impulsado los cambios ne - 
cesarios para que el capitalismo en México se afianzara como sis- 

tema social, Ya no se deja tftere con cabeza, Y en la época recien - 
te de la Revoluci6n Mexicana de 1910-21, se trata de aplastar a 

Lazaro Cdrdenas; se silencia, y lo digo con todo interés personal, 

la obra de Narciso Bassols que "de todos modos fue ministro del 

régimen burgu6s", aunque no nos del6 a nosotros, su familia, ningu - 
na propiedad excepto su biblioteca sin empastar. Y asf sucesivamen - 

# # .  
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te ,  con e s t a  o f e n s i v a  que s e  a c e p t a ,  t a l  vez ,  por muchos d e  l o s  

llamados i n t e l e c t u a l e s  mexicanos que cuentan con buena p a r t e  de  

l a  g ran  prensa  nac fona l ,  a t e n t a  e so  sT a  l a  l n f l u e n c i a  de  l a s  u n i  - 
v e r s i d a d e s  d e l  o t r o  l ado  d e l  Bravo, pa ra  d l v u l g a r ,  S i  noso t ros  e s  - 
tuvif3ramos en e l  poder 4a c o r r i e n t e  a  l a  c u a l  yo c r e o  e s t a r  a f i -  

l i a d o -  y  tuvidramos ocas ldn  de  l e e r  e s t o s  l i b r o s ,  reaccionarí'amos 

f r e n t e  a  e s t a s  calumnias como l o  hace J u l l o  Le Riverend en e l  nb- 

mero 1 5  d e  Problemas d e l  D e s a r r o l l o  a l  r e f e r i r s e  a l  a r t f c u l o  de  

Rolland Pau l s ton  d e l  namero 1 3  de  l a  p rop ia  r e v i s t a ,  c r e o  que a s f  

r e a c c l o n a r l a n  en Cuba, y  así' r e a c c i o n a r f a n  en l a  URSS, y  a s f  r e a c  - 
c i o n a r f a n  en l a  Repbblica Democrdtica Alemana, s i  les fueramos a 

d e c i r ,  s i n  a n d l i s i s ,  s i n  profundidad,  que hay enormes d i f e r e n c i a s  

r e g i o n a l e s  d e n t r o  d e  su  p a f s  y  que e l  soc ia l i smo c a s i  e s  e l  ' r e s -  

ponsable" d e  e s a s  d i f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s ,  que t i e n e n  un o r i g e n  - 

c l a s i s t a .  Entonces,  c r e o  que debemos ser m a s  s e r enos  y  a n a l i z a r  

con o b j e t i v i d a d  cuando l o s  t r a b a j o s  e x t r a n j e r o s  sean  c o n c i e n t e s ,  

convenien tes ,  profundos y  b t T l e s  para  noso t ros  como naci6n y  co- 
l 

mo g e n t e s  ded icadas  a l  conocfmi-ento de  n u e s t r a s  r e a l i d a d e s ,  y  

cuándo no l o  son.  Respeto l a  memoria d e l  Bardn d e  Humboldt y  d e  

muchos o t r o s  que v i n i e r o n  a  de-jar una g ran  h u e l l a  en l a  H i s t o r i a  

de  Mexico con s u s  l i b r o s  y  su  conocimiekto de  l a  verdad.  Creo que 1 

t a n t o  Angel Palerm como David Barkln son g e n t e  honrada,  hones ta ,  

se*, y  que v a r i o s  de  s u s  traba-jos son impor tan tes ,  pero  t a l  vez 

e l  joven Barkin abn no conoce b i en  e s t e  p a f s ,  

Vayamos en tonces  un poco más a l l á ,  a  e s t e  l i b r o .  En l a  i n -  

t roducc i6n ,  Barkln l e  da un manazo en la c a r a  a  l o s  "economistas 

que desp rec i an  a  l o s  e s t u d i o s o s  de  o t r a s c i e n c l a s  s o c i a l e s  y  en 

e s t a  " j a l a d a  de  o r e j a s " ,  t o t a lmen te  coj-ncido con e1 sob re  l a  nece - 
s ldad  d e  l o s  e s t u d i o s  i n t e r d i s c i p l i n a r i o s  de  l a  r e a l i d a d  nac iona l  

y ,  sob re  todo ,  de  l a  r e a l i d a d  r e g i o n a l  en l a  c u a l  hay j e r a r q u f a s  

d e  e s p e c i a l i s t a s ,  es c i e r t o ,  pero  en l a  que e s  fnd i spensab le  l a  

unión d e  todos  pa ra  que no podamos gu ia rnos  por l o s  p e r i o d i s t a s  

de  l a  g ran  prensa  nac iona l  que s i n  s abe r  l o  que es una nube i n t e r  - 
p r e t a n  l a s  inundaciones .  Luego hab la  Barkin de  que e l  d e s a r r o l l o  

de  Mexico se ha basado en l a  g ran  i n d u s t r i a  y  l a  g ran  i r r i g a c l a n  

#F. 



y que en el campo han ocurrido grandes avances en fa "produccl6n 

agrfcola", pero a costa del bienestar de la mayorfa de los morador 

res rurales. Aquf apuntan ya algunas de las Ideas que Barkin pro- 

yectara en su ensayo y tambien en su llbro (citado ya por el Lic. 
4 9 

Ortiz] mucho mas extenso, Desarrollo econdmlco regional'-. Co- 

rrectamente, creo, Barkin señala la falta de planeacl6n en Mexico 

y la necesidad de que "los cambios industriales" tengan "un acer- 

camiento entre las necesidades del pueblo y su satisfacción por 

el aparato productivo", Tambien estoy de acuerdo en que es necesa - 
rlo fomentar y practlcar la autocrftlca, como lo pide el autor, 

pero vamos un poco mas al grano de su artfculo. 

En la pagina 154 habla de que los programas de desarrollo 

regional pretenden reducir las diferencias de ingreso entre perso - 
nas y regiones "porque el desarrollo capitalista crea desigualda- 

des". Estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto, pero en su 11 - 
bro anterior, sobre el enfoque de cuencas hidroldgicas de Mexico 

l z', ya habia analizado los intentos de cierto tipo de crecimiento 
C 

y desarrollo de nuestro pafs. Desde ese primer libro; se contradl - 1 

ce notablemente, en el caso del desarrollo de la Cuenca del Tepal - 
catepec, porque, podemos ver las paginas correspondientes, muestra I 

repetidas veces que aquí" se elev6 la pr&ductividad agrí'cola, prin - i' 

cipalmente en la Tierra Caliente, que se mejoraron las condiciones 

de vida de las gentes, que se aumenta el valor de las cosechas las 

cuales crecen, dice en su segundo libro, ocho veces mas que antes 

de las obras, crecen la superficie cultivada, las comunicaciones, 

el credito otorgado a los campesinos, el ritmo de la industriali- 

zacidn, es decir, numerosos aspectos de infraestructura y algunos 

de la estructura regional. Concluye el propio Barkin diciendo, en - 
tre otras cosas, que sf se me~or6 el nivel de vida de los habitan - 
tes y que la exitosa agricultura comercial está contribuyendo con - 
siderablemente a las metas del desarrollo regional y nacional, es 

decir, se reconoce el impacto que tuvo la obra del General Carde- 

nas en Tepafcatepec. Yo agregarfa que no tuve paralelo en este ti - 
- 
1 /  B A R K I N ,  D a v l d  y Tlmothy K f n g ,  D e s a r r o l l o  econdmieo r e g f o n a l ,  - - 

CEnfoque  p o r  c u e n c a s  h i d r o l 8 y i c a r d e  M 6 x f c o ) ,  M g x l c o ,  E d l t y  
siglo X X I ,  1 9 7 0 ,  2 6 7  p ,  



6. 

po de programas de desarrollo reglonal por cuencas hidrolBgicas en 

Mexfco. Lo que no se establecfb claramente es la diferencia entre 

el tipo de desarrollo que se trat6 de realizar en otras cuencas de 

M@xico y que todavfa actualmente (1972) existen esas comisiones aun - 
que puramente de cardcter elecutivo, que llevan a cabo obras para 

solucionar pequeños problemas de infraestructura, Con lo que se hi - 
zo, se trato de concretar en el Tepalcatepec y en el Balsas una fi - 
losoffa distinta. 

Estoy totalmente de acuerdo en que diffcilmente puede hablar - 
se de planeacidn econ8mlca en el caso de las cuencas, donde sdlo 

ha habido esquemas de desarrollo, Recuerdo las palabras del propio 

Ing, Cuauhtt2rnoc Cardenas, quien ha dicho que "faltaron planes pre- 

cisos en el Balsas y que en otras zonas o regiones del pais, en 

ninguna forma puede pensarse en una planeacldn como lo establece 

la teorfa". Se han atendido necesidades de los habitantes en mate- 

ria de infraestructura, pero lo que resulta injusto y arbitrario, 

10 repito, es tomar el ejemplo de las cuencas del Tepkatepec y dd b 

Balsas hasta 1970, "para mostrar" las deficiencias de los progra- ( 

mas de desarrollo por cuencas hidroldgica , Barkin nos habla de la 
concentración de la tierra en manos prfvadas, y también, desde lue - 

* 
go, de la renta de parcelas e-jidales en el Tepalcatepec, como lo 

dijo tambidn IvSn Restrepo, pero zalqulen olvida que eso ocurre en 

todo el pafs? y ¿que si en algan lado tratd el General Cdrdenas de 

cambiar la tenencia de la tierra, de que se diera credito a los 

ejidatarios, de alentar la industrlaflzacidn ejidal, de crear e-ji- 

dos modelo, etcétera, fué en el Tepalcatepec? Entonces, los defec- 

tos o fallas encontrados ahf, solo un sofista podrfa haber espera- 

do que no aparecieran, pues son fenómenos nacionales y nadie puede 

considerar contraproducente la construccidn de una presa o de una 

siderargica cuando esto contribuye al desarrollo de la reglan, pero 

sin olvidar que con el desarrollo que va a generar esa presa no es 

posible destruir las leyes del desarrollo capitalista, entre ellas 

el caos, la falta de planeación del sistema capitalista. 

Inslste Barkin en que la riqueza del Tepalcatepec esta con- 

centrada en pocas manos, que no está bien repartida. No sé si él 
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pensaba en un sistema distinto al nuestro, Claro que esta concentra - 
da y tiene que estarlo, pues cquien ignora que esto sucede en todo 

el pafs? Que el crddlts no llega al ejfdatar90, es un problema del 

gobierno nacional y, ademdc, no incumbe a las comisiones regionales 

por cuencas dfstrlbuir el cr€ldfts ni hacer el reparto de tierra ni 

evftar la renta de parcelas, las comfsfones no tienen atribuciones 

nf presupuesto suffcfente. ¿De d6nde iba el General Cardenas a sa- 

car el dinero suficiente para remediar una situacidn como esta? Na - 
dEe desconoce la escandalosa renta de parcelas, Ahora se acaba de 

"descubrir", el dfa de ayer, la escandalosa venta de parcelas en 

los valles de Culiacan y del Yaqul, Mayo y el Mezquital. Estas re- 

giones no tienen comlsiones de desarrollo regional, entonces, zc6- 

mo explicar la existencia de dos llbros alrededor del caso del ~elpalcg 

tepec? y ;por que se concentra ahP la denuncia de la renta de par- 

celas, como s9 fuera un problema especfflco? 

Es poslble que e1 crecimiento productivo de Tepalcatepec 
í 

"llev6 a la mayor eoncentracldn del ingreso", pero ¿que quiere de- Ü 

cir con ello? ZQue mejor no se hubiera emprendido ninguna de las I 

obras? ¿Ni las presas, ni las plantas eléctricas, ni las carreteras 4. 

ni las obras de drenaje, ni las escuelas para los indios en la Mix- 
* 

teca? ¿Que es lo que se quiere decir? ¿Que no se hubleran hecho 

los canales del Tepalcatepec, porque asf, en su criterio, se hubie- 

ra evitado la mayor concentracibn del ingreso? Sin embargo, el pro- 

pio Barkln, en la pagina 172, repite "ya ha habido mejorfa en las 

condiciones de vida de los habitantes" y luego insiste en el apa- 

rente fracaso de 1a Comisi8n de Tepalcatepec. Habla, por ejemplo, 

en tfempo pasado, de los altos fngresos de los pizcadores de algo- 

d8n como sí ese fenbmeno ya no ocurraera. Reconoce pero no analiza 

a fondo la Pnmigraci6n a la regfbn, ¿Que diria ahora el autor co- 

mentado sobre el efecto de la siderdrglca "Lgzaro Cardenas-Las 

Truchas1', la nueva ciudad que ahf se va a crear y el empleo que 

ahf se dard a miles de personas independientemente de que esto no 

va a nivelar ningbn ingreso? Estoy de acuerdo en que se canalizan 

las inversiones hacia grupos pequeños de la lnlciatfva privada, pe 

ro esto sucede en todo el pafs y a éso precisamente se opuso CSrde - 
# # .  



n a s ,  lograndolo  en t a l  medida que d i f e r e n c i a  t o t a lmen te  su  obra  en 

Tepalcatepec con r e s p e c t o  a  o t r a s  ob ra s  d e l  m i m o  t i p o  o  d i s t i n t a s .  

Ffnalmente,  en s u s  conc lus iones ,  Barkin r e p i t e  que l a  Comi- 

s fdn  d e  Tepalcatepec no l o g r 6  e s t i m u l a r  e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  n i  

r e d u c f r  l a s  des3gualdades  d e l  Sngreso,  En primer l u g a r ,  e l  Tepalca - 
t e p e c  f u e ,  y Q1 mismo l o  seÍ ia la ,  un pequeño proyec to ,  con una fn-  

v e r s i d n  t o t a l  d e  6 0 0  mf l lones  d e  pesos ,  d u r a n t e  20 años ,  E l  Tepal-  

ca t epec  fue s d l o  e l  pr imer  ca so  en e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  Cuenca d e l  

Ba l sa s ,  d e  ahf se d e r i v d  l a  ComlsiBn d e  l a  Cuenca d e l  Ba lsas  y  l a  

cons t ruccf8n  d e  Pa s f d e r a r g i c a  "Lazar0 Cardenas",  Juzgar  una e t a -  

pa determinada d e  una obra  a  l a r g o  p l a z o ,  es t e n e r  un p r o p d s i t o  

concre to .  

Por o t r a  p a r t e ,  e s t o y  d e  acuerdo y l o  r e p i t o ,  en  que debe 

r e p l a n t e a r s e  l a  e s t r a t e g i a  d e l  d e s a r r o l l o  r e g f o n a l  y  nac iona l  en 

MCxico. Pero Barkin no d i c e  cdmo debe h a c e r s e ,  Creo que hay dos  

e t a p a s ,  una inmediata  que e s  l a  que puede r e a l i z a r s e  d e n t r o  d e  I 

B 

este s fs tema s o c f a l ,  s i n  p re t ende r  n i v e l a r  i n g r e s o s  y  s i n  p re t en -  

d e r  n i v e l a r  r eg fones ,  porque e l  c a p i t a l l s m o  no l o  puede p e r m i t i r ,  

pe ro  a base  de  una p laneac idn  nac iona l  y d e  p l anes  r e g i o n a l e s  co- 

mo l o s  hay en d i v e r s o s  p a f s e s  d e l  s i s t ema  c a p i t a l i s t a ,  y  no m e  r e  - 
f i e r o  s 6 l o  a  F ranc i a  s i n o  tambien a  l a  f n d i a ,  donde se e s t á n  o b t e  - 
niendo l o s  r e s u l t a d o s  que se pueden a l c a n z a r  d e n t r o  d e l  s i s tema 

s o c i a l  con base  en r eg iones  econcSmlcas, Con e l  e s t u d i o  a  fondo de  

l a  r e a l i d a d  de  e s a s  r eg iones  y  una p o l f t i c a  p r o g r e s i s t a  y  revolu-  

c i o n a r f a  a  f avo r  de  l a s  grandes  masas d e  p r o l e t a r i o s  d e  Mexico, 

pueden l o g r a r s e  impor tan tes  avances.  La segunda e t a p a  - ignoro 

cuando vaya a  aparecer -  e s  d e n t r o  de  un nuevo s l s tema s o c i a l ,  mds 

- jus to ,  que t i e n d a  no a  n l v e l a r  t o t a lmen te  l o s  i n g r e s o s  porque no 

l o  he v i s t o  n i  en China,  n i  en l a  Unidn S o v i e t i c a ,  n i  en Alemania 

Democrdtica, n i  en P o l o n i a ,  Ningdn p a f s  ha n ive l ado  s u s  i n g r e s o s  

n i  ha n ive l ado  l a s  regfones  en cuanto a  s u  d e s a r r o l l o ,  pero  b a j o  

un nuevo s i s tema este va s iendo  más - jus to ,  con una p o l f t i c a  

de  d e s a r r o l l o  conc re t a  que se e n f r e n t e  a  e s a s  h e r e n c i a s ,  d e s t r u y a  

l a s  b a r r e r a s  y  b e n e f i c i e  a  l a s  grandes  masas popula res  y a  l a s  re - 
gfonea depr imidas ,  a  l a s  r eg iones  heredadas  d e l  subdesa r ro l lo .  En 
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esta segunda etapa todavfa llevara mucho tiempo lograr un mfnfmo de 

equilfbrfo entre 10s hombres y entre las regiones. 

Querfa enfatizar o mas bien recordar que Barkin sf dedfca en 

su primer ll tro sobre Desarrollo econdmico regional enunciados y 
- 

explicacfones, marcos tebrfcos, a la polftfca de "desarrollo regional", 

llevada a cabo en Méxfco, Ahf se habla de desarrollo de la entidad, 

de los intentos que ha habido para llevar a cabo el desarrollo de 

las cuencas. Analiza cada uno de ellos, la decisi6n polftica en la 

prdctica, %a Ideolagfa de la Revolucibn como 61 la llama. Ahora, yo 
creo que indudablemente estos problemas de las empresas capitalis- 

tas y la influencia del Estado son determinantes en el marco de Mé- 

xico y en las posiB2lidades del desarrollo regional tal como se pre - 
senta en nuestro pais, Yo sf creo que el Estado prepara el terreno 

para que la fniciatlva privada lleve a cabo cierto tipo de instala- 

ciones, en ffn, ese "desarroflo" en cada una de las reglones y cuen - 
cas, Me parece que no ha habido una verdadera programacibn, mfnima- 1 

t 

mente razonable y moderna, pero no veo tampoco dentro de esa reali - 
dad otra forma de desarrollo que la creacien -unas veces espontdnea 

y otras veces dirlgida (como en los llamados polos de desarrollo en 

ciudades importantes)- de grandes empresas de carácter capitalista 1 
que pueden ser prfvadas o estatales, ~recisamente en las regiones 1 

del Norte y Noroeste habfa y hay mayores posibilidades para el desen - 
volvlmiento de una industria fmportante derivada del gran crecimiento 

agrfcola-ganadero, de exportaci6n principalmente, que ahf se gener6. 

No se ha logrado un gran desarrollo industrial pero sf creo que el 

propio crecimiento de todos los pafses de America Latina y en este 

caso en el nuestro, desde luego, genera un cierto tipo de expansidn 

de la vida moderna que conduce a la necesidad de estos sistemas de 

desarrollo. Este tfpo de cosas, no creo que sean la solución a nues - 
tros graves problemas como son la dependencia y la propia estructu- 

ra de la economia nacional que no van a dejar que penetre el sistema, 

pero es indudable que el desarrollo de la propia regidn de la Tie- 

rra Caliente de Mlchsacán, de otras regiones del paPs (en esa forma 

mds o menos cabtfca y propia del tipo de capitalismque tenemos), 

1/ BARKIN, D a v i d  y Timothy K l n g ,  S b g d ,  - .-cI. 



tiene que conducir a crecimientos productfvos de estas regiones y 

genera tambien, sbliaada por las circunstancias, la creaclbn de gran 

des empresas, en ocasiones como la siderfirgica que estd empezdndose 

a construir en la desembocadura del Balsas. Es decir, qulzá no suce- 

de tal como nosotros quisi@ramos, pero ese fendmeno de crecimiento 

productivo del pafs esta teniendo fuaar, se lleva a cabo dentro de 

las condfciones especfficac del subdesarrollo y no podemos esperar 

que este crecimiento regional vaya a ser del tipo que podrfa y está 

llevdndose a cabo en pafses socialistas o en pafses desarrollados 

del sistema capftalista, 

Finalmente, quisiera decir que estoy to%almentc de acuerdo 

en insistir en la necesndad de los estudios interdisciplinarioc, co - 
mo lo muestra el trabalo de Angel Palerm. Lo respeto mucho e Inclu- 

so muchas de sus opiniones me parecen muy correctas, alecc~onaduras 

y profundas. Pero Palerm deberd mejorar sus trabajos con lo que ga- 

nard en la comprensidn de fenbmenos regionales y nacionales que son 

indudablemente complicados y que requieren el estudio del todo de 

la naturaleza y del todo de la vida social tal como se presentan en 

la realidad, mediante fa unibn de los estudios Interdisclplinarios. 

El título de este libro dcbfa haber sida "Los beneficiarios de la - 
falta de desarrollo rcgnonal", es decir que si Barkin y el propio 

Palerm señalan que no ha habldo planeaci6n correcta, mfnima, que 

no se tienen las posibilidades de un desarrollo armónico y ellos 

mismos afirman que ha llevado a la concentracibn del nuevo ingreso, 

etcétera, pues serfa completamente lo contrario del verdadero desa - 
rrollo regional, dentro de los mareos teóricos ya existentes. De 

todas maneras no corresponde el tftulo al texto que ahl se encuen- 

tra, Es un libro importante porque llama la atencibn sobre los m61 - 
tiples problemas a que se enfrenta cualquier tipo de programación 

del desarrollo o del crecimiento regional en nuestro pafs. 

Solamente querfa recordar, por lo menos en mi caso, que 

no abordé el problema de cardcter histórico de la formacngn de las 

regiones, de los factores que han intervenido. Los dejé a un lado 

porque creo que estánincrustados en este libro en forma arbitra- 

ria pero tampoco congruente con el principio y el fin del mismo. 
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Entonces, tratar un problema referente a Monterrey, requiere contar 

con una historia económica de México que hubiera tomado en cuenta 

ese caso. Tampoco pudimos discatir sobre la teorfa del desarrollo 

regional en el sistema socialista,. para no meternos en el proble- 

ma del otro sistema, sino en el seno capitalista y en los países 

desarrollados, No hemos podido penetrar, eso es obvio y no creo que 

hubiera posibilidad dentro de este escaso tiempo, porque si hubiéra - 
mos entrado a fondo a estos dos problemas, habrfamos tenido que ver, 

por ejemplo, cuáles son nuestras opiniones sobre lo que fue, diga- 

mos, la etapa del cardenismo como parte de la historia moderna de 

México, sobre si ésta fue una etapa similar o no a la de otros paf- 

ses, etcétera. Personalmente creo que el Gardenismo fue una etapa 

distinta en la cual el Estado mexicano empezaba, de acuerdo con las 

masas populares y las necesidades históricas y dentro de las posibi - 
lidades de ese momento, a oponerse o la dependencia económica y tra - 
t6 de encauzar al paQs por otro rumbo, intento que fa116 posterior- 

mente por circunstancias conocidas. EP cardenismo se refle-jó también 

en la consolidación de la nación mexicana, y de varfas regiones de 

este pafs, colonizando por medio de la reforma agraria y consolidan- 

do en manos nacionales la regldn del Bajo Bravo, de Mexicali, del 

Valle de Jubrez, etcetera, de tal manera'que el cardenismo tuvo mu- 

chas repercusiones de carscter regional. 

En los dltimos tres años he podido trabajar sobre temas de histo- 

ria económica regional de México y deseo solamente agregar a las ante - 

riores notas mi reconocimiento a la contribución que sobre esos aspec - 
tos han realizado numerosos autores .extranjeros, tanto norteamericanos 

como europeos, soviéticos, latinoamericanos y de otros continentes. Le - 
jos de ser chovinistas los mexicanos estamos obligados a superar la 

obra de nuestros colegas de otros palses. 

Nota de Angel Bassols Batalla. 

Febrero de 1976. 
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