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esfuerzos de política para acelerar el desarrollo 
de las entidades y regiones más rezagadas.

En años recientes, se impulsaron algunas 
iniciativas de desarrollo regional que deben ser 
valoradas, como la formulación de estrategias 
para las grandes regiones, y el lanzamiento 
de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). 
Resulta pertinente recuperar estas y otras 
estrategias que ya cuentan con diferentes 
grados de avance tanto en consenso como 
en su ejecución e incluyen elementos de 
pronóstico1. 

La estrategia nacional de desarrollo 
debe considerar una ruta o escenario de 
convergencia de las regiones, que contemple 
no sólo un mayor crecimiento por habitante 
de los estados que se están rezagando, sino, 
énfasis explícitos en el desarrollo social, la 
sustentabilidad ambiental y otros factores de 
integración nacional (cuadro 2).

Perfil general de propuestas 
estratégicas

1. Perfilar y activar una estrategia nacional 
de alta intensidad para el desarrollo regional, 
que tenga prioridad política elevada, 
disponga de apoyo presupuestal preferente, 
y sostenga un esfuerzo de largo alcance 
para acelerar el desarrollo de los estados y 
regiones más rezagadas

Las tendencias recientes a la divergencia 
regional estructural suponen algo más 
que lanzar programas formales. Se deben 
formular, pero se impone ir más allá del 
tradicional protocolo jurídico-institucional 

1 La coordinación de CentroGeo - ConaCyt, la Unidad de 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SedeSol) y una amplia gama de expertos de diversas 
instituciones y entidades no gubernamentales, realizaron 
entre 2009 y 2010 un trabajo altamente colaborativo 
orientado a un ejercicio de prospectiva centrado en la 
temática relativa a la consolidación de una estrategia 
nacional para el desarrollo regional. Este ejercicio se retomó 
en el año 2012 en la formulación de propuestas estratégicas 
para el desarrollo territorial por parte de académicos, 
consultores y otros interesados.

Una política nacional de alta 
intensidad para el desarrollo 

regional

En los años recientes, se han profundizado 
las brechas económicas regionales como 
consecuencia de factores diversos, como el 
efecto desigual que la inserción externa está 
tendiendo en las entidades federativas, los 
impactos de la disminución de la extracción 
y transformación del petróleo, la inseguridad 
pública, el comportamiento diferenciado de 
la inversión privada y pública, así como las 
secuelas de los patrones históricos de la 
desigualdad regional, entre otros.

Cuadro 3. Participación de las regiones en el PIB 
nacional 1993, 2000, 2009 y 2016 (Porcentaje 

del PIB total)

Región 1993 2000 2009 2016

Estados Fronterizos 19.5 21.8 22.0 22.7

Noroeste 8.6 9.0 8.9 8.9

Norte 8.7 9.3 9.4 9.9

Noreste 8.2 9.0 9.8 10.0

Centro-Oeste 13.6 14.0 13.7 14.9

Centro-Este 37.5 36.8 35.5 35.5

Sur 5.1 4.6 4.2 3.7

Este 8.5 7.6 8.3 6.7

Península sin 
Campeche

1.6 1.7 2.2 2.4

Nota: Los totales no suman 100% por la desagregación 
regional utilizada.

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de 
Cuentas Nacionales, PIB por entidad federativa. Para 
2015 y 2016 se considera la información del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). 

No todas las expresiones de la desigualdad 
regional evolucionan en la misma dirección 
y con el mismo ritmo pues, en algunos 
indicadores sociales se mantienen tendencias 
a la convergencia. Se constatan, sin embargo, 
trayectorias que en el futuro pueden 
profundizar aún más las brechas económicas 
estructurales, por lo que se postula que en 
los próximos años, será necesario intensificar 
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para buscar algo similar a un “pacto regional”, 
establecer una agenda compartida para la 
renovación del federalismo y el fortalecimiento 
de las relaciones intergubernamentales para 
el desarrollo.

La estrategia nacional para el desarrollo 
regional requiere de una formulación y 
conducción compartida entre el Gobierno 
Federal y los gobiernos estatales, con agendas 
compartidas orientadas por la cohesión social 
y territorial, con prioridades acordadas de 
temas, instrumentos y recursos. 

Ante la crisis que enfrenta el federalismo, 
y la situación tanto de irresponsabilidad como 
de dispendio entre los gobiernos federales 
y estatales, una política regional de alta 
intensidad abre la oportunidad de cambiar las 
inercias y orientar mejor los recursos públicos 
para el desarrollo inter e intra-regional.

2. Mayor énfasis en las dimensiones 
territoriales de las políticas de desarrollo, y 
en las implicaciones inter e intra-regionales. 
En respuesta al creciente desequilibrio– 
desigualdad regional: el diseño de la 
estrategia nacional obliga a dar mayor énfasis 
a las dimensiones inter e intra-regional del 
desarrollo

• Mayores niveles de crecimiento del país con 
obligadas convergencias en las dinámicas 
regionales (inter e intra); una gama de 
variables son relevantes, sin embargo, la 
inversión y la productividad pueden ser 
las que mayor expresen las dinámicas de 
convergencia/divergencia. 

• Índices de desarrollo humano 
crecientemente convergentes y en 
persistente fortalecimiento; obligado a una 

Cuadro 4. Esquema comparativo de dos escenarios regionales a 2030

Escenarios tendenciales: probables Escenario futurible: posible y deseable

El desarrollo regional empeoraría en: El desarrollo regional presentaría avances muy 
relevantes en:

• Convergencias al interior de las regiones;
• Condiciones ambientales;
• Disponibilidad de agua;
• Estado de derecho;
• Divergencias entre regiones.

• Convergencias relativas y absolutas entre regiones;
• Convergencias intra-regionales;
• Desempeño y condiciones ambientales;
• Coordinación de los tres órdenes de gobierno;
• Planeación territorial;
• Participación social;
• Convergencia en desarrollo humano.

Se mantendrían sin cambios sustantivos: Avances relevantes en:

• Contención de la dispersión poblacional y territorios 
en pobreza extrema;

• Coordinación de los tres órdenes de gobierno;
• Planeación territorial;
• Participación social;
• Integración al mercado internacional;
• Convergencias en desarrollo humano.

• Integración al mercado internacional;
• Condiciones favorables de competitividad difundidas 

entre regiones;
• Niveles de conectividad intra e interregionales;
• Potencial de las ciudades intermedias;
• Contención de la dispersión poblacional y territorios 

en pobreza extrema;
• Estado de derecho.

Se presentarían mejoras en: Persistirían, aunque atenuadas:

• Condiciones favorables de competitividad;
• Niveles de conectividad inter e intra-regionales;
• Potencial de las ciudades intermedias a favor del 

desarrollo regional.

• Presiones y estrés hídrico;
• Brechas en desarrollo social.

Fuente: Elaboración propia, (2018).
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escala municipal e inclusive complementar 
con variables insignia de marginación y 
dispersión geográfica.

3. Renovar enfoques en la inversión y los 
programas de infraestructura. Integración 
territorial a partir de una creciente 
ampliación y multiplicación de territorios, es 
decir, de espacios que presentan flujos que 
conectan, con la renovación del enfoque y 
reglas determinantes de los programas de 
infraestructura

Aunque sigue siendo necesario mejorar 
en cantidad y calidad las conexiones entre 
ciudades de alto dinamismo, ubicadas en las 
trayectorias de los grandes flujos comerciales 
y de servicios (especialmente turismo), donde 
sólo los costos y el volumen de flujos son 
los criterios rectores, se requiere pasar a la 
inclusión con la mayor prioridad a proyectos 
integrales que comprendan una gama de 
conexiones interurbanas combinadas con 
urbano-rurales, que signifiquen la emergencia 
o consolidación de zonas con cohesión 
territorial; donde los criterios son la evolución 
de cadenas de valor en todas sus modalidades, 
y la creciente accesibilidad de la población a 
servicios básicos e infraestructura.

4. Otorgar prioridad y dedicar más esfuerzos 
al sur-sureste. La reciente y lenta activación 
de las ZEE presenta el riesgo de replicar una 
modalidad de enclave; también también 
presenta una oportunidad para posicionar 
al sur-sureste en el centro de la estrategia 
nacional de desarrollo regional

Se requiere de una adecuada combinación de:

• ZEE basadas en detonar desarrollo regional 
en sus zonas de influencia.

• Las ZEE enmarcadas en las “Cinco 
iniciativas de acción conjunta regional sur-

sureste”2 emergentes (consensadas en 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) e insertas en el Fideicomiso para 
el Desarrollo Regional del sur-sureste 
(FideSur)). 

5. Desplegar una estrategia de adaptación 
con criterios regionales. Una estrategia 
diferenciada por regiones de adaptación a 
cambios ambientales y climáticos, de los 
resientes y de los previstos más probables 
según los escenarios regionales de cambio 
climático

Componentes:

• Acuerdos inter gubernamentales para la 
aplicación de una estrategia de adaptación.

• Alineada a la iniciativa: Agendas 
Biodiversidad-sectores.

Con tres temas prioritarios: i) tensión 
entre producción de alimentos y capital 
natural; ii) manejo de los recursos de agua y 
suelos; iii) protección de asentamientos y de 
la infraestructura.

Autores principales:
Alejandro Mohar

Enrique Provencio

2 Las cinco iniciativas de acción conjunta regional sur-sureste 
son las siguientes: i) estrategia regional de atracción 
de inversión extranjera en cadenas globales de valor 
seleccionadas;  ii)  desarrollo del transporte marítimo 
intermodal en puertos seleccionados del sur-sureste;   iii) 
programa de recuperación y desarrollo de las zonas 
cafetaleras del sur-sureste (tema regional):   iv) programa 
regional de adaptación al cambio climático;   v) paquetes 
integrados de proyectos de infraestructura carretera de 
enlace interurbano e integración rural-urbana
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