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Presentación

Atendiendo a la necesidad que tiene la sociedad actual de realizar lecturas que 
tengan un contenido nutrido de trabajo académico, investigación y ciencia, el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIIS-
DER) ha lanzado esta segunda edición de la revista Contraste Regional Nueva 
Época, volumen 5, número 10, correspondiente a los meses de julio a diciem-
bre de 2017, con el fin de coadyuvar con el desarrollo personal, académico y 
profesional de los lectores. Es por ello que en el presente número encontrarán 
una selección de artículos centrados en temas relevantes, donde se discuten 
resultados de los trabajos de investigación de campo e intelectual de las y los 
autores que en este participan.

En esta segunda edición contamos con estudios centrados en diversas pro-
blemáticas sociales y que se han dividido en dos secciones temáticas; la pri-
mera engloba el desarrollo social, regional y territorial; mientras en la segunda 
se atienden temas sobre movilidad y migración, acompañadas al final por una 
reseña.

La primera sección se encuentra integrada por cinco artículos de recono-
cidos investigadores. En el primero, titulado “Región y tipología en américa 
latina: el problema de los casos”, el Dr. Marcos Cueva Perus, investigador del 
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, se propone mostrar el papel de 
regiones que se vuelven “hegemónicas” en las transiciones de algunos países 
de América Latina por contraste con el de regiones que no lo consiguen, retra-
sando el desarrollo y la estabilización política en particular. Para lo cual exami-
na dos casos excepcionales, México y Costa Rica; dos intermedios, Colombia 
y Ecuador, y uno “opuesto”, Chile. Mostrando los límites de algunas tipologías 
de países latinoamericanos hechas en el pasado, que a falta de elementos de 
conocimiento suficientes no pudieron considerar en detalle el lugar de las dife-
rencias y las dominaciones regionales en las trayectorias nacionales.

El segundo artículo es un conjunto de ideas presentadas por los investiga-
dores Alejandro I. Canales de la Universidad de Guadalajara, Manuel Canales 
Cerón de la Universidad de Chile y María Cristina Hernández quien es Consul-
tora Independiente, que tiene como título “Trabajo, territorio y movilidad coti-
diana en Chile. Un estudio comparativo según tipos de conmutación laboral”, 
donde se analiza la movilidad en Chile, centrándose en dos grandes modalida-
des: la movilidad intra-metropolitana y la conmutación inter-regional de larga 
distancia. Se deja fuera la movilidad intrarregional, que en su gran mayoría se 
desarrolla entre comunas vecinas dentro de una misma región, pero no sin con-
siderar su existencia. Con base en un modelo multinomial se compara el perfil 
de estos tres tipos de movilidad laboral. Los datos indican que a diferencia de la 
movilidad intra-metropolitana, la intra-regional no se vincula, en términos so-



6

C O N T R A S T E EGIONALR CIISDER

Volumen 5, número 10

cioeconómicos, ni con formas de segregación residencial, ni tampoco con una 
diferenciación tan marcada entre los lugares de origen y destino. Este tipo de 
conmutación se da en espacios socioeconómicos más homogéneos, en donde 
una misma localidad desempeña tanto el rol de emisora como el de receptora 
de conmuters.

El tercer artículo es una colaboración de los maestros Juan Mora Here-
dia y Lilia Anaya Montoya, investigadores del Departamento de Sociología. 
UAM-Azcapotzalco, donde bajo el título “Desarrollo social y construcción de 
ciudadanía ante los retos de la sociedad de la información”, analizan un con-
texto de acentuada integración económica, donde el rezago social y su concen-
tración en regiones específicas del país, se presentan como elementos restricti-
vos que limitan la construcción de la ciudadanía como principio civilizatorio. 
Una situación que tiende a ampliarse con la expansión de una sociedad de la 
información, donde subsiste la inequidad en el acceso a los datos y uso de los 
recursos simbólicos.

Por su parte, el cuarto artículo, “Regiones y procesos de regionalización 
en Guerrero”, elaborado por Mario O. Martínez Rescalvo y Rosalba Díaz Vás-
quez, ambos investigadores adscritos a la Escuela Superior de Antropología 
Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, presenta un estudio sobre la 
división del territorio del estado de Guerrero en regiones geoeconómicas que 
inició a mediados de la década de los setenta del siglo pasado. Esta regionaliza-
ción, consideró, principalmente, criterios geográficos y económicos. Cabe de-
cir, sin embargo, que algunas regiones muestran más cohesión e identidad por 
su historia compartida, como en el caso de la Tierra Caliente y la Montaña. Este 
artículo da cuenta de cómo se establecieron las siete regiones que se reconocen 
oficialmente en Guerrero, de las nuevas propuestas de regionalización nacidas 
desde las dinámicas locales y, retoma así mismo, antecedentes históricos que 
van desde la época prehispánica, la creación de esta entidad suriana, hasta la 
actualidad.

La sección incluye además el artículo del investigador Efraín Quiñonez 
León, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, “La fragilidad institucional de los gobiernos locales: una inter-
pretación desde el caso veracruzano”, en el que muestra las dificultades que se 
presentan en los espacios locales a fin de alcanzar un gobierno eficaz y exitoso, 
tanto en la administración de los recursos públicos, como en la aplicación de 
políticas y acciones enfocadas a resolver necesidades sociales. Para tal fin, se 
ofrece un amplio contexto sobre los retos a los que se enfrentan los gobiernos 
locales y se explora la diversidad de recursos disponibles, así como la multi-
plicidad de condiciones que los diferencian. Paralelamente, se incorporan al-
gunos elementos que permiten sostener la hipótesis de su amplia fragilidad 
institucional basada en relaciones de subordinación. Finalmente, se ilustran los 
problemas detectados a través del caso veracruzano.
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En la segunda sección se realizan un par de investigaciones relacionadas con la 
movilidad y la migración de personas, tradiciones, costumbres y arte mexica-
no hacia otros países, mismos donde han tenido gran aceptación y desarrollo. 
Iniciando con “La ʽReina del Moleʼ en el contexto transnacional, el cambio 
cultural y las remesas sociales: de Piaxtla a Nueva York”, de Emilio Maceda 
Rodríguez y José Dionicio Vázquez Vázquez, investigadores adscritos a El 
Colegio de Tlaxcala A. C., en éste se muestra los resultados de la investigación 
realizada sobre la migración de los habitantes de Piaxtla, en Puebla, México, 
hacia Nueva York, Estados Unidos, que data de la década de 1950, y se afianzó 
con la ley de Reforma Migratoria de 1986, misma que permitió que los mi-
grantes beneficiados obtuvieran la residencia y algunos la ciudadanía. Con ello 
estrecharon y reforzaron los lazos y vínculos que mantenían con su comunidad 
de origen. En este contexto se desenvuelve la historia de la “Reina del Mole”, 
originaria de Piaxtla, quien siendo migrante indocumentada, logró establecer 
una empresa en Nueva York que ahora produce poco más de dos toneladas de 
mole. Tal elemento cultural, a la par de la organización religiosa y las remesas 
sociales, ha generado proyectos en los familiares de migrantes. 

Por su parte Luis Omar Montoya Arias, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, adscrito al Instituto Kipling de Irapuato, en su artículo “Migra-
ción de las músicas populares mexicanas a Bolivia”, argumenta cómo para es-
tudiar las músicas populares mexicanas en Bolivia, es necesario comprender la 
segregación racial que existe en esta nación latinoamericana. La cotidianeidad 
boliviana está dividida en collas y cambas. Colla se desprende del nombre que 
usaban los Incas para nombrar a la gente de su imperio (Collao/Collasuyo); es 
un término que cataloga a las personas como “indios”. Camba se aplica a los 
descendientes de europeos; significa peón de hacienda, capataz de españoles. 
Los collas son los indígenas y los cambas los mestizos. Ambos términos son 
peyorativos, y desde que Juan Evo Morales Ayma asumió la presidencia de la 
república de Bolivia, en 2005, su uso se considera marcadamente racista. Por lo 
que la migración de música mexicana hacia Bolivia es un fenómeno de la ex-
pansión de un nacionalismo musical, apoyadas de estrategias mediáticas como 
lo fueron el cine, radionovelas, telenovelas e internet.

Para cerrar con las secciones de artículos, los doctores en Desarrollo Re-
gional adscritos a la Universidad Tecnológica de Tabasco y a El Colegio de 
Tlaxcala A. C., Juan Javier Castillo Ramiro y Ramos Montalvo Vargas pre-
sentan el artículo “Representación espacial de la tasa de desempleo abierto 
en Tabasco, México. Aportes para la cohesión social”, en el que resaltan la 
integración de la dimensión geográfica de los datos en la estimación de los in-
dicadores socioeconómicos de la cohesión social en Tabasco, particularmente 
bajo el tratamiento espacial de la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) a nivel 
de localidad. Demostrando que los problemas de las disparidades socioeco-
nómicas, presentan concentraciones y dinámicas geográficas con patrones de 
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distribución resultado del modelo espacial utilizado que es el de las Áreas Teó-
ricas Inmediatas (ATI), inspirado en los polígonos de Thiessen (Voronoi). Esta 
forma de abordaje aporta elementos que contribuyen a explicar como la TDA 
se convierte en factor espacial de integración que permite caracterizar las dis-
paridades socioeconómicas en el estado de Tabasco.

La sección de reseñas se encuentra realizada por el sociólogo y demógrafo, 
Académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo 
Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Dídimo Castillo Fernández 
siendo esta la sección final.

Es así como, gracias a las contribuciones de nuestros autores, basadas en su 
experiencia académica y de investigación, que el colectivo Contraste Regional 
se enorgullece de aportar conocimientos a sus lectores, cumpliendo así con su 
compromiso institucional.

Ricardo Nava Olivares
Director




