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t. 1NTROOUCC70N 

Los problemas estructurales que vive el país, tiP.ner su 

origen en la ausencia de un proceso de planificación de carácter 

integral, que tome en cuenta la gran cantidad de variables de 1~ 

estructura socio-económica y de la territorial para preveerlos. 

Los fenómenos de concentración y dispersión tanto de la 

población como de la actividad socio-económica que observa el 

país, se reproducen de igual forma a nivel estatal. Solucionar 

el problema a nivel nacional ya es imposible por su magnitud, 

en cambio a nivel regional o estatal resulta una acción factible 

y muy necesaria. 

como ya se mencionó, deben ser incorporados al sistema 

de planeación los elementos que constituyen la estructura socio

económica regional y por otro lado la estructura territorial, 

con el fin de alcanzar esquemas futuros de equilibrio en torno 

a: la distribución territorial de la población, la distribución 

territorial de la actividad económica, vinculando la relación 

existente entre la fuerza de trabajo y los recursos naturales de 

la región, la dotación regional de la infraestructura física. 

Se debe cambiar la estructura de planeación del país, de

jando a los sectores económicos centrales del país, que determi

nen, en forma clara y precisa, las normas y políticas que debe

rán observarse a r.ivel nacional en materia del crecimiento de 

sus sectores, 
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La implementación de las políticas y normas del crecimien 

to sectorial deberá ser responsabilidad exclusiva de todas y ca

da una de las entidades federativas que conforman el país. Cada 

estaco tendrá sus propios planes concretos y factibles, defini

dos por los grupos de planeación locales, tomando en cuenta las 

condiciones fisiográficas, étnicas, sociales, económicas y polí

ticas de cada uno, que como sabemos presentan rasgos muy dife

rentes entre ellos. 

El qran problema del planificador de nuestro país, es el 

comportamiento de la mayoría de las variables que integran el 

sistema social, económico y político, que observan un desorden 

total y, además, la información necesaria no es confiable. 

El objetivo principal de la planificación regional, es 

ordenar el crecimiento de la actividad socioeconómica en un te

rritorio particular, cre~r.do en entidades federativas regiones 

económicas en equilibrio. 

De esta manera, en la medida en que t~an4to~me.mo4 ei c~e

c~i.~nto ,H!.c{o,ti.al. en de.-ia11,1z.o./,.l.o i.nte.o't.al., medi..::lo en los facto

re~ del de~arrollo (alimentación, vivienda, empleo ,salud y edu

cación), entraremos en una nueva etapa de bienestar social en el 

país. 
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2. 087lT7VOS 

2.1. Objetivo General 

Elaborar un Plan de Desarrollo Industrial para el Estado 

de Morelos que tienda a disminuir lo5 efectos negativos de la i~ 

dustrialización y revierta el proceso de Crecimiento Sectorial 

en Desarrollo Integral. 

2.2. Objetivos Específicos 

l. Elaborar un plan industrial que fomente la explotación 

de los recursos naturales de la región. 

2. Elaborar un plan industrial que vincule la fuerza de 

trabajo con los recursos naturales. 

3. E•tablecer un sistema de equilibrio entre los dife

rentes sectores de la producción. 

4. Crear un sistema regional en equilibrio, 



CAPITULO 3 

M E T o D o L o G 1 A y A L e A N e E 



- 7 -

J. MlTDDOL()<;;JA Y ALCANCE 

En este capítulo se indican los m~todos, f6rmulas y proce

dimientos, que se utilizaron en la obtenci6n de datos e indicado-

res para el desarrollo de este trabajo. También, se mencionan 

las limitaciones y restricciones que se tuvieron al realizar este 

estudio. 

3.1 Metodologta 

3.1.1 Diagn6stico de la Situación Actual. 

Para tener un conocimiento de la situación actual en que 

se encuentra el Estado de Morelos, se analizaron los factores del 

crecimiento, los factores del desarrollo y la estructura ten:itorial. 

Teniendo en cuenta que la informaci6n con que se cuenta es 

hasta 1980 o 1985 se opt6 por hacer proyecciones para l9BB y ast 

poder analizar la información socio-econ6mica. 

se utilizaron dos m~todos para proyectar los datos, debido 

a que no todos los indicadores se comportan de la misma forma, 

los cuales son: 

a) ~6todo exponencial 

b) Método lineal 

a) Mótodo exponencial. Este método se utilizó unicamen

te en indicadores poblacionales. La f6rmula con la que se pue

de calcular la poblaci6n futura es: 

p2 = pl (l .¡. I)X •. • •• (l) 
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P2 Poblaci6n futura 

P1 = Poblaci6n actual 

Número de años 

Oc la f6rmula anterior se obtiene la siguiente expresi6n: 

••••• (2) 

Esta expresi6n nos permite calcular la tasa de c~ecimien-

to. 

A continuaci6n se ejemplifica la utilización de este méto-

do: 

POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO 1970 1980 I (\) 1988• 

Cuautln 69020 94101 3.15 120584 

Temixco 19053 45147 9.0l 90025 

Zacatcpec 23412 31354 2.96 39607 

*Proyccci6n 

Fuente: IX y X Censo de Población y Vivienda, S.P.P. 

Tomando P1 a los datos de 1970, P2 a los de 1990 y una X=lO, 

sustitutmos valores en la expresi6n (2) y obtenemos la tasa de 

crecimiento (I). 

I = ~o f94iCi"l1 
"'1 b9020 - 1 0.0315 
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- l 0.0901 

- l = o. 0296 

Tomamos como P1 a los datos de 1980, una X=S y la tasa de 

crecimiento (I) obtenida anteriormente, sustituimos los valores 

en la ecuación {l) y nos da como resultado las proyecciones para 

1988. 

p2 94101 (l + 0.0315) 8 120584 

p2 4514 7 (l + 0.0901) 8 90025 

p2 31354 (l + 0.0296) 8 39607 

b) Método lineal. Este método se utiliz6, para calcular 

las proyecciones de los indicadores restantes. La ecuación es 

la siguiente: 

despejando: 

donde: 

v
1 

(l + IX) 

l 

V2 = Valor final 

v 1 Valor inicial 

= Tasa de crecimiento 

X NCi.mero de años 

••••• (3) 

••••• (4) 
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Ejemplo: 

TOTAL DE VIVIENDAS 

MUNICIPIO 1970 1980 I (\) 1988* 

Cuernavaca 30438 47986 7.21 75664 

Temixco 3357 8422 18 .85 21122 

Zacu~lpan Bl7 1078 3.99 1422 

•Proyecci6n 

Fuente: IX y X Censo de PoblaciOn y Vivienda, S.P.P. 

Sustitu!mos valores en la expresi6n (4), para obtener la 

tasa de crecimiento (I): 

(47986 / 30438) - 1 
8 

8420 / 3357) - 1 
8 

1078 / 817) - 1 

0.0721 

= 0.1885 

= 0.0399 

sustituyendo la tasa de crecimiento (I), an la ecuaci6n 

(3), obtenemos las proyecciones para 1988: 

v 2 47986 (1 + <0.0121¡ 18)) = 47986 11 + o.57681 

= 75664 

v 2 8422 11 + (0.18851 18)) = 21122 

v 2 1978 (l + (0.0399) (8)) ·= 1422 
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Para poder realizar el estudio del diagn6stico de la situ~ 

ci6n actual, planteamos como indicadores necesarios los siguien

tes: 

l. Factores del crecimiento 

1.1 Poblaci6n 

Total de poblací6n 

Poblaci6n total por municipio 

Distribuci6n porcentual de la poblaci6n 

Pir&mide de edades 

Tasa de crecimiento 

Densidad de poblaci6n 

1. 2 Infraestructura Fi.sica 

Carreteras 

Vias férreas 

Aeropuertos 

Centrales generadores 

1. l Producci6n 

+ Sector primario 

- Agricultura 

Tipos de cultivo 

(hab/Km2) 

de electricidad 

VolGmen por año (Ton/año) 

Rendimiento por hectárea (Ton/Ha) 

Superficie de temporal y de riego 

- Ganadería 

Tipos de ganado 
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Número de cabezas existentes 

Ganado sacrificado para el consumo 

Productos derivados 

- Pesco 

Tipos de peces 

Vol~men de captura por especie 

- Silvicultura 

Tipos de madera {maderables y no maderables) 

velamen de producción {m3 ) 

- Avicultura 

Tipos y nCimero de aves 

Aves sacrificadas para el consumo 

+ Sector Secundario 

- Industria extractiva 

Personal empleado 

Minerales ferrosos y no ferrosos 

Volúmen de explotación (Ton) 

- Industria de la transformaci6n 

Personal empleado 

'l'ipos de Productos 

Clasificaci6n de empresas (grandes, medianas, pequ~ 

ñas) 

Número de establecimientos 

Construcción 

Generación de energía el~ctrica 

+ sector Terciario 

- Comercio 
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Personal empleado 

Número de establecimientos 

- Comunicaciones y Transportes 

Personal empleado 

NOmero de establecimientos 

- •rurismo 

Personal empleado 

Namero de establecimientos 

2. Pactares del Des.'lrrollo 

2.1 Alirucnt.Jción 

Consumo Estatal Aparente (CEA) percápita de dif~ 

rentes alimentos, 

2.2 Vivienda 

NGmer~ de viviendas 

Tipos de vivienda según: 

materiales de construcción y 

servicios {aguu pot.:iblc, luz, drenaje) 

2.3 Empleo 

Población Económicamente Activa {PEA) 

Poblaci6n empleada/ocupada 

Oistribuci6n del empleo (%): sector primario 

sector secundario 

sector tericario 

• Desempleo 

2,4 Salud 

. Número de hospitales 
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NGmero de camas 

Nt1mero de médicos 

2.5 Educación 

NGmcro de escuelas a diferentes niveles 

Número de alumnos a diferentes niveles 

NGmero de maestros a diferentes niveles 

3. Estructura Territorial 

Divisi6n Pol!tica {Estructura Municipal) 

- Dístribuci6n Territorial de: 

Asentamientos Humanos 

Infraestructura F!sica 

Actividad Econ6mica 

Recursos Naturales 

3.1.2 Regionalización 

El objeto de la regionalizac16n es reducir los desequili

brios y desigualdades entre las regiones y esto se logra, cuando 

la organizaci6n territorial de la actividad social y econ6mica 

es óptima. Para lograr la organizaci6n territorial 6pitma se 

aplica un modelo matemático. 

Al regionalizar se trabaja con subrercgiones (espacios pe

queños), de tal forma que éstas sean fácilmente manejables y así 

poder crear regiones econ6micas en equilibrio. Una regi6n eco-

n6mica en equilibrio es cuando unidades administrativas contiguas 

presentan un mistno grado de desarrollo. 
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El modelo matemático de reqionalizaci6n que se utiliz6 

fue desarrollado por el Ing. Roberto Espr!u sen, y es el siguien

te: 

Xij (Rij (Rij X PRij) + (Rij X TCij)) VPj 

donde: 

Xij Puntaje del municipio i para el indicador j. 

Rij Rango del indicador j para el municipio i 

PRij 

TCij 

Porcentaje de representatividad del indicador 

el municipio i. 

Tasa de crecimiento del indicador para el 

municipio i. 

VPj =Valor ponderada del indicador j. 

para 

Como se observa en el modelo, se calcularon una serie de 

indicadores para cada municipio. Todos los valores obtenidos se 

sumaron para obtener un puntaje total Xij de cada municipio, esto 

con el fin de tener en una sola cifra el grado de desarrollo so

cio-ccont5mico, y así poder hacer comparaciones y combinaciones 

entre ellos hasta lograr la mínima dÍ.ferencia entre diversos gru

pos de municipios contiguos, formando de esta manera las subregiE 

nes. 

La lista de indicadores para realizar la regionalizaci6n, 

es la siguiente: 

l. Factores del crecimiento 

1. \ Población 

Poblaci6n total 

Densidad de poblaci6n (hab/Km2) 
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• Población econ6micamerite activa (P,E.A.) 

1.2 Infraestructura Física 

- Carreteras 

Pavimentadas 

Revestidas 

Tcrrarecer!a 

Km. de carretera/1000 hab. 

Km. de carretera/1Qn2 

- Vias r~rrcas 

Km. vfo f6rrea 

Km. de vía ffrrea/1000 hab. 

Km. de vía fl!rrea/Km 2 

- Sistemas de riC<JO (Ha. de riego) 

1.J Producción 

- Agricultura 

Superficie cultivada (Ha) 

Rendimiento/hectárea (ton/Ha) 

supcrf icie apta para el cultivo (Ha) 

- Ganadería 

Número de cabezas 

Ganado sacrificado paru el consumo 

superficie de pastizales (Ha) 

- Avicultura 

Namoro de cabezas 

Aves sacrificadas para el consumo 

- Silvicultura 

Superficie silvícola (Ha) 
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Superficie maderable {Ha} 

EKplotaci6n (m3 ) 

- Industria Extractiva 

Volúmen de producci6n (Ton) 

Personal ocupado 

- Industria de la Transformaci6n 

NGmero de establecimientos 

Personal ocupado 

- Servicios 

Turismo 

Comunicaciones y Transporte 

Comercio 

Gobierno 

Banca 

Servicios en general {bibliotecas y museos, cines y 

teatros, restaurantes} 

2. Factores del Desarrollo 

2 .1 Alimentación 

• Consumo de carne de 2-3 días/semana 

2.2 Vivienda 

según tipo de construcción. (de ladrillo) 

Densidad (hab./vivienda) 

Segan el grado de servicios (con electricidad) 

Segan el nGmero de cuartos 

2.3 Empleo 

P.E.A. (más de 12 años) 

Poblaci6n empleada 
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2.4 Salud 

Nümcro de camas/1000 hab. 

namero de m~dicos/1000 hab. 

2.S Bducaci6n 

NGmero de escuelas ü nivel primaria 

NGmero de profesores a nivel primaria 

Ndmcro de alumnos/profesor 

Analfabetismo 

3. Recursos Naturales 

Rios (Km) 

Bosques (Km2 ) 

Superficie Cultivable (Ha) 

Lagos (Km2 1 

A continuaci6n se presenta un ejemplo de como obtener los 

puntajes, poblaci6n total (tabla 3.1). Vamos a tomar el rnunici-

pio de Jojutla (0121 para ejemplificar particularmente. 

Partiendo de los datos de 1970 y 1980 se obtienen las si-

guientes col\lmnas da la tabla 3. l. 

TASA DE CRECIMIENTO (TC) 

Para calcular la tasa de crecimiento (TC), utilizamos la 

fórmula exponencial, descrita al inicio de este capítulo: 
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para Jojutla, tenernos: 

TC = - 1 0.0338 

TC (%) 3.38% 

PROYECCION (1988) 

Para obtener la proyección para 1988, utilizamos el método 

exponencial, también visto anteriormente. 

RANGO (R) 

pl 

44902 

+ TC ) 8 

1 + 0.0338) 8 58567 

El rango (R), se obtiene aplicando la siguiente ecuaci6n: 

donde: 

R Rango del indicador 

vmáx Valor rn5ximo del indicador para l98a (proyecci6n) 

vmín Valor mínimo del indicador para 1988 ( proyecc i6n l 

El divisor 4, es el nOmero de rangos que consideramos. 

El grado de importancia de cada rango es representado por 

cada uno de los intervalos y según la naturaleza del indicador, 

el valor fue ascendente (1,2,3,4) o descendente (4,3,2,1). 

En nuestro ejemplo, el valor máximo corresponde al munici

pio de Cuernavaca (311915) y el mínimo al de Tlalnepantla (4270), 

con estos valores se realiza la diferencia y se divide entre 4: 



R = 311915 - 4270 

por lo tanto: 

4270 + 76911 81181 

81181 + 76911 = 158092 

158092 + 76911 = 235003 

235003 + 76911 311915 

- 20 -

16911 

INTERVALO 

4270 - 81181 

81182 - 158092 

158093 - 235003 

235004 - 311915 

RANGO 

1 

2 

Para nuestro ejemplo, tenemos que Jojutla ~ 58567 hab., por 

lo tanto, su rango es l. 

PORCENTAJ.E DE REPRESENTATIVIDAD (PR) 

El porcentaje de representatividad '{PR), nos muestra el P!. 

so de cada municipio por indicador, con respecto al Estado. 

Para encontrar este porcentaje, se toman las cantidades 

proyectadas para 1988 y se procede de la siguiente forma: 

Edo. de More los (1988) 1403705 ha!:>. 

Jojutla (1988) 58567 ha!:>. 

por lo tanto: 

PR (Jojutla) = 58567 o. 0417 
Y4c)37os 

PR (%) = 4.17i 

VALOR PONDERADO (VP) 

El valor ponderado (VP), es la estimaci6n realizada por e~ 

da uno de los miembros del equipo de trabajo, asignándole un por-
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centaje de ponderaci6n a todos los factores (de crecimiento y de

sarrollo), así como a cada elemento (indicador} de cada factor. 

El cálculo del valor ponderado {VP) , se realizó por medio 

del método DELPHl,. que consiste en un panel de expertos, donde 

cada uno da un cierto porcentaje a cada factor y el resultado de

finitivo es el promedio de todos los porcentajes. 

A continuaci6n mostramos los valores que obtuvimos en nue~ 

tro equipo; 

N T E G R A N T E 

FACTOR 2 VP(%) 

l.l Poblaci6n 10 5 12 5 B.l 

1.2 Infraestructura F!sica 5 .10 13 10 9.5 

1.3 Producci6n 10 19 11··- 15 13. 7 

2.1 Alimentaci6n 20 11 11 25 16. 7 

2.2 Vivienda 11 . 10 - 15 10. 3 

2.3 Empleo 15 ·11 11 5 10.5 

2.4 Salud 20 11 10 10 12. 7 

2.5 Educaci6n 10 11 12 9.5 

Recursos naturales 11 10 10 9.0 

100 100 100 100 100.0 

Para el ejemplo de la tabla 3.1 (poblaci6n total), se tie-

ne lo siguiente: 

l.l POBLACION (factor) 

Poblac i6n total 
Densidad de poblaci6n 

P.E.A. 

VP(%) 

B.l 

2.B 
2.3 

3.0 

a.r 



- 22 -

De los valores anteriores, tenemos que para el indicador 

poblaci6n total su VP ~ 2.8. 

Ahora sustituyendo la tasa de crecir.dento (TC), el rango 

(R), el porcentaje de representatividad (PR) y el valor pondera

do (VP) en el modelo de regionalizaci6n {r), obtenemos los punta

jes Xij. 

Para el municipio de Jojutla, tenemos: 

Xij ( 1 ( l X 4.17 ) + ( l X 3.38 ) ) 2.8 

Xij 21.14 

En la tabla 3.1, se encuentran todos los datos de la pobl~ 

ci6n total para los 33 municipios, que conforman al Estado de Mo

relos. 

En el capítulo 8, se presenta un resúmen en forma tabular 

del total de los puntajes de los factores del crecimiento y del 

desarrollo (tabla 8.2) y de sus indicadores que los conforman 

(tabla 8.1}, para cada municipio. 

3.2 L!mites del Estudio 

Las principales limitantes en l~ realizaci6n de este tra

bajo, fueron la falta de información reciente, completa y confía 

ble que se obtiene a trav~s de las diversas fuentes que la mane

jan y la falta de un estudio de campo interdisciplinario. 

El análisis de la estructura social de la Entidad, compre~ 

de el comportamiento socio-económico de los diversos grupos que 

integran la región en estudio, dicho estudio se basa en la obser-



TABLA 3.l POBLACION TOTAL !VP • 2.9%) 

TASA DE PROYECCIO>I RANGO PORCE!ITl\JE DE 
MU N I C 1 p I O 1970 1980 CRECIMIENTO 1988 (R) REPRESENTl\TlVIDAD Xij 

(%) (\) 

001 Amacu2ac 6748 10118 4. ll 13986 1 1.00 14 .36 
002 Atlatlahucan 5167 8300 4. 85 12127 1 O .86 15 .99 
003 Al<ochiapan 15323 21404 3 .40 27965 l l.99 15.09 
004 1\yola 20099 43200 4 .40 60942 1 4 .34 24. 47 
005 CoatUn del R!o 7723 7996 o. 35 8221 l o. 59 2.63 
006 Cuautla 69020 94101 3 .15 120584 2 8 .59 131.49 
007 Cuernavaca 160804 232355 3. 75 311915 4 22. 22 1163.46 
008 E:miliano Zapata 10670 20977 6. 70 36025 l 2.57 25 .96 
009 Hui tzilac 6010 9385 3. 39 10945 1 o.18 ll.68 
010 Jantetelco 6902 9585 3. 34 12465 1 0.89 ll.84 
Oll J'iutepec 19567 69687 13 .54 192510 3 13.71 686. 70 
012 .Jojutla 32213 44902 3 .38 50567 l 4 .l 7 21.14 
013 Jonacatepec 7379 9394 2.44 11396 l o.al 9 .10 
014 Mazatepec 4797 6108 2 .45 7410 l o. 53 8. 34 
OlS Mfo.c:atlSn 11740 18874 4 .86 27594 l l.97 19.12 
016 Ocuituco 0657 10634 2.08 12536 l 0.89 8 .32 
017 Puente de Ixtla 24189 34810 3. 71 46577 l 3.32 19 .68 N 

018 Temixco 19053 45147 9 .01 90025 2 6.41 172. 70 w 

033 Temoac 6382 8606 J. ll 11069 l o. 79 10.92 
019 Tepalcingo ll2ll 18786 3 .s0 24897 l l. 77 14.98 
Q 20 Tepoz tlán 12855 19122 4.05 26273 l l.87 16 .5a 
O:?l Tetecala 4514 5606 2 .19 6667 l o .47 7. 45 
022 Tctela del VolcS.n 8625 10630 2 .12 12582 l Q.90 8 .46 
023 Tlalnepantla 2627 JHl 2. 74 4270 l 0.30 8 .Sl 
024 Tlaltizap&n 19695 29302 4 .os 40265 1 2. 87 19 .38 
025 -rlaquiltenango 17135 24136 3. 49 31746 l 2. 26 16 .10 
o 26 Tlayacapan 5235 7950 4. 27 11105 l o. 79 14,l 7 
021' 'l'otolapan 4039 5498 3.1) 7036 l 0.50 10 .16 
028 Xochitepec 11425 16413 3.69 21931 l l.56 14. 70 
02:9 Yautepec 26918 44026 5.04 65259 l 4 .65 27 .13 
030 Yecapixtla 11360 19923 s. 78 31227 l 2.22 22.40 
031 Zacatepec 23412 31354 2 .96 39607 1 2 .82 16. lB 
032 Zacualpan 4601 6248 3.ll 7981 l o .57 10. 30 

FUENTE: IX y X Censo General de Poblaci6n y vivienda, 1970 y 1980' S.P.P. 
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vaai6n de las relaciones entre los siguientes sectores: gru

pos de poder f0rmal e informal, partidos politicos, clero, 

ej~rcito, sindicatos, obreros, campesinos, empresarios, bur6-

cratas, etc. 

Para realizar la investigación social o de campo se 

necesita tiempo y recursos económicos, para poder permanecer 

un tiempo determinado en la regi6n con un grupo de profeaio

nistas de diferentes disciplinas (soci61ogos, economistas, 

psic6loq~s, etc.), por lo tanto, este estudio fue imposible 

realizarlo. 

Todo lo anterior son las·principales limitaciones que 

se tienen para poder lograr un mayor alcance en los objetivos 

planteados de esta tesia y de mayor acercamiento a la proble

mStica real que se vive en la actualidad en el Estado. 
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4. f'lANTlAJl!:JlNTO Oll f'ROBllllA 

En este capítulo se hará un breve resumen del desarrollo 

de industrialización en México, también se tratará el desarrollo 

regional y la influencia que la industrialización ha provocado en 

el territorio nacional. 

La distribución de las actividades económicas y la pobla

ción en México han sido determinadas históricamente por las rel~ 

cienes que han mantenido los factores geográficos, económicos, 

políticos, sociales y técnicos. La mala combinación de estos 

factores han provocado resultados inde$eables, como la alta caneen 

tración económico-demográfica en ciudades o regiones urbanizadas, 

alcanzándose grandes diferencias en relación con el resto del 

país. 

La alta concentración socio-económica en un determinado l~ 

gar ocasiona que haya una limitada expansión del sistema económi

co en el territorio, que a su vez ocasiona que los recursos natu

rales y humanos de los que se dispone, no puedan ser incorporados 

al aparato productivo, siendo éstos los que contribuirán a mejo

rar el desarrollo económico de la región. 

La alta concentración requiere de grandes recursos finan

cieros para solucionar sus problemas de infraestructura y servi

cios. 
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También dentro de las grandes concentraciones se presentan 

fuertes desigualdades económicas entre las regiones y sus habi

tantes creándose grandes conflictos de origen político y social. 

Por otra parte, la gran concentraci6n ocasiona una serie 

de costos sociales que se hace necesario combatir, como la conta

minaci6n del medio ambiente. 

Por tal motivo, en México se requiere de una pol1tica de 

planificación estructurada de su territorio, donde pueda existir 

una relación conjunta entre su territorio y su estructura socio

econ6mica. 

Ante esta situaci6n, en México se ha intentado implementar 

un conjunto de políticas de descentralizaci6n industrial con el 

prop6sito de frenar el crecimiento econ6mico-demogr~fico en deter 

minadas zonas del pa1s. 

México, por medio de su Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

decretado en mayo de 1976 y cuyo objeto principal es: Racionali

zar la distribuci6n en el territorio nacional, de las actividades 

econ6micas y de la población localiz~ndolas en las zonas de mayor 

potencial del pa1s. 

Ante tal situaci6n, M~xico aún no·cuenta con la técnica ad~ 

cuada que le permita solucionar ei problema de su concentraci6n 

socio-ccon6mica, porque las teor1as existentes no han sido capaces 

de explicar tal fen6meno, y además, por otro lado, se tiene que 

enfrentar a barreras de tipo pol1tico, social y econ6mico, que le 

impiden que se pueda lograr la descentralizaci6n, como en la ciu-
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dad principal se encuentran concentradas la mayor1a de las inver

siones públicas, se tienen toda clase de servicios como transpor

te, agua potable, energía eléctrica, etcéter~ y adem~s se concen

tran los recursos técnicos y humanos al igual que los poderes po

líticos, hacen prScticamente imposible lograr una descentraliza

ci6n adecuada a las necesidades del país. 

4.1. La Industrializaci6n en México 

4.1. 1. El México Antiguo 

Las regiones de Am~rica y de M~xico la habitaban grupos 

n6rnadas de recolectores y cazadores que no hab1an logrado superar 

la etapa cultural originaria. Sin .embargo, en los territorios en 

que la agricultura pudo desarrollarse, surgieron civilizaciones 

que no lograron desenvolverse paralelamente por la acción de el~ 

mentes 9eogrSficos, econ6micos y t6cnicos diversos. 

En las civilizaciones en las que existía la agricultura se 

produjeron efectos diversos e importantes: 

- Se liber6 al hombre de la incesante bGsqueda de 

alimento. 

- Permitió el crecimiento demogr5íico. 

- Hizo m5s estable la existencia del indígena y 

le permiti6 crear t§cnicas nuevas y organizarse 

socialmente. 

- Favoreció la aparici6n y perfeccionamiento de 

formas especializadas de trabajo. 
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- Hizo posible la ejecución de grandes obras 

pOblicas, como sistemas de irri9aci6n, tem

plos y palacios. 

El período posclásico se divide en dos etapas: la etapa 

Tolteca (de 1000 a 1200), representada por los importantes cen

tros culturales de Tula en el valle de México y de Chichen Nuevo 

en la región Maya, la otra etapa es la postolteca o hist6rica 

(de 1200 a 1521), que en el valle de México comprende tres ~pocas 

sucesivas: chichimeca (Tenayuca), tepaneca (Azcapotzalco) y azte

ca (Tenochtitlan) . 

Los diversos grupos indigenas segan su desarrollo econ6mi

co y social se clasificaban en los siguientes tipos: 

Recolectores; pueblo n6mada que recolectaba moluscos y 

animales roedores. 

Cazadores; pueblo nómada que se dedicaba a la caza del bi

zonte y de otros animales. 

Agricultores atrasados: la agricultura y la recolecci6n 

eran sus principales actividade~ la caza y la pesca eran secunda

rias. 

Agricultores avanzados: grupo de mayor desarrollo social 

y pol1tico, la agricultura era la actividad fundamental, cultiva

ban principalmente el ma1z, frijol, chile, calabaza y algod6n. 
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4. 1. 2. La Colonia. 

El régimen de la propiedad se caracteriz6 por el estable

cimiento de la propiedad privada y el incre~ento del latifundis

mo. 

Había dos formas de propiedad: la propiedad perteneciente 

a un solo individuo y la comunal perteneciente al pueblo. 

El proteccionismo y el prohibicionis:oo caracterizan la pal~ 

tica econ6mica de España. 

España aprovecha varios cultivos ind1genas y envía nuevas 

especies vegetales y animales a la Nueva España. El prohibicioni~ 

rno y el proteccionismo, el mal reparto de las tierras, y ln fal

ta de comunicaciones, fueron causas del atraso de la agricultura 

en la Nueva España. 

La riqueza metalúrgica del suelo mexicano intensifica el 

adelanto de la minería. Se conceden privilegios a la miner1a El='! 

que al reportar grandes beneficios a España, al prosperar la mi

nería, prosperaban también varias regiones de la Nueva España. 

Se aumenta tambi~n la acuñaci6n de moneda, pero el abuso en la 

cxplotaci6n ocasiona que la poblaci6n indígena disminuya. 

Lasindustrias más productivas corno el tabaco, la p6lvora, 

los naipes y el mercurio, eran monopolizados por el gobierno y 

vendidos en lugares especiales llamados estancos. 

El trabajo industrial se realizaba en pequeños talleres 

artesanos y obrajes. 
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Los obrajes eran especies de fábricas en donde los obre-

ros trabajaban en pésimas condiciones. Los artesanos estaban 

organizados en gremios con ordenanzas especiales. 

Las industrias mSs importantes eran las de hilados y te-

jidos, curtiduría, cer~mica, vidrio, etc., Pu~bla, Querétaro y 

Guadalajara fueron los principales centros industriales. Los 

españoles acaparaban el trabajo productivo de la Nueva España y 

una variedad de artesanos emigrados integraban los gremios. 

A los indígenas les tocaba el trabajo mSs pesado y asimi-

laron las t~cnicas imprimiendo su sensibilidad artística a los 

productos. 

El comercio exterior de la colonia se realizaba por Vera-

cruz con España y por Acapulco con Filipinas. 

El comercio interior se realizaba en ferias y mercados. 

El comercio fue monopolizado por los españoles o por el gobierno 

en los estancos. 

La Hacienda pQblica dirigía la economía de la colonia. 

Los ingresos se tomaban: del quinto real, de impuestos variados 

y de los tributos que pagaban los indios y las castas. 

4.1.3. La Revoluci6n Industrial y la 
Revolución Francesa 

A mediados del siglo XVIII el progreso de las manufactu

ras británicas hab!a desarrollado la divisi6n del trabajo y ésta 
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permitió la invensi6n de instrumentos mec~nicos de trabajo. 

A fines de este mismo siglo se ínventaron las máquinas y 

surgió como consecuencia inmediata la f~brica. 

Este rrovimiento en M~xico no tuvo repercusiones porque Es

paña se aisl6 de este movimiento y porque México viv!a una inest~ 

bilidad pol1tica debida al movimiento de independencia. 

Desde mediados del siglo XVIII, Inglaterra deseaba la erna~ 

cipaci6n de las colonias españolas, porque quería la libertad co

mercial en la Arn~rica hispana para afianzar su poderío en los ma

res. 

Por otro lado, la Revoluci6n Francesa por medio de las 

ideas acerca de los derechos del hombre y de la soberan1a popu

lar pretend1a lograr la emancipación de la Nueva España para po

der as1 penetrar con sus industrias en Amarica. 

4,1.4. México Ourante su Guerra de Independencia 

Durante la época colonial fueron varias las manifestacio

nes de descontento contra el elemento español. 

Las causas internas que prepararon la guerra de indepen

dencia fueron: 

- La injusticia social 

- El desequilibrio econOmico y la pol1tica monopolista 

- El acaparamiento de los altos puestos pGblicos y los 

privilegios de los españoles. 
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- As1 como las diferencias creadas entre el alto y el 

bajo clero. 

Como causas externas las ideas de emancipaci6n que se tr~ 

taban de introducir en M~xico y que decidieron a los criollos 

a luchar por su independencia. 

La guerra de independencia en la Nueva España contribuy6 

a la disoluci6n del imperio español en i\m~rica. 

Los once años de lucha dieron origen a crisis en la mine

ría, la agricultura, la industria y la Hacienda PCiblica. 

La ausencia de capital, los impuestos sobre la plata, el 

atraso de las t~cnicas de producci6n y el anhelo de libertad de 

los trabajadores de las minas provocaron el descenso de la pro

ducci15n minera. 

Con la guerra aumentaron considerablemente los gastos y 

esto produjo un desequilibrio financiero permanente. 

En 1821 el pa!s se encontr6 sin industrias y manufacturas, 

y ante el problema urgente e inaplazable de establecer las bases 

de una industria nacional. 

4.1.5. México después de su Independencia 

Apenas consumada la independencia pol!tica, se comprendi6 

la necesidad inaplazable y urgente de fomentar el desarrollo de

mográfico del pa!s y de poblar vastas regiones del territorio, 

casi deshabitadas. 
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La situaci6n de la agricultura mexicana hasta muy avanz~da 

la etapa independiente, fue precaria y dif!cil, diversos factores 

influyeron en este estado de decadencia. En primer lugar, la ri

queza agrícola del pa!s no pod!a desarrollarse mientras el consu

mo interior no tuviera un aumento considerable. La venta de los 

frut~s de la tierra se reducía al consumo interior y ~ste no ere

cta por las condiciones econ6micas generales en que se encontraba 

el pais. 

otros obst~culos eran las condiciones geográficas del pa!s 

y la carencia de medios para el transporte de los frutos de la 

tierra. 

Por otra parte, la agricultura no pod!a florecer ni salir 

del estado decadente en que se hallaba, mientras no se aumentara 

el ndmero de habitantes hasta el punto de equilibrar los consumos 

con los productos o mientras la variedad de ~stos o el consumo 

que de ellos hiciera la industria, proporcionara al cultivador 

otras formas de utilizar sus tierras. 

A dos medios acud!an los primeros gobiernos independientes 

para conseguir recursos financieros: concertando empr~stitos y a 

elevar los impuestos. La política aduana! de M6xico tuvo un ca

r&cter predominante~ente proteccionista que careci6 de un prop6s! 

to claro y definido. 

En lo que se refiere al comercio, los m~todos y sistemas 

siguieron siendo los mismos que durante el r~girnen colonial. Si 

bien el comercio fue declarado libre y abierto a todas las nacio-
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nes, en la pr&ctica se estableci6 un sistema proteccionista me

diante el cual se impedía la entrada de todo aquello que se pr~ 

duc!a en el pats o que se pensaba. podía llegar a producirse. 

Al no existir capitales nativosque pudieran emplearse en 

la explotaci6n de los recursos mineros del pa!s o en el estable

cimiento de negociaciones industriales, se tuvo la necesidad de 

ir en busca del capital extranjero. 

Pronto varias compañías mineras inglesas habrian de inve~ 

tir cuantiosos capitales en nuestro país. 

4.1 ,G. Primeros Ensnyos de ln lndustrleli:-:ación 

M6xico, a partir de 1831, realiza esfuerzos para transfo~ 

mar y modernizar su técnica de producci6n, principalmente tex

til, con el objeto de establecer las bases de la industrializa

ci6n del país. Estos ensayos habr1an de frustrarse por la ac

ci6n de diversos factores. 

El Secretario de Relaciones Públicas del Presidente Bust~ 

mante, Don Lucas Alamán, fue el promotor de estos primeros es

fuerzos para industrializar al pa!s. Alamán considera que los 

capitales obtenidos del gobierno y de lo.s particulares, sirvan 

para adquirir la maquinaría necesaria y para pagar a los t4cnicos 

que se encargaran de instalar la maquinaria en laS fábricas que 

se encargarían de enseñar a los obreros mexicanos el manejo de 

las mismas. 

En este mismo año se funda el Banco del Avio, corno primer 
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paso para llevar a M~xico a una transformaci6n económica. Adem~s 

fue un esfuerzo para crear la industria fabril mediante una polí

ticA arancelaria de tipo proteccionista. 

La Junta Dixectiva del Banco, presidida por Alarnán, ten!a 

facultades para disponer la compra y distribuci6n de las m&quinas 

necesarias para el fomento de los distintos ramos da la industria 

en les Estancos, distritos y territorios, y proporcionar los cap~ 

tales necesarios a las diversas compañias o n los particulares 

que se dedicar~n a la industria~ 

Aunque los ramos que de prcfarencia debían ser atendidos 

por el Banco eran los de tejidos de algod6n y lana, cr!a y elabo

raci6n de seda, tarnbiltn s.e podrtan· aplicar fondos a otros ramos 

de la industria y producci6n agrícola de interes para la naci6n. 

Pronto se establecieron en distintos lugares, catorce com-

pañ1as industriales para el fomento de distintos ramos. 

Fueron varias las causas del poco ~xito del Banco del Av!o: 

- No exist1a por entonces en manos del gobierno, inicia

dor y promotor de este plan, los recursos econ6micos 

indispensables para su realización. 

- Erü necesario primero cubrir las haberes de las tropQs 

antes que invertir los ingresos oficiales en empresas 

de fondo industrial. 

- La anarquía política crónica, al mismo tiernpo que la 

falta de tradici6n t~cnica e industrial, impedía la 

realizaci6n de este ensayo de transformací6n acon6mica. 

- El error de industrializar al pa~s sobre la bnsc d~ 
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una estructura económica feudal. 

- se pretendi6 establecer un crédito industrial sin 

atender los bienes del clero, que era el Qnico que 

pose1a en México capitales acumulados. 

- LOs capitales existentes que se encontraban en manos 

de particulares agiotistas y no se canalizaban hacia 

inversiones en la industria, 

Para que el BAnco del Av1o hubiera logrado el ~xito dese~ 

do, era necesario; transformar las bases de la economía nacional 

mediante las reformas de los bienes eclesi~sticos, corno se inte~ 

t6 hacerlo, sin 6xito, porque el pais no hab1a madurado para 

ello, los liberales de 1833. 

4.1,7. Prlmeros Pasos de la tndusti·lnliznción 

Debido a que el Banco del Av1o tuvo poco 6xito, en 1842 

se crea la Oivi~i6n General de Industrias. 

Esta Diracci6n tenía a su frente una Junta General, con 

AlamSn como presidente. Las funciones más importantes de esta 

Junta General eran: 

- Promover el establecimiento de juntas industriales 

locales en todo el territorio del país. 

- Informar de los progresos realizados en la agricul

tura e industria de otros países. 

- Informar al gobierno sobre la inversión en la compra 

de máquinas nuevas y en la importaci6n de plantas y 

animales ütile3, 
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- Fomentar la difusión de los conocimientos técnicos 

- Perseguir el contrabando de efectos proh1biaos. 

- Fomentar la estadística industrial. 

- Organizar exposiciones industtiales. 

Entre los ramos de las industrias que se realizaron, ~e 

encuentran ia indu~tria del algodón, que era el ramo más adelan

tado de la industria nacional. Sin embargo esta industria tuvo 

que enfrentarse a diversos obstáculos. En primer término; las 

cosechas de algodón no satisfacían el consumo de las fabricas e~ 

tablec1das, en segunüo lugat; el precio del algodón ~e i11creme!!. 

taba, y en tercer lugar; el contrabando que amenazaba a las tá

br1cas. 

Otra industria era la de tejidos de lana, cuya decadencia 

tuvieror1 las mismas causas que las del algodón. 

La industria del papel cuyás d>sposiciones del Supremo GQ 

b~er110 d~ qu~ en las ufi~in~s pdblicas y en el papel sellado, no 

se usaca máli que un papel nacional. 

En lo que se refiere a la industria de la ferrería, Alam~n 

afirmaba que debían ser cons1deradas, r10 sólo como un ramo dt la 

industria, sino como un elemento necesario pata todas las demás, 

pues ésta ha de producir las máquinds de que todos hacen u~o. 

Debe senalarse que a partir de la creación de la Dirección 

General de Industrias en 1842, se inició aunque en forma lenta y 

laboriosa., el pr0ce::>o de intlu!';LrL:.li~ac1ór. de¡_ país, cstort.iaCu en 
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su desarrollo por la estructura teuaal existente. Este proceso 

de formación capitalista en la industria, in1ci&do como en Europa 

"º el ramo de los hilados y tejidos de algodón, no ha podido rea

lizarse· por la persistencia de factores contrarios a su desarro

llo, entre los que se pueden senaiar: 

- El baJo n1vei de vida de la pobl~ción consumidora 

sometida a un régimen de salatio~ insuficientes. 

- El interés de un amplio sector de la burguesía 

nacional pot la especuiac1ón y el agiotismo. 

- Inversiones constantes y crecientes en la adqu1-

s1ción de bienes taíces. 

- Nuestro carácter de país Semi-colonial, exporLador 

de materias primas o productos semielaborados e 

importador de artículos mdnufacLurados. 

- La fblt6 de &provechamier1to int~gral d~ lo~ recuL 

S(IS na.tural~s. 

El empcno de seguir con u11a agricultura de produc

ción de cerealeb cuya importación resulta econó1ni

ca, en lugar de ~ncbuzarla hacia la explotación d~ 

cultivos t'roductiv.os. 

4.1.8. México Después de la Guerra con EE.UU. 

Después de la guerra con los Es:ados Unidos, la situación 

económica del paí~ era extremadamente crítica. 

Había disminuido considerablemente el consumo de los prudu~ 

tos de industria n~cional a causa del contr~ba1\do y de los impues-
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tos altos e-ilegales, establecidos por algunos Estados, sobre 

la producción de nues:ras fábricas. En 1846 se co~ta~an en el 

~aís 52 fábricas de artículos de algodón y 5 de hilados y teji

dos de lana. 

En cuanto a la agricultura, sus consumos eran limitados. 

Sólo podrían aumentarse éstos, cuando los frutos pudieran expo~ 

tarse, a consecuencia de la construcción de ferrocarriles. Se 

senalaba la necesidad de procurar poblar los terrenos litorales 

y próximos a los puertos, tal colonización sería efectuada de 

preferencia en los lugares que más convenga a las miras de de

fensa del país y con la clase de inmigració11 que rn~s importe a 

los fines políticos del gobierno nacional, 

Para que el gobierno pudiera promover con voluntad y ener

gía los intereses positivos dtll país, fundados en el aumento de 

población, de la industria, la agricultura y el comercio, se su

gería la creación de un ministerio de fomer.to de esos ramos. Es

to era más necesario si se consideraba los conflictos existentes 

entre la agricultura, el comercio y las artes: entre la produc

ción extranjera y la nacional; entre unos y otros ramos de la in 

dustria y entre los propietarios y trabajadores. Era necesario 

además que la producción nacional, tuvi~ra en el gabinete un re

presentante dedicado a su fomento y desarrollo. 

a.1. 9. La República Restaurada y el Porfirioto 

Al restaurarse la República en 1867 el país estaba en co~ 

pleta bancarrota económica, y las únicas riquezas que existían 
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se hallaban en poder del clero y de la aristocracia, no pensa-

banban aventurar su dinero en el fomento de la economía nacional. 

A falta de capital mexicano fue preciso que viniera del 

exterior: pero la importaci6n de capitales extranjeros reclamaba 

la previa restauración de nuestro crédito mediante el reconoci

miento de las viejas deudas nacionales, y dar garantías y facili

dades al capital invertido en el país. 

A los norteamericanos se les otorgaron concesiones para 

construir casi todos los ferrocarriles del país; a los espanoles, 

las concesiones para el restablecimiento de la industria de hila

dos y tejidos; a los franceses, el permiso para explotar riquezas 

naturales y tundar instituciones de créditos; a los ingleses, la 

mayoría de las concesiones mineras.·y el control del istmo de 

Tehuantepec. 

En general puede decirse que las líneas férreas se cons

truyeron de acuerdo, no con las necesidades de comunicación in

terior, no con las necesidades de comunicación interior del país, 

sino para facilitar la exportación de nuestras materias primas a 

la nación vecina y la importación de maquinaria y otros artícu

los de manufactura norteamericana. 

En 1910 la extensión de los ferrocarriles alcanzaba unos 

20 000 kilómetros. 

A fin de tener cierto control sobre los ferrocarriles de 

México, el gobierno mexicano adquirió el 51% de las acciones que 

se encontraban en manos del trust ''Spyer y Companía", y el 49% 
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restante quedó en manos de los especuladores extranjeros. 

Mediante esta operación el gobierno sólo adquirió derechos 

de propiedad sobre las vías y los inmuebles de las estaciones, p~ 

ro el material restante quedó en manos de los accionistas priva

dos. 

Uno de los principales objetivos de las inversiones de ca

pitales extranjeros en nuestro país fue la exportación de nuestras 

materias primas; metales, petróleo, caucho, henequén, maderas fi

nas, etcétera. 

La única industria que alcanzó cierto desarrollo fue la de 

hilados y tejidos; esto se debió fundamentalmente a la existencia 

de ricas plantaciones algodoneras y a la protección arancelaria 

que el gobierno le dio, grabando la importación de artículos ex

tranjeros. 

Los primeros centros industriales se hallaban distribuidos 

en los Estados de Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 

Michoacán, veracruz y el Distrito Federal. 

La administración del general Díaz entregó también la mi

nería mexicana en manos de extranjeros. Esto favoreció el laboreo 

de las minas, las cuales, mediante la técnica de la cianuración y 

los progresos de la química y la electricidad, lograron un gran 

desarrollo, dando lugar a nuevas explotaciones mineras (de cobre, 

zinc, plomo, estano y antimonio). 

En 1901 el general Díaz expidió la primera ley del Petróleo, 
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en la que se concedió a las companías explotadOras de mantos pe

trolíferos de la exención de impuestos para la importación de 

maquinaria y accesorios para el beneficio del petróleo, se libe

ró de tributos a los capitales invertidos y se hicieron ofertas 

de terrenos baldíos. 

Al amparo de esta ley se fundaron varias companías extran 

jeras, como la "Pearson Son Ltd.'' de donde se originó la de 

"El Aguila'', la "Huasteca Petroleum Ca." y la ''Trascontinental 

de Petróleo S.A.''. 

Sobre las utilidades líquidas se les fijó una participa

ción del 7\ para el gobierno federal y el Ji para el gobierno lQ 

cal. 

En materia de créditos, el régimen otorgó grandes privile

gios y concesiones a banqueros extranjeros, que controlaban las 

principales instituciones bancarias establecidas en el país, como 

el Banco Nacional y el Banco Mercantil Mexicano, 

Durante la administración del general Díaz se establecie

ron numerosos bancos refaccionarios, de emisión e hipotecarios, 

los que contribuyeron de gran manera a la explotación de las ri

quezas del país, recibiendo sus accionistas utilidades exorbitan

tes. 

cuando el general Díaz llegó al poder la Hacienda Pública 

estaba en bancarrota: pero en 1910 había un remanente de 136 mi

llones de pesos, y el crédito exterior era satisfactorio. 
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4 .1.10 Epoca Revol uc 1 o na ria 

Dado el prolongado r~gimen dictatorial y las contradic

ciones socioecon6micas que se presentaron, estalla la revolu

ci6n. Ya conclu!do el movimiento revolucionario con principios 

y objetivos incorporados a la Constitución de 1917, los gobier

nos revolucionarios tuvieron como objetivo formar una actitud 

de desarrollo de acuerdo a las circunstancias del país en el 

cual se tenia que dar el bienestar y la justicia social así co

mo el incremento de los mercados internos, esto solo podría lo

grarse con una estrategia de desarrollo a largo plazo y dar ca~ 

diciones para el mismo desarrollo .. 

Durante el lapso 1920-1940 los gobiernos revolucionarios 

tuvieron como principal objetivo la creación y consolidación de 

las bases para el desarrollo, dentro de las que destacan están; 

- El establecimiento de una infraestructura socio-económica mt-

nima. 

- La formación de las instituciones de los reg!menes de gobier

no. 

- La creación de un marco institucional inherente al desarrollo 

mismo consolidándo5e conforme los problemas se fueron presen

tando y las soluciones requeridas, como ejemplo la creación 

del Banco de M6xico en 1925 y Nacional Financiera en 1933. 

Con el estallamiento de la segunda Guerra Mundial se di~ 

ron determinadas condiciones económicas en los mercados intern~ 

cionales y nacionales que propiciaron el aprovechamiento produ~ 
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tivo de los logros de prcvisi6n y acondicionamiento econ6míco 

del pertodo 1920-1940, con la Segunda Guerra Mundial empieza el 

segundo pertodo del proceso de desarrollo y es precisamente en 

este donde se consolida y completa el aparato productivo nacio

nal que vendrá a proporcionar a nuestra economía la capacidad 

de oferta econ6mica tan necesaria para satisfacer los objetivos 

del bienestar social. 

En los últimos 30 años ha a~mentado en forma conSidéra

ble la actividad industrial pasando de una industria extractiva 

a una industria manufacturera, la que, se apoyo con el aprove

chamiento de los factores de industrializaci6n con que se contaba 

(recursos agropecuarios, creciente m~rcado interno, recursos 

humanos, infraestructura industrial, etc.), fortaleciendo la 

actividad industrial el crecimiento de la econoro!a nacional, 

con lo cual M6xico esta en proceso de desarrollo e inicia su 

transformaci6n de pa!s agr!cola a un país industrializado. 

De hecho en las Gltimas d~cadas (1950-1990) la industria 

ha sido aspecto prioritario, se logr6 una estabilidad monetaria 

con un auge en la producci6n que posteriormente se industriali

zo la agricultura tropical dando prioridad a la satisfacci6n de 

necesidades alimenticias, ya en la pcnOltima d~cada M~xico ca~ 

en una crisis financiera con repercusiones para la industria, 

después logra establecer una pol!tica de desconcentraci6n indu~ 

trial para esto se dividi6 al pa!s en tres zonas en las cuales 

se otorgarán diferentes ventajas para implantar la industria, 

en está altima dacada administra la crisis, para combatir el 
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efecto inflacionario el gobierno pone en práctica un plan de orde

namiento económico, dada una nueva devaluación se crea una enorme 

deuda de los industriales con lo que el mercado interno decrece, 

las tasas de crecimiento han sido casi nulas. 

Sin embargo, el crecimiento industrial se ha venido dando 

en forma anárquica por falta de una planificación ya que no se 

cuenta con directrices específicas del crecimiento industrial, oc~ 

sionando el desequilibrio geográfico de la industria en unas cuan

tas zonas y obstaculizando la participación de otras zonas en los 

beneficio9 derivados del proceso de industrialización. 

4.2. Efectos de la Industrialización 

La Revolución Industrial surge como la necesidad del hombre 

que busca nuevas y mejores maneras de satisfacer sus necesidades y 

de evitar los rendimientos decrecientes que se originan en ~l cre

cimiento demográfico enfrentando a recursos naturales limitados y 

a formas estancadas de producción. A la Revolución Industrial se 

debe la sustitución del trabajo manual por el maquinizado, lo cual 

significó una formidable transformación de técnicas y relaciones 

de producción, es decir la industrialización desempena un papel fun 

damental en la actividad de cualquier país, que eleva el nivel téc

nico y mejora la calidad de todas las ramas de la producción mate

rial y principalmente al fabricar instrumentos base de la construc

ción· de maquinaria. 
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México país en v1as de proceso de desarrolla se ha ca

racterizado en los 6ltimos 25 años por un proceso de industria

lizaci6n acelerada con una diversificada estructura productiva, 

contrariamente a las ideas de la política econ6mica en cuanto 

a sustituciGn de importaciones y deversificaci6n de la indus

tria, el avance mexicano no ha traído consigo la soluci6n a la 

serie de problemas que acusan las econom!as an desarrollo. 

En México el crecimiento acelerado de la industria no 

planificada ha provocado grandes y graves problemas sociales y 

econ6micos: 

- El atraso del sector agr!cola tradicional y el escaso apoyo 

hacia un sector agrícola modcrnO. 

- La diferencia notable que existe entre los altos niveles de 

vida de una parte pequeña de la sociedad y la pobreza de graE 

des masas de la poblaci6n aunado a la insuf icicncia del em

pleo tanto en el medio rural como en el medio urbano que man

tiene a contingentes cuantiosos de fuerza de trabajo subocup~ 

dos y en niveles de ingresos reducidos. 

- Las desigualdades en cuanto a desarrollo entra las distintas 

regiones que agravan los problemas del ingreso y de la ocupa

ci6n porque implicant por unü parte, el rezago econ6mico y s~ 

cial de extensas áreas del país por otras excesivas concentr~ 

ciones urbanas con grandes nacleos de poblaci6n subocupada y 

desempleada. 

- Las dificultades del sector pablico para movilizar internamerr 

te los recursos financieros necesarios en el fomento de la e~ 
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pansión de la infraestructura física, tanto para el sector agri 

cola como para el industrial. 

- La elevada concentración industrial y urbana en reducidas áreas 

geográficas tiende a acentuar las diferencias en el nivel de vi 
da de la población (concentración de actividad en Distrito Fed~ 

ral, Guadalajara, Monterrey principalmente). 

- Al no poder prever los efectos negativos de la nula planifica

ción en lo referente a la localización industrial, se provocó 

un desarrollo económico desigual entre las regiones urbanas y 

las regiones rurales al implementarne las industrias en las zo

nas de mayor desarrollo en infrae~tructura y servicios con el 

fin de incrementar sus utilidades. 

- El movimier1to migratorio de la población tanto estacional como 

permanente, 
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5. MARCO TlOR1CO 

5.1. Marco Conceptual 

En este capítulo se describen algunas de las definiciones 

de los conceptos empleados en este trabajo, y que son de impor

tancia para evitar ambiguedades en el manejo de los t~rminos 

presentados. En todo trabajo realizado se debe de tratar de ex

plicar los conceptos ouc a.h! ~e manejan. 

PLANEACION. 

Es el arte de lo posible en el tiempo y en el espacio. 

Establece el curso de acci6n en el tiempo, previendo el 

impacto de las acciones bajo ciertas restricciones. 

Consiste bSsicamente en preveer el futuro tomando como 

referencia el pasado y el presente. 

PROCESO DE LA PLANIFICACION. 

se compone de las siguientes etapas: 

- MARCO TEORICO - IDEOLOGICO 

- POLITICAS Y NORMAS 

- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

- OBJETIVOS 

- METAS 

- ESTRATF.G II• 

- SEGU IM. reno 
- EVAL~ACIO~: 
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PROCESO DE LA PLANIFICACION* 

IDEOLOGIA 
llARCO TEORICO 

POLITICAS Y NORMAS 

DIAGNOSTICO DE LA 
SITUACION ACTUAL 

OBJETtyos 

METAS 

ESTRATEGIA 

SEGUllllENTO 

EVALUACION 

• El Proceso de la Planificación es Dinámico, Dialéctico 
y Recurrente. 
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MARCO 1'EORICO - IDEOLOGICO, 

Esta etapa nos permite obtener una serie de conocimientos 

que proporcionan datos paia razonar, sobre la interacci6n 

de todos los elementos que intervienen en el marco de las 

perspectivas que se desean analizar, para poder plantear 

pol!ticas adecuadas hacia el futuro. 

POLITICAS Y NORMAS. 

Es el conjunto de reglas que se deben seguir empleando los 

medios necesarios hacia el fin deseado en el proceso de planifi

caci6n, en función de las condiciones dadas que guían las 

decisiones presentes y futliras. 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. 

Es un análisis sistem~tico general del presente, en donde 

se identifican los elementos, las condiciones y los instru

mentos que se utilizan para obtener las metas y objetivos 

planteados. 

OBJETIVO. 

META. 

Es la medida cualitativa de lo que se pretende alcanzar a 

través del proceso de pldnificaci6n. 

Es la medida cuantitativa de lo que se pretende alc~nzar a 
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tráves del proceso de planificaci6n. (medida cuantitativa 

del objetivo) 

ESTRATEGIA, 

Es c6mo, cuándo, d6nde, con qui~n y con qué se cuenta para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

SEGUIMIENTO, 

Es la evaluaci6n del progreso obtenido, mediante la compa

raci6n, entre los resultados obtenidos y lo que se pretende 

(lo planeado), observando si la estrategia est~ o no (unci2 

nando. 

EVALUACION. 

Esta etapa es la valoraci6n de los resultados obtenidos ººE 
forme al plan establecido, dirigiendo la atenci6n a el cam

bio de acciones sobre aquellas pol!ticas, objetivos y metas 

que son dificil de alcanzqr. 

llIPOTESIS, 

Son suposiciones hechas en base a la experiencia, que tra

tan de explicar o interpretar el significado de las observ~ 

clones registradas, estas serán comprobadas a través del 

estudio. 
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INDUSTRIALIZACION 

Es el crecimiento del producto industrial y territorial 

organizado. 

5.2. Hip5tesis. 

HIPOTESIS GENERAL: El proceso de industrializaci5n no planificado 

tiende a incrementar los desequilibrios estructurales. 

HIPOTESIS DE TRABA.JO: 

Hl: El proceso de industrializaci5n no planificado (PINP) provo

ca la ernigraci6n de las zonas rurales a las concentracjones 

urbanas. 

H2: El PINP afecta la producci6n regional de alimentos. 

HJ: El 70% de las tierras cultivables en el pa1s son tcmporaleras. 

H4: El PINP provoca un desequilibrio en la estructura regional 

de salarios. 

HS: El PINP provoca un incremento en los precios regionales de 

los bienes y servicios. 

H6: Las ciudades receptoras no cuentan con el equipamiento urbano 

suficiente. 

H7: Se eren una de~anda insatisfecha de bienes y servicios al 

interior de las ciudades receptoras. 

HB: El PINP tiende a incrementar el desequilibrio ecó16gico. 

H9: El PlNP provocil un fenómeno de c;.:plotaci6n en la tenencia 

de L'1 tierr~t. 
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HlO; El P.l.N.P~ provoca la rotaci6n indiscriminada de cultivas. 

Hll: El P.I.N.P. tiende a transformar los hábitos culturales de 

la regi6n. 

Hl2; El P.IU.P. provoca un crecimiento de la infraestructura f!si 

ca local tendiente a satisfacer las necesidades sectoriales. 

Hl3: El P.I.N.P. tiende a generar p~rdida en la identidad entre 

los habitantes de las ciudades. 

Hl4: En el P.I.N.P. irrumpen súbitamente dos grupos de poder sig

nificativos empresarios y sindicatos. 

HlS: El proceso de industrialización planificado {P.I.P.) tiende 

a minimizar el impacto negativo del proceso de industrializ! 

ci6n no planificado (P.I.N.P.). 

H16: El P.I.P. tiende a disminuir los desequilibrios estructura

les. 

Hl7: El P.I.P. coadyuva a equilibrar las relaciones entre la es

tructura neoecon6rníca y la estructura territorial. 
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S.3 Algunas Teorías en Torno al Desarrollo Regional 

Las teor1as de Desarrollo Regional, surgen como un medio 

para explicar las. relaciones existentes que guardan los elemen

tos que conforman una regi6n, medido en términos de vivienda, 

alimentación, educaci6n, empleo y salud. Las teorías del desa-
" - , .... 1 J (' '\ .. 

rrollo regional, comunmente las de tipo econ6mico consideran 

el crecimiento regional desde dos puntos de vista: 

- Endl!geno 

- Exl!geno 

ENDOGENO 

Este enfoque, destaca el desarrollo dentro de una región. 

Se considera que la región cuenta con recursos naturales que pu~ 

den ser aprovechados para su desarrollo. 

El fundamento de esta teor1a se basa en las exportaciones 

y la base econ6mica de una ciudad (base econ6mica significa el 

pago de sus importaciones de tal forma que generan crecimiento). 

TEORIA DESARROLLllDA POR LOSCH 

Según la teor1a desarrollada por Losch, por cada producto 

se establece una red de Sreas de rnercad·a, dicho tamaño es~ en 

func16n de la dcrnanda, del costo de producir el bien y de los 

costos de transporte. 

Losch asegura, que es necesaria la existencia de un lugar 

central dentro de un sistema de ciudades. 
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Además establece la disminución del costo de transporte 

total dentro del sistema de ciudades, ya que al coincidir un gran 

número de centros de producción los consumidores podrán comprar de 

los productores locales en mayor cantidad, que en cualquier otra 

disposición de redes. 

TEORIA DE CHRISTALLER 

La jerarquía entre ciudades, se determina en base a las 

mercancías producidas en cierta región. 

En base a este criterio pueden ser clasificadas en un nú

mero de categorías; estableciéndose más o menos las áreas de me~ 

cado para cada uno de los productos dentro de cada categoría de

terminando el rango y tamano de las ciudades, cayendo el rango 

menor y el tamano menor en la categoría de aquellos productos que 

tienen menor mercado. 

TEORIA DE V. TIMBERGEN Y H. C. BOS 

Estos autores al buscar mecanismos subyacentes a la dis

persión espacial de las actividades económicas, proponen soluci2 

nea en etapas sucesivas en donde el costo del transporte es el 

principal determinante, y determinan que las economías de escala 

son un factor importante. El crecimiento económico de una región 

va asociado con su fisonoomía y con los efectos de la minimiza

ción de los costos de transporte en la relación de localizaciones. 

LA TEORIA DE HOQUER Y FISHER 

Esta teoría muestra las etapas por las cuales pasa una ecQ 
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nomía regional: 

EXOGENO 

1.- Economía de Sobrevivencia, 

2.- Cierto grado de especialización en algunos productos 

del sector primario con probabilidades de exporta

ción, posiblemente acompanadas y apoyadas para mejo

rar el sistema de transporte. 

J.- Desplazamiento de actividades secundarias del tipo 

de elaboración reforzadas por la aportación de pro

ductos externos. 

4.- Desarrollo de actividades secundarias más complejas. 

Esta teoría indica la forma en que el crecimiento puede 

comunicarse de una región o país a otro. 

La razón que se da por supuesta, es que el progreso eco

nómico no aparece en todas partes al mismo tiempo y que una vez 

presentado surgen fuerzas poderosas que hacen que el ~recimien

to económico se concentre en uno o varios puntos, a partir de 

los cuales se extiende el desarrollo a toda la ·regi6n o país. 

TEORIAS DE HIRSCHMAN Y MYRDAL 

Estas teorías toman por garantizado que el progreso econ2 

mico no aparece en todas partes al mismo tiempo y que el círcu

lo vicioso de la pobreza tiende a menudo a perpetuar y agravar 

las desigualdades regionales, 

Los autores mencionan dos efectos, uno de atracción y 

otro de propagación, determinantes de las desigualdades, Las 
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teorías inducen a estudiar la manera.en que la distribución es

pacial se reproduce a través del tiemPo. 

TEORJA DE MYRDAL 

Establece que cuando el crecimiento se presenta en una 

región, actúan fuerzas sobre las partes restantes del país y su~ 

ge una región rica, la cual ha experimentado un crecimiento y 

una región pobre la que se ha quedado atrás. 

La teoría de Myrdal destaca los efectos de difusión, el 

cual consiste en un incremento de las cámaras y las inversiones 

de la región rica en la región más pobre, este incremento se pr2 

ducirá solamente si las economías de las dos regiones son compl~ 

mentarias. 

TEORJA DE H!RSCHMAN 

Hirschman hace unas observaciones sobre los efectos desf~ 

vorables o de polarización. 

Los efectos desfavorables actúan sobre las actividades m~ 

nufactureras y de exportación de la región pobre, las cuales pu~ 

den deprimirse como resultado de la competencia que le hace la 

región rica. 

TEORIA DE PERROUX !sobre los polos de crecimiento) 

Francois Perroux, define la noción de región en términos 

de Región Homogénea, Región Polarizada o Nodal, y Región'Plan o 

Programa. 
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Región Homogénea: 

Se agrupan pequenas unidades contiguas con característi

cas iguales o análogas. La delimitación de esta región se hace 

a partir de factores tales como: recursos naturales, estructura 

de- la producción, aspectos demográficos, bienestar social, etc. 

Región Polarizada o Nodal: 

Determina la interdependencia y la jerarquía de las dife

rentes partes que componen una región. 

Al tomar como criterio fundamental el de región polariza

da o nodal, se trata de definir estas regiones, organizadas je

rárquicamente en torno a un centro de núcleo, en relación al cual 

se estructuraron las corrientes económicas y sociales. 

La definición se hace en torno a la atracción ejercida por 

el polo y de la fricción producida por el elemento distancia (la 

distancia se calcula por el tiempo de recorrido). 

Región Plan o Región Programa: 

Toma en consideración factores que se relacionan con las 

decisiones de política económica. 

Las relaciones en que se basó Perroux para derivar su con 

cepto de polo de crecimiento fueron las relaciones entre las ra

mas y empresas industriales. De esta forma ideó un espacio de 

relaciones inter~industriales, el cual, considerado como campo 

de fuerzas, conduce a la noción de polo como rector de fllerzas 

económicas. 
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El establecimiento de un polo de crecimiento actúa sobre 

su estructura espacial de su área de irifluencia, así como en su 

desarrollo general. 

Como consecuencia específica, en el crecimiento del polo 

de desarrollo se presentan dos efectosi uno denominado efecto de 

aglomeración, el cual se presenta en una unidad productora que 

está geográficamente aglomerada y en estado de crecimiento, se 

registran efectos de intensificación de las actividades económi

cas debido a la proximidad y a los contactos de asentamientos 

humanos. 

El otro efecto es el de diferenciación interregional, que 

ocurre cuando la unidad productora, geográficamente aglomerada 

modifica su área de influencia y, si es lo suficientemente podero 

sa, la estructura entera de la economía nacional en el que está 

ubicado. 

cuando se efectúan cambios en la política y la técnica 

hacia los polos mayores, afectan positivamente o negativamente a 

los polos territoriales aglomerados. 

Las estructuras que acampanan al desarrollo de los polos 

dejan sentir también todas sus consecuencias cuando empiezan a 

declinar¡ el río que fue una fuente de prosperidad, pasa a ser 

una fuente de estancamiento. 

Debido a que el enfoque de Perroux sobre los polos de 

crecimiento, hace una separación conceptual entre las caracterí~ 

t icas espacia les de 1 Desarrollo Eccnómic..o con las del Sistema Económico 
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Global, nos indica que es necesario sobrepasar este concepto y 

crear regiones de desarrollo que persigan mejores condiciones 

de vida para sus habitantes, medido en indicadores tales como: 

Salud, Vivienda, Alimentación, Empleo y Educación, 

5.4, Modos de Producción 

5.4,1. Primitivo 

Bajo el régimen de modo de producción primitivo, la base 

de las relaciones de producción es la propiedad social sobre 

los medios de producción, Las herramientas de piedra y el arco 

·y la flecha, que aparecen más tarde, excluían la posibilidad"de 

luchar aisladamente contra las fuerzas de la naturaleza y con

tra las bestias feroces. 

Si no querían morir de hambre, ser devorados por las fi~ 

ras o sucumbir a manos de las tribus vecinas, los hombres de 

aquella época veíanse obligados a trabajar en común, y así era 

como recogían los frutos en el bosque, como organizaban la pes

ca, como construían sus viviendas, etcétera. 

El trabajo en común condujo a la propiedad en común so

bre los instrumentos de producción, al igual que sobre los pro 

duetos. Aún no había surgido la idea de la propiedad privada 

sobre los medios de producción, exceptuando la propiedad perso

nal de ciertas herramientas, que al mismo tiempo que herramien

tas de trabajo eran armas de defensa contra las bestias feroces, 

La economía era mixta: se basaba en la agricultura, la 

caza, la pesca y algo de recolección, todo lo cual los mantenía 
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en continua actividad. 

En la agricultura, los primeros grupos se asentaron en 

los lugares que p~esentaban mejores condiciones: orillas de 

ríos, faldas de las lomas; pero a medida que adquieren conoci

mientos, habilidades y nuevas experiencias en relación con el 

suelo, clima y estación, usan el tipo denominado de roza para 

aprovechar los lugares apropiados y de buen clima, usan además 

las orillas pantanosas húmedas, con el riego segu!o de las ave

nidas, para los cultivos. 

En las continuas labores que la agricultura requiere, tr! 

bajan hombres y mujeres, pero especialmente los hombres, dejando 

a la mujer otras faenas en la caza y en la recolección. 

contaban para la caza con lanzadores de dardos, trampas, 

fosos, tal vez hondas y arcos, todo lo cual aprovechaban según 

las costumbres del animal y la época, para obtener mejores resu! 

tados, 

'No existía aún la explotación, no existían clases sociales. 

S.4.2. Esclavista 

La base de las relaciones de producción es la propiedad 

del esclavista sobre los medios de producción, así como también 

sobre los mismos productores, los esclavos, a quienes el escla

vista podía vender, comprar y matar, como ganado. 

Ahora, en vez de las herramientas de piedra, el hombre 

dispone ya de herramientas de metal. En vez de aquella mísera 
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economía primitiva basada en la caza y que no conocía ni la ganA 

dería ni la agricultura, aparecen la ganadería, la agricultura, 

los oficios artesanos y la división del trabajo, aparece la pos! 

bilidad de efectUar un intercambio de productos entre los distin 

tos individuos y las distintas sociedades y la posibilidad de 

acumular riquezas en manos de unas cuantas personas; se produce, 

en efecto, una acumulación de medios de producción en manos de 

una minoría y surge la posibilidad de que esta minoría sojuzgue 

a la mayoría y convierta a sus componentes en esclavos. ya no 

existe el trabajo libre y en común de todos los miembros de la 

sociedad dentro del proceso de producción, sino que impera el 

trabajo forzoso de los esclavos.· 

No existe tampoco, propiedad social sobre los medios de 

producción ni sobre los productos. La propiedad social es susti 

tuida por la propiedad privada. El esclavista es el primero y 

fundamental propietario con pleni~ud de derechos. 

Ricos y pobres, explotadores y explotados, hombres con pl~ 

nitud de derechos y hombres totalmente privados de derechos¡ una 

lucha de clases entre unoS y otros, tal es el cuadro que se pre

senta en el régimen de esclavitud. 

5.4.3. Feudal 

La base de las relaciones de producción es la propiedad 

del senor feudal sobre los medios de producción y su propiedad 

parcial sobre los productores, sobre los siervos, a quienes ya 

no puede matar, pero a quienes sí puede comprar y vender. 
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A la par que la propiedad feudal existe la propiedad in

dividual del campesino y del artesano sobre los instrumentos de 

producción y sobre su economía privada, basada en el trabajo per 

sonal. 

El perfeccionamiento progresivo de la fundici6n y elabora 

ción del hierro, la difusión del arado de hierro y del telar, 

los progresos de la agricultura, de la horticultura, de la viti 

cultura y de la fabricación del aceite, la aparici6n de las prl 

meras manufacturas junto a los talleres de los artesanos: tales 

son los rasgos característicos que se presentan durante este p~ 

ríodo, 

Las nuevas fuerzas productivas exigen que se deje al tr~ 

bajador cierta iniciativa en la producción, que sienta cierta 

inclinación al trabajo y se halle interesado en él. Por eso, 

el senor feudal prescinde de los esclavost que no sienten ningún 

interés por su trabajo ni ponen en él la menor iniciativa, y pr~ 

fiere entendérselas con los siervos, que tienen su propia econo

mía y sus herramientas propias y se hallan interesados en cierto 

grado por el trabajo en la medida necesarias para trabajar la 

tierra y pagar al senor en especie, con una parte de la cosecha. 

En la primitiva sociedad feudal, la vida económica se de

sarrolla con muy poco uso del dinero. Era una economía de cons~ 

mo en la que cada aldea feudal prácticamente se bastaba así mis

ma. El siervo y su familia producían sus propios alimentos y 

con sus manos construían cuanto mueble necesitaban. Por otro 

lado, había intercambio de artículos, lo que no se podía producir 
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por no contar con la habilidad o material necesario, se buscaba 

a la persona que tuviera ~se artículo y se hacía un intercambio. 

En el pr.imer período feudal, la tierra era la medida de la 

riqueza de un hombre. Después de la expansión del comercio apa

reció una nueva clase de riqueza, la del dinero. En aquel pe

ríodo feudal el dinero había sido inactivo, fijo, sin movimiento; 

ahora se hizo activo. 

En el feudalismo los clérigos y los guerreros que poseían 

la tierra estaban en un extremo de la escala social, viviendo a 

expensas del trabajo de los siervos, quienes estaban en el otro 

extremo del orden social. Ahora un nuevo grupo apareció: la el~ 

se media, que subsistió de otra manera, comprando y vendiendo. 

En el período feudal la posesión de la tierra, única fuente de 

riqueza, trajo al clero y a la nobleza el poder para gobernar. 

Después la posesión del dinero, nueva fuente de riqueza, dio una 

participación en el gobierno a la ascendente clase media. Dura~ 

te este período, la propiedad privada hace nuevos progresos. La 

explotación sigue siendo tan rapaz como bajo la esclavitud, aun

que un poco más suavizada, La lucha de clases entre los explot~ 

dores y los explotados es el rasgo fundamental del feudalismo. 

5.4.4, Capitalista 

La base de las relaciones de producción es la propiedad 

del senor capitalista sobre los medios de producción y la inexi~ 

tencia de propiedad sobre los medios de producción de los produ~ 

tares, obreros asalariados, que para no morirse de hambre, se 

ven obligados a vender su fuerza de trabajo al capitalista. A 
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la par que con la propiedad capitalista sobre los medios de pro

ducción existe y se halla en los primeros tiempos muy generaliz~ 

da la propiedad privada del campesino y del artesano, libre de 

la servidumbre, sobre sus medios de producción, propiedad priva

da que está basada en el trabajo personal. 

En lugar de los talleres de los artesanos y de las manu

facturas, surgen las grandes fábricas y empresas, dotadas de ma

quinaria. En lugar de las haciendas de los nobles, cultivadas 

con los primitivos instrumentos campesinos de producción, apare

cen las grandes explotaciones agrícolas capitalistas, montadas a 

base de la técnica agraria y dotada de maquinaria agrícola. 

Las nuevas fuerzas productivas exigen trabajadores más 

cultos y mán despiertos que los siervos, trabajadores capaces 

de entender y manejar las máquinas. 

surge la división del trabajo, que representó un tremendo 

aumento en la producción, desarrollándose el comercio en gran e~ 

cala. Aparece la Revolución Industrial, que originó la concen

tración de los obreros en las ciudades. El sistema capitalista 

tiene dos etapas, la premonopolista o libre competencia y la im 

perialista. El fin del capitalista es la de obtener ganancia. 

5,4,5. Socialista 

Bajo el régimen socialista, que hasta hoy sólo es una re~ 

lidad en la URSS, la base de las relaciones de producción es la 

propiedad social sobre los medios de producción. Los productos 

creados se distribuyen con arreglo al trabajo, según el princi-
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pio de "el que no trabaja no come". Las relaciones mutuas entre 

los hombres dentro del proceso de producción tienen el carácter 

de relaciones de cooperación y de mutua ayuda. 

Las relaciones de producción se hallan en plena consonan

cia con el estado de fuerzas productivas, pues el carácter social 

del proceso de producción es refrendado por la propiedad social 

de los medios de producción. 

Por eso, la producción socialista de la URSS no conoce 

las crisis periódicas de superproducción ni los absurdos que 

acarrean. 

Por eso, en la URSS las fuerzas productivas se desarro

llan con ritmo acelerado, ya que las relaciones de producción, 

al hallarse en consonancia con dichas fuerzas productivas, abren 

amplio cauce a este desarrollo. 

Aquí ya no hay explotadores ni explotados, es decir, no 

hay divisi6n de clases sociales. 



CAPITULO 6 

s E L E e e I o N D E L A R E G 1 o N 
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6. SéléCCJON Dé LA Ré~JON 

Este capítul~ trata de dar razones por las cuales selec

cionamos al Estado de Morelos tratando de analizar la planific~ 

ción industrial regional, así como los factores deterninantes p~ 

ra la selección de la región. 

l. Tomando en cuenta el objetivo de este trabajo en el 

cual se enuncia que el crecimiento sectorial debe vincularse al 

desarrollo regional y por el análisis de la información de datos 

estadísticos generales y de la estructura territorial nacional 

se sabe que el país está en desequilibrio, como este fenómeno se 

repite en el Estado de Morelos, consideramos una razón suficiente 

y concreta para realizar el estudio de esta reqión y llevar a 

cabo el proceso de planificación industrial regional. 

2. Se eligió el Estado de Morelos ya que su crecimiento y 

desarrollo gira en torno al Distrito Federal y se empiezan a re

producir los mismos problemas que hay a nivel nacional. 

J. Para seguir el prOceso de planificación es necesario 

contar con toda la información socio-económica y territorial de 

los sectores productivos de la región, es~o será más importante 

en la medida en que se cuente con una mayor información estadísti 

ca editada, completa y suficiente, debido a que Morelos tiene una 

información estadística más ~ menos aceptable, se decidió ~scoger 

como región de estudio. 



- 70 -

4. El Estado de Morelos por su gran cantidad de recursos 

naturales (clima, agua, vegetación, paisajes naturales) lo hacen 

propicio para el descanso y recreo, por este motivo es atractivo 

a la inversión en proyectos turísticos. 

5. El Estado de Morelos colinda con el Distrito Federal y 

gracias a esto nos permite el fácil acceso, para poder conocer 

físicamente la región en estudio, 

Actualmente la distribuci6n de la poblaci6n y la economía 

dentro del territorio nacional ha hecho ver la necesidad de des~ 

rrollar estudios de planificación de acuerdo a las necesidadee 

del país y de cada región en particular. 

Los estudios de planificación tienen como objetivos prin

cipales: 

- Corregir las desigualdades regionales en el aspecto 

económico. 

- Aprovechar adecuadamente los recursos naturales y 

humanos en los sistemas productivos. 

- Reducir las alta~ concentraciones de población. 

- Corregir el desequilibrio entre los diferentes sec

tores de la producci6n. 

El gran desequilibrio econ6mico y de distribuci6n territ~ 

rial de la población que se encuentra en el país se repite a ni

vel regional. A continuación se muestra el desequilibrio exis

tente en la distribuci6n d~ la poblaci6n tanto a nivel nacional 

como en el Estaóo de Morelos. 
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POBLACION Y DENSIDAD DE ALGUNAS ENTIDADES DEL 
PAIS EN.1980 

DENSIDAD 
~ •HABITANTES fHabLRm2! 

Baja Co.lifornla 
Sur 215 909 2.9 

Campeche 422 043 7.3 

Di atrito Federal 6 646 325 901.5 

Ournngo 164 195 9.9 

México 599 816 354.l 

More los 947 089 191.? 

Quintana Roo 227 454 4,5 

Total Nacional 67 001 590 33.5 

POBLACION Y DENSIDAD DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS EN 1980 

MUNICIPIO *HABITANTES 
DE!lSIOA2 
(Hab/Km J 

Cuau.1:la 94 101 612,4 

Cuernavaca 232 355 116.2 

Jojut.ln 44 902 314,8 

Jiutercc 69 687 1 4\5,4 

Miacatlán 16 694 80.8 

Tlalquiltenango 24 136 41.5 

Temixco •s 147 51'.9 

To tal de More los 947 089 191,7 

(•) fuent~ Cl•nsa de Poblni:t6n 1580. 



CAPITULO 7 
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7. OJA~NOSTJCO Dé LA SJTUACJON ACTUAL 

En el presente cap!tulo se muestra la situaci6n en que vi-

ve el Estado de Morelos, en lo que se refiere a sus caractertsti-

cas socio-econ6micas y a su estructura territorial. El diagn6sti 

co de la situación actual es sistemático y por lo tanto, lleva un 

orden bien definido. El diagnóstico debe de llevar el siguiente 

orden: 

l. Factores del Crecimiento. 
{a corto plazo) 

- Poblaci6n 
- Infraestructura f!si 

ca 
- Producci6n sectorial 

2. Factores del Desarrollo (a largo plazo} 

- Alimentación 

- Vivienda 

- Empleo 

- Salud 

- Educaci6n 

3. Estructura Terri to ria 1 · 

- Recursos naturales 

- Distribuci6n territorial de la población 

- Distribución territorial de la infraestructura Hsi 
ca 

- Distribución territorial de la actividad económica 

La información estad!stica va acompañada de índices nacio-

nales con el objeto de mostrar el grado de desarrollo alcanzado 

por el Estado, esto nos ayuda a visualizar y comprender la probl~ 

mática existente de la región. 

La información recopilada en este capítulo servirá como 
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base para la aplicaci6n del modelo de regionalizaci6n {cap. VIII). 

Asi como para el planteamíento de los escenarios (cap. IX). 

7.1. Pactoros de Crecimiento 

7,l.l. Población 

La poblaci6n es uno de los factores más importantes, ya 

que, tiene una relación directa sobre la demanda general de bienes 

y servicios, con el consecuente impacto en el crecimiento econ6roi

co. Constituye la base sobre la cual se puede cimentar el desa

rrollo de un país. 

More los es uno de los estados m&s pequeños del pais, su 

extensión territorial s6lo supera la del Distrito Federal y Tlax

cala. 

En 1980, la poblaci6n en el Estado de Morelos alcanz6 la 

cifra de 947 mil 89 habitantes, lo que signific6 el l,4\ del to

tal nacional. Este nGrnero coloc6 a la entidad en el vigásimo 

cuarto sitio entre todas las entidades del país. 

Según datos del IX y X Censos de Pcblaci6n, en 1970 la po

blación de Morelos era de 616 119 y en 1980 fue de 947 089 habi

tantes. Asimismo, la tasa de crecimiento disminuy6 de 4.78 a 

4. 39 de 1970 a 1980. La tasa de crecimiento de t1orelos en 1980 

fue mayor que la nacional, como ya mencionamos en la entidad fue 

de 4.39, mientras que la media nacional fue de J.86~ 

En cuanto a la concentraci6n de la población, se observa 

en 1980 que en tan solo 6 municipios del estado absorbieron el 

56% del total de la población. Los 6 municipios son: Cuautla, 

Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Ternixco y Yautepec, los cuales re-
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POBLJ\CION TOTAL POR MUNICIPIO 

~n I Di str1buc1on 
1970 1980 (T. ce c.)\ 1988 Porcentual 

Amncuzac 746 10 118 4 .13 13 98b l. 00 

At l atlahucan 16) 300 4. 85 12 127 o. 86 

J\)l'Ochiapan 15 323 21 404 3. 40 27 965 l. 99 

Avala 28 099 43 200 4 .40 60 942 4. 34 

Coatlán del RÍO 7 723 7 996 o. 35 8 221 o. 59 
cuautla 69 020 94 101 3 .15 120 584 8. 59 
cuernavaca 160 804 232 355 3. 75 311 915 22. 22 
Emiliano Zapata 10 670 20 977 6. 70 36 025 2. 57 
tluitzilac 6 010 385 J. 39 10 945 o. 78 
Jan tete leo 902 585 J. 34 12 465 o .89 
Jiutepcc 19 567 69 689 lJ. 54 192 510 13.71 
Jojutla 32 213 44 902 J. JB 58 567 4.17 
Jonacatepcc 379 9 394 2 ,44 11 396 o. 81 
Mazatepec 797 6 108 2. 45 410 o.SJ 
Miacatlán 11 740 18 874 4. 86 27 595 l. 97 
Ocuituco 8 657 10 634 2 .os 12 536 o. 89 
Puente de Ixtla ~4 189 34 810 J. 71 46 577 3.32 
Temixco 19 053 45 147 9 .01 90 025 6.41 
Temoac 382 8 6b6 J.ll 11 069 0.79 
Tcpalcingo 13 211 18 786 J. 58 24 897 1.77 
TeFoztlán 12 655 19 l22 4. 05 26 273 1.87 
Tetccnla 514 606 2 .19 667 0.47 
T~t.cl a del Volcán 625 10 638 2.12 12 582 o .90 
Tlalnepantla 627 441 2. 74 270 O. JO 
Tlaltizapán 19 695 29 302 4 .os 40 265 ?. • 87 
Tlaqui l te nango 17 135 24 136 J.49 ll 746 2 .26 
Tlavacapan 235 7 950 4. 27 11 105 t\. 7q 

Totolapan 4 039 498 1.13 036 o. 50 
Xochitepcc 11 425 16 413 3 .69 21 931 l. 56 
Yautepec 26 918 44 026 5. 04 65 259 4 .65 
Yecapixtla 11 360 19 923 s. 78 Jl 227 2. 22 
Zacatcpcc 23 412 Jl 354 2. 96 39 607 2. 82 
Zacualpan 4 601 248 J .11 7 981 o. 57 

T O TAL 616 119 947 089 4 .J9 403 705 

FUENTE: IX y X CP.nso de Población, S.P.P, 
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prosentan apenas el 16\ de la superficie estatal. 

Para 1980 existen en la entidad 517 localidades de las cua~ 

les Bl son urbanas, con una población mayor o igual a 2 mil 500 

habita~tes, donde se asientan el 73.8% de la poblaci6n total y en 

las 436 poblaciones restantes, que son rurales, de menos de 2 mil 

500, se asientan al 26.2\ de la poblaci6n. Es una situación sim! 

lar a la nacional, donde la población urbana representa en 66.3% 

y la rural 33.7\. 

Sin embargo, atln cuando Morelos rnanifesta este nivel de u~ 

banizaci6n, no cuenta con grandes metr6polis, la mayor y más im

portante ciudad es Cuernavaca, la cual cuenta con 232 mil 355 ha-

bitantes (el 24.5\ de la poblaci6n estatal) y ocupa el décimo oc

tavo lugar respecto a las capitales de los estados del pa1s. 

La densidad de la poblaci6n en 1980 fua de 191 hab./km2 s~ 

perando más de cinco veces (S.6 veces) la del promedio nacional 

que es de 34 hab./km2 , se estima que para 1988 tendr& 269:hab./km2 • 

·De hecho, se considera~ Morelos como una de las tres entidades 

con mayor densidad, s6lo lo supera el Oistritó Federal y el Esta

do de México. En cuanto a ld densidad por municipio, sobresalen 

como más densos para 1988 {estimaciones): Jiutepec {3910 hab./ 

km2), cuernavaca (1501 hab./km2l, Yecapixtla (1095 hab./km2J, Te

mixco (1027 hab./km2 ) y Cuautla (785 hab·./km2); mientras que los 

menos dendos son: Tlalnepantla (18 hab./km2J, Temoac (32 hab./ 

km2), Huitzilac (58 hab./km2J. 
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DENSIDAD DE LA PODLACION 

MUNICIPIO 
Poblaci6n Superficie Densidad de Pob. 

1980 (km2) (hab./Km2.) 

Amacuzac JO 118 125.037 sí 
Atlatlahucan 6 300 71. 433 116 

Axochiap¿n 21 404 172.935 124 

Ayala 43 200 345.688 J25 

Coat lán del ttío ; 996 102.566 78 

Coernavaca 232 355 207. 792 !18 

E. Zapata 20 977 64.983 323 

Huitzilac 385 J90.J75 44 

Jantetelco 585 80 626 ll9 

Jiutepec 69 687 49.236 415 

Jojutla 44 902 142.633 315 

Johuacatepcc 9 394 97.795 96 

Mazatepcc 108 4 5. 922 133 

Miacatlán J8 874 233.644 8J 

Ocutluco JO 634 80. 710 132 

Puente de Ixtla 34 BJO 299.J72 !16 

Temixco 45 147 8 7. 689 515 

Temoac 666 349. 713 25 

Tepalcingo 18 786 242.646 77 

Tepoztlán 19 122 53.259 359 

Tetecala 5 606 98. 518 57 

Tetcla del Volcán JO 638 J24. 092 86 

Tlalncpantla 3 441 236.659 15 

Tlaltiznpdn 29 302 581. 778 50 

Tlaqui l tenango 24 JJ6 52.136 463 

Tlayacapan 7 950 67.798 !17 

Totolapan 498 89.143 62 

Xochi tepcc 16 413 202.936 81 

Yautcpec 44 026 169.739 259 

Yclapixtla 19 923 28.5ll 698 

Zacatepcc JI 354 63. 521 494 

Zacualpan 248 4 5. 860 JJ6 

TOTAL 947 089 958.222 J9J 

FUENTE: IX y X Censo de Población, $.P.P. 
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La distribuci6n según sexo es como sigue: 49.44\ son hom

bres y el S0.56% son mujeres. Es una situaci6n casi igual a la 

nacional: 49.43\ hombres y 50.57\ mujeres. 

La estructura de edades en Morelos para 1980, evidenci6 

una poblaci6n joven: el 42.77% de las personas ten!an menos de lS 

años y 54.4% los menores de 20 años, mientras que las personas 

de más de 64 años participaban con tan s6lo el 4.1%. Esto impl!_ 

ca, un aumento en la proporci6n de personas dependientes de la P2 

blaci6n ocupada, as! como un aumento en la demanda de empleo, vi

vienda, servicios, salud, educaci6n, etc. 

Los inmigrantes ascendieron a 179 661 personas, llegand~ 

principalmente de los estados vecinos (Guerrero, M~xico, D.F. y 

Puebla) mientras que las personas que dejaron la entidad fueron 

89 465 siendo los principales destinos las mismas entidades que 

limitan con Morelos. 

PORCENTAJES DE MIGRACION DE MORELOS 

Inmigración Emlgraci6n 

Distrito Federal 13.6 Distrito Federal 35.l 

Guerrero 28.B Guerrero 10 .5 

México 15.0 México 19.B 

Michoacán 5.2 Puebla B.9 

Puebla 7.0 Jalisco 4.3 

varios 30.4 Varios 21.4 

TOTAL 100.0 loo.o 
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POBLAC!ON POR GRUPOS DE EDAD 
MORELOS, 1980 

HOMBRES 468 285 

~ 

No es pe-
cif icado 

65 mSs 

60 - 64 

55 - 59 

so - 54 

45 - 49 

40 - 44 

35 - 39 

30 - 34 

25 - 29 

20 - 24 

] 5 - 10 

1 o - ] 4 

5 -

o - 4 

10 

ESTA n:;:;: 
SfüR CE LE 

Y SEXO 

í:] ütBE 
BIBLIOTECA 

MUJERES 478 804 

o. 08 

2 .16 

o. 63 

1 .1 o 

1. 44 

1. 91 

2.10 

2.64 

2. 82 

3.61 

4. 74 

5.93 
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FUENTEt X Censo General de Poblaci6n y Vivienda. S.P.P. 
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POBLACION POR GRUPOS DE EDAD SEGUN SEXO 
NACIONAL, 1980 

HOMBRES 33 039 307 MUJERES 33 807 526 

No Espcci-
ficado 

65 y más 

60 - 64 

55 - 59 1 
50 - 54 j 

45 - 49 

40 - 44 

35 - 39 1 

i 30 - 34 1 

1 25 - 29 1 

1 
20 - 24 

1 

1 1.5 - 19 1 

1 'º - 14 1 

.1 5 - 9 1 

' 
o - 4 

1 

o a 6 4 2 o o 2 4 6 a 1 

FUENTE: X censo General de Población y Vivienda. S.P.P. 
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7.1.2. Infraestructura Física 

Vías de Comunicación 

La integración vial de Morelos ha sido fácil y rápida gra

cias a su reducida extensión territorial. El estado está bien CQ 

municado interiormente y hacia las entidades vecinas (Puebla, Edo, 

de México, Guerrero), otro de los factores que han favorecido su 

excelente red de comunicaciones son su colindancia con el Distrito 

Federal y su situación intermedia {pasó obligado) entre éste y el 

puerto de Acapulco, primer centro turístico del país. 

Dichos factores han sido decisivos en el desarrollo económi 

ca del estado ya que gracias a su red caminera las diversas zonas 

de la entidad están en posibilidad de convertirse en centro recept2 

res de la industria. Desde ahí pueden transportarse los diferentes 

productos a diversos puntos del mercado nacio~al con rapidez y seg~ 

ridad utilizando las carreteras federales o de cuota o también el 

ferrocarril, el transporte más barato en la actualidad. 

Carretera e 

La red federal de carreteras suma 1003 km que representan el 

54% del total (1663 km), La red no está uniformemente distribu{da, 

los municipios menee favorecidos en este aspecto son Tlaquiltenango 

Y Tepalcingo (Siendo en el 75% del estado donde se encuentra el 90% 

de las carreteras aproximadamente}. 

cuenta al ano 1965 con una longitud proyectada de 1663 km 

(1194 y 1640 km en 1970 y 1960 respectivamente). 
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Tomando en cuenta el tipo áe rodamiento la longitud pavimen

tada representa el 43% 1601 km), la revestida ei 37% 1669 km) y la 

terracería .. el 20% (373 km). 

Tiene un Índice de 376 m/km2, longitud de carreteras/km2 

de superficie que corresponde con el índice nacional (115 m/km2 l re-

sulta relativamente alto. 

Morelos representa el o.si del sistema carretero nacional. 

Tres carreteras pavimentadas unen a la entidad con el Distrito 

Federal la más importante de ellas es la autopista México-cuernavaca 

que tiene una longitud de 86 krns. y consta de dos carriles en cada di 
rección separados por un camellón. La carretera federal México-Ac~ 

pulco cruza por más poblaciones entre las que se incluye11 Tres Cum

bres, Cuernavaca, Temixco, Puente de Ixtla y Amacuzac, atraviesa to-

do el territorio Morelense por su parte occidental llega a Taxco-Gu~ 

rrero y continuar después al puerto de Acapulco. 

La carretera federal de cuota México-Cuautla que es un ramal 

de la autopista a cuernavaca se desprende del kilómetro 71 de ésta y 

pasa por Tepoztlán, Cacalco y oaxtepec para llegar a su destino final. 

Otros caminos federales de importancia para el Estado son la 

carretera México-Oaxaca en su ramo Cuautla-Izucar de Matamoros que 

comunica a la entidad con los estados de Puebla y Oaxaca hasta el 

puerto de Salina cruz. 
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LONGITUD DE LA RED DE CAMINOS, SEGUN MUNICIPIO 1986* (km.) 

MUNICIPIO 

Amacuzac· 
Atlatlhucan 
Axochiapan 
Aya la 
Coatlán del RÍO 
cuautla 
Cuern~vaca 
Emiliano Zapata 
Ht.:itzilac 
zantetelco 
Jiutepec 
Jojutla 
Jonacatepec 
Ma2.'.:1tepec 
Miacatlán 
Ocuituco 
Puente de Ixtla 
Temixco 
Temoac 
Tepalcingo 
Tepoztlán 
Tetecala 
Tetela del Volcán 
Tlalnepantla 
Tlaltizapán 
Tlalquitenango 
Tlayacapan 
Totolapan 
xochitepec 
Yautepec 
Yecapixtla 
Zacatepec 
zacualpan 

TOTAL 

44 
35 
90 

143 
40 
57 
77 
49 

127 
60 
24 
95 
42 
37 
65 

108 
107 

48 
26 

116 
164 

44 
55 
se 

124 
210 

57 
16 
52 

100 
96 
32 
10 

(*) Se tomaron totales (Pavimentada+Revestida+TerraceríaJ, la 
proyección es tomando datos de 1970 y 1980. 

FUENTE: Manual de Estadísticas del Estado de Morelos. 
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V!as Férreas 

Como complemento a la red de carreteras se encuentra la red 

de vías férreas la cual tiene una longitud total en el Estado de 

Morelos de 362 km., lo que representa el 1.50% de las vías férreas 

nacionales tiene un índice de 73.01 m/km2 comparándolo con el índ1 

ce nacional 13.01 m/km2 resulta favorable. Tiene como principal 

eje al que cubre el trayecto México-Balsas y que toca los siguien-

tes puntos Tres Cumbres, zacatepec, Puente de Inxtla y Amacuzac, 

Por otro lado cuautla se comunica con el Distrito Federal vía ozum-

ba y Amecameca y con Puebla por Izúcar de Matamoros. 

Un ramal de vía angosta que parte de cuautla va hacia Yaute

pec en donde vira hacia el sur pasando por Tlaltizapán y Jojutla 

para llegar a puente de Ixtla. Por ultimo hay otro ramal que cone~ 

ta las ciudades de zacatepec y Jojutla. 

Cabe senalar que un porcentaje considerable de la red de 

vías férreas están fuera de uso (aproximadamente un 35\) y el 50\ 

de los municipios no están comunicados por vías férreas. 

LINEAS DE FERROCARRIL 

[,_ l !:!. §. ~ 

México-cuernavaca-Balsas 

México-Cuautla-Puebla 

105.5 

78.6 

!!!!.!.~§_ 

Huitzilac, Tepoztlán 
Cuernavaca, Jiutepcc, 
Emiliano Zapata, Puen 
te de Ixtla y Amacuzac 
Totolapan, Tlayacapan, 
Atlatlahuacan, Yecapix 
tla, cuautla, Ayala, -
Altepalcingo y 
Axochiapan. 

FUENTE: Centro s.c.T., Morelos, 1985. 



- 85 -

LONGITUD DE LAS VIAS FERREAS 

Longitud de V{as Habitan tea Superficie 
A R o Férrella Miles en Km2 

1960 337 386 4964 
1965 351 500 4941 
1966 348 523 4941 
1967 350 546 4941 
1968 354 571 4941 
1970 329 629 4971 
1971 327 660 4971 
1972 329 693 4971 
1973 333 696 4971 
1974 331 787 4971 
!975 359 824 4971 
1976 359 e66 4971 
1977 372 n.d. n.d. 
1988* 517 1352 4971 

n,d. No dlsponlble 

FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles en Op! 
ración, Sccrctnr{a de Comunicaciones 
Obras Públicas. S.T.C, 

{•) Valores Estimados. 



- 86 -

Aeropuertos 

En lo que se refiere a transportaci6n aérea, Morelos cuen-

ta con una pista o aeropuerto internacional, que se encuentra en 

Cuernavaca. AdemáS, existen en la entidad pistas de aterrizaje 

de terraceria que permiten las operaciones de avionetas y aviones 

pequeños, las que se encuentran situadas en Tequesquitengo, Xoch~ 

tepec, Zacatepec y Cuautla. 

El aeropuerto de Cuernavaca cuenta con una pista de 3680 rn 

de longitud por lo que permite la operaci6n de modernos jets de 

pasajeros y de carga dando oportunidad y facilidad a la exporta-

ci6n de productos morelenses a destinos mundiales y nacionales, 

este aeropuerto está localizado al poniente de la ciudad de Cuer-

navaca y a muy corta distancia de la misma. 

Principales características de los aeropuertos según municipio 

Munici,eio Elevaci6n Dimensión superficie de Equipo 
SNM (1) ~.E2.L Rodamiento 02erable 

Cuernavaca 3690-210 Pavimentada Aviones, 
jets 

Xochitepcc 1250 eoo- 30 Terraceria Aviones 

Puente de Ixtla 914 950- 99 

Zacatepec 1000 870- 20 

Cuautla 

(1) Sobre el nivel del mar 

FUENTE: Direcci6n General de AeronaGtica Civil S.C.T, 
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MEDIOS DE COHUNICACION 

Televisi6n: 

- Existen estaciones terrenas ubicadas en los ceiros de ChichiE 

nautzin y tres cumbres. 

- Se cuenta con señal repetidora para los canales 2~ 7;~ l;L.' y_· 13 

de la Ciudad de México. 

- Además el servicio de televisi6n por cable (Tel~ca~le, canal 3) 

que transmite todos los canales nacionales y al9u~os-de EStado~ 

Unidos. 

Teléfonos: 

- 73% demanda cubierta en la entidad 

- 62 075 lineas 

- 109 345 aparatos 

24 poblaciones con servicio de larga distancia automático 

32 con conmutadores 

50.localid~des con casetas telef6nicas 

Fuente: Centro S.C.T. Morelos, 1987. 
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OFICINAS POSTALES Y TELEGRAPICAS 

~n 1980 el estado de Morelos contaba con 84 oficinas de e~ 

rreos con un movimiento de correspondencia de I mil 739 piezas p~ 

ra 1985 las oficinas eran 86 con un movimiento de mil 131 pie

zas, lo que representa un decremento entre 1980 y 1985 del JSi de 

total de piezas expedidas y recibidas, mientras que en la media 

nacional hubo un decremento de 42%. 

En telegráfos, hay una disminuci6n del 28% sn el número de 

oficinas que pasan de 39 en 1980 a 28 en 1985, en el pals esté 

decremento represent6 el 33%. 

TELEFONOS Y TELEX 

Los servicios de tel6fonos y telex acusaron un incremento 

del 31.1% de aparatos de servicio y 42.9% (respecto a 1980 y 1985) 

de centrales abonadas respectivamente. 
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OFICINAS POSTALES, POR CLASIFICACION, SEGUN MUNCIPIO 1988* 

MUNICIPIO 

AMACUZAC 

ATLAT!,AHUACArl 

AXOCHIAPAll 

AYAt.A 

COATLAN DEL RIO 

CUAUTLI\ 

CUERllAVACA 

EMILIANO ZAPATA 

HUITZILAC 

JIUTEPEC 

JOJUTLA 

JONACATEPEC 

MAZATEPEC 

MIACATLAN 

OCUITUCO 

PUENTE DE IXTLA 
TEMIXCO 

TE:MD!1C 

TEPALCl!IGO 

TEP07.TLAN 

TETE CALA 

TOTAL ADMINISTRACION 

8 

76 

28 

3 

5 2 

5 2 

2 

2 

3 2 

2 

TETELA DEL VOLCAN 2 

TLA!. TI ZAPAN 

TLAQU!LTENANGO 

TLAYACAPAN 

XOCH!TEPEC 

YAUTEPEC 

YECAPIXTLA 

ZACATEPEC 

ZACUALPAN 

2 

5 

SUCURSALES 

8 

(•) DATOS ESTIMADOS DE LAS CIFRAS DE 1979 Y 1960, 

AGENCIAS 

65 

19 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

7 
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7.1.3. Producci6n por Sectores 

Estructura productiva global 

El Producto Interno Bruto !PIBl de Morelos en 1970, fue de 

4 mil 801.2 millones de pesos corrientes, que representó el 1.1\ 

del total nacional. Para 1980 su contribución al PIB nacional fue 

id~ntica con 46 mil 222.3 millones de pesos corrientes. 

A nivel sectorial, las actividades predominantes en la enti

dad en relación a la medida nacional son: las actividades agrope

cuarias, silvícolas y pesqueras que representaron el 11.3% del PIB 

estatal en 1980, contra B.3% para el país, la construcción con 

11.6\ frente a 6.5i y los ser~icios financieros, seguros y bienes 

inmuebles 8.5% contra 7.9%. 

En términos de su contribución al PIB estatal sobresalen las 

actividades manufactureras, el comercio, restaurantes y hoteles y 

los servicios comunales, sociales y personales que en conjunto 

aportan el 61.5% del P!B de la entldad. 

Les Siguen en importancia la construcción con 11.6\ y las ac

tividades agropecuarias, silvícolas y oesQUeras con 11.3\, Por su 

contribución al Pln t~acioual·, destaca en Morelos la construcción 

con 2.0%. 

Examinando la evolución sectorial del PIS en los setenta sobr.e

~ale: la caída del sector agrop~cuario, silvicultura y nesr.a, 

de 20.6% en 1970 a 11.3% en 1980: la de comercio, restaurantes y 

hoteles, de 23.l\ a 21.5% con lo que pasa del prlmero al se-

gundo lugar en importancia del PIB estatal y los serviciPs finan-
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cieros, seguros y bienes inmuebles de 11.9% a 8.5%. Por el contr~ 

rio la industria manufacturera adquirió mayor importancia y pas6 

del tercer lugar en 1970 con 17.8%, al primero en 1980 con 22.4%, 

otras actividades que incrementaron su participación fueron: la 

construcci6n que pas6 de 7,2% a 11.6%, el transporte,almacenarnie~ 

to y comunicaciones de 4.9% a 6.4% y los servicios comunales, so

ciales y personales de 13.8% a 17.6%. A su vez, los sectores 

que revisten menor importancia en este periodo fueron la minerta 

y la electricidad que no alcanzaron el 1% en el PlB estatal y na

cional. 

7.1.3.l. Sector Primario 

AGRICULTURA 

En el Estado de Morelos, dentro del sector primario, la 

agricultura sigue siendo la actividad m~s dinámica, destacando a 

nivel nacional con la producción de: azacar, ya que ocupó el So. 

lugar en 1970 y el 60. en 1980, el arroz con una contribución al 

total nacional de 17.2% en 1970, aunque disminuyó scnciblemente 

en 1980 al aportar tan s6lo el 7.03\, pero en 1983 se situ6 como 

el segundo productor nacional de arroz (Campeche fue el primero 

con una aportación de 19.6% del total nacional). 

En t~rminos generales, el valor de la producci6n agrícola 

en Morelos ascendió en 1985 a 32.7 mil millones de pesos, de los 

cuales una aportación importante provino de la caña de azúcar 

(38.1%), mntz (13.8%), jitomntc (13.3%) y cebolla (11.4\l, que en 

conjunto aportaron el 76.6% del valor total de la producción. 
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El total de superificie consechada de la entidad en ese 

año fue de 141 535 hectáreas, de las cuales el 66.ll son dP. temp~ 

ral y el restante 33.9% de riego. Las cosechas que absorvieron 

el mayor espacio cultivado fueron el maíz (37.4% del total), sor

go (22,8%) y caña de azócar (11.8%) que en suma equivalen al 72% 

de la superficie total. 

Sobre mecanizaci6n en el sector agrtcola tenemos que el 

96.2% de la superficie de riego en 1985 estaba parcialmente meca

nizada, mientras que la de temporal lo estaba en el 65.1%. Los 

municipios con mayor nivel de mecanizaci6n en ese año fueron: 

Axochiapan, Ayala, Cuautla, Jantetelco y Yantepcc. Por el con-

trario, los Municipios con menor riivel fueron: Coatlán del Río y 

Yecapixtla. En cuanto a los sistemas de riego, el más gencraliz~ 

do es el de gravedad, ya que en 1985 fue utilizado en un 82% de la 

superficie de riego. 

Corno se sabe la falta de rnecanizaci6n limita la producci6n 

agrícola, ~sta se presenta principalmente en el ejido, ya que Oni 

camente, por lo general utilizan arados, el uso de tractores y s~ 

gadoras mecánicas se concentra marcadamente en lü pequeña propie

dad. Este es un problema importante que a(ecta a la agricultura 

del Estado. 
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PRODUCCION AGRICOLA Y RENDIMIENTO ESTATAL Y NACIONAL 

CUltivo St.p. Cultivada Producci6n Rendimiento 
(Ha) (Tun.) (Tun¡l!a) 

n.tatal Nacional 

Arroz 092 21 565 5. 27 3.44 

Frijol 778 421 l.39 o. 72 

Ma!z 65 580 112 142 1.71 1.81 

sorgo 38 444 112 256 2.92 3 .84 

Caña de Azflcar 19 759 546 694 128. 90 74. 93 

Alfalfa 337 ,, ~ 26, 542 78. 76 59.25 

Cacahuate 243 232 2.23 l. 28 

Cebolla 578 48 4S2 18.81 17 .16 

Ji tomate 986 'io2 600 Ú.14 16 .62 

Frutales 

Aguacate 226 10 936 ,.,8.92, , 10 .26 

Lim6n 95 :i m' "24 ;37 17.íé 
-:- . '-~-·, 

Mango 678 661 . 14 .25 12 .41 

Manzana y Per6n 245 822, 19 .68 7 .09 

Mel6n 963 15 369 15. 96 12.83 

Papaya 83 14 141 170. 37 140. 65 

Puente: Direcci6n General de Economía Agrícola, S.A.R.H. 



- 94 -

GANADERIA 

La ganadería constituye la segunda actividad dentro del 

sector primario, siendo la primera la agricultura. Representa el 

20.5%, en términos de valor de la producci6n en dicho sector. 

La superficie destinada a la ganadería es de 17 400 Ha. 

(3.5% de la sup. del Estado). Las explotaciones son general~ente 

de tipo familiar. La producci6n ganadera se desarrolla en todo 

el territorio estatal, pero las mayores concentracion~s se loca

lizan en los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla en el caso 

de los bovinos, en los de Ayala, Tlaquiltenango, Tepalcingo y ~x~ 

chiapan en lo referente a los porcinos y en los de Huitzilac, 

Tlalnepantla, Tetela del Volcán y Ocuituco en el caso de los ovi

nos. 

Durante la década de los setenta, la qanader!a en el esta

do observ6 una participaci6n decreciente en el PID {Producto In

terno Bruto) Estatal, al pasar de 5.4% en 1970 a 2.5% en 1980. 

Asimismo representó el 20.5% el PIB primario del Estado y el 1.0% 

del total del sector a nivel nacional de 1980. 

Las existencias ganaderas en 1981, estaban compuesta por 

217 mil bovinos, 158 mil porcinos, 14 mil ovinos, 43 ruil caprinos 

y 148 mil equinos. Para 1986, se registraron 213 mil bovinos, 

203 mil porcinos, 27 mil ovinos, 70 mil caprinos y 173 mil equi

nos. 

Los productos pecuarios de mayor importancia son: la carne 

de aves, que aport6 el 28.9% del valor de la producci6n en 1985, 
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el huevo (20.3%), la leche de vaca {17.6%) y la carne de cerdo 

(15.7%), que en forma conjunta representaron el 82.5\ del total 

en la entidad. 

PRO~UCCION Gl\NAIJERA ESTIMADA (#) PARA 1988 

Especie 

Bovino 

Porcino 

Ovino 

Cnprino 
Equino 

SUBPRODUC1'0S 

lb. de cabezas 

211 691 

222 272 

35 357 

80 651 

182 740 

Producto 

Lechei 

Lana 

Piel de Bovino 

% de Participaci6n 
Nacional 

0.54 

0.98 
0.32 

o;6s 

Volumen (Ton) 

59 380.13 

23. 26 

1 048.67 

! Miles de litros 

(1) Estimaciones propias 

Proiucci.6n de Carne 
(Ton/año) 

471 

10 541 

88 

270 

... 

Fuente: Direcci6n General de Economía Agrícola, S.A.R.H. 
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La problemática del sector pecuario se manifiesta en un sobrepasto

reo de animales irrproductivos (vacas viejas, manos, caballos): infraestructura CJ!. 

nadera subutil~~ada; falta de organización de los productores ganaderos, lo que 

dificulta el otorgamiento de asistencia técnica eficiente; créditos insuficientes 

y con altas tasas de interés, y el abigeato, así cono la falta de casetas de ins

pección sanitaria que obliga a los p~oductores a carrbiar de agostadero a otras eQ 

tidades, llevando a veracruz y Tabasco el ganado joven, sobre todo herrbras. 

PESCA 

A pesar de tratarse de una entidad sin litorales, la activi

dad avícola desde 1982 ha crecido significativamente, incorporando 

al campesino a este sector, lo que ha permitido diversificar las ac

tividades primarias, así como la dieta en el medio rural. De los 257 

estanques que existían en 1985, se estima que el 20% de la producción 

se destina al consumo familiar y el resto se comercializa. La activ! 

dad pequera en el Estado, está orientada fundamentalmente hacia el 

autoconsumo de las comunidades rurales. 

Estos estanques se construyeron en 100 hectáreas de superficie 

inundada y beneficiaban en 1985 a 12 comunidades. 

Las especies explotadas son la carpa de Israel, El Bagre y 

Latilapia. Existen dos centros piscícolas en el Estado, '
1 El Ro-

deo" y zacatepec, en donde se producen en las crías de las espe

cies senaladas anteriormente. El principal producto es la Tilapia 

que en 1985 tuvo un volumen de producción de 600 toneladas 

anuales, con un valor de 150 millones de pesos: la otra especie 

importante es el bagre, que con 100 toneladas aportó 600 millones 

de pesos: cantidades poco significativas en comparación con la 
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disponibilidad a nivel nacional. 

El carácter temporal y el bajo rendimiento de este tipo de 

acuicultura no ha ofrecido condiciones de empleo permanente que peE 

mitan consolidar la organización y mejorar la capacitación para 

la producción. En J°980 la población económicamP.nte activa del 

sector es mínima, alrededor de 300 pescadores, su participación 

en el PEA estatal es de 0.34%. 

SILVICULTURA 

El Estado de Morelos no se caracteriza como productor forestal, 

su participación en el PIB nacional de este sector fue en 1980 de 

sólo 0,2\. 

La superficie silvícola de la entidad está constituída por 

210 092 hectáreas, de las cuales 110 916 (el 52.8\) son maderables 

y el testo (47.2\) son no maderables. 

Las variedades explotadas son: Pinó, oyamel, encino y ailP.. 

En 1980 "e produjeron l70.60m3 de los cuales 10 873 m3 correspon

dieron a pino (aprox. 80t), 4820m3 a oyamel y el restante corres

pondió a encino y aile. La producción estimada para 1988 es de 14120M3 

como podemos ver la produccíón estatal está decreciendo. 

Los principales municipios en los q~e se desarrolla esta acti

vidad son Huitzilal, Tlalnepantla, Tepozotlán y Tetela del Volcán, 

caracterizados por su clima templado frío. (Fuente: Anuario de la 

Producción For~stal de México. Dirección General de Aprovechamientos 

Forestales, SAnHJ. 
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AVICULTURA 

La producción de aves en el Estado es significativa, repr~ 

sentando el 11% de importancia económica dentro del sector prima

rio, mientras que la producción apícola representa el 3.8% dentro 

del mismo sector. 

La población avícola, en miles de cabezas en 1980 fue de 

2 125 proauctoras de huevo {3% nacional), 2290 productoras de 

c~rne (2.3% nacional) y 88 mil guajolotes (0.9t nacional). La p~ 

blación apícola fue de 48 mil colmenas. 

PkOOUCCION /\VtCOLA /\PICOLA E:STIMADAS ( I) PAR/\ 1988 

1 de Partici-
Avícola Cantidad pación Naci!! 

na L. 

No. de Cabezas 956 397 2.55 
Produc. de Carne (ton. J 988 1.92 

Produc. de nuevo (ton.) 20 327 2.79 

Apícola 

No. de Colmenas 51 505 2.08 

Produc. de Miel (ton.) 342 2.78 
Produc. de Cera (ton.) 219 2.85 

{I) Estimaciones propias 

FUENTE: Dirección General de Economía Agrícola, 
S.A.R.H. 
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7.1.3.2. SECTOR SECUNDARIO 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 

La fflinería, no participd significativamente en la economía del 

Estado, el Estado no cuenta con una trñdición minera. La explota

ción de mlne=ales metálicos está restringida al municipio de Tlaqui! 

tenango, donde se localiza el pequeño distrito nuevo de Huautla. 

Allí funciona una empresa que obtiene un volumen variable de 140 a 

190 toneladas diarias de sulfuros de plata y plomo, que se benefi

cian en la propia planta de la empresa. 

En 1985 destacó la producción de plata con 11 27.l kg. contri

buyendo con el 0.4\ de la producción nacional. En cuanto al va

lor total de la producción en la entidad, la plata contribuye con el 

98\, mientras que el oro y el plomo con 0.9% ~ada uno y el cobre 

Rólo con el 0.2\. 

En el Estado tdmbién existen industrias que se dedican a la 

explotación de las rocas carbonatadas, que son utilizadas como ma

teria prima en la fabricación de cementos y calhidra, como materia 

de construcción para mamposterÍR y acabados y, en algunas partes 

como basaltos de las vías férr~as. 

En el sur de Jiutepec y norte de Cuernavaca se localiza~ 

unos depósitos aluviales finos que se utilizan finalmente en la 

elaboración de ladrillos. En el área de Jiutepec existe una concen

tración de numerosas empresas que explotan y producen materiales de 

construcción de diferentes tipos tales como cemento, calhidra, morte

ro, acabados y triturados para el concreto. 
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De acuerdo al XI Centro Indu~trial de 19á5, existían s6lo 

5 industrias extractivas en el Estado, las qÚe:daban ocupaci6n a 

434 personas. 

INDUSTRIAS DE LA TRANSFORMACION 

La actividad industlial en Morelos ha cobrado gran importan

cia en los Últimos anos, se han desarrollado las ramas químicas, 

textil y automottiz, sumándose a la alimenticia, la de mayor anti

guedad en la entidad. En el Valle de cuernavaca con su ciudad 

industrial (CIVAC) y en ~a ciudad de cuautla, en donde se est~ 

construyendo un parque industrial, se concentran la gran mayoría 

de las industrias. 

La industria manufacturera en 1980 particip6 con el 1.05% 

del PIB nacional de este sector, en el PIB estatal su contribu

ci6n pasó de 17.8% en 1970 a 22.4% en 1980, colocándose en el pr1 

mer lugar de11tro de los diferentes sectores productivos. En 198t 

ocupaba el 17.2\.de la población económicamente activa (PEA) del 

Estado. 

Las principales ramas industriales en el Estado de Morelos 

son (en 1980): 

- Industria Textil 
- Industria del vestido 
- Industria del cuero 

- Industria Alimenticia 
(alimentos, bebidas y tabaco) 

- Industria Metal-Mecánica 
- Industria Química 

- Industria Eléctrica 

Participación en la 
Industria Manufac

turera (%) 

29.8 

23.5 

23.3 

15.2 
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En 1975 existían en el Estado 1355 establecimientos, según 

el Censo Industrial, los cuales ocuparon 19208 personas, la gran 

mayoría de los establecimientos 66.3% eran de tipo artesanal, el 

30.3\ eran pequenos, 2.3\ medianos, el 1.1\ grandes (existían me

nos de 3 establecimientos gigantes). 

En 1985 el 33.0\ de las empresas se ubicó en el mur.icipio 

de Cuernavaca, en 13,0\ en Cuautla, 10.3\ en Jiutepec v el 42.9% 

en los otros municipios. Las empresus ocuparon el 30.2%, 9.4%, 

36.6\ y 23.8% de empleados respectivamente a su ubicación antes 

mencionada. 

En 19B5 las principales actividades manufactureras fuerOn: 

fabricación y ensamble de automóvtles y sus partes, con 4.5% del 

total nacionalt preparación de hilados, tejidos y acabados texti

les, con 3.B% del total nacionalr fabricación Ce productos farma

céuticos y medicamentos, con 3.9% del total nacional. 

En cuanto a la reprodncción y comercialización de productos indus

triales, se tiene que en 1985 Morelos contribuyó con el 7.5% de 

az6car. 

CONSTRUCCION 

La industria de la construcción presenta un comportamiento 

favorable con tendencia al incremento. En 1970 participó con el 

7.2% del PIB estatal, cifra superior a la media nacional de 5.3% 

para esa fecha. En 1980 su aportación al PIB estatal pasó al 

11.6\ la que representa un incremento en su aportación del orden 

del 61.1% respecto a 1970: superando con amplio margen el prome-
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dio nacional para 1980 de 6.S\ en este sector. 

En términos generales, en el periodo 1980-1984 se observa 

una tendencia creciente de la construcci6n {aún cuando en 1982 y 

1983 hubo una dr~stica catda, pero en 1984 tuvo un gran repunte) 

pasando su participaci6n en los totales nacionales de o.si en 1980 

a 1.2% en 1984. 

ENERGIA ELECTRICA 

El sector el~ctrico ha tenido escasa participaci6n en la 

composici6n del PIB estatal. En 1970, su conlribuci6n fue de 

24.5 millones de pesos corrientes y en 1980 fue de 253.9 millones 

en t~rminos relativos, ninguna de las dos cifras repas5 el l\ del 

PIB estatal. 

En 1985 se registraron 38 establecimientos relacionados 

con la actividad eléctrica, gas y agua, dense de emplearon 1 mil 

154 personas. Al igual que en la PIS, estos valores no rebasaron 

el 1% ni en establecimientos, ni en personal ocupado. 

En cuanto a la falta de energ!a e16ctrica, en 1980 esa fue 

de 608 G.W.H., 1.1% del total nacional, y aunque en 1985 las ven

tas en Morclos aumentaron a 693 G.W.11., su participaciOn en el t~ 

tal nacional se redujo a 0.98%. 

Respecto al grado de electrificaci6n de la entidad en 1985 

el 63% del total de localidades contaban con este servicio, mismo 

que cubri6 las necesidades del 98% de la poblaci6n, lo que signi

fica que las localidades que aGn no están atendidas concentran 

muy poca poblaci6n. 
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7.1.3.3. Sector Terciario 

COMERCIO 

La actividad comercial tiene una significación importante 

en la economía del Estado, en 1970, las actividades de comercio, 

restaurantes y hoteles constituyeron al renglón de mayor importan 

cia para la economía estatal, en términos de su contribución al 

PIB total que ascendió a 23.1\. Sin embargo, para 1980 ocupó el 

segundo lugar con una aportación del 21.5%, superada por el sec

tor industrial, cuya participación es del 22.4%. 

De los 22 mil 979 establecimientos con que contaba el Esta

do en 1985, 15 mil 207 (66.2\ del total) corresponden a esta acti 

vidad, en los cuales se ocupa a 34 mil 454 personas 128.9\ del tQ 

tal de personal ocupado en la entidad), Asimismo, la mayoría de 

estos establecimientos son pequenos, ya que el 86.7% de ellos oc~ 

pan de l a 2 personas, mientras que sólo existen 2 grandes bstábl~ 

cimientos en el Estado que ocupan entre 250 y 500 personas. 

El giro más significativo por la generdció~ de empleo es 

el de productos alimenticios elaborados (con el 47% del total), 

después el de prendas de vestir (con el 14\) y en tercer lugar es 

de productos aqrícolas no elaborados (con el 12il. 

En cuanto a su ubicación geográfica, el 54.5\ d& los establ~ 

cimientos de este sector, se concentran en sólo 2 municipios: cuer

navaca y cuautla, los cuales absorben el 63.2% del personal ocupa

do en este sector. 
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Como apoyo a la actividad comercial, Morelos cuenta con 35 

bodegas rurales, 3 almacenes y 50 silos con capacidad para 17 500, 

25 000 y 1500 toneladas respectivamente. Esta capacidad es insu-

ficiente, pues ha permanecido estática de 1978. La distribuci5n 

de la producci6n sé efcctOa a trav~s de 33 mercados municipales, 

392 tianguis y 3 mercados sobre ruedas. 

Por otra parte, es importante señalar la función que dese~ 

peña la CONASUPO en la comercialización de productos básicos. 

Las compras que realiza esta institución en el Estado son básica

mente de máiz, las ventas incluyen una variedad de granos básicos 

y forrajeros, as! como también de maíz y lácteos. 

TURISMO 

La importancia que tiene el sector turismo en el desarrollo 

econ6mico y social se explica por la capacidad para captar divi

sas, generar empleos productivos, contribuir al desarrollo regio

nal equilibrado, estimular los demás sectores econ6micos y forta

lecer la identidad cultural. 

El Estado de Morelos, antiguo territorio olmeca y escenario 

de importantes acontecimientos de la Revoluci6n Mexicana, como la 

proclamaci6n del "Plan de Ayala 11
, primer~ del movimiento agraris

ta en el país, cuenta con una amplia gama de atractivos tur!sti

cos, tanto naturales, arqueológicos, hist6ricos como culturales 

(artesanías), que motivan la recreación y esparcimiento. 

En 1986 la oferta de hospedaje de la entidad se conform6 

por 155 establecimientos y 4 mil 45 habitaciones, que constituyen 
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el 1.84 de la oferta hotelera nacional. Esta capacidad instalada 

cuenta con una mayor proporci6n de hoteles de clase econ6mica de 

l a 3 estrellas que constituyen el 88.4% del total de estableci

mientos y concentran el 68.1% del total de habitaciones. Sin em

bargo, aunque Morel'.os cuenta con pocos hoteles de 4 y 5 estrellas 

y clase especial (11.6%) se encuentra por encima de la media na

cional en esta categoría (8.5%). 

A nivel municipal el centro tur!stico más importante lo 

constituye Cuernavaca, que en 1985 contaba con 67 establecimientos 

(43.5% del total del Estado) y 2 mil 204 habitaciones (45,1%). 

En este mismo año di6 alojamiento a 296 mil personas (53.6% del 

total de visitantes en el mismo año, contaba con 41 establecimie~ 

tos (ninguno de S estrellas) y 815 habitaciones, equivalentes al 

26.6% y 16.7% del total respectivo. Durante 1985, se hospedaron 

en Cuautla 112 mil personas (20.4% del total del Estado), 

En cuanto a los visitantes de los diferentes balnearios con 

que cuenta el Estado, en 1986 superan los 3 millones 400 mil per

sonas. Pero, el comportamiento de los visitantes entre 1983 y 

1986, se observa una tendencia decreciente y continGa, la cual r~ 

gistra un 14. 3% en este per_iodo. 

Respecto al número de visitantes a museos, zonas arqueoló

gicas y sitios del inter€!s cultural administrados por el I.N.A.H., 

en 1986 más de 286 mil personas visitaron estos sitios. Del total 

de visitantes un 79.5\ fueron turistas nacionales y 20.5% extran

jeros. 

El sector turismo represent6 el 2.54% del PIB estatal en 

1980 y a nivel nacional el sector aport6 el 7.69%. 
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Con respecto a la PEA sectorial estatal, represe~ta el 2.62% 

en 1980. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

En Morales, el sector comunicaciones y transportes no ocu-

pa un sitio relevante entre las actividades econ6micas registradas. 

En 1970 aport6 ül PIB estatal el 4.9% del toral estatal y una PªE 

ticipaci6n de 1.1% en este sector a nivel nacional. Para 1980 su 

participaci6n en el PIB estatal aument6 a 6.4%, sin embargo a ni-

vel nacional se mantuvo en 1.1%. 

En cuanto a vías de comunicaci6n terrestres, Morelos pue-

de considerarse una entidad bien comunicada. En 1985, el Estado 

contaba con 2 mil 358 kil6metros de carreteras, que representaron 

el 1.1% del total nacional. 

PORCENTAJES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CARRETERAS Y LA DENSIDAD DE 

CARRETERAS EN MORELOS Y A NIVEL NACIONAL 

More los Promedio 
Pavimentadas (%) 45 '.Nacional 

32.5 

Revestidas (%) 42 46.9 

Terracerias (%) 12 20.6 

De(~~~~gOOKm2 J 476,4 113. 8 
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Como se puede ver la densidad de carreteras en el Estado 

es mucho más alta que la media nacional. 

La red ferroviaria que complementa el sistema terrestre de 

comunicaciones en el Estado, comprende 274 kms., equivalentes a 

1.1~ del total nacional, con una densidad de 55,4 kms, de vías 

por cada 1000 km2 de superficie, con lo cual supera en más de 4 

veces el promedio nacional que es de 13.2. 

En relaci6n a la comunicaci6n a6rea, aunque no existen ae-

ropucrtos, cuenta con 5 aeropístas de terracer!a distributdas en 

cuernavaca, Cuautla, Xochitcpec, puente de Ixtla y Tequesquitcngo. 

Otro aspecto relacionado con la actividad del transporte 

se refiere al parque vehícular que se encuentra registrado en la 

entidad, el cual es el siguiente: 

1980 1985 Te(%) ~ 
No. de 
autorn6viles 69 000 100 416 45.5 127 848 

No. de 
camiones de 28 690 42 779 49.l 58.382 
carga 

No. de 
pasajeros l 304 1 675 28.5 l 861 

~ Datos Estimado. 

Fuente de Informaci6n: IX y X Censo de Transportes. 
Dirección General de Estnd!s 
tica, SIC, SPP. -

A nivel municipal el mayor número de vehiculos se encuen-

traen Cuernavaca 150.7%) y Cuautla (19.4%). 
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Por otra parte en el Estado se advierte un procese de mo

dernización de sus medíos de comunicación, aunque no de igual mag 

nitud al que acontece en el país, ya que el decremento en el uso 

de servicios tradi~ionales como correos y telégrafos. En lo ref~ 

rente a la utilización de correos en el Estado ha decrecido un 

35%, mientras que en el país un 42%. En telégrafos, hay una dis

minución del 28% en el número de oficinas en la entidad, en el 

país representó un 33i. 

7.2. Factores de D~sarrollo 

7,2.1. Alimentaci6n 

Los principales productos alimenticios que se consumen en 

Ja entidad son: maíz 114662 tons,, leche 68844 litros, trigo 

34119 tons., carne 23868 tons., frijol 20484 tons. y huevo 10566 

tons. 

El consumo diario percápita de proteínas es de 63.9 gramos, 

inferior en 16.1 gramos al consumo recomendado por el Sistema Ali 

mentario Mexicano. Este consumo se forma de la siguiente manera: 

maíz 26.948 grs., frijol 15.04 grs., carne 11.92 grs,, leche 6.27 

grs,, huevo 3.51 grs. y pescado 0.24 grs, 

Los p!incipales centros de consumo son Cuernavaca, Cuautla, 

Jojutla y Yautepec. 

Se estima que el 12.2% de los habitantes no acostumbran 

consumir carne, el 16.8% huevo, el 42.3\ leche, el 75% pescado y 
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el ll. 21, pan de trigo. 

En el estado se llevan a cabo varios programas de educaci6n 

alimenticia, tales como: campaña de orientaci6n nutricional del 

SAM, pr.ograma de nutrici6n IM.SS-COPLAMAR, programa de medicina pr!:. 

ventiva y nutrici6n del 0.1.F., y programa de alimentaci6n comple

mentaria para preescolares de la SSA. 

?.2.2. Vivicnc!a 

El Estado de Morelos cuenta con 285366 viviendas represen

tando el 2.31% del total de viviendas a nivel nacional que es de 

12 216462 viviendas. 

De el toral de viviendas del Estado, el 66.37\ con propias 

siendo ligeramente menor a la nacional con 67.8%. 

En el 61.85\ de las viviendas del Estado son de muros de 

tabique o ladrillo, el 77.17% poseen agua entubada, el 62.05% 

'tienen drenaje y el 83.93% de las viviendas tienen energía eléctri 

ca, mientras que a nivel nacional tenemos que el 56.2% son de la

drillo o tabique, el 49.9% con agua entubada, el 52.4% con drena

je y el 74.6% con energía eléctrica, observándose qUe los porcen

tajes de las caractertsticas de las viviendas en Morelos son may~ 

res que a nivel nacional. 



NUMERO DE VIVIENDAS Y CARJ\CTERISTICAS POR MUNICIPIO 

TOl'AL l'IJOC\S DE crn l>lJJA en; crn EJ-.'EFG!l\ VIVIm- DENSIDAD 
TNJicm; o OOtJ!ll'J)h EU'CTR!Cll DAS Pro ~, lll\ll¡\/IV. 

VIVIDIDAS IMRll.LO ORSil\JE PIAS-

Al<ACUZAC 2955 1298 1954 911 2260 2445 5 
ATLATLAHUACAN 2299 637 1821 109 1694 1791 5 
AJ<OCHIAPAN 4439 2248 2294 1446 3419 3626 6 
AYALA 10325 4186 7585 4656 7662 8124 6 
COATLAN DEL RIO 1463 466 1136 335 1076 1174 6 
CUAUTL.A 24589 17593 19764 15940 21866 12368 5 
CUE1mr\VACJ\ 70118 54766 62326 61918 65614 34647 4 
EMILIJ\NO ZAPATA 7102 4078 5384 3931 5517 5322 5 
IIUITZILAC 2037 1384 1552 953 1788 1551 5 
JANTETELCO 2211 474 477 140 1644 1808 6 
JIUTEPEC 44856 35461 36113 30140 36436 31868 4 
JOJUTLA 12578 8420 10460 10697 10924 7987 5 
JONACl\TEPBC 1916 481 1250 426 1454 1502 6 
MAZATEPEC 1522 552 943 740 1232 1262 5 
MIJ\CATLAN 5295 1438 2604 1305 3542 4060 5 
OCUITUCO 2113 202 1233 382 1449 1872 6 
PUENTE OE I:<TU< 7936 3484 5850 4298 6312 6139 6 
TE ... IXCO 18588 12225 13761 10723 15619 14035 5 
TEPALCJNGO 4266 1140 2062 1104 3038 3692 6 
TEPOZTLAN 4887 1889 3483 3037 4231 3927 5 
TETECALA 1275 340 1029 796 954 847 5 = O."l. VCLCI\.~ 2084 167 1081 294 1372 1802 6 
TW'\LNEPA~TLl\ 783 203 117 173 590 681 5 
TW\LTizt,Pl\.N 6888 2807 5025 1351 5132 5392 6 
TLAQUILTENANGO 6257 2385 3977 2187 5033 4825 5 
TLAY11CAPAN 1965 429 1184 354 1620 1605 6 
TOTOLAPJ\N 1016 229 511 361 790 812 7 
XOCllITEPEC 4145 1883 3119 1622 3255 2965 5 
Yl\UTEPEC 13347 7435 10783 8191 11063 9119 5 
YECAPIXTLA 5012 1796 3136 2117 3747 3888 6 
ZACATEPEC 8033 5881 7251 5594 7259 5801 5 
ZACUALPA.~ 285366 176500 220237 177086 239700 189458 

FUENTE: IX y X Censo de poblaci6n y vivienda del ato. de Morelos. 
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7.2.3. Empleo 

' Población Econ6m.ica Activa: 

La población Activa del Estado es de 466760, representando 

el 33.3% de la poblaci6n total del estado y el l.33% a nivel na

cional. 

La poblaci6n empleada en Morelos es de 330795, representa~ 

do el 70.9% del total de activos. 

El mayor porcentaje de la población empleada se encuentra 

en el sector terciario con el 40.5%, en el sector secundario se 

tiene el 26.17% y en el sector primario es de 33.33%, a nivel na

cional en el sector terciario se tiene un 37.10%, en el secunda

rio el 27.5\ y en el sector primario existe un 35.4%, observándo

se que hay cierta similitud en los porcentajes de los scctor~s pri 

maria y secundario del Estado y a nivel nacional, excepto en el 

sector terciario donde el Estado participa en mayor porcentaje. 

Del total de la poblaci6n activa del Estado, el 71.7% son 

hombres y el 28.3% son mujeres, en tanto que a nivel nacional el 

63.6% son hombres y el 36.4% son mujeres. 



POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR MUNICIPIO 

'IUl'J\L EMPLEJ\DC6 Dl'SOOJPAOCG DISTRIBUCICl'I DE EMPIEJ\OOS 
roBIJ\CICl'I SOC'l\'.lR = SOC'l\'.lR 
1CIT'IA PRIMl\RIO SEXlJNOA."10 TE!CIARIO 

AMACUZAC 4791 3233 1588 1874 478 881 
ATLATLAHUACAN 4121 3259 862 2893 86 280 
AlCOCHIAPAN 8948 6553 2395 4338 787 1428 
AYALA 19106 13115 5991 9055 1367 2693 
OOllTLAN DEL RIO 2753 1884 869 1428 136 320 
CUAUTLA 41040 28830 12210 7033 5735 16061 
CUERNAVACA 114917 80714 34203 4555 26663 49506 
&IILIANO ZAPATA 11537 7813 3724 3062 2327 2423 
HUITZILAC 3475 2821 654 1470 592 758 
JANTETELCO 4015 2994 1021 2214 263 518 
JIUTEPEC 62722 44080 18642 4623 20680 18778 
JOJUTLA 18302 12869 5433 3682 3048 6139 
JONACATEPEC 3817 2477 1340 1499 301 677 
MAZATEPEC 2284 1690 594 1197 170 322 
MIACATLAN 9819 6654 3165 4699 823 1132 
OCUITUCO 4585 3649 936 3259 84 307 
PUENl'E DE IXl'IA 14576 9390 5186 4201 2200 2990 
TEMIXCO 29612 20754 8858 5365 7244 8145 
TEMOAC 3507 2450 1057 2024 90 336 
TEPALCINGO 8103 5956 2147 4471 410 1076 
TEPOZTLAN 8167 6061 2106. 3577 974 1059 
TETECALA 2203 1587 616 953 176 438 
TE1'ELA DEL \mCt.N 4710 3793 917 3171 72 550 
TLALNEPANTLA 1655 1440 215 1251 5 184 
TLALTIZAPAN 10809 9190 1619 5219 1884 2088 
TU\OJIIJl'ENJ\NG'.) 9642 6598 3044 3807 1177 1613 
TLAYACAPAN 3458 2718 740 2113 236 369 
TOTOLAPAN 2387 1933 454 1578 91 264 
XOCHITEPEC 7327 5515 1812 2877 1163 1474 
YAUTEPEC 20024 13558 6466 5416 3510 4633 
YECAPIXTLA 9603 7132 2471 4519 844 1769 
ZACATEPEC 12174 8164 4010 1362 2804 3999 
ZACUALPAN 2571 1921 650 1466 145 310 

466760 330795 135965 110251 86574 133970 

FUENTE: IX y X Censo de población y vivienda del Edo. de Morelos. 
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7,2.4. Salud 

En la entidad participan diversas instituciones en la pre! 

taci6n de Servicios Sociales, entre otras la Secretaria de Salu

bridad y Asistencia a través de los Servicios Coordinados de Sa

lud P~blica en el Estado; Instituto de Seguridad y servicios So

ciales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Se

guro Social, Servicios Médicos Asistenciales del Estado, Cruz Ro

ja, consultorios y sanatorios privados. 

El esta:io cuenta con 1055 mGdicos, la relaci6n es de 1266 

habitan tes por médico o de 7. 9 médicos por cada 10000 habi:tantes, 

a nivel nacional la relación es de 1353 habitantes por médico. 

El estado cuenta con 776 camas censables, la relaci6n es de 1721 

habitanes por cama, en tanto que a nivel nacional se tiene 997 h~ 

bitantes por cama. 

Los centros prestadores de servicios m~dicos de mayor mag

nitud de cobertura se localizan en Cuernavaca, Cuautla, Zacate

pec, Puente de Ixtla, Jojutla y Yautepec, donde además se encuen

tra el 90% de los consultorios m~dicos privados. 



RECURSOS FISICOS Y RECURSOS HUllANOS POR INSTITUCION 

SSBS SMAE % IMSS ISSSTE TOTAL 

NUMERO DE UNIDADES 149 75.3 1.0 24 12.1 23 11. 6 198 

CONSULTORIOS 219 50,4 9 2.1 147 33.9 59 13.6 434 

- GENERAL 185 59.3 9 2.9 81 25.9 37 11.9 312 

- ESPECIALIDAD 17 39,5 15 34.9 11 25. 6 43 

- DENTAL 15 51. 7 27. 6 6 20. 7 29 

- OTROS 4.0 43 86.0 10.0 50 

CAMAS CENSABLES 140 18. o 153 19. 7 359 46. 3 124 16. o 776 

GABINETE DE RAYOS "X" 33.3 16. 7 3 25.0 3 25.0 12 

LABORATORIOS 18.6 2 4.6 22 51.2 11 25. 6 43 

MEDICOS 284 26.9 113 10. 7 470 44. 6 188 11 .0 1055 

- GENERAL 77 22. 7 24 7.l 144 42, 5 94 27. 7 339 

- ESPECIALISTA l,9 38 9.l 308 73. 7 64 15. 3 418 

- ODONTOLOGO 22 36. 6 1 l. 7 18 30. o 19 31. 7 60 
.... .... ... 

- PASANTE 156 98. 7 l. 3 158 

- OTROS 21 26. 2 48 60.0 11 13. 8 80 

ENFERMERAS 555 27 .o 231 11. 2 948 46.0 325 15. 8 2059 

PARAMEDICOS 60 14.0 34 7. 9 287 66. 9 48 11. 2 429 

ADMINISTRATIVO 606 34.7 42 2. 4 805 46.1 292 16,8 1745 

FUENTE: Manual de estad1st1cas b~sicas Edo. Morelos 

Instituciones del Sector Salud. 

t. 



LOCALIZACION DE UNIDADES DE lo. 'J 2o. UIVEL DE ATENCION DEL SECTOR SALUD 

e ler. Nivel 

O 2o. Nivel 
83 Hospital Civil 

~ Hospital en Construcción 

• FUENTE: Direcci6n de Planeaci6n. 

ISSSTE e ler. Nivel 

O 20, Nivel 

... ... 
"' 
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1.2.s. Educación 

El total de la poblaci6n escolar en el ciclo 1987-1988 del 

Estado es de 393920 alumnos que incluye todos los niveles educati

vos representando el 31.87% de la poblaci6n total del Estado y el 

1.7% a nivel nacional. cuenta con una capacidad de aulas de 9199. 

El total de escuelas del Estado es de 2086 que incluye to

dos los niveles y 17055 maestros, representando a nivel nacional 

el 1.4% para las escuelas y el 1.6% para los maestros. 

El sistema de educaci6n en el nivel básico de primaria 

cuenta con un total de 200939 alumnos en 793 escuelas y con 6369 

maestros, esta constitu!da de la siguiente manera: al control fe

deral le corresponden el 83.2% del total de alumnos de primaria y 

el 78.22% del total de escuelas; pura el control estatal corres

ponden el 12.1% del alumnado y el 16,34% de escuelas y nl control' 

particular el 4.7i de alumnos con S.44% de escuelas. 

En el nivel de secundaría se tiene un total de 84118 alum

nos, 286 escuelas 4427 maestros constituidos de la si9uiente for

ma: al control feñeral corresponden el 93.35% del total de alumnos 

de secundaria y el 83.92% de las escuelas, al control particular 

el 6.66% de alumnos y el 16.08% de las escuelas secundarias. 

En el nivel medio superior la poblaci6n atendida asciende 

a 29967 alumnos con 95 escuelan y 1749 maestros, al control fede

ral corresponden el 42.37% del alumnado, el 29.8% al control aut~ 

nomo y el 27.83% al control particular. 
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En la educaci6n Normal la poblaci6n total atendida es de 

2262 alumnos, perteneciendo al control federal el 26.45% y al con 

trol particular el 73.5% del total de alumnos. 

En el nivel superior el total de población atendida es de 

8630 alumnos de los cuales el 14.58% corresponden al control fed~ 

ral, 76.64% al control autónomo y el 6.78% al control particular. 

Los centros de educación se localizan en Cuautla, Cuernavaca, Mi~ 

catlan, Temixco, y Zacatepec. 

El 11.42% de la población de 15 años y más son analfabetas 

cifra ligeramente menor a la nacional que es de 19.3\. 

RESUMEN ESTATAL DE EDUCACION 

NIVEL EDUCATIVO ALUMNOS MAESTROS ESCUELAS AULAS 

EDUCACION INICIAL 1755 299 38 160 

EDUCAClON ESPECIAL 2428 282 29 133 

EDUCAClON PREESCOLAR 46134 1442 650 1360 

EDUCACION PHI MARIA 200939 6369 793 4505 

TEPJ.tINAL ELE~1ENT1\L 

(CAPACITACIOll) 10689 792 148 328 

EDUCAClON SECUNDARIA B4lla 4427 286 1494 

TERMINAL MEDIO 

(TECNICO) 699 a 6 34 34 201 

EDUCACION NORMAL 2262 205 6 30 

EDUCACION MEDIA 

SUPERIOR 29967 1749 95 729 

EDUCACION SUPERIOR 8630 856 260 

TOTAL 393920 17055 2086 9199 

FUENTE: S.E.P. Estadísticas básicas del sistema educativo. 
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ANALFABETISMO Y ALFABETISMO 

POBLACION DE 15 ANOS Y MAS POR SEXO 

CATEGORIA POBLACIOll POBLAC!Oll POBLACIOll 
1970 1900 1908 

ALrABETAS 308965 74,62 449977 83,11 657566 88.58 
Hombres 160346 51.89 229265 50.95 354716 53 .97 
Mujeres 148619 48.10 220712 49.05 302850 46.03 

AllALl'ABETAS 105084 25,37 914117 16.89 84789 u ,112 

Hombres 411644 42,118 351¡40 30. 75 32093 37 ,85 
Mujeres 604110 57 .51 56007 61.25 52696 62 .15 

rur.NTE: CEllSOS GENERALES DE POBLACIOll Y V!VIE!IDI>. 
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7.3. Estructura Territorial 

Localización Geográfica 
El Estado de Morelos forma parte de la región central del 

país junto con los estados de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, 

Tlaxcala, Guanajuato y el Distrito Federal. Es una de las enti

dades más pequenas, ocupa Únicamente el 0.25\ de la superficie 

del territorio nacional. 

Limita al norte con el Distrito Federal y el Estado de Mé

xico, al sur con el Estado de Guerrero y el Estado de Puebla, 

al oriente con el Estado de Puebla y al poniente con los estados 

de México y el Estado de Guerrero. 

Sus fronteras son naturales con: al norte, la Sierra del 

Ajusco y volcán Popocatépetl, al sur los ríos Amacuzac y Tepal

cingo, al oriente la Sierra de Puebla y río Nexapa y al ponien

te la sierra de Ocutla y Cholula. Se ubica en dos provincias 

fisiográficas, la parte norte sobre el eje Neovolcánic~ y la sur 

en la sierra Madre del Sur. 

su localización en la parte centro-sur del país lo sitúa 

entre los paralelos 20º y 18° de latitud norte y los meridianos 

98° y 100º de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 
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7.3.l. Divisi6n Política 

. La divisi6n municipal del Estado de Morelos permanecilS es

table desde 1930 hasta marzo de 1977, fecha en que se crea el mu

nicipio de Temoac, as1 hacen un total de 33 municipios actualmen-

te. 

f.\orelos cuenta con una superficie de 4950 Km2, extensi6n 

que lo sitGa como el sequndo estado más pequeño del territorio 

nacional, la superficie del pats es de 1.97 X 106 Km2 • 

La capital del Estado de Uorelos es Cuernavaca, que esta 

situada a una altitud promedio de 1607 m.s.n.m¡ ,por sus bondades 

climá.ticas es conocida como la "Ciudad de la Etern& Primavera". 

7.3.2, Distribución Territorial de la Poblaci6n 

El Estado de Morelos alcanz6 una poblaci6n de 947 089 ha

bitantes, segan el X Censo (1990), que represent&el 1.42% res

pecto al total nacional. Esta cifra lo ubica en el vigésimo cua~ 

to sitio en cuanto al namero de habitantes. 

Para 1980, Morelos observ6 una densidad poblacional de 

191 Hab/Km2 , ocupando el tercer sitio en relaci6n al pa1s, prec!:_ 

dido solamente por el Estado de l!éxico 13541 y el Distrito Fede

ral (5971). La tasa media anual de crecimiento de la poblaci6n 

fue de 4.39 en la entidad, siendo uno de los seis estados de ma

yor crecimiento demográfic-o en el ámhi to nacional. 



- 122 -

17 MOREI.OS 

001 AMACU7.l\C 012 JOJUTLA 022 TETELA DEL V 
002 ATL1\TLAllUCAN 013 JotlACATEPEC 023 TLALNEPANTLI\ 
003 l\XOCHIAPl\N 014 MAZATEPEC 024 TLl\LTI ZAPl\ll 
004 l\YALA 015 MIACATLAN 025 TLl\QU II,TErlANGO 
005 COl\TLl\t; DEL RIO 016 OCUITUCO 026 TLAY l\CAP1\N 
006 CUAUTLA 017 PUENTE DE IXTI,I\ 027 1·o·ro1,11PAN 
007 CUERN:iVt\Cll. 018 TEMIXCO 028 XOCllITEPCC 
008 EMIL IMW Zt\P/l.TA 033 TEMOl\C 029 Yl\UTEPEC 
009 i!UI1'ZILAC 019 TEPALCINGO OJO YECl\P IXTJ,I\ 
010 Jl\NTETELCO 020 TEPOZTLl\N 031 Zl\CATEPEC 
011 JIUTEPEC 021 TETECALA 032 Zl\CU1\LPl\N 

DIVISIOIL POLITICA (EsrnUCTURA MUNICIPAL) 

FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MORELOS U. N.A.M. 
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Tamaño de la Poblaci6n 

o O a 39 999 

o 40 000 a 79 999 

o 80 000 a 119 999 

o 120 000 a 199 999 

o 200 000 a 320 000 

crnrnos DE POBLACION (1988*) 
FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MDRELDS U. N. A.M. 

* PROYECCION 
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Respecto a la poblaci6n urbana y rural, se tiene que la 

urbana pas6 de 69.9% en 1970 a 73.8% en 1980. Por otra parte, la 

rural descendi6 hasta el 26.2% en 1980, cuando en 1970 fue de 

30.1%. 

Cn cuanto a la concentraci6n de la poblaci6n, se observa 

en 1980 que tan s6lo en los municipios de Cuautla, cuernavaca, 

Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec,absorbieron el 56\ de la 

poblaci6n del Estado. Estos municipios representan apenas el 

16% de la superficie estatal. 

7,3,3, Diutribuci6n Territorial ~e la 
Infraestructura f !sica 

El Estado de Morelos, en cuanto a la comunicaci6n terre~ 

tre, puede considerarse una entidad bien comunicada. Cn 1985, el 

Estado contaba con 2358 Km de carreteras, que representaron el 

1.1% del total nacional, con una densidad de 476.4 m!Km2 de su-

perficie, que es mucho mtis alta que la media nacional lll3.B). 

Por su parte, la red ferroviaria comprende 274 Km de v1as, 

con una densidad de 55.4 m/Km2, con lo cual supera en más de 4 

veces el promedio nacional que es de 13.2m/Km2• 

3n lo que se refiere al transporte a~reo,,Morelos cuenta 

con 4 aeropistas de terracer1a qUe se localizan en Cuautla, 

Puente de Ixtla, Tcquesquitenqo y Xochitepec. También, tiene un 

aeropuerto internacional que se encuentra en Cucrnavaca. 
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Carretera Pavimentada o Revestida 

Brecha o Terracar!a 

~Vía F~rrea 

fl Aeropuerto 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MORELOS U. N. A.M. 
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7.3.4. D1etr1buci6n Territorial de la 
Actividad Econ6mlca 

USO DEL SUELO 

Las tierras con vocación agrícola son aproximadamente de 

285 300 hectáreas, que representan alrededor del 60\ de la supe~ 

ficie estatal, sin embargo el restante 40% no se aprovecha en 

ninguna clase de cultivo. 

La actividad ganadera s~ desarrolla en una extensión de 

17 400 hectáreas equivalentes apenas al 3.5\ del territorio est~ 

tal. Se explota preferentemente ganado bovino y porcino. 

En cuanto a la superficie forestal cuenta con 51 600 hect! 

reas 10.4\ del total estatal. Los principales tipos de vegeta

ción son bosques de encino y de oyamel, en el norte de la entidad 

y al sur selvas secas como la baja caducifolia. Por Último, la 

superficie restante de 140 700 hectáreas está representada por 

zonas urbanas cuerpos de agua o bien áreas sin uso alguno. 
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~ Agr1cola 

• Ganadero 

~ Forestal 

D Sin uso 

USO DEL SUELO 
FAC. DE INGENIERIA ES TACO DE MORELOS U. H. A.M. 
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Actividad Industrial 

La actividad industrial en Morelos ha cobrado gran impor

tancia en los altimos años, se han desarrollado las ramas qu1mi

cas, textil y automotriz, sum~ndose a la alimenticia, que es la 

de mayor antiguedad en la entidad. 

La industria manufacturera, en el PIB estatal, su contri

buci6n pas6 de 17.8% en 1970 a 22.4% en 1980, colocfindose en el 

primer lugar dentro de los diferentes sectores productivos. En 

1980 1 particip6 con el l.OS\ del PIB nacional del sector. En el 

mismo año, el sector ocup6 el 17.8\ de la PEA del Estado. 

La gran mayoría de las industrias se ubican en los muni

cipios de Cucrnavaca, Cuautla y Jiutcpec. Las principales ramas 

industriales en la entidad son: textiles y del cuero, alimenti

cia, metal-mecánica y qu1mica. 

Actividad 'l'urística 

El sector turismo reprcscnt6 el 2.54% del PIB estatal en 

1980 y a nivel nacional dicho sector aport6 7.69%. En relaci6n 

al PEA sectorial estatal, ocup6 el 2.62%. 

El sector de comercio, retaurantes y hoteles descendi6 

de 23.1% a 21.5% de 1970 a 1980, con lo que pasa de primero al 

segundo lugar en importancia del PIB estatal. 

El Estado de Morelos cuenta con grandes atractivos turí~ 

tices como los balnearios de Oax·tepec, Las Estacas, El Rollo, 

San Ramón y J\gua Hedionda, entre otros. Así corr.o las haciendas 
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MEXICO 

A.71Aliuntu y bebidu 
B.- Tutiles, industrias de cueros 
C.- P1pel. i•prenta, industria editorial 
D.- htracliu 
[. .. Oul•ico y produttos plhtlcu 
L- Productos •ineralu no ut!licol 

p:~ 
\!:Y 

G.- Productu utjJ i cos, u quinar la y equipo 
11.- [quipo y aparatu eUctricos y electr6nicos 
t.- 11.adereril 
J.- Otras. industrio 

LOCALlfü!Oll INDUSTRIAL 
FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MORELOS U. N. A.M. 



A.- 2\rtesan!a 
-n . ..; Bc::i.lneario 

c.- Convento o I9lesia 
F.- Fiesta Popular 

u.- ttusco 

z.- Zona Arqueol69ica 

- l3Ó -

LOCALIZACION TUll!STI CA 
FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MORELDS U. N.A.M. 
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acondicionadas como balnearios, entre las que sobresalen, Temi~ 

co, Real del Puente, Vista Hermosa y Cocoyoc. Tambi6n cuenta 

con sitios arqueol6gicos e hist6ricos (como el Palacio de Cort~s, 

construido en 1526) y con zonas artesanales. 

7.3.~. Oistribuc16n Territorial de los 
Recursos Naturales 

Hidrología 

El Estado de Morelos es una entidad con abundancia en 

agua, entre los rios que sobresalen y el m~s grande es el Ama-

cuzac, es una de las importantes afluentes del río Balsas y se 

origina en las faldas del volcán Nevado de Toluca. 

La cuenca del .Amacuzac es la que ocupa la mayor parte del 

eda. (4033.39 Km) y tiene como subcuencas intermedias al r!o ba

jo Arnacuzac, río cuautla, río Yautepec, r!o Apatlaco, río Poa-

· tlan y el río alto Arnacuzac. Otro de los ríos importantes es el 

Amatzinac, que se localiza en la porci6n oriental de la entidad 

y vierte sus aguas en el r!o Ncxapa aflnente del r!o Atoyac de 

la parte del estado de Puebla tributario a su vez del r!o Mez-

cala en el estado de Guerrero. 

Entre las afluentes del Amacuzac destacan los rios Tete-

cala o Chalma que nace en el Estado de ?Uhtico que a su vez tiene 

como tributarioz al río Tembembe, el río Yautcpec a su afluente 

el río Jojutla el cual aumenta su caudal con los numerosos arr~ 

yos que bajan por las barranca5 de la ladera donde se asienta 
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la ciudad de Cuernavaca, el río cuautla que riesga la parte orien

tal de.l Estado en su curso bajo y que antes de verter sus aguas 

en el río Amacuzac se llama Chinameca y finalmente el río Apatlaco 

o :<ochitepec considerado su principal afluente. Sn el Estado son 

escasas las obras de almacenamiento de agua, las mSs importantes 

son: Laguna El Rodeo con capacidad de 23 000 000 de m3 , que se lo

caliza en Miacatlán: Presa Erniliano Zapata con 6 000 000 1":'1
3 , que 

se localiza en Puente de Ixtla: y Presa ~a Poza con l 451 790 m3 • 

Existen obras de menor capacidad y en algunos casos son bordos 

aprovechables para el riego de cultivos. 

Mincr'i.a 

La minería no es relevante para la economía del Estado, 

aportando el 0.73\ al PIB de la entidad. La cxplotaci6n de mincr~ 

les metálicos está restringida al municipio de 7laquiltenango, do~ 

de se obtiene un volúmcn variable de 140 a 190 ton. diarias de sul 

furos de plata y plomo, que se benefician en la propia planta de 

la empresa. 

En Jiutepcc y Cucrnavaca se localizan depósitos aluviales 

que se utilizan para la clahoraci6n de ladrillos. También en Jiu

tcpcc explotan y producen materiales para la construcci6n, como e~ 

mento, calhidra, mortero, acabados y triturados para el concreto. 

Orograf'i.a 

Los relieves montañosos de ?1orelos están formados por estr!_ 

bacioncs mcridoniales de la serran1a del Ajusco y del Popocatepetl 
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RIOS, CUERPOS DE AGU/\ Y MINAS C Ó) 
FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MORELOS U. N. A.M. 
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(extremo sur de la parte nevada) que forman parte del Eje Neovol

c~nico, dicho relieve en la parte norte del Estado recibe los no~ 

bres de Sierra de Huitzilac, Tres Cuzn=:,res, Sierra de Tcpoztl~n 

{Cerro Tlahuktepe cy Cerro del Tepozteco) y sierra de Yecapixtla 

o Jimiltepec (Cerro de Jimiltepec de 2300m), 

La Sierra de Yautepec {Cerro Barriga de Plata) se encuentra 

en direcci6n norte-sur ~n la parte media del Estado; al oeste del 

Valle de Cuernavaca separa a éste de la cuenca de los ríos Yaute

pec y Guautla que se encuentra al este, en la regi6n llamada Valle 

Cuautla o Plan de TUnilpas, en los límites con Guerrero, en la par

te sur se elevan las sierrc:Gde San Gabriel y Ocotlán y en los 11rni 

tes con Puebla la sierra de Huautla. 
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CLIMAS 

El clima que predomina en el Estado de Morelos es cálido, 

rige Sobre todo en las zonas bajas de los ríos Amacuzac y Nexapa. 

En menor grado se presenta el clima de tipo semicálido, es una 

franja que va de este a oeste situada en la región norte. El 

templado o mesotérmico se distribuye en la zona norte y se loca

liza en las partes altas de los valles de Cuernavaca y cuautla 

pr incipa !mente. 

Los climas semifríos se reducen a pequenas áreas en el ex

tremo norte concentrándose en las partes más altas de la sierra 

como son la Cordillera Neovolcánica y la Sierra Nevada o Trans

versal. En Morelos se ha podido desarrollar gracias a la in

fluencia del clima cálido, una intensa actividad agr.!cola basada 

en cultivos tropicales. 

El clima cálido se caracteriza por tener una temperatura 

media anual mayor de 22 e, por su influencia y extensión es el 

clima más importante de la entidad, rige en el centro y el sur 

es aproximadamente el 75\ de la entidad. La precipitación media 

anual fluctúa entre 800 y 1000 mm. La precipitación máxima se 

presenta en el mes de Septiembre (entre 190 y 200 mm), la mínima 

se registra en los meses de Febrero, Marzo y Diciembre (menos de 

mm}, la temperatura más alta se presenta en Mayo y es de 26 C 

a 27 e, la más baja se registra en los meses de Enero y Diciem

bre ambos con un rango que va de 20 e a 21 c. 
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TIPOS DE CLI!-IA 

D Cálido 

~ semicálido 

ITIIIlil Templado 

~ semifrto 

~ Frfo 

C L l M A S 
FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MORELOS U. H. A.M. 



- 137 -

El clima semicálido tiene una temperatura media anual en

tre 18 C y 22 C abarca aproximadamente un 13\ de su superficie. 

La variante semicálido subhúmedo es la de más influencia y exten 

sión con un rango entre 800 y 1500 mm. de precipitación. 

El clima templado o meso-térmico se presenta en otro 10\ 

de la superficie tiene una temperatura media entre 12 C y 28 C. 

El restante 2% lo cubre el clima semif río localizado en pequenas 

zonas del norte del Estado y en elevaciones que van de 2800 a 

4000 m. 
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8. Rl~70NAL7ZAC70N 

8.1. Aplicación del Modelo de Regionalización 

Los objetivos del capítulo son los siguientes: 

- Crear regiones económicas en equilibrio para dism'inuir las de

sigualdades interregionales. 

- Crear subregiones o regiones económicas que presenten un mismo 

grado de desarrollo. 

- Establecer un sistema regional equilibrado que sirva como pun

to de partida para futuros planes de desarrollo integral. 

Una región o subregión está compuesta por unidades admi

nistrativas contíguas (municipios), que presenten un mismo grado 

de desarrollo. 

Para lograr el desarrollo de una región, primero se nece

sita satisfacer las necesidades básicas de la población, tales 

como: alimentación, vivienda, salud, empleo y educación, lo que 

traerá como consecuencia un crecimiento socioeconómico, lográn

dose así el desarrollo integral de la región. 

El establecimiento de las subregiones se logró por medio 

del Modelo de Regionalización desarrollado por el Ingeniero RO

BERTO ESPRIU s., el cual se describe en el capítulo J. 

En la tabla 8.1 se muestran todos los indicadores del 

crecimiento y del desarrollo que se utilizaron para obtener la 

regionalización. 
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En la tabla 8.2 se presenta el total de los puntajes de los 

factores de crecimiento y desarrollo que se obtuvieron mediante la 

aplicación del modelo. 

se presenta~ cuatro mapas, donde se muestran las subregiones 

obtenidas de los puntajes, cada uno de estos mapas representa una 

alternativa para los objetivos del capítulo. 

En la tabla 8.3 muestra las cuatro alternativas, con el núm~ 

ro d~ subregiones de cada mapa, los municipios que las comprenden, 

los puntajes totales y la~ diferencias entre ellos. 

También se senala la alternativa elegida de acuerdo al estu

dio de Regionalización. 



T"BL" 8 .1: PUNTAJES DE LOS INDICADORES DE CREC IMIENTD Y OE5"RROLLD 

POBL ... CION DENSIDAD DE TOTAL DE VIAS S 1 STEM6.S DE 
MUN 1 e 1 p 10 TOTAL POBLACION P.E.A. CARRETERAS FERREAS RIEGO 

001 AMACUZAC 14. 36 11 .34 25. 26 65. 94 5\.o1 32.63 
002 ATLATLAHUCAN 15. 99 13.96 24. 12 109. 52 
003 AXOCHIAPAN 15.09 10. 49 23. 46 00. 12 4 20. 76 36. 88 
004 AVALA 24. 47 13. 04 29. 36 146. 59 5.72 495. 66 
005 COATLAN DEL R 10 2. 63 2. 14 9. 81 13. 91 -4. 10 
006 CUAUTLA 131.49 20.22 161. 76 6.69 3 \. 45 538. 94 
007 CUERNAVACA 1163.46 133.68 1462. 56 26. 82 856. 20 1.85 
oos EMIL IANO ZAPATA 25. 96 24. 56 38.67 16. 47 5. 56 
009 HU ITZ ILAC 11 .68 8. 74 14.70 468. 52 7. o 1 
010 JANTETELCO 11. 84 10. 24 20. 94 122. 82 27 .os 
011 J IUTEPEC 867. 70 1531.62 79 \. 37 7. 92 10. 71 
012 JDJUTLA 21. 14 14. 56 25. 65 67. 77 3. 19 74. 17 
013 JONACATEPEC 9. 10 7. 54 18.09 10.03 25. 70 1 o\. 80 
014 MAZATEPEC 8. 34 0. 3o l3. 29 101. 54 7. 90 
015 M1ACATLAN 19. 12 13. 13 29. 7 3 40. 84 -7. 30 1 

016 OCU !TUCO 8.32 7. 36 15. 12 113. 77 ... 
017 PUENTE DE IXTLA 19. 68 1 \. \\ 27. 42 39. 54 51. 99 4. 43 ... 
018 TEMIXCO 172. 70 150. 70 5 \. 90 3 \. 29 3, 88 1 
019 TE~'OAC 10.92 7. 68 15. 69 52. 79 2 .64 
020 TEPALC INGO 14. 98 9. 94 2 \. 2 1 82. 26 4. 26 
021 TEPOZTLAN 16. 58 17. 46 2\.51 212. 18 47. 60 27. 61 
022 TETE CALA 7. 45 6. 16 11. 62 136. 08 - \. 82 
023 TETELA DEL VOLCAN 8. 46 6. 56 17. 76 37. 45 
024 TLALNEPANTLA 8. 51 6 .60 16. 86 16. 15 \. 62 
025 TLAT IZAPAN 19.38 10. 47 20. 40 301. 72 10. 19 29. 48 
026 TLl-.OU IL TENANGO 16.10 18.08 26. 52 432. 83 3. 77 6. 24 
027 TLAYACAPAN 14. 17 12. 54 18. 12 92. 70 53. 22 2. 60 
028 TOTOLAPAN 10. 16 0. 51 16. 59 2. 74 56 .oo -8. 33 
029 XOCll I TEPEC 14. 70 10. 28 24. 15 56. 36 4 .09 
030 YAUTEPEC 27. 13 17. 94 33. 27 118. 15 80. 80 
031 YECAP IXTLA 22. 40 125 ,49 27. 81 30. 12 
032 ZACATEPEC 16. 18 17. \\ 19. 92 92,09 -7. 27 
033 ZACUALPAN 10.30 10 .03 16. 05 27. 48 



Cont lnuacl ón .• 

PRODUCCION PROOUCCION PROOUCCION PROOUCCION INJUSTRIA INDUSTRIA DE 
MU N 1 e 1 p 1 o AGRICOLA GANADERA AVICOLI\ 5 ILV ICOLI\ EXTAACT IVA TRl\NSFORMl.C ION TURISMJ 

0011\M'<CUZAC 5. 21 20. 30 3. 72 2. 34 -9. 03 
002 ATLATLAHUCAN 1.87 2. 95 4. 03 o .o 1 -7.55 
003AXOCHIAPAN 262.23 ss. S6 4. 04 o.os 9. 37 
004AYALA 5S. 76 124. 62 190. 24 s. 15 19.17 
005 COATLAN DEL R 1 O o. 16 31. 94 2. 94 o. 24 -s. 35 
006CUAUTLA 4 3, 9S S3. 11 2. S6 0.06 S9S.03 150. 35 
007 CUERNAVACA 22.24 S.9S 43. 16 7. 57 1. 57 1325.50 220. 17 
OOSEMIL IANO ZAPATA 24. 38 3, 62 138. 35 0.45 131. 39 
009 HU 1 TZ 1 LAC 7. 14 s. 63 4. 30 27.22 34. SS 
010 JANTETELCO 5. 17 2S.55 3. 29 o .04 4. 43 
011 J 1 UTEPEC 36. 76 S. 13 6. 20 o. 24 224. 14 1708. 20 4. 29 
012 JOJUTLA 2. 20 92.69 442.42 0.33 306. 19 3S. 54 2 .69 
013 JONACATEPEC 4.24 16. 64 3. 93 o .os -2. 36 o. 59 
014 M'<ZATEPEr. 6. 30 2. 43 3. 63 o.os 49, 75 
015.MIACATLAN 11. 59 23. 16 3. 32 7. 42 13.99 
016 OCU !TUCO 23. 05 20. 49 3. 26 O.S3 7 .96 
Ol7PUENTE DE IXTLA 29.43 111. 36 57 .9S 24. 73 19.05 11. 73 1 

OlS TEMIXCO o. 16 100.99 5. 55 0.22 47.60 0.34 ~ 
019TE~AC 76. 53 3. 80 2. S9 0.09 16.12 1. 87 f'J 

020 TEPl\LC INGO 26. 55 126. 22 5 .07 50. 34 31.97 5. 29 1 

021 TEPOZTLAN 140.99 90.47 S. 61 13. 24 15. 21 1. S9 
022 TE TECALA 3. 97 4.72 3. 19 o. 33 3,77 
023 TE TELA DEL VOL CAN 345. 20 17 .so 3.03 22. 50 35. 23 
024 TLl\NEPANTLA 31 .01 2. 17 3, 34 91. 56 o. 1S 
025TLAT IZ•PAN 29. 91 19. 75 50.96 76.96 289. 46 1. 26 5 .94 
026TLAOU ILTENANGO 5. 62 152 .40 5. 30 o. 50 909. 9S 3S.34 
027 TLAYACAPAN -o. 46 3. 76 3. 73 0.48 10.29 
02S TOTOLAPAN 46. 46 2. 86 3. 35 o. 99 -s. 1 e 
029XOCH ITEPEC 11. 53 10.51 143. 33 o. 94 27.26 o. S7 
030 YAUTEPEC 11. 33 33. 20 4S. 40 o. 74 2s. 21 226.30 
031 YECAP 1 XTLA 29 .81 19. 64 5, 75 o. 36 2.64 
032 ZACTEPEC -0.50 3. 04 3. 45 0.03 24.21 o.92 
033 ZACUALPAN 46, 73 3 .as 3, 33 O. IS 20.96 



continuación ... 

COloUN 1 CAC ICJE5 BANCA Y V IV IENDA5 SE- No. OE HAB. V IV IENDA5 CON 
loUN IC IP 10 Y TRANSPm'TE ctM'RCIO GOBIERNO SERV IC 105 GUN CON5TRUC. X VIVIENDA ELECTR 1 C IOAO 

00 1 />l#Oil.N:. 7.22 17.55 0,39 0.25 20.29 63.53 26. 15 
002 ATLAll.J>l-f.X:#I 2.5a 9.45 21.51 64.06 2a. 19 
003 AXOCH i,>l>AN 6.60 a.44 0.13 0.21 13. 22 30.BB 17. 15 
004 AY/V< a.3a 12.04 0.13 o.a? 20.21 30.26 2a.22 
005 COl>.TLAN DEL R. 4.92 3.30 0, 13 1.29 34.57 2.28 
006 OJAJJTLA 179.a6 116.56 95.60 13.46 155.21 65.99 1a2.99 
007 Cl.ERN'.VACA 4a1 ,50 434,9a 1070.96 332.69 1369.61 a2.6a 1529. 33 
OOa EMILIAN:l ZN'ATA 6.26 16.32 0.26 0.46 35.15 64.41 44.06 
009 HJITZIUC 5,91 4.31 0.25 14.33 66. 16 17.a? 
010 JANTETELCO 4.65 a.~5 0.1:, 0.42 13.20 29.17 1a.01 
011 J IUTEPEC 37.4a 278.65 4.97 5.46 95a.9? 76.44 1101.91 
012 JOJUTLA 7.50 7,64 ?.52 95.46 30.33 62.13 37 .33 
013 JCl'W:ATEPEC 6.47 ?.67 0.26 7.92 9.65 29.56 13.2a 
014 1.1\ZATEPEC 4.a9 2.19 0.13 10.23 65.29 13.52 
015 MIACATLAN 6.a2 15.34 0.26 0.21 22.41 64.23 30,1.3 
016 OCUITUXl 3. 70 5.45 0.26 0.21 a.25 29.02 12.04 
O 17 PUENTE DE IXTLo\ 7.05 a.53 0.39 11.a1 17.a5 29.BO 24.67 
Ola TEMIXCO 10. 77 20.59 0.52 7.32 60.56 63.1a 74.56 
033 TEMW: 5, 70 5.a2 0.42 9.19 9.54 12.70 ... 
019 TCPN.CI~ 5. 71 14.?5 4.72 14.35 29.56 20. 10 ~ 
020 TEP02TLAN 5.60 9.46 o.52 0.46 17.79 65.BI 24. 74 
021 TETECN.A 5.59 2.a4. 0.26 5,a9 72.30 a.11 
022 TETELA DEL VCLCAN 5.12 a.21 0.13 0.42 4.51 34.09 7.31 
023 TUi.tEl'Nfil.A 4.06 12.51 Q.42 9, 79 66.69 12.73 
024 TLATIZA"AN 7.97 10.95 2.46 17.49 30.03 23.a4 
025 llJO.J IL TEl'WOJ a.36 9.99 0.13 0.04 la.95 63.71 26.34 
026 TLAYAC'*'AN 7.61 3.96 0.25 17.19 2a.94 23.0a 
027 TOTO..J>PAN 7.60 5. 73 6.55 17.93 a.90 
02a ><OCH 1 TEPEC a.20 a.04 2.53 17. 79 54.59 23.32 
029 YAUTEPEC a.as 17.29 4.71 50.9a 32.42 64.23 42.09 
030 YEC>l'lxn.A a.70 14.21 0.13 0.12 21.23 30.11 2a.50 
031 ZAC\1EPEC 7.50 ?.a4 2.26 1.oa 22.41 63.36 27.oa 
032 ZACU'U'AN 5.72 9.97 a.a3 31.90 12.42 



Cent if"Uaclén.,, 

Vlvl endas c/2 No. de Crres No. de Hédl cos No. de Esruel as No. de Profesores No. de Alumos 
MUNICIP 10 OJartos " 1000 Hab. " 1000 Habs. de PrlJTDrla de Prhmrla por Profesor 

001M'ACJJZN:. 17 .09 12.36 109.73 19.05 B. 74 55.73 
002 A'!V>1l..AH..Cl>N 18.06 13.59 73, 73 13.63 15.26 36.40 
003 AXOCH l/>Pl>N 11.44 10. 73 67.26 20.91 14.56 33. 70 
004 AV/>LA 19. IB 10.73 11. 74 116.93 23. 72 94.80 
005 COATLAN OEL R 10 1.67 112.42 307. 15 15.37 13. 19 74.40 
006 CUAUT\.A 108. 36 365,BI 653. 18 159. 15 143.47 29.00 
007 Cl.ERw.VACA 910.91 967 .12 766.36 1042.14 1038,02 24.BO 
OOB EMIL ll>NJ ZN'ATA 26.01 6. 71 6.12 16.0I 15,01 10.45 
009 t-l.JITZILAC 11. 16 117.26 276. 70 30.13 5.96 24.90 
O 10 JANTETELCO 11.80 78.54 71.42 26.19 17.47 64.35 
011 J IUTEPEC 851.40 6,27 3.69 135.72 135.41 11.48 
012 JOJUTLA 22.64 9.13 9.50 18.59 14.45 20.48 
013 JCW.CATEPEC B.60 301.95 605.43 15.02 12.40 57 .15 
O 14 M\ZATEPEC B. 75 123.66 255.17 13.54 9,91 65. 70 
015 MIACATLl>N 20.23 16.83 12.31 20.24 12.40 75.60 
o 16 OCU 1 TUCO e.os 54.03 71,42 12.73 8,26 SG.1.a 
017 PLENTE DE IXTLA 17,01 14. 76 71.42 27.26 18. 76 33.10 
018 TEMIXCO 191.52 6,27 5.04 28.54 26. 76 9.95 ... 
033 TEMl<\C B. 26 86.68 27L51 17.05 13.47 66.83 .., 
019 TEPALClt.QJ 13, 56 11.50 71.42 26.45 17. 14 30.40 

.., 
020 TEPOZT\.AN 15. 74 14.36 76.03 1\,05 9.41 JJ.53 
02 1 TETECALA 5.20 110.BB 65J,BB 2.20 12.21 74.00 
022 TETELA DEL VO...C/>/l 5.20 116. 70 226.69 7,90 6.33 36,110 
023 11..PLNEPAN'TV> B.13 126.94 600.66 13.54 9.36 77.20 
024 'TV>T IZ/oPl>N 15.95 B,JI 8.42 Jl.50 19.43 64.80 
025 1tAQU IL TENAA'.Al 17 .39 12.38 10.66 22.JO 13.86 25.40 
026 TLAVAC/>Pl>N 14,64 14.36 70.64 17.05 17. 50 55.92 
027 TOTCUPl>N 5.72 106.04 267.06 7.80 7.06 52.43 
028 XOCf11 TEPEC 14.99 12. 76 60.48 46.98 27.69 JB.00 
029 VAUTEPEC 27.05 10. 73 11.16 132.47 120.29 70.65 
OJO 'flOCAP IXTLA 19.05 7.54 7.27 16.47 20.02 26.40 
031 ZACA TEPEC 16.BI 360.16 255.13 7.47 10.44 20.20 
o 3 2 ZACUALI' l>N a.os 18.81 84.96 9.45 13.13 70.70 



Continuación ... 

DEA POB!.'\CICtl PERSOOAS ~ cmsuMEN REDJRSOS ~ SUPE!1FICIE 
MUNICIPIO ANl\LFABET!SM) (MSs de 12 añoe) EMPLEADll Ci\RNE (2-3 DL'\.S/Sl'M.) HIDRAULICXlS (Km2) CULTIVABLE (ha) 

001 AMACUZAC 4 .se 36 .33 34.62 16 .87 S9 .32 30 .S3 8 .18 
002 ATLATLAHUCAN 34. 32 38 .19 33 .S4 14 .S3 8. 48 o .17 s. 86 
003 AXOCHIAPAN 28 .29 32 .os 29 .63 28 .06 O. Bl S6 .67 
004 AYALA 33. 70 S6. 30 39.S2 89 .01 9. 73 139 .32 160. 70 
oos COATLAN DEL RIO -S2.62 6 .S7 10 .36 lS .03 6 .40 4 .17 7 .04 
006 CUAUTLA 20. S4 302.S6 229. 79 49S.06 4 .so 1.01 42. 78 
007 CUERNAVACA 11.79 22S6. 77 1S49. 55 3987. 96 424.96 l. 35 140. 90 
008 EMILIANO ZAPATA 22.os 60 .20 49.49 29 .89 3 .17. 2 .12 3. S7 
009 HUITZILAC -38.06 2s. 79 21.84 9 .8S 40. 24 S2. 9S 
010 JANTETELCO -26.42 25. 30 26.14 66. 70 o. 66 6. 29 
Oll JIUTEPEC 63.96 1247 .33 909. S3 102. 3 7 2 .65 1.00 2. 70 
012 JOJUTLA 20. 24 Sl.SB 36.12 77 .66 8S0.80 3 .48 8. 77 
013 JONACATEPEC -47.22• 23 .93 24.77 14. S3 O .80 7 .22 
O 14 MAZATEPEC S.41 22. 44 16 .34 12 .S3 42. 76 l.31 3. 7S ,_.. 
O 15 MIACATLAN 52.88 46 ,56 39 .56 33. 73 838,84 40. 32 46 .oo A 

"' 016 OCUITUCO - 7 .90 23. 37 24.51 22 .ea o. 79 6 .60 
O 17 PUENTE DE IXTLA 71. 72 48. 48 36. 72 63 .29 179. 88 131. S3 143.41 
018 TEMIXCO 61.41 317.67 73 ,14 70 .98 55 .04 2 .86 5 .9S 
033 1'EMOAC - 4 .16 23. 37 21,S9 14 .20 l.60 438.19 
019 TEPALCINGO 27 .87 34 .53 28 ,38 37.41 46 .os 113. 86 7 .35 
020 TEPOZTLAN -24.94 40 .61 30.66 2S .55 169.37 3. 24 2.98 
021 TETECALA -70.62 18.97 16. 55 9 .02 42 .24 5 .61 7. 94 
022 TETELA DEL V. -40.35 20. 40 24. 81 16. 70 32. 32 38 .69 
023 TLALNEPANTLA -37 .02 22 .26 25 .07 4 .18 B .48 45.22 174.65 
024 TLATIZAPAN 32.76 44. 70 28 ,85 31,90 209.45 435.86 193 .07 
025 TLAQUILTENANGO -10. B 2 37. 20 32,08 33 .90 54 2. 72 3. 82 2. 79 
026 TLAYACAPAN - 1.46 31.81 24.21 ll.69 2. 20 4. 71 
O 2 7 TOTOLAP AN -56,78 36 .04 34.51 11.52 2.17 7 .32 
028 XOCHITEPEC 33.06 37 .14 34.0l 21.21 8. 48 6 .60 Sl.83 
029 YAUTEPEC 57 .10 60 .82 46 .01 66 .97 210. 24 4. 82 37. 32 
030 YECAPIXTLA 60. 30 41.52 30 .09 30 ,39 51. 20 6 .52 2 .33 
031 ZACATEPEC 27 .2s 43 .09 28 .94 47 .60 3 .84 o .52 4. 43 
03 2 z,\CUALPA.'l -18, 72 22 .32 21.03 10. 35 o .S6 3. 75 

FUENTE: IX y X CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA, CENTRO DE s.c.T. ,CENSOS ECONOM!COS, DE EOUCACJON, 
DE SALUD, INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION, CARTOGRAFIA, s. p.p. 



TABJ.A 8,2 PUNTAJES DE LOS FACTORES DEL CRECIMIENTO y DEL DES>.AAOLLO 

i=m:JOS 
MUNICIPIO ''''""'"'" DlF, F!SICA 'PRXJXCJ0-1 W.""'11CIO!I vzv= = 51,un EDU::N::l(Jf 1"""""1ES TOTAL 

001 A"'}OJ?JC 50,9(, 149.58 47.95 16.87 127,06 70.95 122.ll a1.so .. 98,03 111,0l 
002 AnMJ.NU::t..n 54,07 109.52 1),)4 14,5) 131.82 71.73 87,32 101.61 14.51 598,45 
00) AXCCtIAPW 49.04 5)8,32 379.9) z~.06 72.6'J 61.68 97,99 97.46 57.48 1382,75 
004 AYltLA 66,82 647.99 422,)6 89.0l 97.87 95,82 22.49 269.15 309,75 2021.24 
005 a.Yl.n.A'I [EL R10 14.Sa 9.81 35.Zf 15.0) 40.01 16,93 419.57 SQ.34 11.61 C.19,lG 
006 CJJN1T!.A 3ll,47 577,0S 1581,87 495.06 512,55 532,35 1018.99 352.16 48,59 5434.12 
007~1A'll.cA 2759,70 886,87 3949,32 3987.96 3982.53 3606,)2 173S.SO 2116.79 567,21 23102.16 
008 DiILIA'IJ 'ZM'ATA 79.19 22.05 321,49 n,B') 171.6) l'J9.52 12.83 63.52 8,66 819.15 
009 !IUITZ!UC 35.12 475.SJ 92.61 9.85 109,52 47,63 393,96 22.93 9),19 1280.34 
010 JNm:t'EtOJ 43.02 149.88 55.23 €6.70 12.10 51.44 149.96 8),55 6,95 678.91 
011 Jnm:l~ l0ll),6q 18.63 2ll4,52 102.31 Z9B8,72 21SC..Rfi 10.16 346.E2 6,35 10954,92 
012 JOJ1.J11A 61.35 140,13 1003.18 77,6G 152.43 87,SO 18,63 13.76 863,05 ~477 ,99 
013 JO:UCA'rePtX: )4,1) ll7,53 45.61 14.53 Cil,09 48,70 907.38 37,35 0.02 1294,94 
014 "V\.ZA'ln'D: 29.93 109,H 69,40 12.SJ 97.79 38,78 378.03 94.SG 47,42 878.88 
015 'il.~l:A."l>:I 61.?8 33,54 82.ll 33.73 137,30 86.12 29,14 161.12 925.16 1550.20 
016 o::.!JITI.IX> 10.ao lll,77 75,21 22,88 57,39 47,88 125.45 fi'},57 1,39 540,)4 
011 ruc-m re IXnA 5s,21 95.96 282,0G 63,29 89,Jl 95.20 8G.2D lS0.84 454,82 1365,91 
Ol9'1'E!'o(ND 375,30 JS,18 194,06 70.98 389,82 )'}IJ,81 11.Jl l-ZB.66 63,85 16~9.95 
O)) more )4,29 55,4) 111.24 14.20 39.69 44,96 358,19 91.19 439,19 1192.98 
019 'I'tPN..Cnrn 4G.1J 86.54 270,62 37,41 n.64 62.91 82.92 103.86 167,29 9)5,32 
020 'l'll'OrnA~ 55.55 297,)9 286.45 25.55 124,08 71.27 90.39 19.05 175,59 1135,12 
021 'rel"FC\lA 25.4) ll4,2G 24.67 9.02 91.50 JS.52 164.76 9.78 55,69 1150,63 
022 'reIDA tEl. \IJIL:A..'i 32,78 37,45 437.70 16.70 51,ll 45.21 345.59 10.18 71,01 1047,73 
023 'Tt.\Im:PNltU. 31.97 17.17 145,25 4.18 97,)4 47.33 727.60 63.10 229,35 1363,89 
024 Tl.ALTlZAPM 50,25 JU,39 4<J5,62 Jl.90 87.31 73.55 16. 73 150.49 838,38 2085,62 ... 
025 n>QJILmwm 60.70 442.84 Ul0.66 ll.90 126,39 69.28 23.04 50.74 549,33 2486,88 ... 
026 TIAY1CAPA.~ 44,83 148.52 37 .62 11.69 33.85 SG.02 as.oc 89.0l 6.91 56),45 "' 
027 mrotAPA'i 35,]6 50.41 58.81 11.52 39.10 70.55 393.10 10.51 9.49 678,15 
028 Yretl~ 49,13 60,45 213.21 21.21 120.69 71.15 73.24 147.73 66.91 823,72 
029~ 78,34 1':18,95 427.0l 66.97 165. 79 106.83 21.89 380.51 252.38 1698.67 
OJO m:llPtxn.A 115.70 30,12 81,96 30.39 98.89 71.61 14.81 125.19 60.05 688, 72 
011 z.tCA'IUEC 53.21 84,82 49.BJ 47.&0 129.G6 71.98 615.29 65.66 8,79 1126,84 
O 3 2 tJCU>J.PM 36,lB 27.48 90.11 10.35 61.23 4),)5 103.71 74,56 4,31 452.14 

FUENTE: IX y X CENSOS DE POBLACION y VIVIENDA, CEHTRO DE s.c.T., CENSOS E CONO MICOS, DE EDUCACION, 
DE SALUD, INSTITUTO NACIONAL DE HUTRICION, CARTOGRAFIA, S. P.P. 
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TABLA 8.3 ALTERNATIVAS DE REGIONALIZACION 

ALTERNATIVA SUBREGION MUNICIPIOS PONTAJE TOTAL DIPERPJ:«::!A 

001 005 007 
009 012 014 
015 017 018 
021 025 37943 .11 

A 002 003 004 
006 008 010 

MAPA 8.1 011 013 016 
019 020 022 

II 023 024 026 
027 028 029 
030 031 032 
033 37517 .97 425.14 

007 018 25362.11 

001 003 004 
005 006 012 

II 014 015 017 
B 019 021 024 

MAPA 8.2 025 028 031 25110.27 251.84 

002 009 009 
010 011 013 

II 016 020 022 
023 026 027 
029 030 032 
033 24988. 70 373. 41 

007 015 25252 .36 

002 003 004 
006 010 012 
013 016 019 

II 022 024 025 
e 027 030 031 

MAPA 8.3 032 033 ~5123. 72 128.64 

III 001 005 008 
009 011 014 
017 018 020 
021 023 026 
028 029 250&5.flO 167 .36 ---------



D 
MAPA 8.4 

II 

III 

TABLA 8,3 ALTERNATIVAS 
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005 007 014 
015 021 

001 003 004 
006 008 010 
012 013 017 
018 019 024 
025 028 031 

002 009 011 
016 020 022 
023 026 027 
029 030 032 
033 

2790L03 

25364 .35 2536.68 

22195. 70 5705.33 

se selecciona la alternativa e debido a que tiene la menor 

diferencia en puntaje {128,64). Ya que cuando esta diferencia 

tiende a cero, se obtiene el máximo equilibrio. 

Las subregiones de la alternativa C cuyo mapa es el 8.3 

se tomarán como base para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Industrial. 

se describirán a continuación las características de las 

subregiones de la alternativa elegida, 

8.2. Características Generales de las Subregiones 

SUBREGION I.- Esta subregión la forman dos municipios que 

son: cuernavaca (007}, y Miacatlán (015). En esta subregión se 

tomó como cabecera el municipio de Cuernavaca por tener el mayor 

desarrollo económico y social. 



MAPh S. l 

At.TERHATl VA A 

MAPA S. 3 

At.TERHATlVA C 

MAPA 8.Z 

At.TERNATlVA B 

MAPA B.4 

ALTERllATlVA D 
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Población. 

La subregión cuenta con una población de 339,509 habitantes, 

representando el 24.19\ de la población total de la entidad. Con 

una densidad promedio de 769 habitantes por Km2 . La población ec2 

n6rnicamente activa es de 136,090 habitantes. 

Infraestructura rísica. 

La superficie territorial de la subregión es de 441.436 km2 • 

Con un índice de carreteras de 277.9 rn/krn2 y 135.0 m/km2 de vías 

férreas, 

Sectores de Producción. 

En la agricultura la subregión cuenta con el 4.3\ del total 

de la superficie cultivable de la entidad. En la ganadería cuenta 

con el 5.21% del total de cabezas. 

En la Planta Industrial la subregión representa el 31.33% 

del total de establecimientos industriales, con el 21.43\ del per

sonal ocupado, En la industria extractiva se obtiene el 9.56\ de 

la producción y un personal ocupado de el 2.47% de esa industria. 

En este territorio ~e concentra el 39.08\ del total de los 

servicios de la entidad. 

Educación. 

En el nivel elemental de primaria se tienen 170 escuelas 

con una asistencia de 47414 alumnos los cuales son atendidos por 

1485 maestros, representando el 21.43% para el primero, el 23.6% 

para el segundo y el 23.32% para el tercero del total de la enti

dad a nivel primaria. 
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En el nivel secundaria se cuenta con 67 escuelas con una 

asistencia de 22675 alumnos los que ~on atendidos por 1231 maes

tros, representando el 23.43\, 26.96% y 27.81% CP.spectivamente con 

respecto al total del nivel secundaria. En el nivel medio supe

rior se tienen 42 escuelas con una asistencia de 12433 alumnos que 

son atendidos por 682 maestros, representando el 44.21%, 41.49% y 

38.99\ respectivamente al nivel medio superior. 

Salud. 

Existen en la subregión 28 centros de salud con una capaci

dad promedio de 0.54 médicos por cada 1000 habitantes y un prome

dio de 0.87 camas por cada 1000 habitantes. 

Vivienda.· 

El 26.43% del total de las viviendas se concentran en la 

subregión. El 31.84% de las viviendas tienen muros de tabique o 

ladrillo. El 29.48\ poseen agua entubada, el 35.7\ disponen de 

drenaje y el 28.85\ con servicio de energía eléctrica. 

Empleo. 

En relación a la población económicamente activa, hay 

136,090 personas en la subregión que significan el 26.91\ del total 

estatal. La distribución de la P.E.A. (en la entidad), por se~ 

tares productivos es: primario B.27%, secundario, 37.38% y ter

ciario 41.36't. 

NOTA: Las cantidades y los porcentajes anotados, están referidos 

en base al total del indicador en cuestión, en las tres subre

giones. 
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SUBREGION rr.- Esta subregión la forman diecisiete municipios 

que son: Atlatlahucan (002), Axochiapan (003), Ayala (004), Cuautla 

(006), Jantetelco tOlO), Jojutla (012), Jonacatepec (013), Ocuitu

co (016), Tepalcingo (019), Tetela del Volcán (022), Tlaltizapán 

(0241, Tlaquiltenango (025), Totolapan (027), Yecapixtla (030), 

zacatepec (031), Zacualpan (032), y Temoac (033). En esta subre

gión se tomó como cabecera el municipio de Cuautla por tener el ma 

yor desarrollo económico y social. 

Población. 

ta subregión cuenta con una población de 522,992 habitantes, 

representando el 37. 26% de la población total de la entidad. Con 

una densidad promedio de 192 habitantes por km2 • La población ec2 

nómicamente activa es de 178,879 habitantes. 

Infraestructura f Ísica 

La superficie territorial de la subregión es de 2,723.09 km 2 • 

Con un Índice de carreteras de 549.53 m/km2 
y de 38.18 m/km2 de 

vías férreas. 

Sectores de Producción 

En la agricultura la subregión cuenta con el 71.82% 

del total de la superficie cultivable de la entidad. En la gana

dería cuenta con el 57.64 del total de cabezas. 

En la planta industrial la subregi6n representa el 37.13% del 

total de establecimientos industriales, con el 24.SSi de personal 

ocupado. En la industria extractiva se obtiene el 64.52% de la 

producción y con un personal ocupado del 68.32% de esa industria. 
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En este territorio:se concentra el 36.83% del total de los 

servicios de la entidad. 

Educación 

En el nivel elemental de primaria se cuenta con 344 escuelas 

con una asistencia de alumnos de 81,420 los que son atendidos por 

2,681 maestros, representando el 43.38% para el primero, 40.52% 

para el segundo y 42.10% para el tercero del total de la entidad 

a nivel primaria. 

En el nivel secundaría se cuenta con 135 escuelas con una 

asistencia de alumnos de 32,810 los que son atendidos por 1,802 

maestros, representando el 47.2%, 39.01\ y 40.71% con respecto al 

total del nivel secundaria. En el nivel medio superior se tiQnen 

30 escuelas con una asistencia de 10 1 765 alumnos que son atendi

dos por 549 maestros, representando el 31.58%, 35.92\ y Jl.39% 

del total de la entidad a nivel medio superior. 

Salud 

Existen en la subregión 78 centros de salud con una capacidad 

promedio de 0,38 médicos y 0.41 camas por cada mil habitantes. 

Vivienda 

Bl 33.96% del total de las viviendas se concentran en la sub

regi6n. El 27.8% de las viviendas tienen muros de tabique o la

drillo, el 31.28% poseen agua entubada, el 29.91% disponen de dre

naje y el 32.79% con servicio de energía eléctrica. 

Empleo 

En relación a la población económicamente activa, hay 178,679 
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personas en la subregión que significan el 35.39% del total esta

tal. 

La dístr ibución de la PEA, del total de la entidad, por sectores 

productivos es: primario 59.03%, secundario 26.89% y terciario 33.93%. 

SUBREGION II I. - Esta subregión la forman catorce munici-

pios que son: Amacuzac (001), Coatlán del Río (005), Emiliano za-

pata (OOBJ, Huitzilac (009), Jiutepec (011), Mazatepec (014), 

Puente de Ixtla (017), Temixco (0161, Tepoztlán (020), Tetecala 

(021), Tlalnepantla (023), Tlayacapan (026), Xochitepec (028), y 

Yautepec (029). La cabecera que se tomó en la subregión es Jiute-

pee por tener mayor desarrollo económico y social. 

Población 

En la subregión se tiene una población de 541,204 habitan

tes, representando el 38.56% del total de población de la entidad, 

Con una densidad promedio de 302 habitantes por km2 . Con una po

blación económicamente activa de 190,676 habitantes. 

Infraestructura f Ísica 

La superficie teriitorial de la subregi6n es de 1,793.69 

km2 , con un índice de carreteras de 595.71 m/km2 y un Índice de 

vías férreas de 23 m/km 2 . 

Sectores de Producci6n 

En la agricultura la superficie cultivable es del 23.88% 

del total de la entidad. La ganadería tiene un 37.15% del total 

de cabezas. La Pl~nta Industrial de la subregión es del 31.54% 
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del total de establecimientos, teniendo un 54.02\ del personal 

ocupado. El volumen de producción de la industria extractiva es 

del 25.92% con un 9.21% del personal ocupado. 

La participación del sector servicios en la subregión es de 

24.09% del total de la entidad. 

Educación 

En el nivel elemental de primaria se cuenta con 279 escuelas 

asisten 72,105 alumnos que son atendidos por 2,203 maestros, reprg 

sentando el 35.18%, 35.88\ y 34.59\ del total de la entidad a ni

vel primaria. 

En el nivel secundaria se Cuenta cun 84 escuelas a las que 

asisten 28,633 alumnos que son atendidos por 1,394 maestros, repre

sentando el 29.37%, 34.04\ y 31.49\ del total a nivel secundaria. 

En el nivel medio superior el número de escuelas es de 23 con 

6,769 alumnos y 518 maestros, representando el 24.21\, 22.59\ y 

29.62% respectivamente del total a nivel medio superior. 

Salud 

Existen en la subregión 94 centros de salud con una capaci

dad promedio de 0.40 médicos y 0.35 camas por cada mil habitantes. 

Vivienda 

El 39.6% del total de las viviendas se concentran en la suQ 

región. El 40.3~% de las viviendas tienen muros de tabique o 

ladrillo, el 39.23\ poseen agua entubada, el 37.39% disponen de 

drenaje y el 38.36% con servicio de energía ~léctrica. 
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Empleo 

En relación a la población económicamente activa, hay 

190,676 personas en la subregión que significan el 37.71\ del to

tal estatal, La distribución de la PEA, del total de la entidad, 

por sectores productivos es: primario 32.70\, secundario 35.73\ 

y terciario 24.7li. 



CAPITULO 9 
P L A N D E D E S A R R O L l O 1 N T E 6 R A L 
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9. PLAN Dé DéSARROLLO 7NT€~RAL 

El objetivo de este capítulo es proponer un plan de desa

rrollo industrial para el Estado de Morelos, tiene que cons1deraL 

se; 

- Que sea un plan integral o sea un plan con impacto so

cial positivo, medido en términos de alimentación, vi

vienda, empleo, salud y educación, On plan que busque 

transformar el crecimiento en desarrollo integral. 

- Buscar un mejor equilibrio entre la estructura socio

económica y la estructura territorial. 

- Lograr una mejor distribución territorial de la activi 

dad económica con el objeto de optimizar el uso de la 

dotación regional de los recursos naturales. 

- Un plan que establezca prioridades y ordene en el tiem 

po y en el espacio las acciones a seguir. 

Para elaborar este plan se tiene que tomar en cuenta lo 

realizado en el diagnóstico de la situación actual (cap. 7) y en 

la Regionalización (cap. 8). 

El plan está integrado por cuatro partes: 

l. Construcción de escenarios 

2. Políticas y nvrmas propuestas para el desarrollo 

de la región. 

3. Visión territorial. 

4. Inventario de proyectos de la regi6n. 
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Los escenarios de planificación se construyen utilizando 

como elementos de análisis los factores del crecimiento y los del 

desarrollo para cada subregión. Los escenarios son· los siguientes: 

ESCENARIO TENDENCIAL 

En este escenario el crecimiento de los indicadores es en 

forma paulatina y como se han venido dando históricamente, esto 

quiere decir que las tasas de crecimiento se mantienen constantes 

hasta el ano 2000, que es nuestro horizonte de planificaci6n. 

ESCENARIO IDEAL 

Este escenario nos muestra la situación en que se desea se 

encuentre la región para el anc 2000, éste se construye toraando 

como base un patrón a seguir, como es el caso de los países desa

rrollados. 

ESCENARIO FACTIBLE 

Para la construcción del escenario factible se necesita 

plantear los dos escenarios anterioresen pri~er lugar, ya que éste 

es un promedio de ambos. En este escenario hay que modificar el 

escenario tendencial y acercarnos lo más que se pueda al ideal. 

9.1. Construcción de Escenarios 

Factores de crecimiento 

9 • i . i . E~~.!.!!~!é!! 

Escenario Tendencia! 

El crecimiento demográfico del Estado de Morelos es de los 

más altos del país y hace ver que la población se triplicará.en 

tan sólo 20 anos (1980-2000), estimamos que tendrá para el ano 
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2000 una población de aproximadamente 2,903,499 habitantes, presen

tando una densidad promedio de 585.59 hab/km2 . 

sabemos que la concentración de la actividad económica pro

voca la migración de la población rural a las comunidades urbanas 

y que el 3umento de la densidad de población disminuye el nivel de 

vida, por lo que debe realizarse una adecuada distribución de di-

cha actividad y por ende de los asentamientos humanos, esto se pu~ 

de llevar a cabo por medio de una adecuada planeación integral. E~ 

te un problema es uno de los principales en nuestro país. 

POBLACION TOTAL (llab.) 

ll2..Q. .!2ll 2000 

Subregión 36°6099 442081 533953 

subregión II 561018 669:<01 799504 

Subregión III 635802 980841 1570042 

tCálculos Propios 

DENSIDAD DE POBLACION (Hab¿Km2l 

1990 1995 2000 

subregión 829.34 1001.46 1209.58 

Sub región II 206.02 245.75 293. 60 

Subregión III 354.47 546.83 875.31 

1 Cálculos Propios 
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En la subregión I habrá para el ano 2000 aproximadamente 

533,953 habitantes, que representa del total de la población en la 

entidad el 18.4%, presentando una densidad de 12009.58 hab/km2 , é~ 

ta es la densidad ·más elevada entre las subregiones, por tanto hay 

que evitar en los posible la migración a esta región. 

La subregión II, tendrá una población aproximada de 799,504 

habitantes que representan el 27.5\ de los habitantes del estado, 

con una densidad promedio de 293.60 hab/km2 , siendo la densidad más 

baja de las 3 regiones. 

La subregión III estará habitada para el ano 2000 con 

1,570,042 habitantes aproximadamente, siendo la más poblada, esto 

se debe sobre todo al municipio de Jiutepec (aquí se encuentra 

CIVAC) que tiene una tasa de crecimiento de 13.54% lo que provoca 

que se dispare la proyección de la población en esta región. La 

densidad promedio en esta subregión se espera de 875.31 hab/km2 . 

ESCENARIO IDEAL 

Tomando en cuenta a los países desarrollados, el gobierno ha 

establecido como meta ideal para el ano 2000 una tasa de crecimien

to del 1%, con esta tasa se espera una población aproximada de 

1,155,635 habitantes, es una cifra demasiado inferior a la que se 

espera con la tendencia actual, esto nos daría un~ densidad prome

dio de 233.07 hab/km2 que también es mucho menor a la tendencial. 
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POBLACION TOTAL ( Hab. ) 

1990 llll 201l..Q. 

subregión 277508 291669 306550 
Subregión II 437500 459827 483286 
subregión III 331144 348043 365799 

t Cálculos Propios 

DENSIDAD DE POBLACIOtl (Hab¿Km2 l 

lliQ. 1995 2000 

Subregión I 628.65 660.73 694.44 
subregión II 160.66 168.86 177. 48 
Subregión III 184.62 194.04 203.94 

' cálculos Propios 

ESCENARIO FACTIBLE 

Por medio de la educación y de programas de planificación 

familiar y educación sexual a nivel nacional, se ha disminuido la 

tasa de crecimiento del 3.2 en 1980 al 2.3 en 1985. Tomando como 

base lo anterior y por los programas establecidos en la entidad, 

esperamos una tasa del 2.5\ para el ano 2000 en las tres subre9i2 

nes, por ende se espera una población total de 1 1 552,273 habitan

tes con una densidad promedio de 313.07 hab/km2 • 

POBLACION TOTAL (Hab.) 

1990 1995 2000 

Subregión 321573 363780 411764 
Subregión ¡¡ 506971 573511 649160 
Subregión III 383726 434090 491349 
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DENSIDAD DE POBLACION (Hab¿Km2 l 

1990 1lli 2000 

subregión 728.47 8 24. o 9 932,79 

subregió~ II 186.17 210.61 238. 39 
Sub región III 213. 93 242.0l 273,94 

ICálculos Propios 

9.1.2. Infraestructura Física 

Carreteras 

La ausencia de planeación en las comunicaciones, ya sea ca-

rreteras o vías férreas provoca desequilibrios en la distribu~ión 

territorial de los asentamientos humanos así como el estancamiento 

de la actividad económica~dcbido a que no se cubre con la demanda 

que ésta requiere además una adecuada vinculación entre los secto

res demandantes del servicio de transportes y éste permitirá un . 

óptimo aprovechamiento del sistema carretero, 

- Escenario Tendencia! 

DENSIDAD CARRETERA (Km¿Km2 ) 

.ill.Q 1lli 2000 
Región I Región I Región I 

0.5667 0,5939 0,6212 

Región II Región II Región II 
9.9592 11.1183 12.2688 

Región II! Región ¡¡¡ Región III 
8,8033 9,9261 11.0498 

De acuerdo a las proyecciones se observa que el crecimiento 

carretero es aceptable, este escenario fue construido para las r~ 

giones I, 11, III con el lt, 2.3%, 2.55\ respectivamente. 
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- Escenario Ideal 

DENSIDAD DE CARRETERAS ( Km¿Km2 ) 

1990 1995 1Q.QQ 
Región Región Región 

5.70 8.25 10. 8 

Región II Región II Región II 
10.03 12. 03 14.03 

Región III Región III Región III 
9.53 10. 88 12.24 

ne acuerdo a las proyecciones se puede observar que las 

cantidades son aceptables, está densidad se consideró de tal for

ma que la mayor parte del estado qu_eda comunicado. Como se puede 

observar la región I es la más pobre se le consideró una tasa del 

9.0\, la región 11 con una tasa del 2.\, la región III con una tE 

sa del 4\, 

- Escenario Factible 

DENSIDAD DE CARRETERAS (Km/Km 2) 

19 90 .!.2il 1Q.QQ 
Región I 

3 .14 

Región II 
8.83 

Región III 
9.16 

Región 
4.42 

Región II 
10.15 

Región III 
10. 40 

A pesar de la diferencia de la región 

Región 
5. 71 

Región II 
13.14 

Región III 
11. 65 

con una tasa de 

crecimiento del 4\ con las otras regiones II y III con tasas de 

crecimiento del 1.5\ y 1.35% respectivamente, se puede concluir 

que el estado de Macelos está bien comunicado. 



- 164 -

Ferrocarriles 

Las condiciones defectuosas en las vías, esto es el poco 

desarrollo propician retrasos en la actividad económica tales 

como la distribución de bienes y servicios y el encarecimiento 

de los mismos al no cubrir la demanda de flete. 

- Escenario Tendencia! 

DENSIDAD DE VIAS FERREAS (Km/Km21 

.ill.º- lili 2000 

Región Región Región 
0.274 º· 274 o. 274 

Región II Región II Región II 
0.6428 0.64.28 0.6428 

Región III Región ¡¡¡ Región !II 
0.667 0.667 0.667 

Como se puede observar en este escenario las v!as férreas 

seguirán siendo las mismas, tomando en cuenta que en los Últimos 

20 anos no ha cambiado su longitud, y aunque se prevee mayor man 

tenimiento no se contempla el aumento de vías razón por la cual 

el escenario se construyó con una tasa de crecimiento del O\. 

- Escenario Ideal 

DENSIDAD DE VIAS FERREAS (Km/Km 2 l 

Región Región Región I 
5.7562 8.3464 10.9367 

Región I! Región II Región II 
10. 03 11. 03 12. 03 

Región III Región III Región III 
9.44 11. 32 13.21 
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- Escenario Ideal 

DENSIDAD DE VIAS FERREAS (Km/Krn 2 1 

Región Región Región I 
5,7562 B,3464 10.9367 

Región II Región II Región II 
10. 03 11.03 12.03 

Región III Región III Región III 
9.44 11. 32 13.21 

En la realización de este escenario fueron considerados 

los mismos índices en vías férreas así como en carreteras, dados 

que los dos son importantes en las vías de comunicación que repe~ 

cute en el desarrollo de una región. 

- Escenario Factible 

El escenario factible no se elaboró debido a que no lo 

contempla en el Plan de Desarrollo la posibilidad de construcción 

de nuevas vías férreas, sólo la modernización de maquinaria y 

equipo. 

SECTORES DE LA PRODUCCION 

9.1.3. Sector Primario 

Agricultura 

ESCENARIO TENDENCIAL 

La producción agrícola decreció a una tasa anual promedio 

de 0.32% en Morelos. En la actividad agrícola sobresale y por 

mucho la subregión II, siendo la más importante en lo que se re

fiere al sector primario. En lan tres regiones se presenta más 
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o menos la misma variedad de cultivos, debido a que el clima es 

casi el mismo en todo el estado (cálido) y el rendimiento es si

milar también. Como el clima es cálido, la agricultura se basa 

en cultivos tropi'cales. 

PRODUCCION AGR!COLA (Ton.) 

1990 lill 2000 

sub región 9652 8941 8230 

subregiÓn !I 160231 160321 160417 

sub región !I! 54909 51976 49043 

f Cálculos Propios 

ESCENARIO IDEAL 

Para plantear el escenario ideal se tomó en cuenta el sa-

tisfacer las necesidades de la población ideal del ano 2000 en 

cuestión de alimentación y tener excedentes para exportar a otros 

estaños. Si logramos esto la dieta alimenticia y la economía de 

la entidad en general mejorarían. Para lograr nuestro objetivo, 

consideramos una tasa de crecimiento del 4% para las tres regio-

nes. 

PRODUCC!ON AGRICOLA (Ton.) 

!12..Q. lill 2000 

Sub región 15848 18112 20376 

Subregión 11 224063 256072 288081 

subreglón 111 86068 98364 110659 

1 Cálculos Propios 

ESCENARIO FACTIBLE 

se considera para el escenario factible un crecimiento del 



- 167 -

2\, que es el intermedio entre el tendencia! y el ideal. Pensa-

mos que si se puede alcanzar este crecimiento, mecanizando el 

campo, dando préstamos al campesino y aprovechando el clima y el 

agua que hay en la entidad. 

PRODUCClotl AGRICOLA (Ton.) 

lill .!212 
Subregión 1 13584 14716 

Subrcgión II 19 20 54 208058 

Subregión III 73772 79920 

t Cálculos Propios 

Ganadería 

ESCEllARIO TENDENCIAL 

2000 

15848 

224063 

86068 

La producción ganadera creció a una tasa del l\ anual pr2 

medio en el estado, con 570,354 cabezas en el ano 2000. La supeL 

ficie destinada a la actividad ganadera es de 17,400 Ha. (3.5\ 

de la superficie de la entidad), es pequena dicha superficie. El 

tipo de ganaderíil existente es familiar sobretodo, Hay mucha di 

fercncia en la producción ganadera entre la subregión 

subregiones Il y III, esto se debe a que la subregión 

y las 

está CO.!!. 

formada únicamente por dos municipios y es poca la superficie de 

ésta. 

PRODUCCION GANA DER.; Ola. de cabezas 1 

lill llll 2000 

Subregión 26671 27126 Z7580 

Subregión 11 298940 313933 328926 

Subregión 111 193005 20 3 4 2 5 213848 

1 Cálculos Propios 
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- Escenario Ideal 

El esc~nario ideal se construyó en base a las necesidades 

para satisfacer una dieta balanceada o ideal, para la población 

del ano 2000. 

PRODUCCION GANADERA (No. de cabezas) 

1990 1995 2000 
Subregión TI584 meo 77376 

sub región II 407532 475454 543376 

Subregión III 261290 304834 348386 
1 Cálculos Propios 

- Escenario Factible 

Se tomó como escenario factible al punto intermedio entre 

el escenario tendencial y el ideal. La producción ganadera es 

factible incrementarla con programas que motiven la ganadería ex-

tensiva, sembrando pastizales. 

PRODUCCION GANADERA (No. de cabezas) 

.ill.Q 1995 2000 
Subregión 39128 45803 52478 
Subregión II 353236 394694 436151 
subregión I!I 227148 254132 281117 

' cálculos Propios 

Avicultura 

- Escenario Tendencia! 

La producción de aves en el estado creció a una tasa anual 

promedio de 2.13% y se espera que haya 12,323,492 cabezas en el 

ano 2000, Este sector cuenta con buena producción en la entidad, 
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PRODUCCION AVICOLA (No. de cabezas) 

Subre9ión 
subreg ión II 
Subregión III 

598785 660324 721865 
4901218 5408069 5910701 
4660931 5175819 5690701 

Cálculos Propios 

ESCENARIO IDEAL 

Para la construcción de este escenario se tomó en cuenta la 

alimentación de la población del ano 2000, esto lo lograremos con 

una tasa de crecimiento del 3\ en las subregiones II y lit en la 

subregión I con 4\. 

PRODUCCION AVICOLA (No. de cabezas) 

1990 l99S 2000 

Sub región 695366 794704 894042 

Sub región 11 5283236 5892841 6502445 

Subregión III 4962757 5535382 6108008 

cálculos Propios 

ESCENARIO FACTIBLE 

Se considera que el escenario ideal puede ser factible si 

se incrementan y modernizan las granjas actuales, además de· que 

se tendría que incrementar realmente puco la producción del ese~ 

nario tendencia! al ideal. 
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9.1.4. sector secundario 

ESCENARIO TENDENCIAL 

En el ano 2000, se espera que este sector absorva el 32.8% 

de la población ec'on6micamente activa (P.E.A.) de la entidad, con 

un crecimiento anual promedio del S.27%, destacando la subregión 

III al municipio de Jiutepec (por CIVAC). 

PERSONAL EMPLEADO 

1990 1995 2000 

Subregión 25019 27826 30501 

Subregión II 23369 282E8 33011 

Subregión III 61405 82799 104172 

1 Cálculos Propios 

ESCENARIO IDEAL 

Se consideró como ideal, que el sector absorva el 34% de la 

P.E.A., va que este sector es el que transforma las materias pr1 

mas (del sector primario y de la industria extractiva) en produc

tos elaborados o terminados, también, hay que equilibrar la 

P.E.A. entre las regiones. 

PERSON~t EMPLEADO 

llli 1995 ~ºº 
SubrP.qión 27245 33968 40691 

Sub región Il 28413 40282 52152 

Subregión !Il 51214 66232 81250 

1 Cálculos Propios 

ESCENARIO FACTIBLE 

Se considera como escenario factible al escenario ideal, 
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puesto que el porcentaje de la P.E.A. en el tendencia! es practi

camente el mismo al ideal. Lo que hay que tratar de hacer es 

equilibrar la distribuci6n de la actividad industrial en las sub-

regiones. 

9.1.5. Sector Terciario 

ESCENARIO TEtlDENCIAL 

Se espera que de continuar con la tasa de crecimiento ac-

tual (en promedio 4.95\}, en el año 2000 este sector absorva el 

50.4\ de la P.E.A. del estado. Esto es debido sobre todo al ca-

mercio, al turismo y a la burocracia. 

PERSONAL EMPLEADO. 

!.2.!Q. ~ ~ 
Subregi6n 52797 61180 69564 

Subregi6n II 52296 63572 74909 

Subregi6n III 67453 90442 ll34ll 

t cUculos Propios 

ESCENARIO IDEAL 
Se considera como ideal, que este sector absorva el 33% 

de la P.E.A., y equilibrando la distribuci6n de las tres subre

giones. 

PERSONAL EMPLEADO 

.!12.2. 1995 2000 

Subrcgi6n 43270 46421 49572 

Subre9i6n II 42278 48047 53816 

Subrc9i6n III 50355 60640 70924 

t C6lculos Propios 
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ESCENARIO FACTIBLE 

Como escenario factible se tomó el punto intermedio entre el 

escenario tendencia! y el ideal, esto nos da como resultádo que el 

sector absorva el 41.7\ de la P.E.A. hacia el ano 2000. 

PERSONllL EMPLEADO 

1990 1ill lQQQ 
Sub región 48034 5~801 59568 

Subregión II 47287 55810 64363 
Subregión Ill 58904 75541 92168 
1 Cálculos Propios 

FACTORES DE DESARROLLO 

9.1.6, Vivienda. 

El incremento de la población en los principales centros in

dustriales del estado, debido a que ahí se presenta un mayor grado 

de crecimiento y desarrollo, han propiciado que la demanda de vi~ 

vienda aumente en forma significativa. 

La vivienda debe presentar elementos tales como; funcionali

dad, habitalidad, higiene y durabilidad para que la familia que vi 

va en ella se desarrolle armónicamente dentro de la comunidad con 

la cual habita. 

- Escenario Tendencial 

HUMERO DE VIVIENDAS 

lill. 1ill 1Q.Q.Q. 
sub región 81589 96723 111857 
sub región II 103525 120006 136493 
Subregión !II 127375 163510 199635 
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INDICE DE HACINAMIENTOS 

Subregión 

subregión 11 

subregión III 

!.ill. 
4.560 

5.924 

5.218 

Cálculos Propios 

1995 

4.705 

6 .178 

5.401 

2000 

4.855 

6 .431 

5. 58 6 

En este es~enario el c~ecimiento de las viviendas menor com

parado con el crecimiento de la población ocasionando una gran de

manda de viviendas, teniendo un Índice de hacinamiento aproximado 

de 6 habitantes/vivienda. 

NUMERO DE VIVIENDAS 

subregión 

Subregión II 

subregión III 

86321 

104043 

128394 

102332 

120606 

132521 

INDICE DE HACINAHaNTOS 

!.ill. ll.22. 
subregión 4.590 4.399 
Subregión II 5. 956 5.332 
subceg1ón III 5.241 4.796 

Cálculos Propios 

118345 

137178 

135171 

lQQ.Q. 

En este escenario se pretende que el índice de hacinamiento 

en las tres regiones alcance un promedio de 4 habitantes/vivienda. 
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- Escenario Factible 

NUMERO DE VIVIENDAS 

1990 12.22. 2000 

Subregión 63953 99526 115101 

Subregión II 103764 120306 136636 

Sub región III 127685 146016 167403 

INDICE DE HACINAMIENTOS 

ll2Q 12.22. 2000 

Subregión 4. 575 4.552 4.426 

Subregión II 5. 940 5. 755 5.216 

Subregión III 5.230 5 .099 4.793 

1 Cálculos Propios 

Para este escenario se considera que las subregiones alcanz~ 

rán un índice de hacinamientos promedios de 5 habitantes/vivienda. 

9.1.7. Educación 

La falta de educación en una región provoca que la población 

no pueda desarrollarse, para procurar este desarrollo se requiere 

dotar a la población de los centros educativos necesarios que pro-

muevan las actividades y hábitos qué se requieren para tal desa-

rrollo, evitando así que la población emigre a otros lugares en 

busca de ellos, concluyendc que no hay desarrollo ni crecimiento 

sin la difusión de la educación, 
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- Escenario Tendencial 

NUMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS 

1990 ill.í. 1º.Q!! 

subreg'i6n I 176 206 236 

subregi6n II 362 434 513 

Subregión III 293 370 446 

NUMERO DE ALUMNOS DE PRIMARIA 

l.lli ill.í. 1º.Q!! 

subregión 49564 53367 57463 

Subregi6n II 83732 88792 94306 
Subregión III 74136. 62261 91676 

NUMERO DE MAESTROS DE PRIMARIA 

llli ill.í. 2000 

Subreg1ón 1517 167 4 1831 
Subregión II 2775 3193 3613 

Subregión l!I 2327 2857 3376 

PORCENTAJE DE ALFABET!ZACION 

1990 1995 2000 

subregión 70.90 74'. 09 77 .42 
Sub región II 7 l.04 73. 46 75.96 

subregión III 7l.08 75.17 79.50 

1 Cálculos Propios 
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Se considerá en este escenario que para el ano 2000 se ten

drá en promedio 211 alumnos pur cada centro educativo, un prome

dio de 28 alumnos por cada maestro, y un porcentaje de alfabeti

zación del 77.63\, como se puede notar hay que incrementar este 

porcentaje para no ser un país resagado en materia de educación 

ya que esto provoca no poder desarrollarse, lo que se traduce en 

dependencia. 

NUMERO DE ESCUELAS SECUNDARIAS 

1990 llli 2000 

Subreglón 69 79 SS 
Subregión II 157 262 368 
Subregión III 95 133 172 

NUMBRO DE ALUMNOS DE SECUNDARIA 

19SO llli 2000 

Subregión 23778 28608 33437 
Subregión II 37305 52933 68573 
Subregión III 32942 48603 64265 

NUMERO DE MAESTROS DE SECUNDARIA 

1990 llli 2000 

Subregión 1285 1512 1539 
Subregión II 2200 2566 3328 
Subregión III 1585 2306 3033 

1 cálculos Propios 

En el nivel secundaria para el ano 2000 se tendrán un pro

medio de 313 alumnos por cada centro educativo, y 21 alumnor. por 

cada maestro. 
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- Escenario Ideal 

NUMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS 

.ill.Q. 1995 ~ 

Subregión 343 460 472 

Subregión II 539 647 763 

subregión III 445 562 678 

NUl'ERO DE ALUMNOS DE PRIMARIA 

1990 ll22 ~ 

sub región I 50307 51062 51828 

subregión II 83815 83900 83984 

subregión III 74284 74433 74582 

NUME:RO DE MAESTROS DE PRIMARIA 

.ill.Q. ll22 ~ 

Subregión 2386 2633 2879 

subregión 3580 4119 4666 

Subregién 2862 3514 4143 

PORCENTAJE DE ALFABETI ZACiotl 

.ill.Q. l.2.22 ~ 

Subregión 77. 28 84.24 100.0 

Subregión II 76,01 81. 60 100 ·º 
Subregión III 79.45 84 .34 100,0 

1 Cálculos Propios 

En este escenario se considera como ideal que en el nivel 

de primaria se tengan en promedio 110 alumnos por cada centro ed~ 

cativo y 18 alumnos por cada maestro, que se tenga un procentaje 

de alfabetización del lOOi. 
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NUMERO DE ESCUELAS SECUNDAFIAS 

1990 1995 2000 

subregión 183 209 232 

subregión II 196 328 463 

sub región III 238 333 434 

NUMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIA 

lill. ll22. 2000 

subregión 24729 29752 34774 

subregión II 37827 53674 69533 

subregión III 33337 49186 65036 

NUMERO DE MAESTROS DE SECUNDARIA 

1990 ll22. 2000 

subregién I 1452 1709 1739 

Sub región II 2299 2681 3475 

subregión III 1691 2464 32~2 

1 Cálculos Propios 

En el nivel secundaria se considera como ideal, que en el 

ano 2000 SE tengan 150 alumnos por cada escuela y 20 alumnos por 

maestro. 

- Escenario Factible 

NUMERO DE ESCUELAS DE PRIMARIA 

_1990 ll22. 2COO 

subregión 256 333 354 

sub región II 451 541 638 

Subregión III 369 466 562 
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NUMERO DE ALUMNOS DE PRIMARIA 

.ill.Q llli 2000 
Sub región 49936 52215 54646 

Subreglón lI 83774 86346 89145 

Subre~ión III 74210 78347 83130 

NUMERO DE MAESTROS DE PRIMARIA 

1990 llli ~ 
Subreglón 1952 2154 2355 
Sub región Il 3178 3656 4140 
Subregión rII 2595 3186 3160 

PORCF.NTAJE DE ALFABETIZACION 

.ill.Q llli ~ 

Subregión 74 ,09 79.17 88. 71 

Subregión lI 73.53 77.53 67.98 
Subregión II! 75.42 79. 76 69.75 

1 cálculos Propios 

En e~tc escenario se considera factible que en el nivel 

primaria se tenga un promedio de 147 alumnos par cada escuela y 

24 alumnos por cada rn~estro. La pcblación alfabetizada sea del 

66.81\. 

NUMERO DE ESCUELAS SECUNDARIAS 

.li.2Q llli 2000 

Subregión 126 144 160 
Subreglén lI 177 295 416 

Subregíón !II 167 233 303 
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NUMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIA 

.!ill 1221 2000 

subregión 242S4 29180 34106 

sub región II 37S66 S3304 690S3 

Subregión III 33140 4889S 646Sl 

NU~:ERO DE MAESTROS DE SECUNDARIA 

.!ill 1ill. 2000 

subregión 1369 1611 1639 

Subregión II 22SO 2624 3402 

Subregión III 1638 2387 3143 

f Cálculos Propios 

En el nivel secundaria se considera un promedio de 197 

alumnos por cada escuela y 21 alumnos por cada maestro. 

9.t.8. Salud 

El mejorar el nivel de salud en nuestro país es un factor 

fundamental para lograr el bienestar social, es por esto que se 

necesitan adoptar las medidas necesarias para lograr que el total 

de la población tenga acceso a este derecho. 

- Escenario Tendencia! 

UNIDADES HOSPITALARIAS 

Subregión 
Subregión II 
Subregión III 

NUMERO 

subregión 
Subregión II 
Subregión III 

DE 

llli l99S 2000 
39 

114 
97 

66 
161 
144 

MEDICOS/1000 HAB. 

llli 1ill. 
o. ses 0.700 
0.40S 0.476 
0.399 0.449 

93 
20S 
189 

2000 

0.84S 
o.S63 
0.504 
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NUMERO DE CAMAS/1000 HAB. 

1990 llll 2000 

Subregión 0.885 0.920 0.955 

Subreglón II 0.421 0.448 0,474 

Subregión III 0.361 0.385 0.407 

1 Cálculos Propios 

Para el ano 2000 al seguir esa tendencia se contará con 

487 unieades hospitalarias, un prorredlo de 0.637 m~dicos por cada 

mil habitantes y 0,612 camas por cada mil habitantes. y 0.612 ca

mas por cada mil habitantes, 

- Escenario Ideal 

UNIDADES HOSPITALARIAS 

1990 1995 2000 

subregión 80 135 191 
Subregión II 128 181 231 
subregión III 109 162 212 

NUMEl;Q DE MEDICOS/1000 HAB. 

1990 lill 2000 

Subregión 10 
subregión II l 7 19 22 
Subregión III ll 12 15 

NUMERO DE CAMAS/1000 HAB. 

.ill.l1. 1995 2000 

Subregión I 92 96 100 
Subregión II 196 209 2'2 
Subregión III 132 141 150 
i Cálculos Propios 
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Se considera como ideal que existan en promedio 16 médicos 

por cada mil habitantes, 157 camas por cada mil habitantes y 634 

unidades hospitalarias. 

- Escenario Factible 

UNIDADES HOSPITALARIAS 

Subregión 

subtegión II 
subregión III 

NUMERO DE 

subregión 
subtegión lI 

Subregión lI I 

.!ill. llll 
60 101 

121 171 
103 153 

MEDICOS/1000 HAB, 

.!ill. llll 
5 

10 

NUMERO DE CAMAS/1000 HAB • 

.!ill. 1995 
subregión 
Subregión lI 

46 48 

98 104 
subregión rrr 66 70 

f cálculo~ Propios 

2000 

142 
218 
201 

2000 

5 

11 

2000 

50 
111 

75 

En este escenario se considera que existan en promedio 8 

médicos por cada mil habitantes, 79 camas por cada mil habitantes 

y un total de 561 unidades hospitalarias. 
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9.1.9. Alimentación 

- Escenario Tendencia! 

La situación en materia de alimentación que presenta el Es

tado de Morelos es satisfactoria ya que el consumo de calorías per 

capita es de 2278.695 cal, se considera que en una dieta la canti

dad mínima aceptable es de 2500 según estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Nutrición, en el estado existe un déficit de 

209.305 cal. 

ALIMENTO 

Maíz 
Trigo 
Pan 
Pastas 
Arroz 
Harinas 
Frijol 
Raíces 
Hojas Verdes 
Chile 
Ji tomate 
Cítrico 
Otras frutas 
Leche 
Queso 
Carne 
Huevo 
Pulque 
Cerveza 
Azúcar 
Refrescos 
Grasa 
Total 

CONSU~O DE ALI~ENTOS EN PESO BRUTO, 
POR PERSONA Y POR DIA EN MORELOS 

PP.o!'EINAS CARBOHIDRA'IDS 
GRAMOS gr, gr. 

221. 350 19.580 155.300 
0.085 0.015 0.065 

45.520 3.970 28. 200 
22.850 2.210 17.150 
48.650 5.220 34.120 
0.055 0.015 0.025 

lB.300 3. 950 ll. 010 
32.890 0.460 6.960 

9. 870 0.250 0.210 
1.150 0.010 (o. (•€0 

20.350 0.245 0.820 
18.960 o .190 l. 920 
0.025 o. 010 0.005 

73.200 l. 850 2.550 
3.015 0.940 0.085 

175.200 ·32.250 o.ooo 
25.650 3.015 0.970 
0.230 o. 001 0.002 
3.870 0.035 o.oso 

95.330 o·ººº 94.440 
34.450 º·ººº 4.290 
34.650 o .160 º·ººº 885.650 74. 376 358.332 

GRASA 
9r. 

12.105 
0.005 
0.151 o .115 
0.695 
0.005 
0.830 
0.100 
0.030 
0.005 ·o. 210 o .020 
0.001 
2.320 o. 520 

12.720 
3.100 

º·ººº 0.000 

º·ººº º·ººº 32.010 
65.002 

FUENTE: Instituto Nacional de Nutrición 

ENERG!A 
cal. 

771. 410 
0.225 

128.310 
76.205 

151. 200 
0.055 

55. 250 
32.890 
3.170 
0.265 
2.015 
7.200 
0.030 

42.250 
10.280 

298 .030 
37.850 
0.090 
0.830 

361. 500 
16.400 

295.240 
2290.695 
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- Escenario Ideal 

ConeiCerando la dieta de 2500 calorías como ideal, ya que 

ésta garantiza que la población se encuentra alimentada, esta die

ta deberán consumirla los habitantes de las tres subregiones para 

garantizar una alimentación homogénea. La dieta considera los pa-

trenes básicos de consumo de la poblccién tomando en cuenta su 

hábito alimenticio. 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN PESO BRUTO, 
POR PERSONA Y POR DIA EN MORELOS 

l'ROTEWAS CARBOHIDRATOS GRASA EllERGIA 
ALIMENTO GRAMOS gr. gr. gr. cal. 

Maíz 216.620 17.860 lS0.360 10.365 7S4.490 
Trigo 26.620 2.620 18. 710 o. 700 7S.640 
Pan 3S.620 2. 870 21.480 0.150 100.670 
Pastas 23 .110 2.040 16.000 0.130 74.4SO 
Arroz 43.0SO 3.080 33.000 0.460 1S2.l90 
Harinas o.oss 0.015 0.025 o.oos o.oss 
Frijol 7 l. 620 15. 280 39.120 1.600 226.390 
Raíces 32. 890 0.460 6.%0 0.100 32.890 
Hojas Verdes 4 l. 620 l. 020 0,9;0 0.100 10.250 
Chile l.150 O.ClO 0.0€0 O.DOS 0.265 
Ji tomate 18.950 0.120 o. 770 0.060 3.290 
cítricos 18.960 0.190 l. 920 0.020 7.200 
Otras Frutas 101.620 l. 720 7.190 o .150 38.590 
Leche 251.620 8. 770 9.110 8.550 147.490 
Queso 51. 620 12. 380 l. S60 l2. 050 163.490 
Carne 26l.OOO 49. 4 20 0.000 21.550 415.390 
Huevo 62. 000 6.800 l. 980 5. 700 90.190 
Pulque 0.230 o .001 0.002 0.000 0.090 
cerveza 3.870 0.035 o.oso º·ººº 0.830 
Grasa 25.380 0.150 º·ººº 22.050 196.390 
Total 1287.605 124.841 309.247 84.945 2500.240 
Cálculos Propios 
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- Escenario Factible 

Se considera en este escenario la dieta de 2500 calorías 

porque tiene una diferencia mínima con respecto a lo ideal y teQ 

dencial. 

9.2. Políticas y Normas para el Desarrollo Industrial 
del E~tcdo de Horelos 

l. Implementar industrias en base a los recursos naturales 

existentes en la región para un mejor aprovechamiento de éstos y 

así poder mejorar el nivel de vida de la población. 

2. Desarrollar ramas de la industria que sean intensivas 

en mano de obra para que ayuden a disminuir el desempleo en la 

región. 

3. Dar prioridad a las zonas más deprimidas de la región, 

estableciendo industrias allí para evitar la migración a las ciu

dades de mayor actividad económica. 

4. Desarrollar en forma significativa al sector agropecua-

rio para elevar el nivel de vida de los campesinos y primordial-

mente para satisfacer las necesidades alimenticias de la pobla

ción. 

S. Implementar la actividad industrial en zonas que no son 

aptas para el desarrollo turístico. 

6. Desarrollar e implementar una adecuada infraestructura 

física que_una a las poblaciones pequenan con las ciudades impar-

tantes, para que de eota manera haya una mayor comunicación inte~ 
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estatal y se agilice eficazmente la distribución de los productos 

a fabricar. 

7. Ubicar las industrias cerca de las comunidades pequenas 

o medianas, para que así se consoliden nuevos centros de pobla

ción alternativos. 

B. Fomentar que las industrias establecidas o por instalaL 

se no af~cten la ecología, que no contaminen el aire, el agua, el 

ruido, que no deEforesten para el bienestar de la población. 

9. Vincular la educación técnica, media y superior con las 

necesidades de la regién para poder incrementar la producción en 

general y, por tanto, elevar el nivel de vida, 

10. Crear estímulos en materia de impuestos a las indus

trias intensivas en mano de obra, así como buscar un equilibrio 

entre el impttcto social y la rentabilidad de la empresa. 

Podemos concluir que se puede evitar la concentraci6n en 

las grandes ciudades, utilizando los recursos que tiene cada re

gién, por lo aue se puede decir que el detener las corrientes mi 

gratorias es un plan a cor~o plazo mientras que la desconcentra

ci6n es a largo plazo. Nuestras políticas para el desarrollo in

dustrial tienen como objetivo mejorar la distribución del ingreso 

entre la población (per capita}, !os factores de la producción y 

las regiones geográficas. 
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9,3, Visión Ter1itorial 

Aquí se presenta la visión territorial para el ano 2000, 

que observará el Estado de Morelos. 

En la realización de este ~eccién, se hicieron mapas del 

Escenario Tendencia!, Ideal y Factible corro factores de anélisis, 

que permiten a simple vista observar la situación que reflejará 

la entidad en el ano 2000 (horizonte de planeaciónl. 
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DIST~rro FE0!:11AL 
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Carretera pavi~entada o revestida 

Brecha o terracerfa 

vía fllrrea 

ESCENARIO TENDENCIAL A~O 2000 - INFRAESTRUCTURA FISICA 
FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MORELOS U, N, A.M. 
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Carretera pavimentada o revestida 

Brecha o terraceria 

V!a Urrea 

ESCENARIO IDEAL A~O 2000 - INFRAESTRUCTURA FISICA 
FAC. DE INGENIERIA ESTADO DE MORELDS U. N. A.M. 
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--- · Carretera pavir.lentada o revestida 

Brecha o terraCer1a 

~ v1a f~rrea 

ESCENARIO FACTIBLE AílO 2000 - INFRAESTRUCTURA FJSICA 
FAC. DE INGENIERlA ESTADO DE MDRELOS U. N. A.M. 
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9.4 Inventario de Proyectos de la Región 

sub región Subre9ión II sub región III 

Empacadoras de Arroz 

Metal-Mecánica 
Fábricas X X 

Azúcar 
Ingenios y Derivados X 

Cemento y Yeso X X X 

cerámica 
Fábricas X X X 

Confección 
Fábricas X 

Cosméticos 
Fábricas 

Miel 
Envasadora X 

Químicas 
Laboratorios X 

Refrescos 
Embotelladoras X X X 

Textiles X X 

Conservas 
Frutas y Legumbres X X 

Almacenes 
Granos • X X X 

Invernadores 
Flores X 
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10. DlSARROLLO Dl UN PROIJlCTO lSPlCJFJCO 

10.l Introducción 

io.1,1. Formulación del Proyecto 

El proyecto de inversi6n se ide6 como una conclusi6n del dia~ 

n6stico socioecon6mico realizado en la región. Su factibilidad se e~ 

tablece por el mercado potencial de la pasta de tomate en M~xico y el 

mercado internacional en especial el mercado de Estados Unidos y 

Canadá. 

10,1.2. Justificación 

La producci6n de pasta de tomate satisfaria la demanda no cu

bierta en el país y, dada la proximidad de la región a la capital del 

pa!s y posiblemente a un puerto de altura como es el puerto de vera

cruz seria un producto de fácil acceso al mercado nacional, demandan

te de pasta de tomate. 

La zona es una regi6n con importante producci6n de tomate que 

se ampliará con la apertura de nuevas áreas de riego: por tanto, se 

dispondría sin dificultad de la materia prima fundamental y sería más 

econ6mica su operaci6n. Además, el funcionamiento de la planta proc~ 

sadora contribuiría a regular el precio del tomate en el mercado. 

Puesto que se pretende hacer una regi6n en equilibrio, la fá

brica sería una fuente de trabajo segura y contribuir!a a la articu

lación y generación de otras actividades econ6micas. 
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10.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 

10.2.1. Jitomate 

En el Estado de Morelos la superficie cultivada con jitomate 

es de 6 mil 561 hecláreas, con un rendimiento promedio de 20.0 tone

ladas por hectárea. Esto hace que la entidad ocupe el segundo lugar 

en importancia nacional, superada únicamente por Sinaloa. Localmen

te el jitomate ocupa el cuarto lugar en área cultivada, pues sólo se 

encuentra por debajo del sorgo, maíz y cana de azúcar: sin embargo, 

respecto al valor de la cosecha alcanza mayor jerarquía, pues lo su-

pera únicamente. El jitomate ocupa una superficie de 5994 hectá-

reas {jitomate de temporal más jitomate de riego) con un 20.5 tonel~ 

das por hectárea promedio en cuanto al rendimiento. El área del Es

tado de Horelos está contaminada por nemátodos, en particular los no 

duladores de la raíz, por ello conviene sembrar el jitomate después 

del maíz, sorgo o cana de azúcar, ya que estos cultivos no son atac~ 

dos por dichos organismos, cuyas poblaciones se reducen, si se sigue 

la indicación anterior los danos no son significativos. En cambio, 

cuando se cultiva jitomate después de frijol o jitomate, el riego de 

danos económicos por ataque de nemátodos es mayor. 

VARIEDADES 

Las variedades que más se acoplaron al Estado de Morelos son: 

Flora dade. Es una planta vigorosa con hábito de crecimiento deter

minado; es decir, de mata. Produce frutos redondos, lisos y muy fi! 

mes, de color rojo intense } ~Pifurre, con peso medio de 110 gramos, 

Estas plantas no requieren de poda;. sin embargo, necesitan de. una 

espaldera formada con estacas o varas en las cuales se colocan gene

ralmente tres hilos de alambres. 
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El primer corte se realiza a los 105 días si es sembrado di

rectamente y de los 75 a BO días después del trasplante en caso de 

ser desarrollado mediante este sistema. La producción se concentra 

en un período de 42 d~as: con esta variedad pueden alcanzarse rendi

mientos de 40 a 60 toneladas por hectárea. 

Hyslip. Las plantas de esta variedad tienen hábito de creci

miento determinado, son vigorosos y también requieren de una espald~ 

ra con tres hilos. Produce frutos redondos, lisos y muy firmes de 

color rojo intenso y uniforme, con peso medio de 120 gramos. No re

quiere de poda. 

Del trasplante a la cosecha necesita 80 días. La producción 

está concentrada en un período de 42 días, esta variedad puede ren

dir de 40 a 60 toneladas por hectárea, 

Duke. Esta variedad híbrida con hábito de crecimiento determ! 

nado no requiere de poda, la planta alcanza una altura de 90 centím~ 

tros y necesita de espaldera. Produce frutos redondos, lisos, de c2 

lar rojo y muy firmes, los cuales antes de madurar son de color ver

de claro uniforme, a diferencia de los observadores en otras varied~ 

des, mismos que presentan hombros de tono verde oscuro. El fruto 

tiene un peso promedio de 120 gramos. Cuando se establece el cultivo 

por siembra directa la cosecha se hace a loS 105 días, pero si es por 

trasplante el lapso se reduce a 80 días, la producción está en un pe

ríodo de 42 días, el rendimiento varía entre 40 y 60 toneladas por 

hectárea. 
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Híbrido 101. De una variedad con hábito de crecimiento de

terminado que no requiere poda, la planta alcanza una altura de 120 

centímetros en condiciones de temporal requiere de espaldera, prod~ 

ce frutos redondos ligeramente angulosoE, Ce color rojo y suaves. 

Híbrido 101 produce frutos con cicatriz floral grande lo que reduce 

la calidad¡ sin embargo es la variedad que tiene frutos de mayor tª. 

mano, éstos alcanzan un peso promedio de 150 gramos. 

El pedúnculo del fruto presenta articulaci6n normal, por lo 

que al cosechar se desprende una parte de ese órgano la cual se ten

drá que quitar en una operación adicional. Ese carácter no se pre

senta en las otras variedades. En cultivos de siembra directa la c2 

secha se realiza a los 105 días pero si es por trasplante se requie

re 80 días, la producción ocurre en un periodo de 45 días, el rendi

miento de esta variedad es de 40 a 60 toneladas por hectárea. 

EPOCA DE COSECHA 

En México exísten dos épocas de cosecha de tomate dependiendo 

del estado, pero el Estado de Macelos las siembras deben efectuarse 

del 15 al 30 de junio, época en que generalmente se establecen las 

lluvias o bien cuando el suelo se haya humedecido en una capa de 30 

cm. de profundidad, c·~té en el caso. de temporal, la siembra se rea

liza en el mes de junio-julio y de acuerdo a como se haya cultivado 

la tierra se puede obtener de a 7 cortes de cosecha. 

La segunda época de cosecha (de riego) es la que comprende al 

ciclo-invierno, que pertenece a la siembra de los meses de octubre-dici"l!! 

bre, la fecha varía para la cosecha según el estad{o de madurez y de acuerdo al 

trato y al cuidado que se le da a la tierra se p.ieden obtener C0!10 resultado de 6 

a 10 cortes de la cosecha. 
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. DATOS AL DIA ULTIMO DE AGOSTO DE 1969 DE LA COSECHA DE JITOHATE 
EN MORELCS 

Ciclo: Primavera-Verano 1989-89 
Cultivo Programada Sembrada 
J'itomate superf. Produc. Superf. Produc. 

4145 '55936 3754 66655 

Ciclo1 Primavera-Verano 68-68 
Ji tomate Programada 

superf. Produc. 
4838 79576 

Sembrada 
superf. Produc. 

558 79576 

Ciclo: Otono-Invierno 1986-1987 
Ji tomate Programada Sembrada 

su¡:erf. Produc. superf, Produc. 
2776 27614 1166 16283 

Superficie: Hectáreas 
Producción: Toneladas 

10.2.2. El Producto 

Cosechable 
superf. 

3745 

cosecha ble 
superf. 

558 

cosechable 
super f. 

1135 

cosechada 
superf. Produc. 

10 134 

Cosechada 
Supcrf. Produc. 

21 72 

Cosechada 
superf. Produc. 

1135 16253 

La pasta de tomate es un artículo de mucha durabilidad, más 

que el tomate fresco, lo que permite mayor conservaci6n y facilidad 

para transportarlo en grandes distancias, su producción permite apr.Q 

vechar los excedentes en la oferta y utilizar el tomate que, de otra 

manera, se desperdiciaría. 

Las conservas de tomate preparadas industrialmente se pueden 

dividir en; 
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1) Tomate al natural 

2) Tomates pelados: 

a) Simple 

3).Jugo de tomate 

4) Concentrados: 

a) Salsa 

b) Pasta de tomate 

b) Concentrado simple c) concentrado doble 

d) Concentrado triple el Sextruplo concentrado 

5) Harina de Tomate· y Tomate en escamas 

6) To~ate desecado 

7) Salsa agridulces (Kat-Sup) 

10.2.3. Usos y ventajas 

Su principal utilización consiste en la aplicación de salsa 

para una gran variedad de alimentos, razón por la cual hay demanda en 

el mercado interior y el mercado potencial exterior. 

Las ventajas que ofrece la pasta de tomate en relación al pro

ducto fresco son: después de su elaboración puede ser enlatado y, por 

consiguiente, conservada indefinidamente; y, enlatada, puede manejarse 

con mucha facilidad. 

10.2.4. Clasificación del producto: consumo final, 
intermedio o de capital 

El destino de la pasta de tomate es de consumo final, Se uti

liza en la elaboración de productos alimenticios. 
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10.2.5, Norma internacional recomendada para los 
concentrados de tomate elaborados 

AMBITO DE APLICACION 

Esta norma de Concentrados de Tomate Elaborados no comprende 

los productos llamados corrientemente salsa de tomate, salsa de chi 

les catsup u otros similares que son productos fuertemente adereza

dos. 

DESCRIPCION 

Definición del producto 

El concentrado de tomate elaborado es el producto preparado 

mediante la concentración del líquido obtenido, La concentración d~ 

berá ser de un B por ciento o más de sólidos naturales solubles de 

tomate, 

Designación del producto 

El concentrado de tomate, que conliene no m~nos del 8 por 

ciento de sólidos solubles naturales de tomate, puede ser: Puré de 

tomate -concentrado de tomate que contenga menos del 24 por ciento 

y más del 8 por ciento de sólidos solubles naturales de tomate. 

Pasta de tomate -concentrado de tomate que contenga 24 por ciento o 

más de sólidos solubles naturales de tomate. 

fACTORES ESENCIALES DE COMPOSlCION Y CALIDAD 

Ingredientes permitidos 
Aderezos o sustancias aromatizantes 

Sal, especias, productos vege~ales naturales, pero no azúca-

res u otros edulcorantes (zumo de limón). 



Criterios de calidad 
Color 
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El producto diluido en agua hasta obtener aproximadamente un 

B por ciento de sólidos naturales solubles de tomate, presentará un 

color claramente rojo., e>:ento de colores anormales para el producto, 

textura homogénea y uniforme, un sabor característico del concentra

do de tomate. 

Defectos 

El concentrado de tomate elaborado se ~repara de tal forma que 

el producto est~ r1.acticamente exento de materias vegetales extra

nas o sustancias análogas objetables por ejemplo: 

a) manchas oscuras o partículas como escamas: 

b) semillas o partículas de semillns que sean objetables 

e) piel de tomate que resulte objetable a causa del color 
y/o tamano 

d) materias vegetales inocuas distintas a las que utilizan 
como aderezo. 

e) impurezas minerales 

f} otros defectos similares 

ADITIVOS ALIMEN'rl<RIOS 

Regulares del ph 

Bicarbonato sódico, ácido cítrico, málico, tartárico, láctico. 

Contaminantes 

Estano -Dósis máxima 250 mg/kg calculados como sn 

Higiene 

Analizando con métodos adecuados de toma de muestras y examen, 

el producto: 
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a) estará exento de los microorganismos 

b) estará exento de toda sustancia que pueda resultar 
tÓ>tica, 

PESOS Y MEDIDAS 

Llenado de los recipientes 
Llenado mínimo 

Si el envasado es en un reciFiente rígido el Producto ocupara 

no menos del 90 por cierato de la capacidad de agua del recipiente. 

ETIQUETADO 

El nombre del producto deberá ser ''concentrado de tomate" y 

deberá incluir una declaración del porcentaje de sólidos naturales 

solubles de tomate. 

Lista de ingredientes 

En la etiqueta deberá indicarse la lista completa de ingre-

dientes en orden decreciente de proporciones. 

Contenido neto 

El contenido neto deberá indicarse en peso en unidades del 

s. I. 

Nombre y dirección 

Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante 

envasador. 

País de origen 

Deberá declararse el país de origen del producto. 
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Declaración del porcentaje de sólidos naturales 
solubles de tomate 

El porcentaje de sólidos puede incluirse en la etiqueta en 

cualquiera de las maneras siguientes: 

i) Indicando el porcentaje mínimo de séliCos naturales 

solubles de tomate: 

Ejemplo: "Mínimo de sólidos - 20't 

iil Indicando una posibilidad de variación del 2% de los 

sólidos naturales solubles de tomate: 

Ejemplo• "Sólidos - 20% a 22% 

10,3, ANALISIS DE LA DEMANDA 

10.3.1. Consumo Nncionnl 1 Comcrclnl e Industrial 

CONSUMO NACIONAL 

El mercado nacional absorbe practicamente la totalidad de 

nuestra producción, aproximadamente el 98\. La capacidad de consumo 

en nuestro país prob~blemente sea el doble de nuestra producción 

global actual tomando en cuenta la población existente, so~ varios 

los factores que reducen considerablé:.1ente este potencial, En con s.!! 

mo de frutas y en particular el del tomate para los grandes sectc

res de nuestra población, existe una gran cantidad de intermediarios 

aunada a la desorganización que motivan diferencias irracionales en-

tre los precios rurales y comerciales. 

CONSUMO COMERCIAL 

El consumo de tomate fresco por persona según los cálculos de 

elasLicidad basados en los datos de la encuesta de ingresos y gastos 

familiares, r::reccrá al 2, 7't y al 1.(;'!t anual Pn les aos períodos 
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de proyección, por lo que el consumo familiar directo aumentará rápi 

damente al 6,3\ y 4.9\ anual respectivamente, 

CONSUMO INDUSTRIAL 

El mercado de frutas industrializadas en México puede conside

rarse incipiente y poco explotado; no obstante que dicho mercado 

siendo atacado por empresas de la iniciativa privada con un aprove

chamiento en los productos hortifrutícolas industrializados de en

tre los que destacan los derivados del tomate (Knorr-Tomate, jugo de 

tomate y salsa Catsup). 

Resulta de interés senalar que los problemas a que viene en

frentándose la industria procesadora de tomate en cuanto a escasez, 

calidad y precio podrían ser solucionados en su totalidad si se con

sidera que dicha industria absorbe tan solo un 30~ aproxim~damcnte 

de la producción nacional y cuya demanda podría ser fácilmente aten

dida por las principales zonas productoras de tomate en el país. 

El sector industrial absorbe el 20% aproximadamente para el 

destino de la produccidn de jugos, el 10% a la ~laboración de "Knorr

Tomate'' y el resto se utiliza en la preparación de salsa Catsup. En 

términos generales puede mencionarse que en la actualidad el consumo 

de jugo de tomllte y 11 Knorr-Tomate 11 y los otros derivados del tomate 

van en aumento. El consumo industrial (tomate enlatado en sus diVeL 

sas formas) se incrementará aún más aceleradamente y su volúmen se

guirá siendo todavía muy inferior al del consumo directo, debido a 

este comportamiento, el consuwo interno total de tomate está en as

censo como se indica a continuación. 
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CONSUMO INTERNO TOTAL DE TOMATE 

~ 

376 

1969 

619 

* Proyección 

.!ill. 
827 

.ill1 
3581 

~ 

5416 

~ 

8165 

10.3.2. Consumo Nacional y Pcr Caplta 

Nuestro país es un importante productor de tomate cuyos vo

lúmenes están encaminados en primer lugar a satisfacer su consumo 

doméstico en segundo término el aprovechamiento de las perspectivas 

que ofrece el mercado internacional, siendo los principales Estados 

Unidos de América y Canadá, otro elemento aunque de menor importan

cia relativa lo constituye la industria procesadora de pasta de 

tomate. 

México consume un promedio entre el GOi y el 80% de su pro

ducción interna; en 1971 el consumo aparente se ubica en 623,906 

toneladas y el consumo Per Capita en 10.6 kgs., conviene destacdr 

que 5 anos después el consumo aparente rebasa la cifra del millón 

de toneladas lo cual da como resultado que el consumo por habitante 

se incremente hasta alcanzar los 13.7 kgs. 

Sin embargo el hecho de que nuestras exportaciones han mani

festado reducciones en los últimos anos obviamente significa que 

tengamos consumos nacionales aparentes más elevados. En 1980 el con 
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sumo aparente se ubica en 1 1 077,929 toneladas siendo por habitante 

12. 7 kgs. por lo que se refiere a 1981, dicho consumo crece aún más 

siendo de 1,204,257 millones de toneladas y el consumo per capita 

de l4. 2 k9S. 

REPUBLICA MEXICANA 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO NACIONAL Y PER CAPITA DE 

TOMATE F.N FRESCO 

Consumo Aparente Consumo Industrial Consumo en Poblac16n 
Global {I) (2) Fresco (3) (MUl. de 
(Tcnetada) (Tonelada.) (Tonelada) hnbs.) 

A íl O (ABC) (B) (C) (D) 

1971 623 906 n 908 550 998 52.2 

1972 872 976 96 296 776 680 53.7 

1973 666 543 87 280 579 263 55.2 

1974 815 611 89 667 725 944 56.8 

1975 724 874 84 512 640 362 58.5 

1976 449 802 121 024 328 77~ 60.2 

1977 538 990 146 024 392 855 61.9 

1978 922 463 209 074 713 389 63. 7 

· 1979 l 126 550 229 885 896 665 65.6 

1980 l 077 929 218 702 859 227 67 .4 

1981 l 204 257 223 512 980 745 69.3 

Tasa de Crecimiento 

1976/1980 17 .8 20.0 

Consumo Per 
Cap ita 
En fresco 
(\.tg, X hab.) 

(B C/D) 

10.6 

14.5 

10.5 

12.8 

10.9 

5.5 

6.5 

ll.2 

13.7 

12. 7 

14.2 

17.l 
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10.3.3, Precios actuales 

~ CANTIDAD ANO ~ 

Pasta de Tomate 800 qrs. 1985 130 ·ºº 
1986 266.00 
1987 695.00 

1988 1711.00 

400 qrs. 1988 837.00 

FUENTE: Instituto Nacional del Consumidor. 

Como podemos observar en la tabla anterior, el incremento de 

los precios dé la pasta de tomate hn sido considerable de un año a 

otro, en el año de 1985 a 1986 aumentaron un poco m&s del 100\, de 

1986 a 1987 subi6 aproximadamente el 150\, tambi6n aumento de 1987 

a 1988 150\, de 1988 a la fecha el incremento no ha sido tan 

considerable. 

10.4 ASPECTOS TECNICOS 

10.4.1. Localizaci6n 

Las alternativas de ubicaci6n de la instalaci6n de la planta 

procesadora de pasta de tomate son: Atlatlahucan, Tepoztlán, Tetela 

del Volean, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Cuautla. 

Estos municipios estfin localizados sobre la misma zona geogr! 

fica, lo que hace m!s importante esta &rea en cu~nto a la producci6n 

de tomate, de estos municipios el mayor productor corresponde al pr~ 

mero que es Atlatlahucan donde se cultivan alrededor de 60 hect~reas, 

por lo cual, se determin6 que en este municipio, integrante de la 

zona III, se localice la planta. 
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ZONAS PRODUCTORAS DE JITOHATE EN EL ESTADO DE MORELOS 

~ Locali7.aci6n de la Planta Procesadora de Pasta 
~ de Tomate. 
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10.4,2. Disponibilidad de tecnología ~ 

La tecnolcgía utilizada en el proceso de producción de pasta 

y puré de tomate es bastante común. Por lo tanto, se puede adqui

rir en México e incluso con mano de obra calificada para desarrollar 

las operaciones. 

De cualquier modo, las empresas proveedoras darán asistencia 

técnica sobre el manejo del equipo y la maquinaria cuando se ad-

quieran, 

10,4,3, Diagrama de flujo de las principales fases 
del proceso 

Las hortalizas y legumbres se conservan cocidas en latas, 

preferentemente aquellas clases que no pueden almacenarse, la con

servaci6n se logra por los sigt1ientes procedimientos: 

Por desecación: Sin humedad no pueden vivir los hongos. Por 

la acción de sustancias conservadoras: Estas pueden formarse en el 

miRmo producto que se trata de conservar (fermentación alcohólica 

de los vinos} o consistir en la adición de productos químicas como 

el ácido benzóico (usado principalmente en las llamadas conservas de 

frutas al natural). 

Por exterminación de los microorganismos mediante el calor y 

resguardo contra la infección posterior (conservas en latas, fra~oos, 

etc., etc.). Por filtraci6n, es decir, por separaci6n del moho de 

los jugos (sumos de fruta con10 jugos y ~estos sitl alcohol}. 

LJ s1tu~ción de las !ábricas de conservas v~ ligada a la~ zonas 
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zas, etc. hacen descender su calidad y por consiguiente el artículo 

fabricado. 

Existe también el proceso de vaporización este es una opera

ción engorrcza, pero da productos que conservan mejor los principios 

alimenticios, existen también instalaciones de trabajo contínuo, el 

tiempo requerido varía entre 6 y 15 minutos, según la clase de hort~ 

liza, después se escurren éstas en fria y se introducen en latas a 

mano o a máquina sobre de ellas se vierte l\ ó 2\ de agua salada. 

DIAGRAMA DE H.UJO DE LAS PRINCIPALES FASES 
DEL PROCESO DE PRODUCCJON 

El proceso es bastante común y se trata de una sola línea de 

producción, que se resume en la forma siguiente: 

- Ingreso de la materia prima 
- Lavado 

- Banda de inspección 
- Triturado 
- Tanque de recepción 

- Bombeo 
- Precalentador 
- Despulpador 
- Refinador 

- Bombeo 
- Tanques de recepción 

- Grupo de evaporación 
- Marmitas para concentrador 
- Bomba 

- Grupo de esterilizado 
- Llenadora 
- Engargoladora o cerradora 
- Enfriador 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION 

T1nque de 
~a Mesad11sell'cc1ón 

~o oº 
Tnnsporiador a 1 inta!i 

de 1oma1tscn1eros 

Cerradora 

Oespulpedoras 

Llenadera ~ 
-u-~. ~ 



- 2l7 -

Entre la~ oper.aciones más importantes durante el proceso so

bresalen; 

Escalado: Esta operación tiene la finalidad de facilitar el 

pelado del tomate ya· que escalándolo primero y enfriándolo después 

rápidamente se facilita el despegue de la piel. La duración del es

calado es de un minuto. Sacados del bano (de las cestas de plancha 

agujereada en agua hirbiente de capacidad para 15 ó 20 kgs.) son in 
rnersos en agua fría 30 segundos. 

Esterilización: Después del cierre, las latas son esteriliza

das a temperaturas do lOOQ -106P -llOg respectivamente durante 65-45-

35 minutos, 

Industrialmente las latas de l,200 gramos a 100• durante 20 

minutos en cesta de autoclave. 

Enfriamiento: A la esterilización debe seguir el enfriamiento 

y se realiza en agua, se hace por medio de lluvia o mejor por inmer

sión, con máquinas contínuas similar a la de esterilización de caja 

giratoria. El enfriamiento rápido a temperatura inferior a los SOQ, 

Almacenamiento: Es una operación que nos traerá problemas si 

no le óamos la verdadera importancia, ya que si no contamos con c.n 

~istema de ventilación p~ede ocasionar oxidación en latas. Por últi

mo, las latas sacadas Cel almacén son repulidas, etiquetadas y pues

tas en cajas, el tipo de caja normal es de 24 latas de 1,200 9rs, y 

4a latas de 440 gramos. 
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Distribuci6n de la Planta Procesadora de Tomate 

Alm:icén de nutcria 

pri.IM 

roducto 

termina 
do 

Daño 

para 

plea 
dos 

Alirociln 

de 

general 

Oficina 
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Distribuci6n de la Planta 

l. Tanque de lavado 

2. ftesa de selecci6n 

J. Elevador 

4. Tritura.dora 

S. Tanque con serpentín para precalentado 

6. Bomba 

1. Tanque de abnacenamícnto 

B. Despulpadoras 

9. Tanque de almacenamiento 

10. Evaporador de doble efeeto 

11. Tanque de almacenamiento 

12. Cambiador de calor de tubos 

13. Llenadora 

14. Cerradera 

15. Enfri.adora 
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10.4.4. Maquinaria y equipo necesarios para la 
planta 

PrCducción aproximada: 20 toneladas de tomate fresco por 8 hrs. 

l. Una máquina lavadora de inmers1ón marca 11 MAPISA 11 modelo 

L-I.3 con mesa ¡;nra inspección marca 11 MAPISA" modelo M-2.3 con motor 

de H.P. 

2. Un desn1enuzador triturador para tomate, marca "POLI" modelo 

C-3 con un motor de 3 H.P. 

3. Un ti\nquc cilíndrico vertical, marca "POLINOX" modelo T-1 

con capacid&d para 1500 litros, 

4. Una bomba de desplazamiento positivo eón motor de 2 H.P. 

marca "POLI" modelo E.-2. 

S. Un precalentador tabular mdrca 11 POLI 11 modelo PI de 3000 mm 

de longitud. 

6. Un despulpador super-marca "POLINOX", modelo D-7 con motor 

de 20 H.P. 

7. Un refinador Super, marca "POLINOX", modelo R-I con motor de 

20 H.P. 

B. Una estr~ctura para ~1 grupo deepulpador-refinador marca 

"POLINOX". 

9. Un tanque cilíndrl.co:verticel m•rca "PO~INOX" modelo T-I 

con capacidad para lSÓÓ lit~os,: 
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10. una bomba de desplazamiento positivo con motor de 2H.P. 

marca "FCLI". 

11. Un evaporador conc~ntr~dor-cocedor al vacio de doble efec

to de tres bolas marca "POLINOX" modelo E-15.2 con motor de 34 H.P. 

12. Dos tanques cilíndricos verticales, marca rPOLINOX'' modelo 

T-1 con capacidad 1000 litros. 

13. Caldera de vapor 100 H.P., Hipoclorizador, Torre de enfria-

miento. 

14. Dos Marmitas fijas de 1000 litros marca "POLINUX" modelo 

MF - 1000 con control•"· 

10,d,5. Utilización de mano de obra. 

La planta ocupará a 31 personas, con salario y sueldos supe-

riores a $15,000,000 mensuales. 

Los cmplea~us se cl~sitican de la siguiente manera: 

Mano de obra directa: 

Mano 

- 18 operarios 

de 

- 1 

- l 

- 1 

- 1 

- 1 

jefe de producción 
control de calidad 
supervisores 

obra indirecta: 

jefe de mantenimiento 

almacenista 

mecánico 

ayudante 

velador 



C01'TROL DE 
CALIDAD 

l\REA DE 

PRODUCCION 

ORGllNIGRJlllA Dl!I: LA BllPRl!SA 

AllEl\ DE 

ADllIBISTRACION 

COMPJIAS ALHl\CEN 

N 
N 
N 
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Mano ée cbra administrativa: 

- l direcr.or 

- l contador 

- l secretaria 

- l gerente de ventas 

10.5 ASPECTOS FINANCIEROS 

10.5.1 Inversión Estimada 

Estimación de la inversión fija inicial 

Terreno 20,000.000.00 

Equipo de proceso y auxiliares $1,380,000.000.00 

Montaje e instalación 

Equipo de oficina 

Obra civil 

Total 

$ 100,000.000.00 

2,000.000.00 

90,000.000.00 

$1,592,000.000,00 

Costo de producción por millar de latas de pasta de tomate 

Costos Variables + Costos Fijos 

Análisis del Costo de Producción 

Se produce 8,640,000 

siguientes: 

Tomate 
Envase de Lata 

Total 

al ano cuyos componentes son los 

400,00 lata 
250,000,00 el millar 

650,00 lata 
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Energía Eléctrica 

La potencia instalada para el equipo de una planta con una sola 

línea es de 161 n.P. convirtiendo a Kw se tiene. 

161 X 0.75' 121 Kw 

El gasto de energía eléctrica del equipo serj: 

121 x 8 x 360 348 480 Kw h/ano 

Por concepto de luz y taller, se estim~ un gasto anual de 

10 500 kw-h/ano 

Equipos auxiliares (máquinas de escribir, ventiladores, lámparas, 

etcétera) 

10 500 Kw-h/ano 

La suma total de gastos de energía eléctrica es: 

348 480 10 500 10 500 369 480 Kw-h/ano 

Se contratará la energía eléctrica en tarifa 8 y se estima que 

aproximadamente el costo anual por energía eléctrica es de $12,000,000.00. 

Equipo de oficina 

Escritorios 

Máquina de escribir 
Sumadoras 

ven ti lador12·s 

Sillas, archiveros, lamparas 

OlJra Civil 

250,00(J,O(J 

1,000,000.00 

200,coo.oo 

250,000.00 

300' 000. 00 

t.a planta contempla contratar la instalación de nave industria¡ 

que actualmente E·l costo por metro cuadrado es de $80,000.00 construido. 

Aproxi~adamente el 70% del terreno tendrá construcci6n, ~or lo 

que el coste ~erá de $30,000,000.00. 
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Por lo tanto el costo total por obra civil será: 

Total S 90,000,000,00 

Gastos Administrativos 

Gastos d¿ P&pelería 

ManterimJento 

500,000,00 mensuales 

6,000,000.00 ant• 

Se estima un gasto mensual de $ 1'000,000.00 entre lubricantes, 

refacciones, pintura, etcétera, etc. 

Prestaciones al personal 

40\ del valor de las nóminas 

Mano de obra Total x 0.40 = 6!JJ6,000,00 mensual 

Depreciación 

5\ del valor de la obra civil 

Obra civil x 0.05 = $90'000,000.00 x O.OS = 4'500,000.00 

10\ del valor del equipo e instalación, 

Montaje e instalación de la maquinaria y el equipo 

$ 1'460,000.000.00 X 0,10 D $ 146,000,000,00 

Total s 152,soo,000.00 

Gastos Financieros 

4\ Mensual 46\ anual 

$ 766,000,000.00 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas 

Costo de lo vendido 

Utilidad Bruta 

Gastos de Operación 

Utilidad Operacional 

Castos Financieros 

Depreciación 

Utilid•d antes !SR 135%1 
Rendimiento $ 

5'400,000.000.00 

4'037,560,000.00 

1'362,44C,OOO.OO 

83,000,000.CO 

l' 279. 440. 000. 00 

768,000,000.00 

152,500,000.00 

356,940,C.OO.OO 

EST!MAC!ON DEL COSTO DE PROOUCC!ON 

Producto: Lata de pasta de jitomate 

Proceso: Automático 

Días de Operación: 300 días/ano 

Producción anual: 6,000,000 latas 

COSTOS VARIABLES 

Concepto Costo Anual 

Agua lO'OC0,000,00 
Energía Eléctrica 12'000,000,00 

M•no de Obra directa 115'560,000.00 

Costo p/millat 
(de latasl 

l,650.00 
1,980.00 

l9,70C.OO 
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COSTOS FIJOS 

Concepto Costo Anual 
Mano de obra indi-

recta 65'000,000.00 
Gastos admvos. 6'000,000.00 
Mantenimiento 12'000,000.00 
Depreciación 'f 

Amortización 152'500,000.00 
Gastos financieros 766'000,000.00 

Costo p/aillar 

10,640.00 

990.00 
1,960.00 

25,400.00 
126,000.00 

OBTEllCION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

c • costo de producción/ano • 3'932'200,000/ano 

Cf • Costos fijos/ano • 1'003'500,000/ano 

cv • costos variables/mil latas • 672,730/mil latas 

X • Producción anual • 6'000,000 de latas 

V D Ventas anuales a 5'400 1 000,000 

P • Precio de Venta/mil latas • 900Kl000 • 900,000/mil latas 

Pe • Punto de equilibrio 

Pe • -P~~~f~c-v- 1'003'500,000 • 4, 415 millares de latas 900,000 - 672,730 
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GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

mil millones 
de latas 
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10.5.2. Margen Bruto de Utilidad 

Las empresas dedicadas a esta actividad, reportan márgenes pro 

medio de utilidad bruta sobre las ventas anuales de 24%, que es el 

resultado de su operación sin considerar impuesto, reparto de utili

dades y gastos financieros. 

10.5.3. Estimación del Tiempo de Construccl6n 
y Arranque del Proyecto 

Periodo estimado de construcción; meses 

Periodo estimado de arranque: mes 

Per1cdo total meses 

10.5.4. Fuentes de Crédito ?osible 

Las instituciones siguientes pued~n participar en el financia-· 

miento del proyecto: 

a) El Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP) que finan 

ciar la. 

b) El Fondo de G~t&ntía y Fomento a la Industria Mediana y 

Pequena (FOGAIN), que otorgaría crédito refaccionaria y para capi-

tal de trabajo. 

c) El Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMINJ, que parti

ciparía temporalmente con capital de riesgo en forma de accionista. 

d) El Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria, que podría 

dar crédito de avío y ref accionario. 

e) El Fideicomiso instituido en relacidn con la agricultura: 

en el Banco de México {FIRA) 1 que otorgaría créditos refaccionarios 
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y para capital de trabajo. 

10.6 ESTIMULOS QUE úTOHGA EL GOBIERNO FEDERAL 
PARA ESTE TIPO DE PROYECTO ~ PARA SU 
LOCALlZAClOll 

La actividad dé fabricación de pasta de tomate se cataloga en 

la Categoría t de actividades prioritarias del Plan Nacional de 

Desarrollo Industrial, como agroindustria. 

Además, por su localización podrá gozar de estímulos que se 

otorgan a los municipios de área de consolidación lII-B. 

Por lo anterior, este proyecto tiene derecho a estímulos de di 
versa índole entre los que se e11cuentran los siguientes: 

al Fiscales (CEPROFIS) 

- Por inversiones en activos fijos: 20% de la inversión 

- Por generación de empleos: 20% por 2 anos 

- Por compra de maquinaria y equipo nacional: 5% 

bl Enerséticos 

- Bonificación del 30% sobre gas natural, combustóleo y 

el~ctricidad. 

Exención del pa90 de la cuota de contratación de ener

gía eléctrica. 

10.7 CONCLUSIONES (Imp~to Social del Proyecto) 

- La fábrica de pasta de tomate tiene gran potencial a nivel 

regional y nacional, ya que se aprovechan alternativamente los recuI 

sos naturales y humanos de la zona. 
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- El cultivo de tomate es intensivo en mano de obra lo que f~ 

vorece a la zona. 

- Debido a que no existe producción local de pasta de tomate, 

e.l déficit regional es igual al consumo aparente regionEil, 

aunque cabe considerar que éste es un producto que tiene un 

producto que tiene un importante mercado nacional y un mer

cado potencial internacional. 

- La industria ayuda a evilar la migraci6n a los centros urba

nos aprovechando los recursos locales. 

- Con la desconcentración de la industria el desequilibrio re

gional disminuy~ as! como las diferencias socioeconómicas de 

la población. 

- La Tecnología empleada es nacional, por lo cual las refac

cion~s, la mano de obra especializada que se requiera po

drán conseguirse sin dificultad, 

- El esteblecimiento de industrias en regiones con altc po

tencial agrícola dará un impclso a la economía regional, 



CAPITULO 11 
e o N e L u s I o N E s 
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11. CONCLU570NlS 

- Se comprobó que la ausencia de planificación en el Estado de 

Morelos, al igua¡ que a nivel nacional, ha acentuado el des~ 

quilibrio en el sistema r~gional. 

- El crecimiento demográfico en Macelos es muy_ elevado (4.34%} 

en relación al na~ional (3.86\J. 

- El fen6meno de concentración que se da en el esquema-~acional, 

se reproduce en la región al concentrarse la actividad social 

económica y política en la capital del Estado. 

- La concentración de la poblaciói incrementa la migración del 

campo a la ciudad, este fenómeno provoca a su vez una mayor 

concentración de población incr~mentado el desequilibrio regiQ 

nal y los problemas socio-económicos. 

La pobl¿ción se concentra principalmente en los municipios: 

cuautla, cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec. 

La actividad industrial y de servicios se concentran en: Cuer

navaca, Jiutcpec y Cuautla; mostrando un crecimienLo fuerte, 

en cambio los restantes municipios presentan un crecimiento p~ 

quena. 

- Existe un atraso muy notable en el sector primario con relación 

a la actividad industrial y turística. 

- El nivel de vida es más elevado en Cuautla, Cuernavaca, ·Jiute

pec, Jojutla, Temixco y Yautepec, en contraste con el resto de 
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de los municipios que es muy inferior. 

- Como consecuencia de la alta tasa de crecimiento demográfico, 

la PEA aumenta en forma acelerada, trayendo consigo la necesi

dad de crear nuevos empleos. 

- A partir del capítulo B, donde se aplicó el modelo de regional! 

zación, establecimos tres subregiones en equilibrio de tal man~ 

ra que tiendan a un mismo grado de desarrollo y con el estudio 

de los escenarios de planificación, planteadas en el capítulo 

9, se obtuvo una base para la elaboración del Plan de Desarro

llo Integral, que es susceptible de ser llevado a la práctica~ 

- El objetivo de la planificación regional es promover el desarr2 

llo de regiones en equilibrio, disminuyendo las diferencias 

existentes, basándose en una descentralización de la actividad 

industrial, o sea, organiza en el territorio la distri-

bución de la actividad social, económica, política y cultural 

para maximizar el impacto social de las inversiones. 

- Para finalizar, diremos que a lo largo del presente trabajo 

se presentaron diversos problemas: la ausencia total de infor

mación en algunos casos, la falta de continuidad de datos, las 

grandes dif~rencias en torno a una misma información que vari~ 

ba se9ún la fuente de que se tratara y los cambios en materia 

económica que vive el país constantemente. 



- 235 -

B 1 B L I O G R A F I A 

- Plan Nacional de Desarrollo ·I.ndustrial 
SEPAF!N 

- Planificación del Desarrollo Industrial 
soza valderrama, Héctor 
Editorial Siglo XXI, 1969. 

- Ensayos sobre Planif ícación Regional del 
Desarrollo 
Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) 
Editorial Siglo XXI, 1976. 

- Métodos de Investigación Social 
William J. Goode y Paul K. Hatt 
Editorial Trillas, 1974. 

- Redisenando el Futuro 
Russel Acko( 
Editorial Limusa, 1986. 

- La Formación del Capitalismo en México 
De la Pena, Sergio 
Editorial Siglo XXI, 1975. ' 



- 236 -

- GeogrüfÍa Económica de México 
Basols Batalla, Angel 
Editorial Trillas 

- La División Económica Regional de México 
Basols Batalla, Angel 
Editorial Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM. 
1972. 

- IX y X censos de Población y Vivienda 
1970 y 1980 
Estado de Macelos 
S.P.P. 

- Censos Económicos. 1975 y 1985 
Estado de Macelos 
S.P.P. 

- Manual de Estadísticas Básicas 
Estado de Morelos 
S.P.P., 1982. 

- Monograf Ía del Estado oe Morelos 
BANCOMER 

- Monografía.del Estado de Morelos 
De la Madrid, Miguel 
Instituto de Estudios Políticos, 
Económicos y sociales (IEPES) del PRI, 
1982. 



- 237 -

- Cartografía del Estado de Morelos 
S.P.P. 

- cuaderno de Información para la Planeación 
Estado de Morelos 
S.P.P,, 1986. 

- Metodología para Presentación y Evaluación 
de Proyectos 
SEPAFIN 

- Ingeniería Económica 
Tarquin, Anthony 
Editorial McGraw-ttill, 1984. 

- La Formación y Evaluación Técnico Económica 
de Proyectos Industriales 
Soto Rodríguez, Humberto 
Editorial Ceneti. 

- Producción de la Comercialización del Tomate 
San Juan, Gregario 
Tesis Profesional Escuela Superior del I.P.N. 
1985. 

- Anuario de Producción 
F.A.O., 1977. 


	Portada
	Capítulo 1. Introducción
	Capítuo 2. Objetivos
	Capítulo 3. Metodología y Alcance
	Capítulo 4. Planteamiento del Problema
	Capítulo 5. Marco Teórico
	Capítulo 6. Selección de la Región
	Capítulo 7. Diagnóstico de la Situación Actual
	Capítulo 8. Regionalización
	Capítulo 9. Plan de Desarrollo Integral
	Capítulo 10. Desarrollo de un Proyecto Específico
	Capítulo 11. Conclusiones
	Bibliografía



