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INTRODUCCION 

Los PROYECTOS DE DESCENTRALIZACIÓN INDUSTRIAL. PRQ 
PUESTOS A NIVEL FEDERAL POR EL RÉGIMEN GUBERNAMENTAL 1970-1976, 
EN LOS QUE SE SELECCIONÓ A LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DE --
CUERNAVACA CCIVAC) COMO SU PUNTO DE ARRANQUE, CONSTIYUYERON LA -
PAUTA QUE DETERMINÓ L"A RÁPIDA INDUSTRIALIZACIÓN OCURRIDA EN ---
ÁREAS BIEN DEFINIDAS DEL ESTADO DE MORELOS, TRANSFORMANDO LA ES
TRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL DEL SECTOR, HASTA 1965 INTEGRADA BÁSI
CAMENTE CON PRODUCTOS TRADICIONALES DERIVADOS DE LOS CULTIVOS DE 
LA CARA DE AZÚCAR Y_EL ARROZ, Y QUE A PARTIR DE ENTONCES FUE CAtl 
BIANDO CON EL ESTABLECIMIENTO DE NUMEROSAS INDUSTRIAS DE TRANS-
FORMACIÓN, PRODUCTORAS DE BIENES DE CONSUMO DURADERO E INTERME-
DIOS, FUNDAMENTALMENTE, 

EL DESARROLLO DE DICHA POL!TICA, PENSADA PARA DES
AHOGAR AL MACROCENTRO FABRIL DEL VALLE DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
CREACIÓN DE POLOS PERIFeRICOS A LA GRAN METRÓPOLI, ESTUVO MARCA
DO POR UNA SITUACIÓN PARADÓJICA, AL MENOS DENTRO DE ESTE ESTADO: 
POR UNA PARTE, CONTEMPLABA LA NECESIDAD DE IMPULSAR ESPECIALMEN
TE A LAS PEQUEílAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS, QUE APROVECHARAN EN FOR 
MA IMPORTANTE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EN GENERAL LAS MATE
RIAS PRIMAS DE LA REGIÓN DONDE SE ESTABLECIERAN; Y POR OTRA, COli 
CRETAMENTE EN EL ESTADO DE MORELOS, FUERON LAS GRANDES EMPRESAS, 
CON CONSIDERABLE PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO Y GRAN IM-
PORTACIÓN DE INSUMOS, LAS QUE MEJOR APROVECHARON LAS VENTAJAS DE 
DICHA POL!TICA, QUE CONSOLIDÓ LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y LES -
CONCEDIÓ EXCENSIONES FISCALES Y FACILIDADES FINANCIERAS, EN UN -
LUGAR CON MANO DE OBRA ABUNDANTE Y BARATA, Y UBICADO JUNTO A LA_ 
ZONA DE CONSUMO MÁS GRANDE DEL PA!S, 

DE TAL SUERTE QUE, ÉSTA FUE LA PAUTA QUE CONFORMÓ_ 
AL SECTOR INDUSTRIAL OLIGOPÓLICO QUE HOY DOMINA LA ESTRUCTURA -
PRODUCTIVA DEL ESTADO DE MORELOS, COHCEMTRANDO SU ACTIVIDAD EN -
ÁREAS PEQUERAS Y BIEN DEFINIDAS, DICHAS CIRCUNSTANCIAS, A SU -
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VEZ, PROPICIARON UN ACELERADO Y DESORDENADO PROCESO DE URBANIZA
CIÓN, QUE CONCENTRÓ A LA POBLACIÓN EN TORNO A LA PRINCI.PAL ZONA_ 
INDUSTRIAL DEL ESTADO, Y QUE HOY ADQUIERE NIVELES ALARMANTES; DE 
OTRA PARTE, EN LA MEDIDA CON QUE LA NUEVA ORIENTACION PRODUCTIVA 
NO REQUERIA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, DEJO DE SER FACTOR DE 
EST[MULO PARA SU CRECIMIENTO, ADEMÁS TAMPOCO FUE CAPAZ DE ABSOR
BER Etl GRADO SUFICIENTE A LA FUERZA LABORAL QUE EMIGRABA DEL CAM. 
PO DEBIDO AL DETERIORO DEL SECTOR AGROPECUARIO, MUCHO MENOS EN -
UN ESTADO DE ALTA DEMOGRAF[A, DE FUERTE ATRACCIÓN MIGRATORIA Y -
DONDE LAS TIERRAS CULTIVABLES YA HAN SIDO DISTRIBUIDAS TOTALMEN
TE, DANDO AS! ORIGEN A UNA GRAN MASA DE MARGINADOS URBANOS, 

FRENTE A LA GRAVEDAD DE ESTOS SINTOMAS DEL DESEQUl 
LIBRIO REGIONAL, EL PRESENTE TRABAJO PRETENDE SER UNA ALTERNATI
VA VIABLE PARA RESCATAR LA RACIONALIDAD DEL C_RECIMIENTO INDUS--
TRIAL RESPECTO DEL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS NATURA 
LES, HUMANOS Y MATERIALES QUE POSEE LA REG!Ótl Y PARA REVERTIR O_ 
CONTENER AL MENOS EL CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO Y DESPROPOR
CIONADO QUE AVANZA EN TORNO AL ÁREA MÁS INDUSTRIALIZADA DEL ESTA 
DO~ CONSTITUYE UN INTENTO POR CONSTRUIR UN PROYECTO REGIONAL -
ADECUADO A LA REALIDAD Y A LAS NECESIDADES LOCALES, QUE LOGRE -
UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ACTUALMENTE EN USO, LA IN
CORPORACIÓN DE MUCHOS OTROS HOY POTENCIALES Y SOBRETODO, LA REO
RIENTACIÓN DE LAS TENDENCIAS ACTUALES PARA ABRIR CAMINO _A OTRAS, 

LA METODOLOG(A DEL PROCEDIMIENTO EN ESTE TRABAJO,_ 
PARTE DE PRINCIPIOS UNIVERSALES PARA CONCLUIR PROPIEDADES PARTI
CULARES, TRATANDO DE CONSERVAR UNA CONSECUENCIA LÓGICA EN TODAS_ 
SUS ETAPAS, CONDICIÓN DE VALIDEZ DEL PROCESO, 

EL PRIMER CAP(TULO NOS INTRODUCE EN UN ANÁLISIS SQ 

.BRE LOS PRINCiPIOS UNIVERSALES DEL TEMA, QUE INTENTAMOS CONCATE
NAR y SISTEMATIZAR Etl UN MARCO TEÓRICO. AQUf SE EXPONEN LAS -
NORMAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER GENERAL QUE DETERMINAN UNA EFICIE.!i 
TE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL; PRINCI--
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PALMENTE AQUELLAS, QUE POR TENER MAYOR RELACIÓN COll LOS FACTO-
RES ECOllÓMI COS REG 1 OtlALES QUE INC !DEN EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL_ 
PLANTEAMIENTO CENTRAL DEL TRABAJO, NOS PERMITIRÁN LLEGAR A CON
CLUS I OllES VALEDERAS Y OBJETIVAS, 

EN EL CAP(TULO SEGUNDO, SE ANALIZA EN PRIMER T~R
MINO, LA BASE METODOLÚGICA COH QUE SE ABORDA EL PROBLEMA DE LA_ 
LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN LAS ECONOM(AS CAPITALISTAS, AS( COMO 
LAS REORIENTACIONES MÁS RECIENTES QUE EN ESTE SENTIDO Y CONTEX-
TO SE HAN PRODUCIDO, ESTE AHÁLISIS, INDISPENSABLE PARA CONSER 
VAR LA SECUENCIA LCGICA ~EL iRA&AJU, ES COMPLEMENTADO CON LA -
DESCRIPCIÓN DEL ESCENAR 1 O NACIONAL Ell EL QUE SE DESENVUELVE LA -
PLArlEAC 1 ÓN, ENMARCADO POR NUESTRO SISTEMA DE ECONOM( A MIXTA, -
QUE IMPRIME MODALIDADES ESPECÍFICAS Y MUY PARTICULARES A LOS Dl 
FERENTES PLANES Y PROGRAMAS OFICIALES, TANTO EN SU IHSTRUMENTA
CIÓN COMO EN SU EJECUCIÓN; REFIRI~NDONOS ESPECIALMENTE AL PRO-
GRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 
1984-1988, POR SER EL DOCUMENTO MÁS REC 1 EtlTE DONDE SE ABORDAN -
PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIAS DE LA RELOCALIZACIÓN INDUSTRIAL, 
ASf MISMO, REFLEXIOllAMOS EN TORNO A CUESTIOllES TAN IMPORTANTES_ 
COMO EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, LA ADECUACIÓN DE LA R~ 
GIONALIZACIÓN A NUESTRA REALIDAD Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PROC~ 
SO DE PLANEACIÓN EN TODOS SENTIDOS, INSOSLAYABLES PARA EFECT!Vl 
ZAR EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DESCENTRALIZA-
DOR, Y PARA COINERTI RLO EN UNA OPC 1 Óll VÁLIDA QUE PROMUEVA LA -
JUSTICIA SOCIAL, 

EN EL TERCER CAPfTULO, EL ANÁLISIS DESCIENDE A UN 
NIVEL MÁS PARTICULAR, INTENTANDO GUARDAR COHEREtlClA CON LOS --
PRINCIPIOS UNIVERSALES EN QUE SE FUNDAMENTA; ES UN IllTENTO POR_ 
EVALUAR CUALITATIVAMENTE, LA RACIOHAL!DAD DE LAS LfNEAS ESTRAT.!i_ 
G I CAS MÁS 1 MPORTAIHES, QUE SOBRE RE LOCAL! ZAC IÓN Y RAC 1 ONALI ZA-
C IÓN DE LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA SE PROPONEN Ell EL PRONAFICE_ 
1984-1988, QUE A SU VEZ, NOS PERMITIRÁ ESTABLECER LA TENDENCIA_ 
DE LOS FUTUROS CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD, QUE POR LA INFLUEN-
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CIA DE DICHAS ESTRAT~GIAS SE GENEREN, SI LLEGARAN A APLICARSE -
SATISFACTORIAMENTE. 

EN ESTE MISMO SENTIDO, SE DESTACA LA NECESIDAD DE 
PROMOVER UN NUEVO ENFOQUE REGIONAL PARA LA POL(TICA DE DESCEN-
TRALIZACIÓN INDUSTRIAL MÁS ACORDE CON LA REALIDAD Y LAS NECESI
DADES NACIONALES; QUE NO SE LIMITE A SELECCIONAR LAS CIUDADES ME
.DIAS CON MEJORES CONDICIONES PARA ABSORBER LA DESCONCENTRACIÓN_ 
EN EL PLAZO INMEDIATO, SINO QUE UBIQUE NUEVOS ESPACIOS A CONSO
LIDAR Etl EL MEDIATO PLAZO Y CONTEMPLE UUA ESTRAT~GIA DE DESARRQ 
LLO REGIONAL PARA TODOS LOS PUNTOS DEL PAÍS A LARGO PLAZO, 

EL CAPITULO CUARTO, EN SU PRIMER APARTADO, COHTI~ 

NE UN ANÁLISIS SOBRE EL COMPORTAMIENTO MÁS RECIENTE DE DOS DE -
LOS JNDICADORES MACROECONÓMICOS MÁS REPRESENTATIVOS, ENFOCADO -
A CONSTATAR EL DINAMISMO Y RELEVANCIA ADQUIRIDOS POR EL SECTOR -
INDUSTR 1 AL, EPEC 1 AL ME ti TE POR LAS ACT! V IDADES MAllUFACTURERAS, EN 
LA ECONOMÍA MORELENSE, Y VINCULADO A LA NECESIDAD DE EXPLICAR -
LA MODALIDAD ESPECÍFICA QUE HAN CONFERIDO A LA ACTIVIDAD INDUS
TRIAL DE LA REGIÓN (su ESTRUCTURA. su ESPECIALIZACIÓN, su INTE
GRACIÓN CON LOS RECURSOS LOCALES, AS{ COMO SUS FORMAS Y NIVELES 
DE EXPLOTACIÓN, ETC,), LA CUAL INDEFECTIBLEMENTE INFLUIRÁ EN -
CUALQUIER PROYECTO SOBRE REORDENACIÓN ESPACJAL Y REORIENTACJÓN_ 
PRODUCTIVA DEL SECTOR. 

EL SEGUNDO AP.ARTADO, ADQUIERE UN CARÁCTER DESCRIE 
TI va TAMB 1 ~N MUY 1 MPORTAflTE. DADA LA ESTRECHA RELACIÓN QUE GUAR 
DAll LOS ELEMENTOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA ESTATAL, QUE AQU[ SE 
APORTAN, CON LA VIABILIDAD DEL PLANTEAMIENTO CENTRAL DEL TRABA
JO, EN GENERAL SE ESTUDIAN LOS ASPECTOS FfSICOS-GEOGRÁFICOS,_ 
DONDE SE IUCLUYE UN INVE!lTARIO DE LOS RECURSOS NATURALES; SE -

.ANALIZA TAMBl~N EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO, EL ROBUSTECIM!E!i 
TO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL BÁSICA, Y LA SITUACIÓN Y -
PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR Y DE PREPARACIÓN_ 
DE MANO DE OBRA, LA DESCRIPCIÓN DE TAL REALIDAD ECONÓMICA ES-
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TÁ EN LA BASE DE LA INTERPRETACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DICHA·
REALIDAD, 

EN EL CAPÍTULO QUINTO, El ÚLTIMO, DONDE LA SECUEN
CIA LÓGICA DEL TRABAJO DESCIENDE A SU NIVEL MÁS PARTICULAR Y COK 
CRETO, SE EXPONE DETALLADAMENTE LA HIPOTESIS CENTRAL DEL MISMO, -
QUE PLANTEA LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE CREAR EN EL ESTADO DE MO
RELOS, UN CENTRO INDUSTRIAL REGIONAL EN EL MEDIANO PLAZO, AL QUE 
SE LE IMPRIMAN LAS CARACTERÍSTICAS DE ESPECIALIZACIÓN Y DE LOCA
LIZACIÓN QUE COADYUVEN A RESCATAR LA RACIONALIDAD DEL CRECIMIEN
TO INDUSTRIAL RESPECTO DEL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LOS RECUR-
SOS NATURALES, HUMANOS Y MATERIALES DE LA REGIÓN -QUE NO NECESA
RIAMENTE SE CIRCUNSCRIBEN A LAS FRONTERAS DEL ESTADO- Y A REVER
TIR O CUANDO MENOS CONTENER, EL CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO Y 
DESPROPORCIONADO QUE CONTINÚA AVArlZANDO EN TO_RNO Al ÁREA MÁS IN
DUSTRIALIZADA DEL ESTADO, CON TOOO Y LA CONSABIDA SERIE DE PROBLE
MAS SOCIALES QUE CONLLEVA, 

PRIMERAMENTE, RETOMAMOS LOS ESQUEMAS DE TIPO POLf
TICO-INSTITUCIONAL QUE RIGEN LA ACTUAL ESTRATEGIA DE DESCENTRALl 
ZACIÓN INDUSTRIAL, PARA INTENTAR ADECUARLOS A LAS NECESIDADES Y
A LA REALIDAD DEL ESTADO E IMPRIMIRLES MAYOR RACIONALIDAD, CON -
EL OBJETO DE QUE SEAN FUNCIONALES EN EL PLANO INMEDIATO Y MEDIO_ 
AL PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN E IMPULSEN UN VERDADERO DESARRO
LLO REGIONAL, EN SEGUIDA SE DESTACAN LOS FACTORES DE IMPORTAN-
CIA MÁS CONCRETA QUE SE CONJUGAN EN EL ÁREA ESPECÍFICA QUE PROPQ 
NEMOS, PARA DETERMINAR SI PUEDEN GARANTIZAR LAS CONDICIONES QUE_ 
FAVOREZCAN Y FACILITEN LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO MO
TRIZ, Y SI SUPONEN ALGUNAS VENTAJAS SUPLEMENTARIAS FRENTE A 
OTROS PUNTOS DEL ESTADO, 

ENTRE CADA UNO DE LOS FACTORES ANALIZADOS EN EL CA 
PÍTULO ANTERIOR QUE REPRESENTAN LA SUMA DE CONDICIONES QUE OFRE
CE EL ESTADO DE MORELOS, SE ESTABLECE UNA INTERACCIÓN MULTIFORME 
-DONDE TAMBI~N INTERVIENEN LOS FACTORES MÁS CONCRETOS DEL ÁREA _ 



6 

SELECCIONADA- QUE HABRÁ DE DEFINIR EL SEllTIDO Efl QUE SE Mt.IH--.: 
FIESTAN LAS NORMAS ECONÓMICAS SOBRE DISTRIBUCIÓ!I TERR!1:0RIAL DE 
LA PRODUCCIÓll AL INTERIOR DE LA REGIÓN, DE ACUERDO CON LAS CUA
LES HABREMOS DE DETERMINAR LAS RAMAS !llDUSTRIALES QUE PUEDEN Et! 
PLAZARSE EN EL ESTADO DE MORELOS BAJO LAS MEJORES COHDICIO!IES Y 
SU LOCALIZACIÓN MÁS PRECISA; PARA DETERMINARLAS RETOMAMOS UNICA 
MENTE LAS NORMAS QUE MAYOR RELACIÓN TIENEM CON LOS FACTORES ECQ 
NÓMICOS DE LA REG 1 ÓN QUE MÁS 1 NC !DEN EN LA JUST 1F1CAC1 ÓN ECONÓMl 
CA DEL TIPO DEL CENTRO MOTRIZ QUE. PROPONEMOS. 

FINALMENTE.. DESEO PUNTUALIZAR QUE EL Al~ÁLISIS M~ 

TÓDICO QUE SE ACOMETE EN ESTE TRABAJO, HA SIDO ANIMADO POR EL -
MÁS. RECTO PROPÓS 1 TO CONSTRUCTIVO. PUES MÁS l.IUE CUVi?L ¡ R ce:: EL -
REQUISITO DE UNA EXAMEN PROFESlONAL, SE DESEA CONTRIBU(R, CON -
APORTACIÓN BIÉN MODESTA, AL PLANTEAMIENTO, ESTUDIO Y SOLUCIÓ!I -
DE UNO DE LOS PROBLEMAS CRUCIALES EN EL CAMBIO ESTRUCTURAL DE -
LA ECONOMÍA Y ESPECIALMENTE DEL SECTOR INDUSTRIAL: EL DE LA --
REORDENACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN, BAJO TÉRMINOS MÁS RA
CIONALES Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS DEL_ 
PAfS, QUE NO SE LOGRARÁ DE MANERA AUTOMÁTICA POR HABER FACTORES 
EN EL MECANISMO DEL SISTEMA, TAN RÍGIDOS QUE IMPIDEN LA RELOCA
L 1 ZAC l ÓN ESPONTÁNEA E INCLUSO HAN HECHO FRACASAR D 1 FE RENTES PRQ 
YECTOS DESCEflTRALIZADORES PROMOVIDOS DESDE INICIOS DE LOS Afms_ 
SETENTAS. 

LA INSERCIÓN PROPUESTA PARA EL ESTADO DE MORELOS_ 
EH LA NUEVA ESTRATEGIA DE RELOCALIZACIÓN INDUSTRIAL, TRATA DE -
SER SUSTENTADA CON LA SUFICIENTE OBJETIVIDAD QUE PERMITA APO-
YAR LOS PUNTOS DE VISTA EXPUESTOS; AS! MISMO• PROYECTOS DE ÉS
TE TIPO PUEDEN SER ALENTADOS EN CADA UNO DE LOS ESTADOS QUE IN
TEGRAN LA REPÚBLICA, PARA ENRIQUECER Y COMPLEMENTAR LOS PROGRA

.MAS Ni:-CIONALES AL RESPECTO, Utl TANTO UNILATERALES EN SU ELABORA 
ClÓN, Y CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA R_l 
QUEZA, EN UN SENTIDO REGIONAL Y PARA TODOS LOS TRABAJADORES QUE 
RESIDEN Y LABORAN EN CADA REGIÓN, 
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CAPITULO P R 1 M E R O 

l. MARCO TEORICO. 

1.1 NORMAS OBJETIVAS E HISTÓRICAS QUE DETERMINAN UNA RACIONAL Y 
EFICIENTE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN. 

LA RACIONAL Y EFICIENTE DISTRIBUCIÓtl TERRITORIAL -
DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, ES UIW DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURA
LES DE LAS ECO!IOMÍ AS r!AC ! OllA!..ES, A LOS QUE Ú!.. T 1 MAMH1TE SE HA COtl 

FERIDO GRAN RELEVANCIA, DENTRO DEL MARCO DE LA PLANEACIÓN REGIO
NAL, COMO VIA PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, 

LA GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ESTA DE-
TERMINADA ENTRE OTROS FACTORES; POR EL MEDIO GEOGRÁFICO (RECUR-
SOS NATURALES Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS); POR EL NIVEL DE SUS -
FORMAS DE ORGAIHZACIÓN PRODUCTIVA; POR LAS RESERVAS DE MAtlO DE -
OBRA DISPONIBLE Y CAPACITADA; POR EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y 
LA ENERG~TICA; QUE AL ENTRAR EN UNA INTERACCIÓN MULTIFORME, MANl 
FIESTAN LA ESENCIA DE LAS RELACIONES EfffRE SU COMBINACIÓN TERRITQ 
RIAL DIVERSA Y LAS DIFEREfffES RAMAS Y TIPOS DE PRODUCCIÓH QUE 
PUEDEN DESARROLLARSE EN CADA REGIÓN, BAJO TERMINOS RACIONALES Y 
EF 1 C !ENTES. 

SUCEDE QUE LAS ZONAS DE CONSUMO PARA DETERMINADO -
PRODUCTO, PUEDEN COINCICIR O NO TERRITORIALMENTE, CON LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DONDE SE PRODUCE; O QUE LAS ZONAS DE SU PRODUCCIÓN, 
NO COINCIDAN CON LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CORRESPONDIE!:!. 
TES BASES DE MATERIA PRIMA, ENERG~TICAS O DE COMBUSTIBLE. TAM
BI!N OCURRE QUE LA UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LAS RESERVAS -
DE MANO DE OBRA FORMADAS HISTÓRICAMENTE, NO CONVERGEN EN LA MAYQ 
RfA DE LOS CASOS, CON LA UBICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSUELO_ 
MÁS IMPORTANTES PARA DETERMINADA INDUSTRIA; O QUE LA LOCALIZA---
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CIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS, CON FRECUE!lCIA NO COltlCIDE CON LA -
DE LOS RECURSOS ENERGtTICOS, ETC, 

POR LO ANTERIOR, EL PROBLEMA DE LA RACIONAL DISTRI 
BUCIÓN TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA, DEBERÁ RESOLVERSE Ell LA MED.1 
DA DE LO POSIBLE, DE ACUERDO CON LAS NORMAS ECONÓMICAS CONSTAN--

. TES E INVARIABLES QUE UNIVERSALMENTE DETERMINAN SU EFICIENCIA, -
LAS CUALES SIEMPRE TIENDEN A SUPERAR LA DISTAHCIA QUE EXISTE EN-' 
TRE LOS ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN Y ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL -
CONSUMO, COADYUVANDO A CAMBIAR LA GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN IN
DUSTRIAL, HACIA SU RACIONALIZACIÓN. 

EN EL CASO DE LAS !NDUSTR 1 AS DE TRANSFORMAC 1 ÓN DO!i 
DE LOS GASTOS POR TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y COMBUSTIBLE -
SEAN MAYORES QUE LOS GASTOS POR TRANSPORTE DE SU PRODUCCIÓN ACA
BADA, LA NORMA DETERMINARÁ SU EMPLAZAMIElffO CERCANO A LAS FUEll-
TES DE MATERIAS PRIMAS y °COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES. PARA -
LAS RAMAS QUE DESTACAN POR SU ELEVADO CONSUMO DE ENERG[A, DETER
MINARÁ SU ORIENTACIÓN HACIA LAS FUENTES MÁS ECONÓMICAS DE COM-
BUSTlBLE Y ENERG{A, 

POR EL CONTRARIO, PARA LAS INDUSTRIAS DE TRANSFOR
MAC 1 ÓN DONDE LOS GASTOS POR TR;\NSPORTE DE SU PRODUCC 1 ÓN ACABADA> 
SEAN MAYORES QUE LOS GASTOS POR TRANSPORTE DE LAS MATERIAS PRI-
MAS Y EL COMBUSTl BLE QUE CONSUMEN, LA tlORMA DETERM 1 NARÁ SU OR I Eli 
TACIÓN HACIA LOS CONSUMIDORES y, SI ESTOS SE HALLAN DISPERSOS, -
HACIA EL CENTRO DE SU ZOllA DE CONSUMO, 

ESTO EVIDENCIA LA lNFLUEllCIA DECISIVA DEL TRANSPOB 
TE EN LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, POR RAZÓN DE QUE EN CUAL---
QU l ER PROCESO PRODUCTIVO SE 1NV1 ERTE UNA ENORME CANT l DAD DE ESTE 

·(DE TRABAJO) EN TRANSPORTAR MATERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLE Y PRO--
DUCClÓN ACABADA, POR LO TANTO, LA MAGM ITUD DE ESOS GASTOS DE--
PENDERÁ DEL GRADO EN QUE LA DISTRIBUCIÓll DE LA INDUSTRIA Y SUS -
FORMAS DE ORGANIZACIÓN SE APEGUEN A LAS NORMAS QUE DETERMINAN SU 
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EFICIENCIA, U',S CUALES POSEEN Ull CARÁCTER HISTÓRICO Y OBJETIVO;_ 
QUE SOLO ES POSIBLE MODIFICAR MEDIAtlTE LOS PROGRESOS OCURRIDOS -
EN LA TÉCNICA DEL TRANSPORTE, DE LA ENERGÉTICA, DE SUS FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN, DE LOS ESTUDIOS GEOMORFOLÓGICOS, ETC. POR LO MI~ 
MO, ESTE PROBLEMA TAMPOCO PUEDE TRATARSE DESDE UN PUNTO DE VISTA 
ESTÁTICO. 

EX! STEN TAMB 1 ÉN tlORMAS ESPEC f F 1 CAS QUE DETERMINAN_ 
LA CONVENIENCIA ECONÓMICA DE DIVIDIR POR ETAPAS EL PROCESO PRO-
DUCTIVO DE ALGUtlAS EMPRESAS, CON EL MISMO Flfl DE AHORRAR TRABAJO 
E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. EN ESTE SENTIDO, SE ESTABLECE_ 
QUE LAS ETAPAS PRODUCTIVAS QUE REELABORAtl GRANDES CANTIDADES DE_ 
MATERIAS PRIMAS Y ARTÍCULOS SEMIELABORADOS (BENEFICIACIÓN PRIMA
RIA), DEBEN DESTACARSE COMO EMPRESAS INDEPENDIENTES Y ESPECIALI
ZADAS, Y NO NECESARIAMENTE UBICADAS JUNTO A LAS ETAPAS DONDE SE_ 
TRANSFORMAN ESOS MATERIALES PREVIAMENTE BENEFICIADOS, No OBS-
TANTE, TANTO UNAS COMO OTRAS, SI SU PRODUCCIÓN ES POCO TRANSPOR
TABLE, DEBERÁN SITUARSE CERCA DE LOS CONSUMIDORES, 

ESTA NORMA ADQUIERE FORMA MUY PARTICULAR EN LA IN
DUSTRIA EXTRACTIVA, YA QUE LAS EMPRESAS DE ESTA RAMA SÓLO PUEDEN 
SURGIR ALL( DONDE SE HALLAN LOS CORRESPONDIENTES RECURSOS DEL --
SUBSUELO, SIN EMBARGO, GRACIAS A LA DIVISIÓN POR ETAPAS DEL --
PROCESO PRODUCTIVO EN FORMA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, SE PODRA 
AHORRAR MUCHO TRABAJO INCLUSO EN LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS, POR-
QUE COADYUVARÁ A SUPERAR LAS DISTANCIAS QUE SEPARAN A LOS ELEME!i 
TOS DE LA PRODUCCIÓN, 

EL DESARROLLO DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA_ 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (ESPECIALIZACIÓN, CONCENTRACIÓN, COOPERA-
ClÓN Y COMBINACIÓN) Y SU EFICIENCIA, TAMBIEN ESTÁ REGIDO POR ---

.CIERTAS NORMAS ECONÓMICAS OBJETIVAS, ESTABLECIDAS IGUALMENTE POR 
LA INTERACCIÓN DE LOS FACTORES NATURALES Y SOCIALES QUE SE COMB.!. 
HAN EN CADA REGIÓN; Y SU DESARROLLO ESTARÁ INFLUYENDO DIRECTAMEll 
TE ALGUNOS CAMBIOS EN LA DISTRIBUCUÓN TERRITORIAL DE LA INDUS--
TRIA. 
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POR LO ANTERIOR, LAS DIMENSIONES ÓPTIMAS DE Ull MI'.~ 

MO TIPO OE COl~CENTRACIÓN (CENTRO ltlDUSTRIAL), _NO PUEDEN_ PROYEC-
TARSE DE ACUERDO COll UN PATRON ÚNICO PARA TODAS LAS REGIOHES DE_ 
UN PAfS, MUCHO MENOS PARA TODOS LOS PA{SES, LOS LIMITES RACIO
NALMENTE EFICACES DE CUALQUIER FORMA DE ORGANIZACIÓtl PRODUCTIVA, 
ESTARÁN DETERMINADOS POR LA COMBINACIÓN ESPACIAL DE ÉSE CONJUllTO 
DE FACTORES TERRITORIALES (EXPRESADOS PRECISAMENTE Ell LA GEOGRA
FÍA DE LAS FUENTES DE MATERIAS PRIMAS y DE COMBUSTIBLE, DEL cort
SUMO REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS RESERVAS DE MAt10 DE OBRA 

-DE LAS CONDICIONES LOCALES DEL TRANSPORTE Y DE LOS RECURSOS ENEB 
GETICOS), QUE NO SOH SIMILARES EN NINGUNA REGIÓN. 

LA INTERACCIÓN ENTRE LOS FACTORES PURAMENTE INTER
NOS DE LA PRODUCC 1 Ótl ( TÉCN 1 COS Y DE ORGArll ZAC IÓN) Y LOS FACTORES 
TERRITORIALES MEtKIONADOS, ESTABLECERÁtl LAS NORMAS QUE DETERMI-
NAH LA COMB!NACIÓll MÁS RACIONAL DE EMPRESAS Y RAMAS, Ell NÚCLEOS_ 
ll~DUSTRIALES TERRITORIALES ÚNICOS, ESA INTERACClótl DE FACTORES 
TAMBIEU DETERMINARA LA CONJUGACIÓN ÓPTIMA DE CIERTAS RAMAS INDU~ 

~RIALES EN CADA REGfON, SUS DIMENSIONES Y LA PROPORCIÓN ENTRE -
ELLAS QUE ASEGURARÁN UN ELEVADO DESARROLLO DE LAS FU~RZAS PRODU~ 
TlVAS. 

EXISTEN OTROS CONCEPTOS NORMATIVOS QUE, POR UNA -
PARTE, ESTABLECEN QUE EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LAS REGIONES -
DEBE SER MÚLTIPLE, PERO BUSCANDO UNA PROPORCIONALIDAD ADECUADA,_ 
QUE IMPRIMA f',AYOR EFICIENCIA A CIERTAS RAMAS, EN FUNCIÓN DE SU -
ESPECIALIZACIÓN CONCRETAI EL DESARROLLO MÚLTIPLE DEBE COMBINARSE 
Y NO CONTRAPOflERSE CON LA ESPECIALIZAClÓH PRODUCTIVA REGIONAL, -
YA QUE Etl l!lF IN !DAD DE CASOS SU CONTRAPOS l C 1 ÓN HA PROVOCADO CON
SECUENCIAS FUNESTAS; Y POR OTRA, DEFINEN QUE EL DESARROLLO ARMÓ
NICO TAMPOCO SIGNIFICA UN AVANCE PARALELO DE TODAS LAS REGIONES; 

-LA PROPORCIONALIDAD EXIGE RITMOS DISTINTOS Y DEPEllDERA DE LAS --
CONDICIONES ESPECfFlCAS DE CADA REGIÓN, As! SE GARANTIZARA EL 
DESARROLLO ARMÓNICO DE TODOS LOS ESLABONES TERRITORIALES DE LA -
ECONOMfA NACIONAL, 
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LA REPRODUCCIÓ!I PROPORCIONAL EXIGE DISTINTOS RIT-
MOS DE CRECIMIENTO DE LAS REGIONES, CON DIFERE!ITES TIPOS DE IN-
DUSTRIA Y DIVERSA ESPECIALIZACIÓ!I PRODUCTIVA, TAL PROPORCIONA
LIDAD DEPENDERÁ -COMO ARRIBA SE AFIRMÓ- DE LOS FACTORES PURAMEN
TE INTERNOS DE LA PRODUCCIÓN, REFERENTES ESENCIALMENTE EL PROGRg 
SO T~CNICO, Y DE LA COMBINACIÓN DE LOS FACTORES GEOGRÁFICO-REGIQ 
HALES. 

LAS NORMAS ECONÓMICAS QUE DETERMINAN LA RACIONAL -
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓ!I, INFIERE A. PROBST 
ªSON OBJETIVAS, YA QUE ESTABLECEN LOS LAZOS NECESARIOS ENTRE LOS 
FENÓMENOS QUE EX 1 STEN, INDEPEND 1 EiHEMENTE DE LA CONC 1 ENC I A O LA_ 
VOLUNTAD DEL HOMBRE•, l/ POR LO TANTO, NO PUEDEN SER ANULADAS_ 
NI CORREGIDAS, AUNQUE SI PODEMOS IUTERVENIR EN ELLAS SOBRE LA BA 
SE DE su CO!IOCIMIENTO, A TRAves DEL PROGRESO TECNOLÓGICO. 

EL EMPLAZAMI ElffO DE CUALQU 1 ER EMPRESA O GRUPO DE -
EMPRESAS O LA INSTRUMENTACIÓN DE CUALQUIER POLfTICA AL RESPECTO, 
SOSLAYANDO ESTAS NORMAS, NO SIGNIFICA ANULARLAS Y CONDUCE INEVI-
TABLEMEIHE A RESULTADOS INEF!Cl ENTES, LA INTERVENCIÓN DEL HOM-
BRE ABARATANDO EL TRANSPORTE CON MEDIOS MÁS MODERNOS Y MEJOR OR-

·. GANIZADOS, UTILIZANDÓ MATERIA PRIMA Y COMBUSTIBLE LOCAL EN LA MA 
YOR PROPORCIÓN POSIBLE O VALieNDOSE DE CUALQUIER OTRO ELEMENTO -
QUE CONTRIBUYA A ABARATAR LA PRODUCCIÓN Y COMPENSE LOS COSTOS DE 
SU LOCALIZACIÓN IRRACIONAL, PUEDEN REDUCIR LA INEFICIENCIA DE -
LOS RESULTADOS, AUNQUE NO ELIMINARLA. 

· l. 2 LA NECESIDAD DE ENFOCAR EL PROBLEMA DESDE EL PUNTO DE VIS
TA DE LOS AUT~NTICOS INTERESES DE LA ECONOM!A NACIONAL, 

CO!ISIDERANDO LO ANTERIOR, LA PLANEACIÓN REGIONAL -
HA DE TENER COMO OBJETIVO PRINCIPAL, EL ESTABLECIMIEtlTO DE UNA -
PROPORCIONALIDAD ÓPTIMA ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ECONOMf A 
NACIONAL EN SU DINAMISMO, QUE SURTA Ull ALTO GRADO DE EFICIENCIA_ 
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ECONÓMICA, !lo OBSTAtlTE LAS LIMlTANTES QUE NOS IMPONE EL TIPO·
DE PROPIEDAD, DEBEMOS INTENTAR A TRAV~S DE LA PLANEACiqll ECONÓM.l 
CA REGIOtlAL, UNA CORRELACIÓN ADECUADA ENTRE RAMAS Y ELEMENTOS, Y 
UtlA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL Y ARMÓNICA DE LA PRODUCCIÓN ENTRE_ 
LAS REGIONES DEL PAÍS Y AL INTERIOR DE CADA UNA DE ELLAS, 

LA RELACIÓN PROPORCIONAL ENTRE LA ESTRUCTURA RAMAL 
Y LA ESTRUCTURA TERRITORIAL SE MANIFIESTA EN LA ESPECIALIZACIÓN_ 
PRODUCTIVA DE LAS REGIONES, Y DEBERÁ ENFOCARSE DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LOS AUT~tlTICOS INTERESES DE LA ECO!lOMÍA NACIONAL Y NO -
DE CADA UNA DE SUS REGIONES. ESTA PREMISA METCDCLÓGlCA, COMSTl 
TUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA ENCONTRAR LAS PROPORCIONES ÓP
TIMAS, QUE FACILITEN EL LOGRO DE UN MAYOR EFECTO ECO!IÓMICO PARA_ 
EL CONJUliTO DE LA PRODUCCIÓN Y GARANTICE!l LAS BASES ADECUADAS PA 
RA ESTRUCTURAR EL PLAN MÁS IDÓNEO PARA LA ECONOM f A tlAC 1 OtlAL, 

COMO EL TERRITORIO ES LA BASE NATURAL DE CUALQUIER 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA, LAS EMPRESAS SITUADAS EN EL MISMO DEBEN -
VINCULARSE ECONÓMICAMENTE, CREANDO ENTRE ELLAS UNA UNIDAD TERRI
TORIAL Y ECONÓMICA; UN ESLABÓN TERRITORIAL DE LA ECONOMÍA NACIO

_flAL DETERMINADO POR SUS FUNCIONES EN LA DIVISIÓN DEL TRABAJO Y -
POR SUS TAREAS EN LA PERSPECTIVA DE Utl PLAN ECONÓMICO NACIONAL, 

lCóMO UTILIZAR MEJOR EL TERRITORIO PARA LA REPRO-
DUCCIÓN EN SU CONJUNTO?, lCóMO SACAR MEJOR PROVECHO DE SUS RI-
QUEZAS NATURALES PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO?, 
lCóMO HACER EL USO MÁS RACIONAL DE LA HERENCiA HISTÓRICA (CULTU
RA, HÁBITOS PRODUCTIVOS, D l STR 1 BUC IÓN DE LA POBLAC l ÓN, FONDOS -
PRODUCTIVOS, ETC,) CON EL MISMO FIU?; SON TAREAS QUE NO PODRÁN -
RESOLVERSE BUSCANDO lNDIVIDUALMEtnE LA DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA PARA_ 
CADA EMPRESA O INCLUSO PARA INDUSTRIAS ENTERAS, LOS OBJETIVOS Y_ 
EL ENFOQUE DEBEN SER NACIONALES. 

"LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA RACIONAL DISTRIBU
CIÓN TERRITORIAL DE LA RPODUCCIÓN SOCIAL DEBE IR DE LO GENERAL A 
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A LO SINGULAR Y NO VICEVERSA, DE LA ECONOMÍA NACIOHAL COMO LÓ_ 
GENERAL, A LA REGIÓN ECONÓMICA COMO LO SINGULAR", 'Z,_/ 

PRIMERAMENTE SE HA DE EMPRENDER LA DIVISIÓN DEL -
PAfS EN REGIONES O Z.ONAS ECONÓMICAS, SOBRE CRITERIOS REALES Y HQ 
MOGIONEOS, QUE COl'1ST1TUYAN LA BASE PARA LA REORDENACIÓN TERRlTO-
RlAL DE LA ECONOMIA NACIONAL, LIGADA ESTRECHAME!ffE A LA PLANEA-
CIÓN ECONÓMICA, "LA AGUDIZ.ACIÓH DE LOS DESEQUILIBRIOS MANIFES
TADOS EN LA DESIGUALDAD REGIOHAL, EN LA LOCALIZ.ACIÓN ERRÓNEA DE_ 
ALGUNAS INDUSTRIAS EN EL ESPACIO, EH EL CRECIMIENTO TREMENDO DE_ 
LAS CIUDADES, EN EL USO IRRACIONAL DE CIERTOS RECURSOS NATURALES 
EN LA CONCENTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS GR~NDES XETRÓPQ 
LIS., HA VENIDO A PLANTEAR LA NECESIDAD DE ESTABLECER UHA REGIONA 
LIZAC!ÓN GEOECONÓMICA CON BASE EH LA CUAL SEA POSIBLE FORMULAR -
UNA PLANEACIÓN REGIONAL QUE PERMITA COMBATIR .DICHOS DESEQUILl--
BRlOS", 2_/ 

CADA REGIÓN ECONÓMICA DEBE DEFINIRSE COMO UN Nú--
CLEO INDUSTRIAL TERRITORIAL, COMPUESTO POR DIVERSAS RAMAS VINCU
LADAS EN DETERMINADA PROPORCIÓ!l A RA[Z. DE LA DIVISIÓN DEL TRABA
JO DENTRO DE LA REGIÓN; Y SE DIFERENCIARÁ POR SU ESPECIALIZ.ACIÓN 
PRODUCTIVA, LA CUAL DEBERÁ RESPONDER A LA TAREA CONCRETA DE LA -
ECONOMÍA NACIONAL, Es DECIR, QUE CADA REGIÓN O ZOllA ECONÓMICA, 
DEBE CONSTITUIRSE EN UN COMPONENTE QUE FUNDAMENTARÁ SU ESPECIALl 
ZACIÓN TOMANDO Etl CUENTA LA PERSPECTIVA DE DESARROLLO DEL PAÍS, 

SOBRE LA BASE DE LA REGJONALJZACIÓN REAL DEL PAfs, 
VINCULADA ESTRECHAMENTE A LA PLANEACIÓN, SE HA DE DETERMINAR LA_ 
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y EL PAPEL DEL NÚCLEO INDUSTRIAL TE-
RRITORIAL EN EL ULTERIOR DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NACIONAL; EL_ 
FOMENTO A OTRAS RAMAS SUPLEMENTARIAS Y AUXILIARES, EN FU!'1CIÓN DE 

.LA ESPECIALIZACIÓN FUNDAMENTAL; Y LAS PROPORCIONES ENTRE LAS EM
PRESAS Y RAMAS QUE SE VAN A EMPLAZAR, 

COMO ES EVI DE!ITE, EL OBJETl VO DE N l NGUNA MANERA D_E 
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BERÁ SER UNA EMPRESA EN PARTICULAR, SINO LA DISTRIBUCIÓN TERRIIQ 
RIAL DE LA PRODUCCIÓN El~ su COtl.JUtno. PARTIEllDO DE LOS _INTERESES 
DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y NO DE LOS INDIVIDUALES O REGIONALES, -
ESTO CREARÁ LAS PREMISAS UECESARIAS PARA QUE LA DISTRIBUCIÓ!l DE_ 
LOS ELEMENTOS DE LA ECONOMÍA tlAC!ONAL RESULTE AUTtNTICAMEIHE RA
CIONAL, 

LA CREACIÓN DE NÚCLEOS ltlDUSTR!ALES TERRITORIALES_ 
DE DIVERSOS TIPOS Y DIME!ISIONES, PROPICIARÁ LIMA EllORME EFICACIA_ 
ECONÓMICA YA QUE PERMITE REDUCIR LAS ltlVERSIONES BÁSICAS Y EL --
COSTO DE PRODUCCIÓU, LA EXPER!EtlC!A HA DEMOSTRADO QUE ES ECONQ 
MlCAMENTE INEFICAZ EL EMPLAZAMIENTO AISLADO DE EMPRESAS A GRAN-
DES. Dl STANCIAS UNAS DE OTRAS, LA COMBlllAC!ÓN DE VARIAS PLANTAS 
EN UNA MISMA ZONA, PROPORCIONA MAYOR AHORRO DE GASTOS POR TRANS
PORTE Y COMUNICACIONES, SERVICIOS A LA POBLACIÓN Y SERVICIOS AU
XILIARES, Y POR CONSIGUIENTE, CONTRIBUYE A ELEVAR LA PRODUCTIVI
DAD DEL TRABA.JO. ADEMÁS ESTA FORMA DE ORGAfllZACIÓN DE LA PRO-
DUCC l ÓN, PUEDE COADYUVAR EF 1 CAZMENTE A REVERTIR O COtHEHER LA E~ 
CESIVA CONCENTRACIÓN DE LA POBLAC!Ófl Etl LAS GRANDES CIUDADES, A_ 
SUPERAR LAS DIFEREllCIAS ESENCIALES EtlTRE CIUDAD Y CAMPO Y A NIV~ 
LAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS DISTINTAS ZONAS DEL PAfS, 

PARA FUNDAMEtHAR LA EFICACIA ECONÓMICA DE DETERMI
NADA COMBltlACIÓN, ASf COMO DE LAS DIMENSiotlES Y ESTRUCTURAS DE -
LOS NÚCLEOS, ES PRECISO DETERMINAR PRIMERAMENTE LA ELECCIÓN DEL_ 
LUGAR MÁS RACIONAL PARA INSTALAR CADA EMPRESA O RAMA Y DESPUtS -
LA EFICACIA DE SU EMPLAZAMIENTO CO!l.JUNTO, SIN EMBARGO, GENERA!,. 
MEIHE, SON LAS COND.lCIOflES IDÓNEAS PARA LA RAMA RECTORA DEL NÚ-
CLEO (PUEDEN SER UNA O VARIAS} QUE ES LA QUE DEFIUE SU ESPECIALl 
ZACIÓN, LAS QUE EN DEFltl!TlVA VAN A DETERMrnAR LA LOCALIZACIÓN -
DEL NÚCLEO EN SU CON.JUllTO, PRECISAMENTE PORQUE LA ELECCIÓN DEL -

.LUGAR DE EMPLAZAMIENTO, DEBE EXAMINARSE DESDE EL PUllTO DE VISTA_ 
DE LOS INTERESES NACIONALES Y NO DE LA EFICACIA INDIVIDUAL DE CA 
DA EMPRESA O RAMA, 
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Es DECIR, QUE PRIMERO DEBE DETERMINARSE LA ESPECIA 
LlZACIÓN PRODUCTIVA DE LA REGIÓN Y DEL NÚCLEO POR RAMAS. PRINCIPA 
LES O RECTORAS Y LUEGO, DETERMINAR SU PROPORCIÓH EH RELACIÓN CON 
LAS RAMAS CONTIGUAS Y AUXILIARES, TENIENDO EN CUENTA EL APROVE-
CHAMIENTO DE LA MANO DE OBRA LOCAL, LA ESTRUCTURA DE LA PRODUC-
CIÓN Y LOS FONDOS PRODUCTIVOS CREADOS ANTERIORMEHTE, LOS HÁBITOS 
PRODUCTIVOS ADQUIRIDOS POR LA POBLACIÓN Y SU CAPACITACIÓN,' ETC, 

SE HA PRETEND 1 DO DEJAR CLARO. QUE EN LOS 1 NTEtnos_ 
POR RACIONALIZAR LA GEOGRAF!A DE LA INDUSTRIA EN EL TERRITORIO -
NAC l ONAL, DEiHRO DEL ;.~RCO DE U, PLf,tlEt.C 1 él! REG ! O~l/l.L, DEBEMOS -
OR l ENTARNOS NECESARIA Y CONCIENTEMENTE POR ESTE CONJUNTO DE NOR
MAS. ECONÓMICAS OBJETIVAS, Es PRECISO COMPLE/':ENTAR Y VINCULAR -
TODOS ESTOS ELEMENTOS DE RACIONALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE -
CREAR UNA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 

1.3 CRITERIOS GENERALES PARA EVALUAR LA EFICIEtlCIA ECONÓMICA -
DE LAS VARIANTES DE DISTRIBUCIÓN. 

EL PARÁMETRO PARA APRECIAR LA EFICIENCIA ECONÓMICA 
DE LAS VARIANTES DE DISTRIBUCIÓN, TA!ITO DEL SECTOR Etl SU CON.JUN
TO COMO DE CIERTAS RAMAS, ES LA ELEVACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD -
DEL TRABAJO, LA REDUCCIÓN DE LOS GASTOS PARA FABRICAR LA PRODUC
CIÓN Y HACERLA LLEGAR HASTA LOS CONSUMIDORES, 

Los ÍNDICES DE ESTA EFICACIA RELATIVA DE LAS VA--
RIANTES DE DISTRIBUCIÓ!l, RESULTARÁN DEL COSTO TOTAL DE LA PRODU!;_ 
CION EN EL LUGAR DE CONSUMO Y llO EN EL LUGAR DONDE SE PRODUCE, Y 
DEL TOTAL DE LAS INVERSIONES BÁSICAS, 

EL EQUIPAMIENTO DEL TRABAJO CON MEDIOS DE PRODUC-
CIÓN, ES UN FACTOR A TRAV~S DEL QUE HABITUALMENTE SE CONSIGUE -
ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRAB_AJO; SIN EMBARGO, PUEDE OCURRIR_ 
QUE LA VARIANTE DE DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA QUE ASEGURA EL -
MENOR COSTO DE PRODUCCIÓN - POR ESTAR MÁS EQUIPADA- PUEDE EXIGIR 
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POR LO MISMO MAYORES INVERSIONES BÁSICAS, POR TAlffO, LA PRODlJJ;. 
CIÓ!l Etl SU CotlJUNTO DEBE CONSIDERAR, A COSTA DE QUt INVERSIONES 
BÁSICAS sE CONSEGUIRA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABÁJo cor¡ CA 
DA UNA DE LAS VARIANTES DE DISTRIBUCIÓN, 

"ES NECESARIO ESTABLECER LA PROPORCIÓN ENTRE LAS -
INVERSIONES BÁSICAS SUPLEMEtlTARIAS Y LA REDUCCIÓN DEL COSTO DE -
PRODUCCIÓN EN CADA VARIANTE DE DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA; tS
TO ES, UN COEFICIE!lTE DE EFICACIA ECOHÓMICA DE INVERSIONES BÁSI
CAS ( REDUCC I Ótl DEL COSTO DE PP.ODUCC 1 ÓN POR Ull 1 DAD DE 1tlVERS1 ONES 
BÁSICAS) PARA TODAS LAS VARIAllTES COMPARADAS", !:!/ AL COTEJAR -
ESTOS fllDICES SE PODRÁ ELEGIR LA VARIAi!Ti: :~f.s ?..n.('.!011/\l DE DlSTRJ_ 
BUC.IÓN, QUE CO!l UN FONDO DADO ASEGURE LA MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL 
TRABAJO CONJUNTO. 

EL FACTOR TIEMPO TAMBlt!l ES MUY IMPORTAlffE, LAS Dl. 
VERSAS VARIANTES DE DISTRIBUCIÓN SE DIFERENC{AN NO SÓLO POR LA -
MAGNITUD DE SU EFICACIA ECONÓMICA, SINO TAMBlt!l POR LOS PLAZOS -
DE SU REALI ZAC 1 ÓN, EL EMPLAZAM 1 ENTO DE UNA INDUSTRIA EN UNA RJ;. 
GIÓN ECONÓMICAMENTE POCO DESARROLLADA, SUELE EXIGIR PLAZOS MÁS -
LARGOS DE PREPARAC I Ó!I Y CONSTRUCC 1 Óll Y PARA OBTENER EL EFECTO -
ECONÓMICO DESEADO, QUE EN OTRA REGIÓN YA HACE TIEMPO DESARROLLA
DA, SOBRETODO SI SE TRATA DE UtlA REGIÓtl INDUSTRIALMENTE DESARRO
LLADA, Y LA EFICACIA ECONÓMICA QUE SÓLO PUEDE OBTENERSE PASAN
DO UN TIEMPO PROLONGADO, NO TENDRÁ EL MISMO VALOR QUE LA EFICA-
CIA OBTENIDA EN Ull PLAZO CORTO, 

Los FACIORES HISTÓRICOS, COMO LAS EMPRESAS 1;mus-
TRIALES CREADAS EN ETAPAS DE DESARROLLO ANTERIORES, CON SUS CO-
RRESPONDIENTES EMPRESAS AUXILIARES Y DE SERVICIOS, Y LA CONCEN-
TRACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA MAtlO DE OBRA CAPACITADA QUE DE -

.ESTO SE DERIVA, TAMBitN EJERCEN ENORME INFLUEHCIA EN LA POSTE--
RIOR DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y EN LA ORGANIZACIÓH TERRITO-
RIAL DE LA PRODUCCIÓN EN DICHA REGIÓN, 
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PARA DETERMINAR LA EFICACIA ECONÓMICA DE LOS NUE~
VOS EQUIPOS, SE DEBEN COMPARAR LOS INDICES DE GASTOS DE PRODUC-
CIÓN HECHOS DIRECTAMENTE EN LAS EMPRESAS Y LAS INVERSiriNES BÁSI
CAS ESPECIFICAS PARA LA NUEVA VARIANTE TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN 
CON LOS INDICES MEDIOS PROPIOS DE LA RAMA O CON LOS INDICES ANÁ
LOGOS OBTENIDOS EN CASO DE OTRAS VARIANTES T~CNICAS, ESTA COM
PARACIÓN NOS PERMITIRÁ AVERIGUAR LA POSIBLE REDUCCIÓN DE LOS GA~ 
TOS DE PRODUCCIÓN Y LA CUAIHfA DE LAS lllVERSIO!lES BÁSICAS SUPLE
MENTARIAS QUE SE NECESITAN PARA PONER EN SERVICIO LA NUEVA TÉCNl 
CA, SIN EMBARGO, LO MÁS ADECUADO PARA ELEGIR LA MEJOR VARIANTE 
DE DISTRIBUCIÓN, SERA BASARSE EN LOS INDICES DEL COSTO DE PRODU,!;;. 
CIÓN HASTA EL LUGAR DE CONSUMO, ES DECIR, TOMANDO EN CUENTA NO -
SOLO LOS GASTOS DE PRODUCCIÓN DIRECTOS EN LAS FÁBRICAS, SINO TAM 
BIÉN LOS DE SU DISTRIBUCIÓN HASTA EL CONSUMIDOR, 

PARA ~STE FIN NO SE DEBEN UTILIZAR EN LOS CÁLCULOS 
LAS TARIFAS DE TRANSPORTE, PORQUE NO REFLEJAN LOS VERDADEROS GA~ 
TOS DE TRANSPORTE DE LAS DIVERSAS MERCANCfAS, YA QUE LAS TARIFAS 
SE ESTABLECEN POR TÉRMINO MEDIO PARA LAS LINEAS FERROVIARIAS O -
CARRETERAS DEL PAIS, INDEPENDIENTEMENTE DE SUS CONDICIONES DIVEB 
SAS, Es PRECISO BASARSE EN LOS GASTOS AUT~NTICOS POR VIÁS CON
CRETAS HASTA LOS LUGARES DE CONSUMO, QUE TAMBltN DEPEllDEN DEL 
APROVECHAMIENTO DE CARGA Y DE LA ESCALA DE CIRCULACIÓN DE LAS 
MERCANCÍAS, Y DEL EQUIPAMIENTO TtCNICO DE VIÁS Y CARRETERAS, 

Es EVIDEUTE QUE EL TRANSPORTE4 JUEGA UN PAPEL MUY -
IMPORTANTE EN LA EXACTITUD

0

DEL COSTO DE PRODUCCIÓN HASTA EL LU-
GAR DE CONSUMO. Sus INDICES VARfAN DEPENDIENDO DEL GRADO DE -
ALEJAMIENTO DEL LUGAR DE FABRICACIÓN; EN LOS LUGARES DE FABRICA
CIÓN MAS PRÓXIMOS A LOS DE CONSUMO SU MAGNITUD ES LA MÍNIMA Y -
DONDE LA PRODUCCIÓN ES TRANSPORTADA DESDE REGIONES ALEJADAS, AL

.CANZA MAYOR MAGNITUD, A MEDIDA QUE LOS LUGARES DE COUSUMO SE -
VAN ALEJANDO DEL PUNTO DE ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN Y SE VAN ACER-
CANDO A OTRO, LA DIFEREMCIA DEL COSTO DE LOS PRODUCTOS IRA DISMl 
NUYENDO HASTA LLEGAR A CERO, POR ÉSTO, EL CÁLCULO TAMPOCO DEBE 
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REAL! ZARSE SOBRE LA BASE DEL COSTO DE PRODUCC I Óll AL TRANSPORTAR
LA A LOS LUGARES DE CONSUMO MÁS PRÓXIMOS, CUANDO LA DIF.ERENCIA -
ES MfNIMA, SINO EN RELACIÓN CON EL COSTO DE PRODUCCIÓN MEDIO PA
RA TODA LA REGIÓN DE CONSUMO, 

PARA DETERMINAR EL COSTO DE PRODUCCIÓU PROMEDIO PA 
RA LA REG 1 ÓN DE CONSUMO, SE NECESITAN COflOCER 1N1 C I ALMENTE: EL -

·vALOR DE FABRICACIÓl·I DE LA PRODUCCIÓFI; EL COSTO DE TRANSPORTE DE 
LA PRODUCCIÓN A LOS PUNTOS DE CONSUMO; LOS LÍMITES RACIONALES DE 
LA ZONA DE CONSUMO; SU ESCALA DE CONSUMO EN LOS LIMITES RACIOUA
LES DE LA ZONA Y LA PROPORCIÓN DE LOS DIVERSOS LUGARES EN EL CO.tl 
SUMO TOTAL, ESTOS DATOS SOrJ IHoCESAR l OS, f'OR CUAi< Tú COliS T l TU YEN 
LA BASE PARA DETERMINAR LA EFICACIA ECONÓMICA DE LAS VARIANTES -
DE DISTRIBUCIÓN. 

Los fNDICES ECONÓMICOS TAMBISN CAMBIAN SUSTANCIAL-
MENTE CON ARREGLO A LAS DIMENSIONES DE LAS EMPRESAS, PARA ASE-
GURAR LA CONFRONTACIÓN CORRECTA DE DIVERSAS VARIANTES, HAY QUE -
BASARSE EN LOS INDICES OBTENIDOS EN LAS DIMENSIONES MÁS ADECUA-
DAS DE LAS EMPRESAS; PERO ESAS DIMEflSIONES PUEDEN SER DESIGUALES 
PARA DIVERSAS REGIONES YA QUE DEPENDEN DE VARIAS CONDICIONES LO
CALES (POTENCIA DE LAS BASES DE MATERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLE Y -
ENERGÍA; RESERVAS DE MAllO DE OBRA; CONDICIONES DEL TRANSPORTE; -
MAGtl!TUD DE LA ZONA DE cor~SUMO, ETC.). 

LA POSIBILIDAD DE CONFRONTAR LAS VARIANTES DE DIS
TRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA TAMBISN SUELE DEPENDER, EN GRAN MEDIDA 
DE LOS [NDICES TSCNJCOS Y ECONÓMICOS DE EXTRACCIÓN DE LA MATERIA 
PRIMA, EL COMBUSTIBLE Y LA ENERG(A, SERf A ERRÓNEO BASARSE SIM-
PLEMENTE EN LOS INDICES TSCNICOS Y ECONÓMICOS MEDIOS PARA DETER
MINADA REGIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y COMBUSTIBLE, 

-LO CORRECTO ES BASARSE EN LOS ÍNDICES ECONÓMICOS QUE CARACTERI-
ZAN LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN EN CADA YACIMIENTO QUE SE YA -
INCORPORAflDO A LA EXPLOTACIÓN, DEBIDO AL EMPLAZAMIENTO DE NUEVAS 
EMPRESAS EN LA REGIÓN, 
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Ell LAS REG 1 O ti ES DOrtDE LOS RECURSOS H IDROENERGtT 1 _:_ 
COS SON PEQUEfiOS E INSUF 1C1 ENTES Y LAS CE!ITRALES TERMOE.LtCTR 1 CAS 
OCUPAN EL PRIMER PUESTO Efl ESOS RECURSOS, SERfA ERRÓNEO BASARSE_ 
EN LOS fNDICES ECOllÓMICOS QUE CARACTERfZAN A LA PRODUCCIÓN DE -
ENERG[A ELtCTRICA EN LAS CENTRALES HIDRAÚLICAS Y VICEVERSA; O -
BltN, SI EXISTErt YACIMIENTOS DE CARBÓN EXPLOTADOS A CIELO ABIER
TO Ell CIERTA REGIÓll, PERO AL AUMEMTAR LA EXTRACCIÓN EMPEORAN LAS 
CONDICIONES Y POR ENDE LOS fNDICES ECONÓMICOS QUE LAS CARACTERI
ZAN, NO DEBEMOS TOMAR COMO BASE LOS fr~DICES ECONÓMICOS MEDIOS A.!:!. 
TERIORES, SlllO TOMAR EM CUEllTA EL DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES. 

EL CONSTANTE CAMBIO EN LOS INDICES ECONÓMICOS DE -
LAS. COND 1 C I OllES DE PRODUCC 1 Óll, PREC 1 SAN QUE EL PROBLEMA DE LA -
DI STR l BUC l ÓN TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEBA SER -
ABORDADO EN FORMA DINÁMICA, tSTA ES OTRA EXIGEHCIA METODOLÓGICA_ 
IMPORTANTE, YA QUE SU ANÁLISIS DESDE UN PUtlTO DE VISTA ESTÁTICO_ 
EN LA BÚSQUEDA DE LA VARIANTE ÓPTIMA, ORIGINARfA ERRORES, 

DEBEMOS COflSIDERAR QUE LAS CONDICIOllES CONCRETAS -
DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN, QUE ESTABLECEN NOB. 
MAS ESPECÍFICAS, DETERMINANDO LA RACIOHALIDAD DE LAS DIVERSAS V/i 
RIANTES DE D!STRIBUCIÓll1 GUARDAN UNA ESTRECHA INTERDEPEllDENCIA, 
ESTAS cormICIONES SON: LAS MAHIFESTADAS EN EL MEDIO GEOGRÁFICO -
-YA SEílALADAS- Y LAS SOCIALES, REFERErtTES A LAS FORMAS DE ORGANl 
ZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN .. A LAS RESERVAS DE MANO DE OBRA, SU DIS
TRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS, A LAS CONDICIONES TtC!llCAS, EllERGt
TICAS Y DE TRANSPORTE. 

Asf, LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES NATURALES EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA CAMBIARÁ EN COllSONANCIA CON EL DES/i 
RROLLO DE LAS FORMAS DE ORGAN 1ZAC1 Óll DE LA PRODUCC I Óll Y CON EL -

·NIVEL DE LA TtCNICA DEL TRANSPORTE. LA INFLUENCIA DEL TRAllSPOB. 
TE EN ESTE PROCESO, VARIARÁ EN DEPEIWENCIA DEL PROGRESO TtCNICO_ 
Y DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. EL CAMBIO EN 
LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE (DESARROLLO DE LAS REDES DE COMUlll 
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CACIÓU, PROGRESO DE LA TÉCIHCA Y DE LA ECOiWl'l{A DEL TRANSPORTE) 
lllFLU!RÁ rn LAS FORMAS DE ORGAN!ZACIÓll DE LA !MDUSTR!A, POR E.JE.1:1 
PLO, EN LOS L {MITES RACIONALES DE LA ESPEC 1 ALI ZAC IÓN Y DE LAS Dl 
MENSIONES ÓPTIMAS DE LAS EMPRESAS, EL PROGRESO TÉCNICO HA HE-
CHO CAMBIAR LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN l~DUSTR!AL (LA RELA-
ClÓH ENTRE CAPITAL Y TRABAJO) Y POR LO TANTO, TAMBIÉN HARÁ CAM-
BIAR LA INFLUENCIA DE LOS OTROS ELEMENTOS E!l L"- DISTRIBUCIÓN GEQ 
GRÁFICA DE CIERTAS RAMAS, ETC. 

ESTA SERIE DE lllTERDEPENDENCIAS, HOS MUESTRA COMO_ 
EL GRADO DE !NFLUEMCIA trlD!VIOUAL DE LOS rACíORES !11\TURALES, SO
CIALES Y DE TRANSPO~TE EN SU CONJUNTO, SE INTENSIFICA O SE ~EBl
L ITA EN COUSONAMC!A CON LOS CN-\BIOS EXPERIME!lTADOS EN CADA UNO DE 
ELLOS, HACIENDO CAMBIAR COl4STANTEMENTE LA VARIAJlTE ÓPTIMA DE DI.§. 
TP.lBUClÓN. 

l/ A. PRoBST,, PROBLEMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INDUS--
TRlA SOC!AL!STAl ED. PROGRESO, Moscú; PAG. 16. 

k/ ls{DEM. PAG. 21 

2_/ MA. GUADALUPE RAMfREZ M., LA DIVIS!Ótl REGIONAL EN MÉXI
CO SEGÚN ANGEL BASSOLS B.; ltlTRODUCC IÓN AL CONCEPTO DE_ 
REGIONALIZACIÓN, SERiE VARIA; INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, -
UNAM, MÉXICO 1975. 

!/ A. PROBST,, PROBLEMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INDUS--
TRIA SOCIALISTA; En. PROGRESO. Moscú; PAG. 32. 
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.C A P I T U LO S E G U N D O 

2. EL CONTEXTO POL1T1CO Y ECONOMICO QUE RIGE LA PLANEACION; IN 
INCLUYENDO LA DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PRODUC-
CION INDUSTRIAL. 

2.1 EL CONTEXTO GENERAL {CARACTER!ST!CAS Y TENDENCIAS), 

Lf, PLANEAC!ÓN CONSTITUYE UNA DE LAS MANlFESTACIO-

NES DE LA FUNCIÓN ECONÓMICO-ORGANIZADORA DEL E~T~~C EN El DESA-

RROLLO DE LOS PAISES, QUE HA RECOBRADO FUERZA DESDE LA D~CADA Ali 

TERiOR Y MUESTRA MAYOR ~NFASIS EN LOS OCHENTAS. 

DE ACUERDO cm1 EL R~GIMEH POLIT!CO y LA RELACIÓN -

HISTÓRICA.ENTRE LAS FUERZAS SOCIALES DE CADA PA!S, SE DAP.Á DlS-

TlNTO ~NFASIS A LA PART!CIPAClÓN Y AL PODER NORMATIVO DEL ESTADO 

EN EL MARCO DE LA PLANEAC l ÓM ECONÓM 1 CA; POR ESTO, Et: LA ACTUAL! -

DAD, NINGUNA DE SUS DEF!NlCIONES PUEDE ADAPTARSE SIN MODIFICA---

. CIÓN A LOS DISTINTOS REGIMENES ECONÓMICOS. 

SIN EMBARGO, CADA VEZ SE RECONOCE ViÁS Y EN MAYOR -

NÚMERO DE. PA f SES, LA URGEllTE llECES I DAD DE EFECTUAR UN PROCESO DE 

RECONVERS 1 ÓN DEL SECTOR lllDUSTR I AL, E.JE D 1 NAM l ZADOR DE TODAS LAS 

ECONOM f AS, Y DE QUE EL ESTADO lflTERVENGA El< LA OR l ENTAC l ÓN DEL -

MISMO. ESTA RECONVERSIÓN ES UN CONCEPTO ORIGINADO Etl LOS PA{-

SES INDUSTRIALMENTE AVANZADOS, QUE HA HECHO ESCf,LA PREVIA EN LOS 

PA{SES DEL SEGUNDO MUNDO PARA LLEGAR, DE REBOTE, A PREOCUPAR A -

LOS PAÍSES DEL TERCERO¡ ENTRAflA EN SU ORIGEN, EL RETO ENTRE LAS_ 

lHDUSTRIAS NACIONALES MÁS DESARROLLADAS. YA NO SÓLO POR LOS MERCA 

.DOS EXTERNOS, DE LlBRE Y COMPETIDA CONQUISTA, SlllO POR LA DEFEN

SA DE LOS PROPIOS INTERNOS ANTE LAS OFENSIVAS QUE ENTRE S{ SE HA 

CEN, AMPARADOS POR LOS LIBERALIZADORES CONVENIOS COMERCIALES QUE 

HAN SUSCRITO, 
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EN EL MISMO ESTADOS UNIDOS, LA INTRODUCCIÓN DE UNA 
POLfTICA lllDUSTRIAL DEFINIDA, QUE Ell LA PRÁCTICA IMPLlc_ARfA UNA_ 
MAYOR IllTERVENCIÓN ESTATAL EH ESTE SECTOR, COMO RESPUESTA AL RE
ZAGO PRODUCTIVO Y PERDIDA DE COMPETITIVIDAD QUE HA VEi:IDO SU---
FRIEtlDO, FUE UNO DE LOS PR!llCIPALES TEMAS DE DEBATE Etl LOS COMI
CIOS ELECTORALES DE 1984, SUSTENTADO POR LA FACCIÓN DEMÓCRATA, -
QUE CIERTAMENTE, NO OBTUVO RESPUESTA MUY FAVORABLE POR PARTE DEL 
TRADICIONAL LIBERALISMO A ULTRANZA, DEL QUE SON PARTIDARIOS LA -
MAYORIA DE LOS COUSORCIOS CAPITALISTAS MAS PODEROSOS; MISMOS QUE 
NO CONSIDERAN LA OBJETIVIDAD DE LAS M~S ELEMEHTALES NORMAS DE -
PROPORCIONAL !DAD, ARMONÍA Y RACIONALIDAD DEL DESARROLLO ECONGM!
CO, No ABORDAN EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE -
LA INDUSTRIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS INTEReSES DE LA ECO
NOMÍA NACIONAL, SINO QUE HAN DEJADO GUIAR TODO ESE PROCESO DE -
ACUERDO CON LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EMPRESA O MONOPO
LIO, QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA HAN PERDIDO SU CARACTER Y SU SENTI
DO NACIONAL. 

"EN EL CAPITALISMO, DEBIDO A LAS CONTRADICCIONES -
QUE LES SON PROPIAS, NO EXISTEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA_ 
LA CREACIÓN DE PROPORCIONALES NÚCLEOS INDUSTRIALES TERRITORIALES 
ARMO!HCOS EN TODAS SUS PARTES, QUE CONSTITUYAN UNA ENTERA UNIDAD 
ECONÓMICA,,,,,,, PERO SERfA ERRÓNEO Y DEMASIADO SIMPLE UEGAR AB
SOLUTAMENTE LA POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EH EL CAPITALISMO, INCLU 
SO EN CASOS AISLADOS, TAL PROPORCIONALIDAD DENTRO DE LOS CENTROS 
INDUSTRIALES", l/ 

LAS CONSECUENCIAS ESTÁN PRESENTES Y EVIDENTES, EL 
DECREMENTO DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL FRENTE A OTROS PA1 
SES INDUSTRIALIZADOS QUE MANTUVIERON LA MAYOR CONTltlUIDAD INNOVA 
DORAi EL CIERRE DE PLAl:TAS EN SU TERRITORIO NAC!Ot<AL PARA INSTA

.LARSE EN PAfSES CON MEJORES CONDICIONES, LAS CRECIEUTES TASAS DE 
DESEMPLEO QUE DE ESTO SE HAN DERIVADO y, LA CRISIS GENERALIZADA_ 
DE SU INDUSTRIA BÁSICA, HA OBLIGADO A QUE EL ESTADO INTERVENGA -
DIRECTAMENTE EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
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PAiSES.<'.t:CMO JAPÓN. FRANCIA y ESPAflA, ENTRE OTRos,'_ 

MUY REC I ENTEME.r;TE TAMB 1 Étl SE HAN l llTRODUc 1 Do EN ALGuuos. 1 NTENTOS 

POR INSTRUMENTAR SU RECONVERS l Ótl 1NDUSTR1 AL OR 1 EtlT ADA Y ORGAN 1 ZA 

DA POR EL ESTADO, QUE SUPONE LA SUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS OBSOLg_ 

TAS, ESTE PROCESO COMPRENDE LA ADOPClÓM DE TODOS LOS AVANCES -

TEC~OLÓGlCOS EN LAS FORMAS DE FABRICAR, PROVEERSE, ADMINISTRAR Y 

DISTRIBUIR; INCLUYE -ADEMAS, LA SUSTITUCIÓN DE MATERIALES DE ORI

GEN NATURAL POR ARTIFICIALES DE MENOR COSTO Y SUPERIORIDAD FUN-

CIONAL, Y UNA EXTENSIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN PRO

DUCT! VA Y ADMlfH STRAT l VA QUE DESPLAZARÁ GRANDES CONTI HGENTES ---

LA tlECES !DAD I NAPLAZAoLC. !)E ADENTRARSE Etl ESTE PRQ 

CESO, TAMBIÉN SE HA DEJADO SErlTIR EH LOS PA{SES DE E;;c.;so DESA-

RROLLO, INCLUIDO EL NUESTRO, DONDE LA CRISIS !:.CONÓMICA MUllDIAL -

HA DEJADO SE!H!R SUS EFECTOS MAS DEVASTADORES, tlo HAY DUDA DE_ 

QUE MUCHOS PA{SES DE ESTE GRUPO, EtlTRE ELLOS Vit.x1co. PUEDAN MO-

DERllIZAR TOTALMENTE CIERTAS RAMAS QUE PADECEN OBSOLECEtlCIA TÉCNl 

CA Y F{SICA; SIH EMBARGO, REALMEllTE HO VEO BUENAS POSIBILIDADES_ 

DE EMPRENDER NUESTRA RECONVERS l ÓN 1 NDUSTR l AL QUE NO S t Glll F l CA SQ 

LO LA SUSTlTUCIÓll DE EQUIPOS, LA CARENCIA DE LOS CUANTIOSOS Rg 

CURSOS, EN DIVISAS, NECESARIOS PARA IMPORTAR LOS NUEVOS EQUIPOS_ 

PRODUCTIVOS QUE NUESTRA INDUSTRIA NO PRODUCE, Y EL DESEMPLEO CRg 

CIENTE QUE NUESTRO PAÍS PADECE AS! COMO EL ELEVADO CREC!MlEllTO -

POBLACIONAL QUE NO PERMITEN LA INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES TE!;. 

NOLÓG 1 CAS QUE Ll BERAN MANO DE OBRA, SON LAS RAZONES FutlDAMEtlTA-

LES PARA CREER LO ANTERIOR, 

DE OTRA PARTE, LA FALTA DE ACCIÓN PUEDE SER CONTUli 

DENTE PARA LAS ECONOMIAS SUBDESARROLLADAS Y PARA SU INDEPENDEN-

CIA. Es UN PROBLEMA QUE DEBEMOS ANALIZAR DESDE DIFEREtlTES FRE!i 

TES, Y EN ESTE CASO, DELIMITÁtlDONOS AL TEMA DEL TRABAJO, NOS EN

FOCAREMOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE AVANZAR HACIA LA RACIONALIZA-

CIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL -

EN EL CONTEXTO NACIONAL, PARA EVITAR EL DERROCHE DE ENORMES SU--
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MAS Y ESFUERZOS SUPLEMENTARIOS, RESULTAilTES DE LA IRRACIONAllDAll 
CON QUE SE HA DESEtlVUEL TO ESTE PROCESO Ell LOS PAÍSES CAPITALlS--. . 
TAS, Y QUE HA INCIDIDO DE FORMA DECISIVA EN EL DETERIORO PRODUC
TIVO DEL SECTOR, SOBRE TODO EN LOS PAÍSES DE DESARROLLO MEDIO, 

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Ell EL SECTOR DE BIENES -
Dt CAPITAL, EN LOS PROCESOS DE BEllEFIC!ACIÓN PRIMARIA, Ell LA --
ENERGÉTICA, EN LOS S 1 STEMAS DE TRAtlSPORTE Y EN LAS FORMAS DE OR
GAN I ZAC JÓN DE LA PRODUCCIÓN, DE lfü SER ACOMPAÑADO POR UNA ESTRA
TEGIA TENDIENTE A RACIOHALIZAR LA GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN IN
DUSTRIAL. l!l\'1'\P.l,~.BLEMENTE TENDRÁ COMO RESULTADO, EL ENSAtlCHAMIE.!i 
TO. DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES E INDIVIDUALES, TANTO EN EL -
ÁMBITO ECONÓMICO COMO EN LO SOCIAL, PORQUE EL PROBABLE INCREME!l
TO EN LA PRODUCTIVIDAD NO CONTRIBUIRÍA A REVERTIR LA EXCESIVA -
CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS GRANDES PUDADES, NI A SUPJ;. 
RAR LAS DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE CIUDAD Y CAMPO O A NIVELAR_ 
EL DESARROLLO ECONÓMICO ENTRE LAS DISTINTAS ZONAS DEL PA:s. 

SEGÚN A. PROBST, "MARX VEJA DOS TIPOS DE CONDICIO
NES SOCIALES PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: LA ORGANl 
ZACIÓN SOCIAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y LA BASE TÉCNICA, LA -

·cTECNOLÓGlA DE PRODUCCIÓN,,,,,,, SIENDO LA DISTRIBUCIÓN DE LA IN
.DUSTRIA UNA DE LAS FORMAS DE SU ORGANIZACIÓN SOCIAL, QUE EJERCE_ 

UNA ENORME INFLUENCIA SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO", '1,./ 

LA PLANEACIÓN DE LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL DEBERÁ 
PROMOVER, PARALELAMENTE A LA CREACIÓ!l DE UN NUEVO PATRÓN TECNOLQ 
GlCO, LA REORDENACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL SECTOR, 
HACIA SU RACIONALIZACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS PAÍSES SUBDESARRQ 
LLADOS, ESTA REORDENACIÓN DEBERÁ BUSCAR EL DESARROLLO MÚLTIPLE 
PERO PROPORCIONAL DE LAS REGIONES, Ell FUNCIÓN DE SU ESPECIALlZA-

·CIÓN CONCRETA; LA COMBIMACIÓtl ÓPTIMA DE EMPRESAS Y RAMAS EN NÚ-
CLEOS INDUSTRIALES TERRITORIALES Y SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN -
MAS IDÓNEAS; LA V 1 NCULACUÓ!l ORGAN I CA DE LAS EMPRESAS DEL NÚCLEO• 
QUE SUPONE EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LAS ECONOMIAS DE AGLO
MERACIÓN, ETC. 
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LA RACIONALILACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL_ 
DE LA PRODUCCIÓN tNDUSTRIAL, ES ESPECIALMENTE IMPORTANT.E PARA lli 
CREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN PAf SES QUE COMO EL tlUESTRO, POSEEN 
UN ESCASO tlIVEL DE DESARROLLO TECHOLÓGICO EN LAS DIVERSAS ÁREAS_ 
ARRIBA SEflALADAS, QUE DE ESTAR MODERNIZADAS, PODR[AN INFLUIR EN_ 
EL ABARATAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, COMPEtlSANDO EN ALGUllA MEDIDA_ 
LOS GASTOS E INVERSIONES SUPLEMENTARIAS Y LA INEFICIEHCIA, RESUk 
TAtlTES DE LA NATUP.AL IRRACIONALIDAD Ell QUE SE HA CONFORMADO LA -
GEOGRAFÍA DE SU.PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 

ACTUALMENTE, LA COMPENSACIÓN DE COSTOS Y PRODUCTI
VIDAD QUE OFRECE EL ALTO NIVEL T~CN!CO APLICADO AL PROCESO PRO-
DUCTIVO, FRENTE A LA IRRACIOMAL DISTRIBUCIÓN GEOGí<ÁFlCA !:JE LA 11'1 
DUSTRIA, SOLO ES SIGNIFICATIVA Y POSIBLE EN LOS PAÍSES MAS DESA
RROLLADOS, Ef¡ LOS SUBDESARROLLADOS, DADO EL ESCASO DESARROLLO_ 
T~CNlCO EN CIERTAS ÁREAS, LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE RELOCALiiA-
CIÓN INDUSTRIAL ADQUIEREN UN CARÁCTER MÁS DECISIVO Y URGEHTE PA
RA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, SlN DEJAR DE CONSIDERAR AL AVAli 
CE TECNOLÓGICO COMO EL FACTOR MÁS IMPORTANTE QUE DEBEMOS IHTEtl-
TAR DESARROLLAR PARALELAMENTE. 

PERO COMO AFIRMÁBAMOS EN EL MARCO TEÓRICO, LAS RE
GIONES SOCIOECONÓMICAS SON LAS ÚNICAS QUE NOS PUEDEH SERVIR COU
VENIENTEMENTE PARA CUALQUIER FIN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL O DE_ 
PLANEACIÓN REGIONAL. EtlTONCE.S ES MUY IMPORTAllTE CONTAR CON TEO-
R{AS PROPIAS SOBRE LO QUE SON LAS REGIONES SOCIOECONÓMICAS EH -
AMERICA LATINA EN GENERAL, Y EN Mi!XICO EN PARTICULAR, YA QUE LAS 
EXPERIENCIAS DE ESTE TIPO EN PAfSES DE CAPITALISMO AVANZADO MUE.§. 
TRAN REALIDADES MUY DIFERENTES, AUNQUE NUESTRAS RELACIOllES DE -
PRODUCCIÓN YA SEAN PREDOMINANTEMENTE CAPITALISTAS. 

SE AFIRMA QUE MUY PROBABLEMENTE FUIMOS INFLUENCIA
DOS POR LA EXPERIENCIA AMERICANA DEL DESARROLLO POR CUENCAS HI-
DROLÓGlCAS Etl LOS A~OS CUAREllTAS, Y POR LA EXPERIEtlClA FRANCESA_ 
EN LOS AROS SESENTA Y SETENTA Cotl EL MODELO DE POLOS DE CRECI---
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MIENTO, SIN EMBARGO, AHORA DEBEMOS PREOCUPARílOS POR APRENDER·-
LO QUE SE PIESA Y SE HACE EN LAS HACIOHES SUBDESARROLLADAS, PERO 
SOBRE TODO BASARNOS EN LO QUE RESULTE MAS APROPIADO PARA LAS COli 
DICIONES DEL MÉXICO ACTUAL Y DEL FUTURO. EN CONCRETO, CREO QUE 
DEBEMOS SEGUIR EL EJEMPLO DE ALGUNOS DE LOS TEÓRICOS l~ACIONALES_ 
EN EL CAMPO DEL DESARROLLO REGIOllAL, CON LOS QUE YA CONTAKOS, -
QUE ESTAN EMPUJANDO A QUE LA POL{TICA REGIONAL TENGA UNA ORIENTA 
CIÓN MAS INTEGRADORA, BASADA EN UNA REG I ONALI ZAC I Ótl MAS REALISTA. 

SIGUIENDO LOS CRITERIOS ANTERIORES, EN MÉXICO ES -
INAPLAZABLE. LA l ilSTRUl·'oEilT ;,.c I é:: '! !:JECUC 1 ÓM DE U!<A NUE.VA ESTRATE
GIA DE RELOCALIZACIÓN I!IDUSTRIAL, OPERATIVA DENTRO DE LAS NECESl 
DADES DEL PAÍS, QUE PROVOQUE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS TANTO EN EL_ 
MEDtO RURAL COMO EN EL URBANO, TENDIENTE A SUPERAR SUS DIFEREN-
ClAS; QUE REVIERTA LA DESPROPORCIONADA Y AUN CRECIENTE CONCENTRA 
CIÓN TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA, Y POR ENDE, DE LA POBLACIÓN Y DEL INGRESO EN UNOS -
CUANTOS CENTROS, HACIA LOS CUALES TAMBIEH FLUYE UNA SERIE DE --
TRANSFERENCIAS ADICIONALES, MIENTRAS QUE EL RESTO DEL TERRITORIO 
HA SIDO PRÁCTICAMENTE ABANDONADO, 

Eu LA MEDIDA CON QUE SE INTENSIFICA LA CO!lCENTRA-
CIÓN ESPACIAL (DEMOGRÁFICA Y DE CAPACIDAD PRODUCTIVA), SE AGUDI
ZA LA DESIGUALDAD DEL CRECIMIENTO A NIVEL REGIOllAL Y SECTORIAL,_ 
Y SEGÚI~ Atl~EL BASSOLS B., CON EL QUE CO!tlCIDIMOS, "SE HA ACENTUA 
DO DEBIDO, PRINCIPALMENTE, A NUESTRA ORGA!IIZAC{Otl INSTITUCIONAL_ 
QUE, POR UN LADO, HA CONDUCIDO A LA CEHTRALIZACIÓ!I DESPROPORCIO
NADA DEL PODER, POBLACIÓN, ACTIVIDADES Y RIQUEZA y, POR OTRA, HA 
PERMITIDO EN GRAN MEDIDA, EL LIBRE JUEGO DE LAS FUERZAS ECONÓMI
CAS A LAS CUALES ESCAPA, OBVIAMENTE, UN DESENVOLVIMIEtlTO ECONÓMl 
ca COORD 1 NADO". ·2.1 ADEMÁS. LOS AJUSTES TRAD I c 1 ONAL ES NO s I EM-
PRE HAN RESULTADO SUFICIENTES PARA SUSCITAR LOS CAMBIOS REQUERI
DOS, 

EN GENERAL, EL PROPIO MOVIMIEtlTO HISTÓRICO DEL CA-
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PITALISMO DEPENDIENTE O NO SE HA CARACTERIZADO POR FREllAR DE MÁ
NERA ARTIFICIAL Y FORZADA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE AL.GUNAS RE
GIONES Y A COSTA DE ESTAS, DESARROLLAR INTENSIVAMENTE OTRAS, 

A COMIENZOS DE ESTE SIGLO EL PROBLEMA DE LA DlSTRl 
BUCIÓN DE LA INDUSTRIA TODAVIA SE LIMITABA A LA TEOR!A DE STAN-
DORT, ES DECIR, A LA ELECCIÓN DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO ÓPTIMO_ 
(STANDORT) PARA CADA EMPRESA, Í'1ÁS ADELANTE, EL CAPITALISMO MO
NOPOLISTA ESTIMULÓ LA BÚSQUEDA DE U!IA DISTRIBUCIÓtl ADECUADA A -
LAS EMPRESAS DE TODA UliA INDUSTRIA Y DE UNA CORRELACIÓN "RACIO-
NAL" ENTRE LAS ZO!lAS DE DIFUSIÓ!l (COHSUMO) DE SU PRODUCCIÓN, No 
OBSTANTE QUE ESTO S!GH!FlCABA El COMIENZO DE UllA HUEVA ETAPA EN_ 
EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS TEOR[AS SOBRE LA DISTRIBUCIÓtl DE LA -
IllriUSTRIA, EL PROBLEMA SEGUIRfA ABORDANDOSE DESDE LAS POSICIONES 
DE PROPIEDAD PRIVADA; PRINCIPIO QUE Etl TODOS LOS REG[MENES CAPI
TALISTAS, A PESAR DE SUS DISTillTAS PARTICULARIDADES, PERMAHECE -
VIGENTE E INVARIABLE, 

Los ECOtlOM!STAS APOLOGISTAS ORTODOXOS DEL LIBERA-
L I SMO, CONSIDERAN COMO DI STR I BUC I Óli ÓPT 1 MA DE LAS EMPRESAS DE -
UNA RAMA, A LAS COtlDICIOllES QUE LES GARANTIZAN LOS MÁXIMOS BEtlE
FICIOS INDIVIDUALES O DE GRUPO, Sltl COUSIDERAR LO MÁS CONVENIEN
TE PARA LAS ECONOM[AS NACIONALES, SIN EMBARGO, ANTE LAS CONSE
CUENCIAS ALGUNAS VECES FUNESTAS Y LOS RESULTADOS INEFICIENTES -
QUE TARDE O TEMPRANO HAil VENIDO SURGIENDO Y QUE AHORA SE HAN GE
NERALIZADO EN CASI TODAS LAS ECONOMIAS DEL ORBE, SE GESTA UNA -
NUEVA TENDENCIA, EMANADA INCLUSO DE CIERTOS SECTORES DEL LIBERA
LISMO, QUE RECONOCE Y RECLAMA LA ORGANIZACIÓN ESTATAL DE SU RE-
CONVERSIÓN INDUSTRIAL, HASTA ALGUNOS DE LOS MAS REACIOS EMPRE
SARIOS, RECONOCEN AHORA LA IMPORTANCIA DEL ESTADO Y RECLAMAN LA_ 
SOLIDARIDAD DE LOS DEMAS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS, Ell LA -

. BÚSQUEDA DE UH NUEVO PATRÓN I tlDUSTR 1 AL, 

LA BASE DE ABORDAR EL ASUNTO DESDE POSICIONES DE -
PROPIEDAD PRIVADA, NO HA VARIADO EN PR!tlCIPIO, NI SE ESTA GESTA!! 
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DO SU VARIACIÓN, PORQUE LA MAYOR IHTERVEtlCIÓN ESTATAL DIRECTA E 
INDIRECTA EN ESTE PROCESO, NO HARÁ CAMBIAR SU CARÁCTER·DE CLASE, 
AUNQUE LOS SECTORES MAS REACCIONARIOS DEL LIBERALISMO, POR TEMOR 
SOSPECHEN LO CONTRARIO, No OBSTANTE, LO IMPORTANTE ES APROVE-
CHAR LA PAUTA REAL Y EFECTIVA QUE SE HA ABIERTO, PARA ASEGURAR -
QUE LA D l STR l BUC 1 ÓI~ GEOGRÁFICA DE LA lt:OUSTR 1 A Y SU ORGAfll ZAC IÓN 
PRODUCTIVA SE RACIOl~ALICEN, APEGÁNDOSE EN MAYOR MEDIDA A LAS llOft 
MAS CONSTANTES, INVARIABLES Y OBJETIVAS QUE DETERMlllAfl SU EFICA
CIA. EN EL MARCO DE LA PLAtlEACIÓN ECONÓMICA, Y DENTRO DE UN ENFQ 
QUE REGIONAL MAS ACORDE COH LAS NECESIDADES DE CADA NACIÓN, 

EN EL SOCIALISMO LA PLANEACIÓN DE LA ECONOM{A NA-
CJONAL, PARTE DE BASES CIEllTfF¡c;.s, y su FUNCIONAMIENTO ES POSI
BLE A CONDICIÓN DE QUE EXISTA LA PROPIEDAD SOCIAL SOBRE LOS ME-
.DIOS DE PRODUCCIÓN, AQUf LOS PLANES SIRVEN COMO DIRECTRICES, Y 
UNA VEZ APROBADOS, ADQUIEREN FUERZA DE LEY, SIENDO OBLIGATORIO -
SU CUMPLIMIENTO BAJO EL PRlllCIPIO DEL "CENTRALISMO DEMOCRÁTICO -
EN LA DIRECCIÓN ECONÓMICA", 

ESTE TI PO DE PLANEAC IÓN CON CARÁCTER 1 MPERAT I VO, -
SOLO HA TENIDO POSIBILIDAD DE APLICARSE EN LA UNIÓN SOVIÉTICA -
DESDE 1920, Y EN LOS DEMÁS PA!SES DEL BLOQUE SOCIALISTA DESPUÉS_ 
DE LA SEGUNDA GUERRA MUHDIAL, UrtA VEZ QUE LAS CONDICIONES POL{TJ. 
CD-INSTITUCIONALES Y ECONÓMICO-PRODUCTIVAS SE TRANSFORMARON, --
ADAPTÁNDOSE A LAS REFORMAS PROFUNDAS DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICA 
CIÓN, 

EN CAMBIO, LAS NACIONES EN DONDE RECIENTEMENTE HAN 
COBRADO FUERZA LAS TENDENCIAS QUE DEMANDAN Y RECONOCEN LA NECESl 
DAD DE UN CAMBIO DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS, Y DE UllA RECONVER--
SlÓN INDUSTRIAL ORIENTADA POR EL ESTADO, SE UBICAN DENTRO DE LOS 

·MÁRGENES Y LA ESFERA DEL DESARROLLO CAPITALISTA, COMO LAS LATINQ 
AMERICANAS -ENTRE ELLAS MÉXICO-, Y OTRAS MAS AVANZADAS COll G0---
81ERNOS SOCIALISTAS DE CORTE DEMÓCRATA COMO FRANCIA Y ESPAflA, -
DOHDE Autl PERMAHECEN GIGANTESCAS RA!CES Y RETICENCIAS CAPITALIS-
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TAS MUY DIFICILES DE DOBLEGAR Y DOtlDE PERSISTEll LOS TENTÁCULOS -
IMPERIALISTAS, PRESIONANDO Ell FAVOR DE LOS AJUSTES ECONÓMICOS -
TRADICIONALES, QUE RECHAZAN CUALQUIER FORMA DE INTERVENCIÓN ESTA 
TAL, 

Es EVIDENTE, PUES, QUE LOS INTENTOS POR DOTAR DE -
EFICACIA PRÁCTICA AL PROCESO DE PLAHEACIÓN A CORTO, MEDIANO Y -
LARGO PLAZO, NO SE COliCIBE NI SE UBICA, FUERA DE LAS POSICIONES_ 
DE PROPIEDAD PRIVADA, POR RAZÓN DE LAS CONDICJOIIES DE ORDEN ECO
flÓMICO-SOCIAL Y POL!TICO-lflSTITUCIONAL, PREVALECIENTES EN EL SI.§. 
TEMA, BAJO ESTE CONTEXTO, LA PLANEACIÓN PROCLAMADA ADQUIERE UN 
CARÁCTER INVARIABLEMENTE INDICATIVO, DONDE NO SE PRETENDE NI MU
CHO· MENOS, ACOTAR LAS "LIBERTADES ESENCIALES" QUE SON flORMA ESTA 
BLECIDA EN NUESTRA SOCIEDAD, SltlO QUE OTORGA UN MARGEN AL SECTOR 
PRIVADO PARA QUE EN BASE A SUS PROPIAS WTERPRETACIONES Y PRONÓ.§. 
TICOS, TRACE SUS PLANES DE ACCIÓN, 

EL ~XITO DE LOS NUEVOS INTENTOS POR RACIONALIZAR -
LA GEOGRAFfA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y POR EFICIENTAR SUS --

, FORMAS DE ORGANIZACIÓN, DEPENDERÁ EN GRAN MEDIDA DE LA CAPACIDAD 
QUE POSEA CADA ESTADO, EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y_ 
ESPÉCfFICAMENTE DE SUS ASPECTOS REGIONALES, PARA CONDUCIR EN LA_ 
PRÁCTICA A ESTE PROCESO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS ECONÓMICAS O.!! 
.JETIVAS QUE DETERMINAN SU EFICIEtlCIA, A PESAR DE LAS L IMITANTES_ 
NATURALES QUE SE IMPONEN A ESTA FUNCIÓN DEL ESTADO EN NUESTRO -
CONTEXTO POLfTICO Y PRODUCTIVO, 

2.2 EL CONTEXTO INTERNO; SUS ENFOQUES Y MECANISMOS MAS RECIEN
TES, 

EL ESCENARIO EN QUE SE DESENVUELVE EL PROCESO DE -
PLANEACIÓN, POSEE PECULIARIDADES DIFERENTES .DE UN PAfS A OTRO, -
QUE FORTALECEN O DEBILITAN SU CAPACIDAD INDUCTIVA. EN M~XICO -
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ESTE ESCENARIO SE CARACTERIZA POR NUESTRO SISTEMA DE ECONOM{A -
MIXTA, ESPECIALMENTE Erl EL SECTOR INDUSTRIAL, POR SER DONDE SE -
EXPRESA CON MAYOR CLARIDAD Y FUERZA EL PAPEL ECONÓMICO DEL ESTA
DO; COMO ACTOR ECONÓMICO DIRECTO, A TRAVtS DE LA INVERSIÓN PÚBLl 
CA EN LAS RAMAS PRIORITARIAS Y ESTRATtGICAS, Y COMO ACTOR INDI-
RECTQ, MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN, -
FOMENTO Y REGULACIÓH; Y RECONOCIENDO A LA VEZ, EL PAPEL DEL MER-
CADO Y SU VIGENCIA. / 

CONSTITUCIONALMENTE (ART, 25), SE ESTABLECE QUE EL 
ESTADO PLANEARA, COtlDUCIRÁ, COORD!liARÁ Y OP.IENTARÁ LA ACTIVIDAD_ 
ECONÓMICA NACIONAL Y LLEVARÁ A CABO LA REGULACIÓN Y EL FOMENTO -
DE LAS ACTIVIDADES QUE DEMENDE EL INTERtS GENERAL EN EL MARCO DE 
LIBERTADES QUE OTORGA LA CONSTITUCIÓN, 

SE ADVIERTE AS! CLARAMENTE, QUE EL RESPETO IRRES-
TRICTO A LA PROPIEDAD PRIVADA SEGUIRÁ INCÓLUME, LO QUE IMPLICA, 
QUE AL CARECER DE Ull CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS AGENTES 
ECONÓMICOS, LA PLANEACIÓN NO CUBRIRA LAS CONDICIONES QUE GARANTl 
ZAtl SU EFICAZ FUNC 1 ONAM I EHTO Etl LA PRÁCTICA, POR COllS I GU 1 EtffE, 
A PESAR DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS EN FAVOR DE SU INSTITUCIONA
LIZACIÓN cor~o NORMA DE GOBIERNO. NO SE PODRAN GARANT 1 ZAR RESULTA 
DOS EFICIENTES DE SU APLICACIÓN, 

SIN EMBARGO, POR SUS CARACTER1STICAS ECONÓMICAS, -
EL ESTADO MEXICANO, AL QUE LA COflSTlTUCIÓN RESERVA CON EXCLUSIVl 
DAD LA PARTICIPACIÓN Ell ACTIVIDADES ESTRATtGICAS, EH LAS Q.l¡i; SE_ 
CONCENTRARÁ LA INDUSTRIA PARAESTATAL, ADQUIRE ItlDISCUTIBLEMEHTE, 
MAYOR EFECTIVIDAD RELATIVA EN LA CONDUCCIÓN ECONÓMICA Y EN LA -
APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES INSCRITAS Ell EL MARCO ESTRICTAMEN
TE INDICATIVO DE LA PLANEACIÓN, QUE PROPONE PARA LOS AGENTES PRl 

·vADO Y SOCIAL, EN APEGO A LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD VIGENTE Y A 
LOS PRECEPTOS QUE DICTA LA CONSTITUCIÓtl. 

LA EMPRESA PÚBLICA MEXICAllA, CONCRETADA EN FORMAS_ 
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DIVERSAS, SIRVE AL DESIGNIO DEMOCRÁTICO C.OllTENIDO EN EL ARTÍCUt.:O 
3º DE NUESTRA CONST ITUC 1 ÓN FEDERAL, QUE CONSIDERA A LA DEMOCRA-
C IA "NO SOLAMENTE COMO UNA ESTRUCTURA JURfDICA Y UN R~GIMEN POLL 
TICO, SINO COMO UN SISTEMA DE VIDA FUNDADO EN EL CONSTANTE MEJO
RAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PUEBLO"; Y SE ALZA SO
BRE LAS FORMAS DE PROPIEDAD QUE, COMO RESULTADO DE UN LARGO DESA 
RROLLO HISTÓRICO, REGULA EL ARTfCULO 27 DE LA PROPIA LEY SUPREMA 
QUE A LA LETRA DICE: "CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE A LA NACIÓN" -
EL DERECHO DE IMPONER EN TODO TIEMPO A LA PROPIEDAD PRIVADA "LAS 
MODALIDADES QUE DICTE EL INTER~S PÚBLICO, ASf COMO EL DE REGULAR 
EN BE!JEFICIO SOCIAL. El ,;p¡¡c·/ECHAl-ilE0.10 DE LOS ELEMENTOS tlATURA
LES SUSCEPTIBLES DE APROPIACIÓN, CON OBJETO DE HACER UNA DISTRI
BUCIÓll EQUITATIVA DE LA RIQUEZA PÚBLICA Y CUIDAR DE SU CONSERVA
CIÓN", 

DE ESTE DOBLE SOPORTE PROCEDE EL DESENVOLVIMIENTO_ 
TAN DlrlÁMICO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS rn M~XICO. No SE TRATA. 
CJERTAMENTE, DE UN HECHO NEUTRO, DE UNA MERA FORMA COMPLEMENTA-
RIA PARA LA PRODUCCIÓN, COMO ACONTECER{A EN UM SISTEMA DE CORTE_ 
LIBERAL PURO, SINO DE UNA NOCIÓll COMPROMETIDA CON UNA DIRECCIÓN_ 
POLÍTICA, A RAfZ DE LA PRESIÓN EJERCIDA POR EL REGRESIVO REPARTO 
DE LA RENTA Y POR LA DECADENCIA DE LOS MECANISMOS ESPONTANEOS DE 
REEQUILIBRIO DE LA ECONOMfA CAPITALISTA. 

EL EFECTO DE LA ACCIÓN PÚBLICA PUEDE SER EL DE --
ACENTUAR LAS TEllDENC IAS ESPOllTANEAS PROVEN 1 EtlTES DEL L 1 BRE JUEGO 
DEL MERCADO, O ALTERNATIVAMENTE EL DE CORREGIR, O AÚN CAMBIAR, -
RADICALMENTE EL CONTENIDO DISTRIBUTIVO DEL PROCESO DE CRECIMIEN
TO ECONÓMICO, LA CONJUGACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS PERFILADOS HI.§. 
TÓRICAMENTE HA DADO COMO RESULTADO LA "ECONOM{A MIXTA", QUE SE -
APARTA TANTO DEL MERO INDIVIDUALISMO, COMO DEL SOCIALISMO Y DEL_ 

.CAPITALISMO DE ESTADO; EL MERCADO SE BASA SOBRE LA ACENTUACIÓN -
SIMULTÁNEA DE INDIVIDUO, EMPRESA Y ESTADO, 

EL ESQUEMA NACIONAL DE LA ECONOMfA MIXTA CONSAGRA_ 
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UN DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS PARTICULARES, PERO COllDICIONA Y -
LIMITA LA PROPIEDAD PRIVADA AL INTERÉS PÚBLICO, Y ESTAB.LECE UN -
RÉGIMEN DE PROPIEDAD PÚBLICA SOBRE DETERMINADO TIPO DE BlEUES Y_ 
DE CONTROL DIRECTO Y EXCLUSIVO DEL ESTADO SOBRE CIERTAS ACTIVIDA 
DES; GARANTIZA UNA SERIE DE DERECHOS INDIVIDUALES Y SOCIALES DE_ 
LIBERTAD ECONÓMICA, PERO CONDICIONA Y LIMITA SU~JERCICIO POR EL 
INTERÉS PÚBLICO, YJ ATRIBUYE AL ESTADO, UUA SERIE DE FACULTADES_ 
PARA INTERVENIR EN EL PROCESO ECONÓMICO, CON EL OBJETO DE lMPUL
SAR EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, PLASMADAS EN EL ARTÍCULO 27 DE 
LA CONSTITUCIÓN, QUE YA SE~ALÁBAMOS. 

EN VlRTUú uE LC~ PRECEPTOS ANTERIORES, EL LICENCIA 
DO JOSÉ lOPÉZ PORTILLO, AL REFERIRSE A LA NECESIDAD DE ADOPTAR -
LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMAClÓN COMO JflSTRUMEHTO FUNDAMENTAL DE_ 
GOBIERNO, SEAALABA, ENTRE OTRAS COSAS, LO SIGUIENTE: "EL SISTEMA 
DE PLANEACIÓN EN MÉXICO, COMO TODOS SABEMOS, TIEtlE QUE RESPETAR_ 
EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO; ES UllA PLANEACIÓN QUE PODEMOS LLAMAR IN
DUCIDA, NO COMPULSIVA, DENTRO DEL MARCO DE LOS DERECHOS INDIVI-
DUALES Y LOS DERECn~S SOCIALES, DE ACUERDO CON EL RÉGIMEN DE ECQ 
NOM(A MIXTA, CON EL SISTEMA DE LEGALIDAD GARANTIZADO POR LA CONI 
TITUCIÓN, EN EL QUE TENEMOS QUE FUtlCIONAR COU LAS OBLIGACIONES -
IMPUESTAS POR LA LEY, Y CON LAS PROHIBICIONES QUE DE ELLA SE DE
RIVAN; LOS ESTIMULOS, ALIENTOS, DESALIENTOS, CONVENIOS Y PROPÓSl 
TOS QUE PUEDAN LOGP.ASE t'.EDlAf!TE LA ACCIÓtl LEGALIZADA". !J./ 

EN COtlGRUENCIA CON LO AilTERIOR Y EM RESPUESTA A LA 
DEMANDA "INAPLAZABLE DE UN CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA ECONOMfA, OR
GANIZADO Y ORIENTADO POR EL ESTADO Y PROCLAMADO INCLUSO POR LOS_ 
SECTORES MENOS REACCIONARIOS DE LA BURGUESfA, COMO ALTERNATIVA -
VIABLE PARA MODERAR LOS DESEQUILIBRIOS INHERENTES AL SISTEMA, -
AGUDIZADOS A PARTIR DE LA DECÁDA ANTERIOR, PERO DEVASTADORES EN_ 
·LOS OCHENTAS: SURGE Ell M~XICO LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN NACIO
NAL DE DESARROLLO 1983-1988, DEL QUE SE DESPRENDEN DIVERSOS PRO
GRAMAS DE MEDIANO PLAZO, CUYOS OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEBERÁtl -
A.JUSTARSE A LOS PRINCIPIOS DE FILOSOFÍA POL{T!CA Y LltlEAMIEllTOS_ 
ECONÓMICOS GENERALES DEL PLAN NACIONAL. 
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ENTRE ESTOS ENCONTRAMOS, AL PROGRAMA NACIOllAL DE·
FOMENTO INDUSTRIAL y COMERCIO EXTERIOR 1984-1988. QUE ~s DE Espg_ 
CIAL IMPORTANCIA, POR REFERIRSE AL SECTOR CATALIZADOR DE NUESTRA 
ECOllOMfA, Ell EL QUE SE ABORDA LA PROBLEMÁTICA DE LA RELOCALIZA-
ClÓN INDUSTRIAL Y DE LA RACIONALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN, 

CABE REITERAR, QUE EL ASCENSO DE LA PLANEAC!Ófl ECQ 
NÓMICA Y EL FORTALECIMIEllTO DEL ESTADO COMO PARTICIPANTE DIRECTO 
EN ÁREAS ESTRAT~GICAS DE LA ECONOMÍA, NO CAMBIA EN ESENCIA SU CA 
RÁCTER DE CLASE NI LA PRESPECTIVA GENERAL DE ABORDAR EL ASUNTO -
DESDE POSICIONES DE PRCPIEDAD PRl'/ft.D/I., SIENDO ESTE ÚLTIMO, UNO -
DE LOS ELEMEIHOS QUE MÁS AGUD 1 ZAN LOS DESEQU I LI BR 1 OS ENTRE LAS Rg_ 
GlONES Y LAS CONTRADICCIÓllES ENTRE LAS CLASES SOCIALES. EL ES~ 
TADO ESTÁ FUNGIENDO COMO ORIEllTADOR DE LA "RE.CONVERSIÓN INDUS--
TR!AL" EN M'XICO Y EN OTROS PAISES, BAJO ACEPTACIÓN Y CONSENSO -
DE DIFERENTES SECTORES DE LA BURGUESÍA, QUE LO HAN CONSIDERADO -
NECESARIO, DADA LA MAGNITUD DE LA CRISIS POR LA QUE ATRAVIEZA DJ. 
CHO SECTOR Y TODA LA ECONOMfA, 

SABEMOS QUE EL SISTEMA CAPITALISTA SE HA SOBREPUE~ 
TO A LAS DIFICULTADES QUE LE IMPONEN SUS PROPIAS CONTRADICCIONES 
A LO LARGO DE SU HISTORIA HA SUPERADO !NUMERABLES CRISIS Y AHORA 
BUSCA SALIR DE ESTA. REORDEllAllDO FUERZAS CON EL APOYO DEL ESTADO 
AL QUE ANTES RELEGARA A LOS MÁRGENES LEGALES Y JURfDICOS, PERO -
QUE EN 'POCAS DE CRISIS, COMO LA PRESEllTE, RECONOCE LA IMPORTAN
CIA DE SU PARTICIPACIÓN PARA LOGRAR SUPERAR LAS CONDICIOtlES AD-
VERSAS, 

EL ESTADO, COMO PROTAGONISTA CENTRAL DE LA PLANEA
CIÓN, SABEMOS QUE NO ES UNA AGENCIA SOCIALMENTE AUTÓNOMA, PERO -

.SIEMPRE TRATA DE DESEMPE~AR UN PAPEL CRUCIAL EN PROPORCIONAR O -
APARENTAR LA ESTABILIDAD REQUERIDA ENTRE LOS INTERESES EN CON--
FLICTO, CON ESTO SUPONEMOS QUE AÚN CUANDO LOS GRUPOS SOCIALES 
PERSIGUEN OBJETIVOS ANTAGÓtllCOS, ESTOS SON NEGOCIABLES; ES EL E~ 
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TADO, QUIEN A TRAVtS DE UNA SERIE DE MEDIDAS Y ACCIONES, TIENDE_ 
A MANTENER ESTA RELACIÓN DE ESTABILIDAD Y A INTENTAR QUE DICHOS_ 
OBJETIVOS ANTAGÓNICOS SE llEGOCIEN. 

EN COHEREllCIA CON LAS AFIRMAC!OrlES ANTERIORES, EL_ 
PRESENTE PROGRAMA NACIONAL DE fOMEIHO INDUSTRIAL Y €OMERCIO EXTf. 
RIOR, PRECISA QUE "EL ESTADO NO TIENE POR OBJETO SUSTITUIR AL -
MERCADO,,,,,, BAJO EL RtGIMEN DE ECONOMfA MIXTA LAS EMPRESAS ES
TATALES SE DESENVOLVERArl EN UN SISTEMA DE MERCADO Y LAS ACCIONES 
DEL ESTADO ESTARÁN DIRIGIDAS PRECISAMENTE A ORIENTAR LAS SEílALES 
DEL MISMO, BUSCANDO QUE COINCIDAN LOS OBJETIVOS, COSTOS Y BENEF.!_ 
CIOS PRIVADOS CON LOS SOCIALES". ~/ 

ASIMISMO, SE RECHAZAU TANTO EL LIBERALISMO DE MER
CADO ULTRANZA COMO LA PLAfl I F 1CAC1 ÓN CENTRAL 1 ZADA, COMO ME CAN 1 S-
MOS ADECUADOS PARA EJERCER LAS DECISIOUES RELATIVAS A LA ORIENTA 
CIÓN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN, ESTO SUPONE RECONOCER QUE LOS 
MECANISMOS TRADICIONALES DE AJUSTE DE LOS MERCADOS. NO SIEMPRE -
RESULTAN SUFICIENTES PARA SUSCITAR LOS CAMBIOS QUE REQUIERE LA -
NACIÓN, EN CONSECUENCIA, TIENE QUE SER EL ESTADO, QUIEN A TRAVtS 
DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y EL MANEJO DE TODOS SUS INSTRUMENTOS 
HAGA POSIBLE EL FUNCIONAMIENTO COMPATIBLE DEL PROCESO ECONÓMICO, 

EN ESTRICTO APEGO A LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD VI
GENTE Y A LOS PRECEPTOS QUE DICTA LA CONSTITUCIÓN, LA EJECUCIÓN_ 
DEL PROGRAMA DISTINGUE TRES VERTIEllTES: OBLIGATORIA PARA EL SEC
T6R PÚBLICO, COORDINADA CON LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS Y CONCERTA
.DA E INDUCIDA CON LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL. 

LA VERTIENTE COORDlllACIÓH. EfHABLADA CON LOS PRO-
GRAMAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SE ESTABLECE MEDIAllTE LOS -

.CONVENIOS UNICOS DE DESARROLLO. MECANISMO CLAVE EN NUESTRO SISTf_ 
MA DE PLANEAC IÓN DEL QUE HABLAREMOS MAS AMPLIAMENTE, LA VER--
T I ENTE OBLIGATORIA PARA EL SECTOR PÚBLICO, PRETENDE DIRIGIR ES-
TRICTAMENTE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES A CARGO DE SUS DE--
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PENDENCIAS Y ENTIDADES PARESTATALES, CON OBJETO DE IMPRIMIRLES ·
CONGRUENCIA AL INTERIOR DE LOS DISTlflTOS PROGRAMAS SECT))RIALES, 
LA CONCERTACIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO SE EFECTÚA ME
DIANTE EL ESTABLECIMIENTO VOLUHTARIO DE CONVENIOS ENTRE EMPRESAS 
Y GOBIERNO. LA INDUCCIÓN lllMERSA EH ESTA ÚLTIMA VERTIENTE, COM. 
PREllDE UNA SER 1 E DE POL fT 1 CAS E 1 NSTRUMEUTOS, TENITITNTES A PROMQ 
VER, REGULAR Y ORIEHTAR LAS ACCIONES DE LOS PARTICULARES, DE --
ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES -SE REITERA- Y HACIA EL_ 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS EXPRESADOS EN EL PRONAFlCE. 

LA PLANEAC!Ót! POR SU CARÁCTER INDICATIVO, OBSERVA -
CIERTAS INSUFICIENCIAS PARA CONDUCIR LOS CAMBIOS DESEADOS, MANI
FESTADAS SOBRE TODO EU LA VERTIENTE CONCERTACIÓN-INDUCCIÓN DIRI
GIDA AL SECTOR PRIVADO, PERO TAMBIEN EN LA COORDINACIÓN ENTABLA
DA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEBIDO A LA. CARENCIA DE UtlA D.l 
VIS IÓtl POL [TI CO-ADM ltl 1 STRATI VA REAL! ZADA SOBRE BASES ECONÓMICAS_ 
REALES, ESTA CARENCIA HA OBLIGADO TANTO A LOS TEÓRICOS EN LA -
MATERIA COMO A SUS EJECUTORES Etl LA PRÁCTICA, A ORGANIZAR LA DI
VISIÓN REGIONAL CON BASE EN ESTADOS COMPLETOS, YA QUE LA ESTRUC
TURA LEGAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ CONSTITUIDA POR ESTADOS AUTONO-
MOS, Y DE OTRA MANERA ES CASI IMPOSIBLE PRETENDER POR AHORA UNA_ 
PLANEACIÓN, SIN CONSIDERAR COMO BASE DE LOS LIMITES REGIONALES -
REALES, LOS POL[TICO-ADMINISTRATIVOS, 

"Si tlO SE HA LLEGADO Etl MÉXICO, POR DESGRACIA, POR_ 
LA HERENCIA DE TODA NUESTRA HISTORIA, A ESA llUEVA DIVISIÓN POLf
TICO-ADMINISTRATIVA SOBRE BASES ECONÓMICAS,,,,, ES Utl PROBLEMA -
DE LOS ERRORES ACUMULADOS A TRAVÉS DE LA ERROtlEA POL[TICA ADMl-
NISTRATIVA DE DIVISIÓN ESTATAL EN MÉXICO, TENDRÁ QUE LLEGAR UN 
DfA EN QUE SE REHAGA EL MAPA POLÍTICO- ADMINISTRATIVO DE MÉXICO_ 
CON BASES ECONÓMICAS, MIENTRAS ESO NO EXISTA, YO NO VEO LAS CON-

·DICIONES ACTUALMENTE PARA QUE ESO SE PUEDA LLEVAR A CABO,,,,, ES 
UNA ASPIRACIÓN, HAY QUE LUCHAR POR ELLO", §/ 

CREO QUE LO IDEAL SER[A QUE ESTOS DOS TIPOS DE RE--
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GIONES GEOECOtlÓMICAS, LAS REALES Y LAS DE i3ASE ADMINISTRATIVA, ·
COINCIDIERAN PARA QUE EL PROCESO DE PLANEAC!Ótl SEA CORRECTO Y PQ 
SIBLE, LA REGIÓN-PLANEACIÓN IDÓNEA DEBE DEF!ll!RSE COMO UN ESPA 
CIO SUBNACIONAL (SUBESTATAL) QUE RESPETE LOS LfMITES POLfTICO-AQ 
MIIJISTRATIVOS DE LOS MUtJICIPIOS, QUE DEBE DISEli!ARSE SOBRE BASES_ 
ECONÓMICAS REALES Y CONFORMARSE COMO UNA SUMATORIA DE VARIOS MU
NICIPIOS, ASIMISMO, CONSIDERO QUE, INDEPE~DIENTEMENTE DE CUA-
LES SEAN LAS BASES REGIONALES Y LAS ORIENTACIONES POLfTJCAS M~S_ 
O MENOS ADECUADAS DE REORDENACIÓN ESPACIAL QUE EL PAfS EXIGE, LO 
MAS IMPORTAFHE ES DEMOCRATIZAR Ell TODOS SENTIDOS LA PLANEACIÓN, 
CON LA PARTlCIPACIOll ;::;¿ LOS f'klllCIPALES ACTORES DE LA VIDA REGIQ 
NAL Y NO SOLO DE ALGUNOS DE ELLOS. LA LLAMADA PLANIFICACIÓN D.S. 
MOCRATICA, PARTICIPATIVA Y POPULAR NO DEBE SER SOLAMENTE Ull ENU!:! 
CIADO FORMALJ SOLO DE SU APLICACIÓN REAL SURGIRÁN DECISimlES PO
LfTICAS QUE PERMITAN DAR SALIDA A LOS INTERESES DE LAS MAYORIAS_ 
Y NO SOLO A LOS DE GRUPOS MINORITARIOS, LOS CUALES TIENEN, POR -
SI SOLOS, LA CAPACIDAD DE SUBSISTIR ANTE LOS NUEVOS RETOS DEL 
SUBDESARROLLO, 

Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DE LA AC--
C!Ótl DESCENTRALIZADORA INCLUYE OTORGAR MAYORES FACULTADES AL MU
NICIPIO, BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN PQ 
LfTICO-ADMINISTRATIVA DE LA NACIÓN, QUE EN TEORIA COllSTJTUYE UNA 
FORMA DE DESCENTRALI ZAC 1 ór~ POR REG I Óll, PERO Erl LA PRÁCT l CA ESTA_ 
SOMETIDA A UNA MARCADA RESTRICCIÓN Y DEPENDENCIA POR LOS ORGANOS 
ESTATALES Y FEDERALES, 

EL MUNICIPIO SE HA RECONOCIDO COMO ENTIDAD LIBRE, -
PERO SE LE SUJETA A TANTAS RESTRICCIONES QUE ESTE RECONOCIMIENTO 
SOLO HA QUEDADO EN DECLARACIÓN, POR PRINCIPIO, llO SE LE DOTA -
DE LA SUFICIENTE AUTONOM!A FINANCIERA, FACTOR FUNDAMENTAL PARA -

·QUE UllA CORPORACIÓN LOCAL PUEDA FUNCIONAR, CONDICIÓN INDISPENSA
BLE DE TODA ENTIDAD DESCENTRALIZADORA, QUE POR HOY ES AÚN ILUSO-
RIA, 
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POR UNA PARTE, SABEMOS QUE EL MUtllCIPIO RECIBE UN·
PORCENTAJE MUY BAJO DEL INGRESO NACIONAL y, POR OTRA, ~UE EXISTE 
UNA MULTITUD DE.CASOS EN QUE LAS PARTICIPACIOUES FEDERALES REPR.!;. 
SENTAN ALREDEDOR DEL 90 % DEL INGRESO MUN 1 C I PAL. POR SI ESTO -
FUERA POCO, CABE ADICIOHAR QUE MEllOS DE 30 MUHICIPIOS DE LOS ---
2 339 QUE EXISTEN EN LA REPÚBLICA. ABSORBE!! CASI EL 50 % DE sus_ 
INGRESOS TOTALES POR PARTICIPACIONES FEDERALES. ESTO NOS DA --
UNA IDEA DE SU PRECARIA Y MISERABLE CONDICIÓN, DE SU RAQU[TICA -
ECONOMfA EN CASI LA TOTALIDAD DE LOS CASOS, Y DE LA NECESIDAD DE 
MODIFICAR EL SISTEMA DE PODER; EN UNA PALABRA, SE REQUIERE FORTA 
LECER EL FEDERALISMO. CUYA EHENC!A ES LA Dl~rs;ó~ DE CDXPETEM--
CIAS ENTRE EL GOBIERNO GLOBAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES QUE LO IN
TEGRAN, ENTRE LOS CUALES DEBE EXISTIR COORDINACIÓN Y NO SUBORDI
NACIÓN, 

LA RELACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL CON SUS ENTIDADES_ 
MIEMBROS DEBERÁ SER DESCENTRALIZADA, LO QUE IMPLICA LA DELEGA--
CIÓN DE FUtlCIO!lES EN ÓRGANOS DOTADOS DE PERSONALIDAD PROPIA Y AJ.!. 
TÓNOMA, NO SUJETOS A LA JERARQUÍA DE LA AUTORIDAD CENTRAL, DE.§. 
AF.ORTUNADAME!ffE, LAS CRISIS ECONÓMICAS GENERALMEllTE FAVORECEN LA 
CENTRAL l ZAC IÓN, "JUSTI F !CADA" POR LO COSTOSO DE LAS ACCIONES DE§. 
CENTRALIZADORAS, DE TAL SUERTE QUE, NO SE VISLUMBRAN GRANDES PO
SIBILIDADES DE ax1TO PARA EL FEDERALISMO EN LOS PAÍSES ATRASADOS 
AUNQUE SIGUE SIENDO UllA OPCIÓN VÁLIDA PARA PROMOVER LA JUSTICIA_ 
SOCIAL. 

LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS O LA CENTRALIZACIÓN EN 
EL MANEJO DE LOS MISMOS, ES UNO DE LOS OBTÁCULOS MAS IMPORTANTES 
AL PROYECTO DESCENTRALIZADOR, QUE HA CONVERTIDO PRÁCTICAMENTE A_ 
LA COORDlflAC IÓN EN SUBORDHIAC IÓN, LA ENORME PREPONDERANCIA DEL 
GOBIERNO FEDERAL EN EL CAMPO FISCAL, ABSORBIE!IDO PARA SI LAS ME

.JORES FUENTES, DEJA A LA HACIENDA LOCAL CON INGRESOS RAQUÍTICOS, 
A LA FEDERACIÓll SIEMPRE LE HAil CORRESPONDIDO PORCENTAJES MUY AL
TOS, QUE SE SITUAN POR ARRIBA DE LOS DOS TERCIOS DE LA TOTALIDAD 
DE LOS INGRESOS; MIENTRAS QUE A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS CADA --
LES QUEDAN CANTIDADES PROPORCIONALMENTE MENORES. ( cuadro A ) 



CUADRO A 
DISTRlBUC!ON DE LOS l NGRESOS DE LA NAClON 

Af'IOS TOTAL FEDERACION i ESTADOS '!. MUNICIPIOS 

1930 418 411 288 863 69.0 96 161 23. o 33 387 

1950 4 583 560 3 640 807 79. l¡ 791 087 17.3 151 66f· 

1970 126 300 831 109 064 3 99 86.4 15 207 228 12.0 2 029 20•1 

1980 2 292 919 624 2 050 979 000 89.5 215 793 130 9.4 26 147 4911 

1983 10 134 730 989 9 081 3 24 000 89.7 937 17& 91,1 9.2 116 230 Ql¡:j 

FUENTE: Anuario estadistico de los Estados Unidos Mexicanos. 
* miles de pesos. 

CUADRO B 
l NGRESOS ESTATALES 

CONCEPTO 1970 i 1980 i 1 '183 'l; 

T o T A L 13 1111 100. o 314 090 100.0 9 ~'l 670 100.0 

Impuestos estatales 4 093 31.1 21 875 '/. o 11 s a:, 2 ,, . 6 

Derechos, productos 
y aprovechamientos 3 368 25.6 32 120 10.2 1 27 24 9 12.8 

Deuda publica 1 501 11.4 35 825 11 .'! 95 182 9.6 

Participaciones 2 567 19.5 11 11 290 36.4 500 932 50.5 

Subsidios 1 612 12. 4 109 980 3 5. o 222 463 22.4 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Credito Publico, Indicadores tributa--
rios, varios años. 

* millones de pesos. 

8. O 

3. 3 

t.[. 

1 . l 

1 . 1 



CUADRO C 
RELACION u:::=:::sa: ESTl>Tl\LE~-:;;.·:::::GM PUBLICA 

AÑOS 

1980 
1981 
1982 
1983. 

INVERSION Fu:·.:7A 
FEDERAL RE.1'.L :; .. :.,.~. 

486 17<: 
758 489 

,1 016 042 
1 365 427 

2'-l8 156 
450 189 
5 69 5 74 
954 954 

?i:LACIC>H INGRESOS
:;r·lE?.S ION PUBLICA 

:.1 . o 
~¡?. 4 
~".e 
ó 9. 9 
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FUENTE: Secretaria de Programacion y Presc::,'..lesto, El ingreso_ 
y c1 gasto ~ublico ~n Xexico, Me:~~~=, 19B5. 

* millones de pesos. 

EN 1970. LOS IMPUESTOS LOCALES REPRESENTARON EL ---
31.1 % DEL TOTAL DE LOS IHGRESOS ESTATALES Y EN 1983 FUE SOLO 
DEL 4.6 %; ANTE LA P~RDIDA DE IMPORTANCIA HAN JUGADO UN PAPEL -
MUY RELEVANTE ADEMÁS DE LA DEUDA PÚBLICA Y LOS SUBSIDIOS, LAS -
PARTICIPACIONES QUE ADQUIEREN UNA GRAN IMPORTANCIA COMO FUENTE -
DE INGRESOS DE LOS ESTADOS EN LOS ULTIMOS Al'los. YA QUE MIENTRAS_ 
EN 1970 SIGNIFICARON EL 19,5 % DEL TOTAL.DE INGRESOS, EN 1980 -
FUE DEL 36.4 Y EN 1983 ASCENDIÓ A 50,5 POR CIENTO, (cuadro B ) 

COMO VEMOS, A PESAR DE NUESTRO SISTEMA FEDERAL, M~
XICO SE SIGUE CARACTERIZANDÓ Y ACTUALMENTE SUFRE LAS CONSECUEN-
CIAS, DE SER UN SISTEMA DE ORGAtl!ZACIÓN POLITfco, ADMINISTRATIVO 

. POBLACIONAL, PERO SOBRE TODO ECOtlÓMICO, .CONCENTRADO Y CENTRAllZA 
DÓ, DONDE LOS ESTADOS CADA VEZ ESTAN MAS LEJOS DE OBTENER SU AU-
TONOMfA FINANCIERA, 

EL PROBLEMA RADICA EN LOS LAZOS DE DEPENDENCIA Y -
SUBORDINACIÓN QUE OCASIONA EL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS ESTA
TALES POR LA VIA DE LAS PARTICIPACIONES, QUE ADEMÁS PRESENTAN LA 
GRAVE DIFICULTAD DE ENCONTRAR LA FORMA MÁS JUSTA PARA SU DISTRI
BUCIÓN, YA QUE SE REQUIERE CONOCER Y CONSIDERAR LOS ELEMENTOS SU 
FICIENTES QUE REFLEJEN REALMENTE LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS DE -
LOS ESTADOS, Y NO SIMPLEMENTE LA RECAUDACIÓN FEDERAL OBTENIDA EN 
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CADA UNO DE ELLOS, EN RAZÓN DIRECTA DE LA CUAL SE DISTRIBUYE EL:_ 
. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR LO QUE LAS EIHIDA))ES MAS -

DESARROLLADAS ECONÓMICAMENTE, TAMBti:N SON LAS QUE RECIBEN LOS MA 
YORES MONTOS POR CONCEPTO DE ESTE FotlOO, TAL MECANISMO HA RE-
SUL TADO lNSUFICIEJffE, YA QUE SIGUE PROP!CIAtlDC Ull DESARROLLO RE
G l ONAL DESEQU 1 LIBRADO, ( cuadro e } 

VOLVIENDO A RETOMAR EL CARACTER l!IDICATIVO DEL PRO
GRAMA, LA ESTRATEG 1 A PARA RACIONALIZAR LA ORGAtl I ZAC l Ótl DE LA PRQ 
DUCCIÓN AFIRMA NO PRETENDER DE MANERA f•LGUUA DEFINIR tll DETERMI
NAR LAS .RAMAS INDUSTRIALES ESPEC{FICAS, EN LAS CUALES HABRAN DE_ 
REALIZA~ SUS JWVERSIONES LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL. "EL Ei 
TADO SOLAMEHTE TOMA LA DECiSiót: DE DAR U:l MAYOR APOYO Y FOMENTO_ 
A LAS ACTIVIDADES QUE CONSIDERA PRIORITARIAS PRah EL DESARROLLO_ 
AUTOSOSTEN l DO DE LA ltlDUSTR 1 A", ZI 

TAMPOCO PRETENDE ESPECIFICAR O IMPONER TODOS Y CADA 
UNO DE LOS BIENES QUE DEBEN O NO PRODUCIRSE, SINO EXCLUSIVAMENTE 
ORIENTAR LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, -
QUE PERMITAN HACER EFECTIVA LA INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA Ell SU 
CONJUNTO. EN ESTE SEtlTIDCÍ, DEFINE QUE "LA LIBERTAD DE INVERTIR 
SERÁ PLENAMENTE RESPETADA, PERO EL FOMENTO, Etl T~RM!NOS DE F!NAli 
ClAMlENTO, DEMANDA DEL SECTOR PÚBLICO Y PRESUPUESTO DE DIVISAS,_ 
SERÁ C~NALIZADO SELECTIVAMENTE A LOS PROYECTOS QUE COINCIDAN CON 
LA ORlENTAC!ÓN DE ESTE PROGRAMA", 8/ 

DESPUÉS DE ESTE l !lTENTO POR DAR UNA IDEA MÁS O ME-
NOS GENERAL, DE LOS MÁRGENES Y LAS CONDICIONES POL!TICAS BAJO -
LAS QUE SE DESENVUELVE EL PROCESO DE PLANEAC!Ótl EN NUESTRO PAfS, 
ENMARCADOS POR UN SISTEMA DEMOCRÁTICO Y DE ECONOM{A MIXTA, ESPE
C t AL MENTE Ell EL ÁMBITO DEL SECTOR l NDUSTR 1 AL. DormE ALCANZA MA--

· YOR EXPRESlóa y FORTALEZA EL PAPEL ECONÓMICO DEL ESTADO; DormE -
TRATAMOS CUESTIONES TAN IMPORTANTES COMO LA ADECUACIÓN DE LA RE
G!ONALIZ.ACIÓN A t!UESTRA REALIDAD, LA DEMOCRATIZACIÓ!~ DEL PROCESO 
DE PLANEAC!Ótl Y EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO; Y DESPUÉS DE 
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REFREXIONAR EN TORt<O A LA CAPACIDAD DE INDUCCIÓN QUE EL ESTADO -
MEXICANO POR SUS CARACTERISTICAS ECONÓMICAS, PUEDE EJERCER SOBRE 
LAS ACCIONES DE LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, A TRAVÉS DE SU KA 
NEJO SOBRE LAS EMPRESAS PARAESTATALES, EL PRESUPUESTO PÚBLICO PA 
RA INFRAESTRUCTURA, LOS PRECIOS PREFERENCIALES DE COMBUSTIBLES -
INDUSTRIALES, LOS INCEtlTIVOS FISCALES, LOS APOYOS FINAtlCIEROS Y_ 
LA PROTECCIÓN IHDUSTR"l AL; SIN DEJAR DE RECONOCER QUE Etl UNA SI-
TUAC IÓN DE CRISIS COMO LA PRESENTE, LA TAREA SE TORNA DOBLEMENTE 
DIFICIL, Y QUE POR LO MISMO, SE REQUIERE DE MEDIDAS MUCHO MAS E& 
TRICTAS Y RIGUROSAS. 

PASARE~OS Etl EL CAPITULO SIGUIENTE, A EVALUAR DCTA
LLADAMENTE, LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEL PRONAFlCE QUE MAS R~ 
LACIÓN TIENEN CON EL CAMPO CENTRAL DE ESTE TRABAJO: LAS DE RELO
CALlZACIÓN INDUSTRIAL Y RACIONALIZACIÓN DE SUS FORMAS DE ORGANI
ZACIÓN • 
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l/ A. PROBST,, PROBLEMAS DE LA DISTRIBUCIÓH DE LA INDUS--
TRIA SOCIALISTA: En. PROGRESO. Moscú; PP. 118 y 119. 

i1 IBÍDEM. PAG. 77. 

2_/ MA·, GUADALUPE RAM f REZ M. , LA D 1V1S1 ÓN REG IOl'lAL EN MtX I -
ca SEGÚH ANGE( BASSOLS B.; INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE_ 
REGIONALIZACIÓN, SERIE VARIA; INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, -
UNAM, MtXICO 1975. 

~/ A. CARRILLO ~ASTRO I S. GARCIÁ RAMIREZ, LAS EMPRESAS -
PÚBLICAS EN MfX!COl ED. PoRRÚ~. ~~xrco; l~. EDICIÓN ---
1983. PP. 86-87. 

21 SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, PROGRAMA_ 
NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 
1984-1988; 2A, EDICIÓN, AGOSTO DE 1984, PAG. 25. 

Q./ A. BASSOLS B., COMENTARIO A LA EXPOSICIÓN "LA DIVISIÓN_ 
REGIONAL EN MtXlCO SEGÚN A. BASSOLS B,, REALIZADA POR -
MA. GUADALUPE RAM!REZ M.; l!lTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE -
REGIONALIZACIÓN, SERIE VARIA; INSTITUTO DE GEOGRAFÍA -
UNAM, MtXICO 1975. 

l/ SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, PROGRAMA -
NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 
1984-1988; 2A, EDICIÓN, AGOSTO DE 1984, PAG. 87, 

'&/ IBÍDEM, PAG. 144, 
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C A. P 1 T U L O T E R C E R O 

3. LA RACIONALIDAD DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE ORGANlZACION Y 
RELOCALIZACION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, P.RESENTADAS EN_ 
EL PRONAFICE 1984-1988. 

EL PROBLEMA DE LA LOCALIZACIÓN RACIONAL DE LAS DlFg 
RENTES RAMAS INDUSTRIALES ES, ESENCIALMENTE, EL DE LA TOMA DE Dj;_ 
CISIONES EN LA QUE ES NECESARiü EMPLEAR ~ONCIENTE Y SISTEMÁTICA
MENTE EL COllOCIMlEHTO CIENTÍFICO, PARA EULAZAR FACTORES MOTIVOS_ 
Y COEFICIENTES LOCACIONALES, DARLES ORDEN Y EVALUAR RIGUROSAMEN
TE SU RACIONALIDAD Y EFICACIA. 

EN ESTE SEllTl DO, EL PRESElffE CAP [TULO, SERÁ UN IN-
TENTO POR EVALUAR EN TÉRMWOS CUALITATIVOS, LA RACIONALIDAD DE -
LAS L(NEAS ESTRATtGICAS MÁS IMPORTANTES QUE SOBRE DISTRIBUCIÓN -
TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA, HA PROPUESTO EL ESTADO EN EL PROGRA 
MA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR. 

No AVANZARfAMOS MUY LE.JOS, SI NUESTRO ÚNICO OB.JETI
VO FUERA EL ENJUICIAMIENTO DE ESTE PROGRAMA ECONÓMICO GUBERNAME_tl. 
TAL, VALORANDO SU AVANCE EN TtRMINOS PURAMENTE CUANTITATIVOS, YA 
QUE LA PROFUNDIDAD DE LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES Y LA SEV!;_ 
RIDAD DE LOS FACTORES COYUNTURALES QUE HOY AFECTAN A lfüESTRA ECQ "'· 
tlOMfA, HAN HECHO Y SEGUIRÁN HACIENDO DOBLEMENTE DIFICIL LA TAREA 
DE SU REORDENACIÓN, DONDE SE INCLUYE LA REORDENACIÓN TERRITORIAL 
DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 

TAN IMPORTAllTE ES OBSERVAR, SI LAS DIRECTRICES MÁS_ 
IMPORTANTES DE LA ESTRATEGIA DE RELOCAL!ZACIÓN INDUSTRIAL, GUAR
DAN O UO COHEREtlCIA CON LAS NORMAS CONSTANTES E INVARIABLES QUE_ 
DETERMINAN UNA EFICIENTE DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA 
SABEDORES QUE, EN LA MEDIDA CON QUE PUEDAN APEGARSE A DICHAS NOR 
MAS, SERÁN LA GUIA PARA SUPERAR LAS BARRERAS PRODUCTIVAS QUE EN-



FRENTA EL SECTOR INDUSTRIAL Y PARA DISTRIBUIR MAS EQUITATIVAMEN
TE, EN UN SENTIDO REGIONAL. LOS BENEFICIOS QUE SE DERl~EN DE su_ 
APLICACION, UNA VEZ QUE SE ESTABILICE LA ECONOMÍA, 

NECESARIO ES TAMBl~N. ANALIZAR LOS MECANISMOS OPERA 
TIVOS DE LA ESTRATEGIA, QUE FORMAN PARTE DEL MARCO INSTITUCIONAL 
QUE REGIRÁ EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACCIONES EN ESTE SENTIDO, 
AQUf, A DIFERENCIA DE LAS ECONOMIAS DONDE SE EJERCE LA PLANEA--
CIÓN IMPERATIVA, LAS ACCl·OtlES OBSERVAN UN FUERTE CARÁCTER ItlDICA 
TIVO E INDUCTIVO, DIRIGIDO A LOS AGENTES ECONÓMICOS PRIVADOS NA
CIONALES Y EXTERNOS, DEL QUE SE DERIVA UNA SERIE DE PECULIARIDA
DES QUE INTERFIEREN SU FUNCIONAMIENTO AL INTERIOR DE NUESTRO COR 
TEXTO PRODUCTIVO, 

3.1 LAS DOS ORIEfffACIOtlES BÁSICAS DE LA ESTRATEGIA DE RACIONA
LIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, 

LAS DIVERSAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUC--
CIÓN, A TRAV~S DE SU DESARROLO EJERCEN UNA INFLUENCIA CONSIDERA
BLE, A VECES DETERMINANTE, EN LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA_ 
INDUSTRIA. 

EN EL PRONAFICE. SE MANIFIESTA LA DECISIÓN DE lflTE!i 
TAR RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN HlDUSTRIAL Ere 
EL TERRITORIO tlACIOtlAL, APOYÁNDOSE EN DOS ORIENTACIONES PRINCIPA 
LES: POR UNA PARTE, FOMENTANDO LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS GRANDES 
EMPRESAS Y LAS PEQUEflAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS, PARA EVITAR LA D!J. 
PLICIDAD DE INVERSIONES, LOS EXCESIVOS COSTOS DE INTEGRACIONES -
VERTICALES INEFICIENTES Y PARA REDUCIRLOS A PARTIR DE LA ESPECIA 
LIZACIÓN DE PROCESOS; POR OTRA, RACIONALIZANDÓ LA ESTRUCTURA DE_ 

·CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE COMPETENCIA, CON EL FIN DE HACER -
POSIBLE EL DESARROLLO DE PLANTAS PRODUCTIVAS CON DIMENSIONES TA
LES QUE APROVECHEN PLENAMENTE LAS ECONOMÍAS DE ESCALA, 
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AL EMPRENDER ACCIONES EN ESTE SENTIDO, IMPLICITAM~N 

TE SE INDUCIRÁN CIERTOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE 
PRESENTA LA GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓtl INDUSTRIAL; A SABER, LA -
CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL SUELE HACER NECESARIO EL CAMBIO DE BA-
SES DE MATERIAS PRIMAS Y ENERGfA, ORIENTÁNDOSE HACIA OTRAS MAS -
POTENTES; LA ELECCIÓN DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO TAMBI~N PUEDE -
CAMBIAR BASTAtlTE AL EXTENDERSE LA ZONA DE CONSUMO. 

POR SU PARTE, LA ESPECIALIZACIÓN AL SUPONER UNA RE
DUCCIÓN Efl EL SURTIDO DE LA PRODUCCIÓtl DE CADA EMPRESA, ORIGltlA_ 
CAMBIOS EN LAS COtlDICIOllES T~CNICO-ECONÓMICAS DEL PROCESO PRODU~ 
TIVO, COMO LA VARIACIÓN DEL TIPO DE MATERIAS PRIMAS Y COMBUSTl-
BLE QUE SE CONSUMEN Y DEL CONSUMO ESPECÍFICO POR UNIDAD DE PRO-
DUCCIÓN, MODIFICANDO CON ELLO ALGUNOS INDICES DE TRANSPORTE, QUE 
INFLUIRÁN SOBRE LA NUEVA LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPECIALI
ZADAS, AL SEPARARSE LOS PR9CESOS DE BENEFICIACIÓN Y PREPARA--
CIÓN PREVIA DE MATERIAS PRIMAS, DE LOS PROCESOS DE SU TRArlSFORMA 
CIÓN, TAMBI~N SE MODIFICARÁ LA DIVISIÓN Y LA LOCALIZACIÓN TERRI
TORIAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

EL OBJETIVO INMEDIATO DE LA ORIErlTACIÓN QUE PROMUE
VE UNA MAYOR ARTICULACIÓN ENTRE GRANDES, PEQUERAS Y MEDIANAS EM
PRESAS ES, LA CONSOLIDACIÓN DE LOS NIVELES DE SUBCONTRATACIÓN YA 
EXISTENTES EN EL PAfS, PROCURÁNDOLES COflSTANTE AMPLIACIÓN, ESPE
CIALMEIHE A LAS EMPRESAS DE TAMARO MEDIO; Y SU OPERACIÓN BÁSICA
MENTE SE REALIZARÁ A TRAV~S DE LA UTILIZACIÓN DEL PODER DE COM-
PRA DEL SECTOR PÚBLICO, QUE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE BOLSAS Rg 
GIONALES DE CONTRATACIÓN SE ENLAZARA CON LAS EMPRESAS LOCALES, -
ESTABLECIENDO CONTRATOS DE APROVISIONAMIENTO A MEDIAflO Y LARGO -
PLAZO, CONDICIONADOS AL COMPROMISO DE REDUCIR COSTOS Y MEJORAR O 
MANTENER SU CALIDAD, SIN ELEVAR INJUSTIFICADAMENTE SUS PRECIOS, 

EFECTIVAMENTE, LA EXPERIENCIA MUESTRA QUE EL ESTA-
BLECIMIENTO DE UN MECAtllSMO QUE CAPTE Y CENTRALICE LAS NECESIDA
DES DE LOS CONTRATISTAS, QUE SIRVA DE ENLACE ENTRE LAS GRANDES -
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EMPRESAS Y LOS SERVICIOS Y LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS PE
QUE~AS Y MEDIANAS INDUSTRIAS, ES MUY EFICAZ PARA ACELERAR Y APRQ 
VECHAR MEJOR LAS VENTAJAS DE LA SUBCONTRATACIÓN, CREO QUE LA -
ORIENTACIÓN ESTRAT~GICA DEL PRONAFICE rn ESTA PARTE, CONSTITUYE_ 
UN ESFUERZO TENDIENTE A CONFIGURAR UN SISTEMA NACIONAL DE SUBCOli 
TRATACIÓN, CON EL OBJETO PRECISO DE IDEllTIFICAR LA CAPACIDAD IN~ 
TALADA DE LAS PEQUE~AS Y MEDIANAS EMPRESAS, A FIN DE INDUCIRLAS_ 
A CUBRIR LA DEMA!lDA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GRAN INDUSTRIJI .. 

LA lllFORMACIÓN BÁSICA PARA AGILIZAR LA OPERACIÓN DE 
LAS BOLSAS DE SUBCONTRATACIÓN REGIONAL ES, COMUNMENTE, AQUELLA -
RELACIONADA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, LA CALIDAD DE LOS -
PRODUCTOS, LASCARACTER[STICAS DE SUS EQUIPOS Y MAQUINARIA Y LA -
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL SUBCONTRATISTA, QUE ES LO QUE HOS lli 
DICARÁ SI ES POSIBLE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS COO
PERADOS, 

EN CONTRAPARTIDA, PERO COMPLEMENTARIAMENTE, LA ---
ORIENTACIÓN QUE FOMENTA LA CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL ÓPTIMA POR -
ECONCM[AS DE ESCALA, ES DIRIGIDA FUNDAMENTALMENTE A ACTIVIDADES_ 
COMO LA PETROQUfMICA. LA SIDERÚRGICA, ALGUNOS BIENES DE CAPITAL_ 
Y LA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, CUYA EFICIENCIA NO SE DERIVA DE -
LA COMPETENCIA ENTRE UN GRAN NÚMERO DE EMPRESAS, SINO DE QUE COH 
. s 1 GAU OPERAR A ESCALAS ADECUADAS' QUE 1 GUA LEN LOS COSTOS MED 1 os_ 
Y MfNIMOS EN EL LARGO PLAZO, 

Asf, SE PLANTEA QUE LA RACIONALIZACIÓN DE LA ORGAN.1 
ZACIÓN INDUSTRIAL "REQUIERE PUES IMPULSAR LA COMPETENCIA EN ALG.!J. 
NAS ACTIVIDADES Y EN OTRAS FOMENTAR LA CONCENTRACIÓN", l/ A SU 
VEZ, EL DESARROLLO DE ESTAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUC
CIÓN INDUSTRIAL, ESTARÁ PRESIONANDO ALGUNOS CAMBIOS EN LA DISTR.1 

·BUCIÓN TERRITORIAL DEL SECTOR, 

EN SU ART[CULO 27, LA CONSTITUCIÓN OTORGA AL ESTADO 
LA FACULTAD EXCLUSIVA DE REGULAR LAS PRÁCTICAS OLIGOPÓLICAS DE -
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ACUERDO COfl EL IIHEREOS PÚBLICO Y DE LA flAC!Ófl, Cotl ESE FUNDA--
MENTO, EL PROGRAMA PRESENTA UN NUEVO PATRÓN INDICATIVO RE RACIO
NALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, QUE JERARQUIZA POR RA
MAS PRODUCTIVAS, LA PROMOCIÓN A LOS NIVELES DE SUBCONTRATACIÓN Y 
EL FOMEflTO A LA CONCENTRACIÓN ÓPTIMA POR ECONOMfAS DE ESCALA, 

DENTRO DEL PARÁMETRO DE LA SUBCOflTRATACIÓN, ESTE P[l 
TRÓN RESALTA Er~ PRIMER TÉRM!fW AL SUBSECTOR DE BIENES DE CAPITAL 
CONSIDERANDO flECESARIO EFECTUAR El PROCESO EN SUS RAMAS DE EQUI
PO Y MATERIAL DE TRANSPORTE, CARROCERfAS Y PARTES PARA TRACTORES 
Y VEHfCULOS AUTOMÓVILES, EmJIPOS DE ELECT~6N!CA, MAOUIMAR!A Y -
APAR~TOS ELÉCTRICOS.Y ALGUNOS PRODUCTOS METÁLICOS; UBICA EN SE-
GUNDO TÉRMINO AL SUBSECTOR B 1 EliES DE CONSUMO, EN El QUE DESTACA_ 
VARIAS ACTIVIDADES DEL RhMO TEXTIL, LAS DE CUERO Y CALZADO, APA
RATOS ELECTRODOMÉSTICOS, MUEBLES METÁLICOS, MEDICAMENTOS Y VEHf
CULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MENOS DE DIEZ PERSOflAS, EN
TRE OTRAS; POR ÚLTIMO, EN EL SUBSECTOR DE INSUMOS DE AMPLIA Dl 
FUSIÓN, CLASIFICAN COMO SUJETOS DE AMPLIO FOMENTO A SUS NIVELES_ 
DE SUBCONTRATACIÓN, A LAS RAMAS DE FARMOQUÍM!COS, OTROS PRODUC-
TOS QUfMICOS Y A LA DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METÁLI-
COS. 

POR EL LADO DE LA CONCENTRACIÓN EN BASE A ECONOMfAS 
DE ESCALA, LAS RAMAS DEL SUBSECTOR DE BIENES DE CAPITAL DONDE SE 
CONSIDERA NECESARIO REALIZAR ESTE PROCESO, SON EXACTAMENTE LAS -
MISMAS QUE SE INCLUYERON PARA LA SUBCONTRATACIÓN EN EL CASO DEL_ 
RAMO AUTOMOTRIZ, MIENTRAS QUE LAS RAMAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO 
ELÉCTRICO, Y DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ELECTRÓfllCA PROFESIONAL_ 
Y APARATOS ELÉCTRICOS, SE UBICAN EN UN SEGUflDO PLANO, TAMBIÉN -
MUY IMPORTANTE EN ESTE PARÁMETRO, 

EN EL SUBSECTOR DE INSUMOS DE AMPLIA DIFUSIÓN, SE -
CONSIDERA NECESARIO FOMENTAR LA CONCENTRACIÓN, EN LAS SIGUIENTES 
RAMAS: PETROQUfMICA BÁSICA, QUÍMICA BÁSICA, ABONOS Y FERTILIZAN
TES, PRODUCTOS DE HULE, INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO Y_ 



CUADRO 1 
PATRON INDICATIVO DE RACIONALIZACION DE LA ORGANIZACION INDUSTRIAL . 

BIENES DE CONSUMO 

INSUMOS DE AMPLIA DIFUSION 

BIENES DE CAPITAL 

RAMAS 

e.A (5 T CA0610Hl5 ~ al .. 
Slflll!Ol.Oc¡IA.• 1• l'iOISTIN"fO R• ftC~f.o«liliet..( N• Nt:C.t.~10 NA o M0 ... LICJlil!U .. I[ LA (S'TRATI:f>t.lt. 

* lL P-......c-Tll.O 'J[ DCf"l.HC 1t.H f'U'tCIOOI OC LA CARACTCft1'St1C-' l"fU.DOM1NAM'TL OC LA Pl.IMA 

FUENTE: PROGRAMA NAC l OtlAL DE FOMEtlTO J NDUSTR 1 AL Y COMERC l O E>:TJ;. 
R!OR 1984-1988. SECüF!, 
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CEMENTO, RESPECTO A LOS BIENES DE CONSUMO, EL PATRÓN OTORGA -
PRIORIDAD A LAS RAMAS DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS Y -
APARATOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICA DE CONSUJ':O Y AUTOV.ÓVILES PARA -
TRANSPORTE DE MENOS DE DIEZ PERSONAS; UBICANDO EN SEGUNDO PLANO, 
POR LA CONVENIENCIA ECONÓMICA DE CONCENTRARLAS, A LAS RAMAS DE -
DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y TEXTILES PROVEUIEHTES DEL SEC
TOR AGROPECUAR 1 O, (cuadro 1 ) 

3.1.1 EL FOMENTO A LA ART!CULACIÓtl EllTRE EMPRESAS DE DIFERENTE 
TAMAflO A TRAVÉS DE LA SUBCONTRATACIÓN, 

Es EVIDENTE QUE EL PRETENDIDO ?ROCE~O DE ARTICULA-
Clóf~ ENTRE GRANDES, PEQUEflAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE LA 
AMPLIACIÓN DE LOS NIVELES DE SUBCONTRATACIÓN, CON PRIORIDAD EN -
CIERTAS RAMAS, IMPLICA POR SI MISMO, TRANSFORMACIONES SIGNIFICA
TIVAS EN LA ORGANIZACIÓU DE LA PRODUCCIÓN, ESPEC!FICAMEUTE, SE 
ESTIMULA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIZACIÓN Y DE LA COOPERAC!Ótl 
ENTRE EMPRESAS, QUE A SU VEZ, llffLUIRÁN Erl EL PROCESO DE RELOCA
L 1 ZAC l ÓN DE LA PRODUCC I Ótl INDUSTRIAL BAJO TÉRM 1 UOS MAS RAC 1 ONA-
LES, Y EN EL INCREMENTO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS, EN SU EFI--
ClENCIA, 

LA COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS Y LA ESPECIALIZA
CIÓN DE LA INDUSTRIA CONSTITUYEN DOS PARTES INSEPARABLES DE UN -
PROCESO GENERAL; LA ESPECIALIZACIÓN ORIGINA LA COOPERACIÓN DE -
LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS, QUE AL NO FABRICAR INDIVIDUALMENTE_ 
UN PRODUCTO ACABADO, LES ES INDISPENSABLE UNA RIGUROSA COORDINA
CIÓN EN CUANTO A CANTIDAD, CALIDAD Y PLAZOS DE FABRICACIÓN. 

CADA EMPRESA COOPERADA FABRICA LA PIEZA, PARTE O -
PRODUCTO SEMIELABORADO ESPECIALIZADO, NECESARIO PARA LA EMPRESA_ 
CONSUMIDORA, ES DECIR, PARA UN CLIENTE DETERMINADO Y NO PARA EL_ 
CONSUMO GENERAL! POR LO TANTO, ES INDISPENSABLE QUE MANTENGAN 
FIRMES CONTACTOS, CON EL FIN DE AMOLDAR EL PROCESO PRODUCTIVO DE 



49 

CADA EMPRESA SUMINISTRADORA, A LAS CONDICIOllES DEL CONSUMIDOR. -
SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS FABRICANTES EN CONJUNTO DE UH PRODUCTO 
ACABADO, QUE BAJO ESTAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ASEGURAN SU INTE
GRACIÓN, SIGUEN CONSERVANDO SU INDEPENDEllCIA ECONÓMICA, TÉCNICA, 
CREATIVA Y DE ORGANIZACIÓ!l INTERNA, A DIFERENCIA DE OTRAS FORMAS 
DE ORGANIZACIÓN MAS ELEVADAS, QUE REQUIEREll DE RELACIONES TODA-
VfA MÁS RIGIDAS, COMO LA COMBINACIÓN, 

"LA EFICACIA ECONÓMICA DE LA ESPECIALIZACIÓN ES TAN 
GRANDE QUE CON FRECUENCIA JUSTIFICA LA COOPERACIÓN DE EMPRESAS -
MUY ALEJADAS ENTRE SI.,,,,,, DEBEN SUPERAR LOS GASTOS RELACIONA
DOS CON EL TRAllSPORIE A GRf.N D 1 ST AllC 1 A Y LAS PÉRDIDAS DE TIEMPO_ 
QUE HACEtl MAS LtNTú C:L CíCLv DE PRCDUCClÓil. ... ' no OBSTANTE LA -
CÓOPERACIÓll DE EMPRESAS PROXIMAS, PROPORCIONA EN CONDICIONES --
IGUALES MAYOR EFICACIA ECONÓMICA QUE LA COOPERACIÓN DE EMPRESAS_ 
DISTAllTES ENTRE SI", Z/ Es DECIR, QUE EN ALGUNOS CASOS LA COOP~ 
RACIÓN DENTRO DE UNA REGIÓN, OFRECE MAS VENTAJAS ECOllÓMICAS QUE_ 
LA COOPERACIÓN EllTRE REGIONES, SU ADAPTACIÓN EN DIFERENTES ASPE~ 
TOS SE EFECTUA CON MAS FACILIDAD. 

EN CONSECUENCIA, LA ORIENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
RACIONALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Ell EL PRONAFICE, -
QUE RECOMIENDA IMPULSAR EL GRADO DE ARTICULACIÓN ENTRE LAS GRAN-
DES EMPRESAS Y LAS PEQUEílAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS, A TRAVÉS DE -
ENSANCHAR LOS NIVELES DE SUBCO!ITRATACIÓU, ESPECIALMENTE CON EM-
PRESAS DE TAMA~O MEDIO Y CON PRIORIDAD EU CIERTAS RAMAS, INFLU-
IRÁ DE FORMA DETERMINANTE EN LA REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL -
SECTOR, HACIA SU RACIONALIZACIÓll Y EFICIENCIA, PORQUE LAS VENTA
JAS ECONÓMICAS DE LA COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS Y DE SU EMPLAZA
MIENTO PRÓXIMO UNAS DE OTRAS, EN MUCHOS CASOS PUEDEN SER MAYORES 
QUE CUANDO ESTAN EMPLAZADAS CERCA DE SUS FUENTES DE MATERIAS PR.l. 
MAS O DE SUS ZONAS DE CONSUMO. 

Er¡ LA PRÁCTICA, ES DIFICIL LA DECISIÓN ENTRE COM--
PRAR O FABRICAR UN ARTICULO O PIEZA QUE ENTRARA A FORMAR PARTE -
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DE UN PRODUCTO FINAL, POR UNA PARTE, PUEDEN OCURRIR RETRASOS -
EN EL APROVISIOllAMIEtno DE LAS PIEZAS, QUE PROVOCARAN P.ROBLEMAS_ 
EN LA PRODUCCIÓN; POR OTRA, SI EL ARTICULO S~ FABRICA TOTALMENTE 
EN UNA SOLA EMPRESA, ES PROBABLE QUE SU COSTO SE INCREMENTE YA -
QUE SERÁ NECESARIO INVERTIR EM LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 
EN EL ESPACIO O SUPERFICIE ADECUADO, EN EL PERSONAL t>tECESARIO, -
EN SU CAPACITACIÓN Y ADEMÁS EN LAS MATERIAS PRIMAS Y SU APROVI-
SIONAMIENTO, 

EH LA SUBCONTRATACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES, SE_ 
ESTABLECEN ACUERDOS POR CONTRATO, Ell LOS QUE UNA EMPRESA SOLICI
TA A OTRA LA ELABORACIÓ~ DE PIEZAS DESTINADAS A INTEGRAR UH PRO
DUCTO FINAL, LAS EMPRESAS CONTRATISTAS SUELErl SER, POR LO GEN~ 
RAL, LAS GRANDES INDUSTRIAS , POSEEDORAS DE UN ALTO GRADO DE IN
TEGRACIÓN, PERO A QUIENES NO LES RESULTA COSTEABLE FABRICAR LA -
TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES QUE INTERVIENEN EN LA MANUFACTURA-
CIÓN DE SUS PRODUCTOS, EN CAMBIO, LAS PEQUEílAS Y MEDIANAS EM-
PRESAS, POSEEDORAS DE CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIÓN, SON MAS -
INDICADAS PARA ASUMIR EL PAPEL DE SUBCONTRATISTAS, YA QUE REFLE
JAN MENORES CARGAS DE TRABAJO Y SE ENCUENTRAN EH CONDICIONES DE 
APROVECHAR AL MÁXIMO LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SU PLANTA INDUS
TRIAL, 

LAS VENTAJAS PARA EL CONTRA TI STA, LAS GRANDES EMPR~ 
SAS, SON: EL AHORRO DE CAPITAL Y DE MANO DE OBRA, QUE LE PERMITE 
CONCENTRAR SUS RECURSOS DISPONIBLES SOBRE UN CAMPO ESPECIFICO DE 
PRODUCCIÓN; EL AUMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA EN SUS PROPIAS -
INSTALACIONES; EL APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLÓGIAS ESPECIALIZA 
DAS DE LOS SUBCONTRATISTAS; LA UTILIZACIÓN DE LA SUBCOllTRATACIÓN 
COMO DEFENSA ANTE LAS FLUCTUACIONES C[CLICAS U OCASIONALES DE LA 
DEMANDA, QUE LE PERM!TEtl ABASTECER TANTO EN LOS TIEMPOS DE AUGE, 
~OMO EVITAR EL TENER OCIOSAS PARTE DE SUS INSTALACIONES Y PERSO
NAL EN PERÍODOS DE POCA DEMANDA. 

EL SUBCONTRATISTA, UBICADO EN LA PEQUEflA Y MEDIANA_ 
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INDUSTRIA, TENDRÁ LA VENTf,JA DE PODER DESARROLLARSE HACIENDO UN_ 
MEJOR USO DE SU CAPACIDAD lilSTALADA; DE DIVERSIFICAR SU PRODUC-
CIÓN PARA SATISFACER DEMANDAS DE DIVERSOS CONTRATISTAS; DE COMER· 
CIALIZAR SUS PRODUCTOS SIN OBSTÁCULOS PARA SU DISTRIBUCIÓN, ETC. 

PARA TALES EFECTOS, COMO LO INDICA EL PROGRAMA, "SE 
HA BUSCADO MANTENER ESTRECHA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS PARAESTA
TALES (PEMEX, CFE, CNCF Y SIDERMEX), CON OBJETO DE CONOCER SUS -
DEMANDAS DE PARTES Y COMPotlEIHES METALMECÁlllCOS SUSCEPTIBLES DE_ 
SER CANALIZADOS A LAS BOLSAS DE SUBCONTRATACIÓN, A FIN DE QUE -
APROVECHEN LAS VENTAJAS DE ESTE MECANISMO", ~/ 

Et: LI'. f":EDID1'. C')N 0UE SE LOGREN CIJMPL IR LOS OBJETJ-

VOS DE LA ESTRATEGIA DE IMPULSO A LA SUBCONTRATACIÓN; EN UN FUTY 
RO, PARTE CADA VEZ MAYOR DE LAS EMPRESAS EN TODAS LAS REGIONES -
DEL PAÍS, SE UNIFICARÁN SOBRE LA BASE DE SU COOPERACIÓN INTRARE
GIONAL, FORTALECIENDO Y AGRUPANDO LA ECONOMÍA EN CADA REGIÓN, -
SIN MENOSPRECIAR LA EFICACIA ECONÓMICA DE LA COOPERACIÓN ENTRE -
REGIONES, PUES LA AMPLIACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y SU -
MÁS PROFUNDA ESPECIALIZACIÓN, EXIGE EL APROVECHAMIENTO DE LA PRQ 
DUCCIÓN LEJOS DE LOS LÍMITES DE CADA REGIÓN, A VECES ES IMPOSl 
BLE EN LOS LÍMITES DE UNA REGIÓN, APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LA_ 
ESPECIALIZACIÓN, 

COMO DECÍAMOS, EL DESARROLLO DE ESTAS FORMAS DE OR
GANIZACIÓN, AL PROVOCAR CAMBIOS EN LAS CONDICIONES TiOCNICO-ECONQ 
MICAS DE LAS EMPRESAS AHORA E~PECIALIZADAS, ESTARÁ !llFLUYENDO EN 
SU RELOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, EN GENERAL, AQUÍ ENCAJA LA SEPA
RACIÓN EllTRE LOS PROCESOS DE BENEFICIACIÓN Y PREPARACIÓN PREVIA_ 
DE MATERIAS PRIMAS Y LOS PROCESOS DE SU TRANSFORMACIÓN, QUE ES -
ESPECIALMENTE IMPORTANTE PARA ALGUNAS EMPRESAS DE LA RAMA SIDE-
RÚRGICA, QUÍMICA Y MINERA NO METÁLICA, ENTRE OTRAS, CONSIDERADAS 
EN EL PROGRAMA COMO PRIORITARIAS EN EL FOMENTO A LA SUBCOHTRATA
C IÓN, 
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LAS EMPRESAS DE BENEF 1C1 AC I Ótl PREV 1 A, GEtlERALMENTE'._ 
SON EMPLAZADAS CERCA DE LOS YACIMIENTOS CORRESPONDIENT~S, Y LA -
DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS METALÚRGICAS O PETROQUfMICAS SERÁ -
MÁS INDEPENDIE!lTE, CUANTO MÁS EFICAZ SEA EL PROCESO DE BEUEFICl8. 
CIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS QUE COHSUl'.EN, QUE IMPLICA UNA MEJOR_ 
TRANSPORTABILIDAD DE LAS MISMAS (DEBIDO A LA MAYOR CONCENTRACIÓN 
DE ELEMENTOS ÚTILES) Y UNA REDUCCIÓH DE SU CONSUMO ESPECIFICO, 

ASIMISMO, SUBRAYABAMOS QUE Ell MUCHOS OTROS CASOS EL 
EMPLAZAMIENTO PRÓXIMO DE LAS EMPRESAS COOPERADAS, EN HÚCLEOS IN
DUSTRIALES REGIOUALES, OFRECE MAS VENTAJAS QUE SU EMPLAZAMIEUTO_ 
CERCAt<O A LAS FUENTES DE MATERIAS PRIMAS O A SUS ZúllAS DE COl<SU
MO. ' As 1' PUES' LA COOPERAC 1 ÓN EIHRE EMPRESAS COND 1 c I ONA tlUEVAS 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA RACIOllAL!ZAR LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA_ 
DE LA INDUSTRIA, DIFERENTES A LAS CONDICIONADAS POR LOS FACTORES 
NATURALES Y GEOGRÁFICOS, 

EN CUALQUIER CASO, CUANTO MÁS ESTRECHA SEA LA ESPE
CIALIZACIÓN DE LA PLANTA, MENORES SERÁN LOS GASTOS DE PRODUCCIÓN 
DIRECTOS, PORQUE SE ESTARÁ EVITANDO LA INTEGRACIÓN VERTICAL, Y -
MAYOR LA DISTAllCIA DE TRANSPORTE DE SU PRODUCCIÓU, DE TAL SUEB_ 
TE QUE, PARA DETERMINAR LA EFICACIA ECONÓMICA DE ESTE PROCESO, -
SE HA DE TOMAR Ell CUENTA EL CONJUNTO DE LOS GASTOS, TANTO EN LA_ 
PRODUCCIÓN DIRECTA COMO EN EL TRAllSPORTE HASTA EL CONSUMIDOR, 
POR LO TANTO, LA ESPECIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE GRAtlDES, P,E 
QUEfilAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A TRAVÉS DEL FOMENTO A LA SUBCONTRAT.8. 
Ciót• PLANTEADO EM EL PROGRAMA, RESULTARÁ EFICAZ EN CADA CASO, SQ 
LO SI LA REDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE PRODUCCIÓN DIRECTOS EN LAS -
EMPRESAS SUPERA EL AUMENTO OCURRIDO EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE, 

Asf, EL TRANSPORTE INFLUYE DE FORMA DECISIVA AL DE
.TERMINAR LOS LIMITES DE EFICACIA ECONÓMICA EN LA ESPECIALIZACIÓN, 
ESTOS LIMITES SON MUY DINÁMICOS Y DEPENDEN BÁSICAMENTE DEL PRO-
GRESO TÉCNICO DE LOS FACTORES QUE COADYUVAN A REDUCIR LOS GASTO.§. 
DE PRODUCCIÓH; DE LA CUANTÍA DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y, DEL_ 
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NIVEL GENERAL DE DESARROLLO DE LA RAMA INDUSTRIAL ESPECfFICA, 

EN CONCLUSIÓN PODEMOS AFIRMAR, QUE LA DECISIÓN DE -
IMPULSAR LA ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA COOPERACIÓN DE 
LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS, INFLUIRÁ INDEFECTIBLE Y MULTILATE-
RALMEfHE EN LA RE LOCAL! ZAC I ÓIJ GEOGRÁFICA DE LA 1NDUSTR1 A, HACIA_ 
SU RAC 1 ONALI ZAC I ÓfL . LA DI RECC 1 ÓN Y EL GRADO DE INFLUENCIA VA-
RIARÁ EN CADA RAMA, Y DEPENDERÁ CONCRETAMENTE DEL TIPO DE ESPE-
C IALI ZACI ÓH; LA LOCAL!ZACIÓ!l DE DETERMINADAS EMPRESAS O RAMAS, -
REDUCIRÁ SU DEPENDEflCIA RESPECTO DE LAS BASES DE MATERIAS PRIMAS 
Y COMBUSTIBLE, AL MISMO TIEMPO QUE LA DISTRIBUCIÓll DE OTRAS DE-
PENDERÁ MÁS DE ESTAi FUENTES, 

3.1.2 EL IMPULSO SELECTIVO A LA CONCENTRACIÓN DE RAMAS ESTRATg 
GICAS QUE OPEREN A ESCALAS ADECUADAS. 

HASTA AQUf SE HA ANALIZADO ~A INFLUEtlCIA QUE EL DE
SARROLLO DE LA SUBCONTRATACIÓN -QUE IMPLICA ESPECIALIZACIÓN Y _ 
COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS DE DIFERENTE TAMA~O- EJERCE SOBRE LA 
REDISTRIBUCIÓ!l GEOGRÁFICA DEL SECTOR. TOCA AHORA ANALIZAR LA -
INFLUENCIA QUE EN ESTE MISMO SENTIDO Y CONTEXTO EJERCE, EL DESA
RROLLO DE LA CONCENTRACIÓN ÓPTIMA EN BASE A ECONOMfAS DE ESCALA, 
DIRIGIDO A CIERTAS ACTIVIDADES IllDUSTRIALES ESTRATtGICAS, YA SE
LECCIONADAS EN LA POLfTICA DE RACIONALIZACIÓN DE LA ORGAllIZACIÓN 
PRODUCTIVA DEL PRONAFICE. 

ESTA ORIEllTACIÓN PLANTEA, QUE EL LOGRO DE LA EFI--
CIENCIA INDUSTRIAL TAMBitN REQUIERE DE APOYAR LA CONCENTRACIÓN -
EN ALGUNAS ACTIVIDADES; TAL ES EL CASO DE LAS INDUSTRIAS PETRO-
QUfMICA, SIDERÚRGICA, DE BIENES DE CAPITAL Y DE EQUIPO DE TRANS
PORTE, PRINCIPALMENTE, DONDE LA EFICIENCIA SE DERIVA DE OPERAR 
A LAS ESCALAS ADECUADAS QUE PERMITE LA TECNOLÓGIA MODERNA, PARA_ 
COMPETIR INTERNACIONALMENTE, 
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DE ACUERDO COll EL !lUEVO PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN .A 
IUVEL DE LA PRODUCCIÓN REGIOllAL, LA CONCEtHRACIÓN DE ES.TE TIPO -
DE INDUSTRIAS ESTARÁ ORIEllTADA HACIA LOS PUERTOS INDUSTRIALES, -
LOS CENTROS MOTR 1 CES DE EXPORTAC l Óll LOCAL! ZADOS Eil LAS FRONTERAS 
Y HACIA LOS CE!HROS DE 1 MPUL SO I l'IDUSTR I AL SELECTIVO LOCAL 1 ZADOS_ 
CERCA DE ESTAS O PROX[MOS A LAS FUEllTES DE RECURSOS.NATURALES, 

(mapa l ) 

ESTA ORIENTACIÓN DE NINGUHA MANERA SE CONTRAPONE -
CON LA QUE PROMUEVE LA SUBCONTRATACIÓN, SINO QUE, POR EL CONTRA
RIO, SE FORTALECEll MUTUAMENTE Y DEBEN PERFECCIONARSE SIMULTANEA
MENTE, Í:L FOMEIHO A LOS ¡;¡·:ELES DS CQtlCSMTP./l.CJÓN DE CIERTAS RA 
MAS ESTRATeGICAS EN BASE A ECONOM!AS DE ESCALA Y EH NÚCLEOS IN-
DUSTRIALES TERRITORIALES, DONDE FUNGIRÁN COMO RECTORAS DE UNA Ea 
PECIALIZACIÓN CONCRETA, A LA VEZ, IMPULSARA LA COOPERACIÓN ENTRE 
ESTAS GRANDES EMPRESAS ESTRATeGICAS Y LAS MEDIANAS Y PEQUE~AS lli 
DUSTRIAS, A TRAves DE LA SUBCONTRATACIÓN; y VICEVERSA. SI LA ES
PECIALIZACIÓN POR ETAPAS O POR PIEZAS Y SU CONSECUENTE COOPERA-
CIÓN, SE EXTIENDE EN TORNO A LAS EMPRESAS RECTORAS DEL NÚCLEO, -
SU FUNCIONAMIENTO SERA MÁS EFICIENTE, AL ESTAR EVITANDO LOS AL-
TOS COSTOS DE SU I IHEGRAC 1 ÓN VERT 1 CAL. 

POR LO TANTO. RESULTA NECESARIO EFECTUAR LA RACIONA 
LIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, SOBRE LA BASE DEL DESA-
RROLLO SIMULTÁNEO DE TODAS SUS FORMAS, 

LA CONCEllTRAC 1 ÓN DE LA PRODUCC 1 ÓN Y EL AUMENTO DE -
DIMENSIONES DE LAS EMPRESAS, TAMBieN INFLUYEN SENSIBLEMENTE Ell -
LA DISTRIBUCIÓN DE CIERTAS RAMAS HlDUSTRIALES, PORQUE SUELEN ORJ. 
GINAR LA NECESIDAD DE CAMBIAR SUS BASES DE MATERIAS PRIMAS Y --
ENERG[A, ORIENTANDO SU EMPLAZAMIENTO HACIA OTRAS MAS POTENTES, O 
PORQUE AL EXTENDER SU ZONA DE CONSUMO, POR LA AMPLIACIÓN DE LAS_ 

'PLANTAS, EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO MAS RACIONAL CAMBIARA; POR LA 
PROPIA CONCENTRACIÓN TAMBieu PUEDE REDUCIRCE EL NÚMERO DE EMPRE
SAS EN LA CORRESPONDIENTE RAMA, Y ECONÓMICAMENTE NO CONVIENE EM
PLAZAR EN UNA REGIÓN VARIAS EMPRESAS SIMILARES, SINO UNA GRAN EM 
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PRESA PARA VARIAS REGIONES, ESTE ES EL CASO DE LAS INDUSTRIAS A.!.! 
TOMOTRfz, PETROOUfM!CA, SIDERÚRGICA, Y; FltlALMENTE, PORQUE CUAN
TO MAYOR SEA LA EMPRESA FUNDAME!lTAL O RECTORA DEL NÚCLEO, MÁS SE . 
HARÁ SENTIR LA INFLUENCIA DE SU EMPLAZAMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE TODO G~llERO DE EMPRESAS SUPLEMENTARIAS, AUXILIARES Y DE SERVl 
CIOS QUE NECESITEN DE SU PRODUCCIÓN O LE SUMINISTREN MATERIA -
PRIMA, ART!CULOS SEMI"ELABORADOS, COMBUSTIBLE, ENERGÍA O TRANSPOR 
TE, Y QUE TENDERÁN A EMPLAZARSE EN SUS PROXIMIDADES, 

Asf ES COMO SE MANlFIESTA EL SENTIDO COMPLEMENTARIO 
ENTRE CONCENTRACIÓH Y ARTICULACIÓN DE EMPRESAS DE DIFERENTE TAMA 
NO, SE FCRT~LECEN MUTUAMENTE Y ORIGINAN LA TENDENClA A lNTENSifl 
CAR LA CENTRALlZACIÓfl TERRITORIAL ik ALGU:!,,S R/IMl\S. ADEMÁS, LA 
CENTRAL! ZAC IÓN TERRITORIAL DE C l ERTAS RAMAS ESTRAT!ÓGI CAS AUMENTA 
RIA EL PODER INDUCTIVO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE TODA LA INDUS-
TRIA POR TODO EL PAf S, QUE ES PRECISAMENTE LO QUE SE PRETENDE AL 
RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

POR OTRA PARTE, TAMBIÉN EXISTEN DIMENSIONES ECONOMl 
CAMENTE Rt..ClotlALES PARA LAS EMPRESAS, QUE DEBEN DETERMINARSE PAR 
TIENDO DEL CAMBJO QUE EXPERIMENTEN SUS GASTOS GLOBALES Y NO SOLO 
POR SUS GASTOS lrlTERHOS DE PRODUCCIÓN COMO EMPRESAS AISLADAS, 
LA AMPLIACIÓN DE CUALQUIER PLANTA RESULTARÍA INEFICAZ, SI Al RE
DUCIR LOS GASTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓtl, TAMBIÉf{ AUMENTAN PERO -
EN MAYOR PROPORCIÓN LOS GASTOS DE TRANSPORTE, DEBIDO A LA AMPLIA 
C 1 ÓN DE LA ZONA DE COtlSUMO O Al AUMEIHO DE SUS NECESIDADES DE MA 
TER!AS PRIMAS O DE COMBUSTIBLE, PORQUE AL DESCOtlCEtHRAR SUS FUE!:!. 
TES DE SUMINISTRO TAMBl~fl CRECERÁ LA DISTANCIA MEDIA DE TRAHSPOE. 
TE Y CONSECUEllTEMEtHE LOS GASTOS, 

ES POR ESTO QUE SE RECOMIENDA TOMAR MUY EN CUENTA,_ 
EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE, AL PROMOVER LA CONCEli 
TRACIÓN Y EL AUMENTO DE DIMENSIONES DE LAS EMPRESAS. EL PROGR~ 
SO TÉCNICO DEL TRANSPORTE Y LA MAYOR TRANSPORTABILIDAD DE LAS M.!;\ 
TERlAS PRIMAS -DEBIDO A SU MEJOR PREPARACJÓU- PUEDE!l HACER CAM--
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BIAR LOS L[MITES ECONÓMICAMENTE EFICACES DE LAS EMPRESAS, AUNQUE 
ESTOS L[MITES TAMBIEN DEPENDEN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS CONSU
MIDORES Y DE LAS BASES DE MATERIA PRIMA Y DE COMBUSTIBLE, ASI CQ 

MO DE LAS VEflTAJAS QUE SUPONE EL DESARROLLO DE LAS FORMAS DE OR
GANI ZAC !ÓN, A VECES MAYORES. 

AL CONCENTRARSE LAS INDUSTRIAS SELECCIONADAS EN LOS 
PUNTOS ELEGIDOS, DONDE FUNGIRÁN COMO EMPRESAS RECTORAS DE LA ES
PECIALIZACIÓN, FORTALECERAN SUS RELACIONES DE INTeRDEPENDENCIA Y 
COOPERACIÓI~ CON OTRAS EMPRESAS, LLEGANDO PROBABLEMENTE A FORMAS_ 
DE ORGANIZACIÓN MAS ELEYAD~s. co~o LA COMBIMACIÓN, QUE ESTABLECE 
RELACI otlES TIOCN I CO-PRODUCTI VAS ENTRE EMPRESAS DI VERSAS, TAN R [ G.1 
DAS, QUE LLEGAN A cor~STlTUIR UrlA UflIDAD ORGÁNICA E INCLUSO REQUI~ 
REN DE UNIDAD Erl SU DIRECCIÓIJ. 

•LAS FÁBRICAS AGRUPADAS EN UN COMPLEJO SE HALLAN L.1 
GADAS ENTRE SI POR LAZOS DE PRODUCCIÓN, T1"CNICOS Y TECNOLÓGICOS_ 
TAU ESTRECHOS QUETODAS PIERDEti SU ltlDEPENDEflCIA PRODUCTIVA Y ECQ. 
NÓMICA y DEJAN DE EXISTIR COMO EMPRESAS INDEPEtlDIEinEs .•..•• sus 
RELACIONES INCLUYEN VIAS DE COMUtHCAClÓN ESPECIALMENTE CONSTRUI
DAS -PUENTES, CAMINOS DE ACCESO, TUBER[AS, DUCTOS, ETC,- ,,,,EN 
ESTO CONSISTE UllA DE LAS DIFEREtlCIAS EilTRE LA COMBltlACIÓN Y LA -
COOPERACIÓN DE EMPRESAS INDEPENDIENTES". ~/ 

Es CIERTO QUE EL EMPLAZAMIEllTO EN UN MISMO TERRITO-
RIO, NO ES MOTIVO OBLIGATORIO O INDISPENSABLE PARA LA CONSTITU-
ClÓN DE LOS COMPLEJOS, PERO DESEMPEflA UN GRAN PAPEL EN SU CREA-
CIÓN Y ASEGURA LA UIHDAD T1"CfllCO-PRODUCTIVA, QUE EXIGE PROXIMI-
DAD ENTRE UNOS Y OTROS COMPONENTES. SIN EMBARGO, LA UflIDAD TIO~ 

NICO-PRODUCTIVA NO EXCLUYE QUE EL TERRITORIO DE ALGUtlOS COMPLE-
JOS INDUSTRIALES, SE EXTIENDA A VARIAS DECENAS DE KILÓMETROS CUA 

.DRADOS, CUYO LIMITE SE DEBE FIJAR HASTA DONDE tlO QUEBRANTE LA -
SOLIDEZ ORGÁNICA Y TIOCNICA DE SUS RELACIONES. 

LA VERDADERA COMBINACIÓU DE DIVERSAS EMPRESAS, SE -
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EFECTÚA PRECISAMENTE SOBRE LA BASE DE COMBIHAR LAS ETAPAS CONSE
CUTIVAS DE LA ELABORACIÓ!I Y DEL APROVECHAMlEriTO COllJUNTO DE MAT.E_ _ 
RIAS PRIMAS Y COMBUSTIBLE O DEL APROVECHAMIHlTO MULTIPLE DE DES.E_ 
CHOS, Es ESTA PRECISAMENTE, LA FORMA DE ORGANIZAC!Óll PRODUCTI
VA SOBRE LA QUE DEBEU DESARROLLARSE LAS RAMAS PETROQUfMICA. srng_ 
RÚRGICA, DE EQUIPOS D~ TRANSPORTE Y DE BIEllES DE CAPITAL, QUE S.E_ 
GÚN LOS PLANTEAMIENTOS DEL PRONAFICE. FUNGIRÁN COMO RAMAS RECTO
RAS EN VARIOS COMPLEJOS Y Ell BASE A SU COflCEtlTRAC!ÓN ORIE!ITARÁN_ 
EL CRECIMIEtlTO Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS MISMOS, 

BAJO ESTE TlPO DE ORGANIZACIÓN, LAS RELACIONES TtC
NlCO-PRODUCTIVAS ALCANZA11-su ;nvEL MAS AL íC y SE REDUCEN SIGN!Fl. 
CATIVAMEHTE LAS PEORDIDAS DE TRABAJO El< EL PASO DE UllA ETAPA A -
OTRA DEL PROCESO PRODUCTIVO, SE ELEVA LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABA 
JO Y SE NECESITAN MENOS !NVERSIOHES BÁSICAS. ADEMÁS SE APROVE-
CHAN MEJOR LA Mf,TER!A PRIMA Y EL COMBUSTIBLE, Y AL MISMO TIEMPO_ 
LA POTENCIA DEL UTILLAJE DE USO COMÚN. TAMBl~N SE UTILIZAN ME
JOR LAS INSTALACIONES y LOS D!SPOSITIVOS·AUXILIARES y DE SERVl-
CIO. 

LA Il-ITERDEPE!lDENC!A TEOCNICO-PRODUCTIVA TA!l ESTRECHA 
QUE CARACTERIZA A ESTA FORMA DE OP.GAHlZACIÓN, DESARROLLA POR LO_ 
MISMO UNA PODEROSA INFLUENCIA SOBRE LA RELOCAllZACIÓN DE LA PRO-
DUCCIÓN INDUSTRIAL. LAS RAMAS RECTORAS DE LOS COMPLEJOS EJER--
CE.N UllA llffLUENC!A DETERMINANTE SOBRE EL EMPLAZAMIENTO DE UNA S~ 

RlE DE FRANJAS A SU ALREDEDOR, COMPUESTAS POR UN SlNÚMERO DE Etl 
PRESAS DIVERSAS, QUE OBEDECEN A CRITERIOS DE EFICIENCIA Y PRODU~ 
TIVIDAD, PERO QUE llO SE CONFORMAN POR LA CASUALIDAD. 

A TP.AVEOS DE LAS DOS ORIEtlTAC!ONES PRINCIPALES PARA_ 
RACIONALIZAR LA ORGAl:IZACIÓN DE LI\ PRODUCC!Óll Y CON LA ESTRATE-
GlA DE RELOCALlZAClÓN lllDUSTR!AL, ES PROBABLE QUE SE PUEDAN AL-
CANZAR ESTAS FORMAS, QUE GENERARÍAN U!I TREMENDO PODER INDUCTIVO_ 
A LA DESCENTRALI ZAC l Óll DEL CREC 1 M l ENTO DE LAS ACT! V lDADES I!-IDUS
TR IALES, HACIA POLOS DE DESARROLLO COMO CIUDADES DE TAMAílO MEDIO 
EJES Y CORREDORES INDUSTRIALES. 
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3,2 "LA DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA", CONCENTRACIÓN FUTURA 

DE LA ACTI V 1 DAD INDUSTRIAL EN UN REDUCIDO NÚMERO .DE POLOS_ 

DE DESARROLLO, 

3.2.1 EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN Y LA ZONIFICACIÓN DIFEREN-

CIAL QUE REGIRÁN LA ORGANIZACIÓN DE LOS NUEVOS CENTRO MQ 

TRICES. 

LA ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓ!l INDUSTRIAL CONTENIDA_ 

EN EL PRONAFICE, PRESENTA COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL, "DESCENTRA 

LIZAR EL FUTURO CRECIMIEflTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COll 

CENTRANDOLAS EN UN NÚMERO REDUCIDO DE POLOS DE DESARROLLO, PARA_ 

APROVECHAR LAS ECO!lOM[AS DE AGLOMERACIÓN Y OPTIMIZAR LA APLICA-

ClÓN DE LOS RECURSOS ESCASOS con QUE SE CUEHTA". 5_1 ESTE PROPQ 

SITO, PARECE SER CONGRUENTE CON LAS ORIENTACIONES DE LA ESTRATE

GIA DE RACIONALIZACIÓN DE LA ORGMllZACJÓrl PRODUCTIVA, QUE TAM--

Bl~N SE PROMOVERAN Etl EL SENO DE LOS DIFERENTES POLOS trlDUSTR!A

LES, DONDE EL GOBIERNO SE COMPROMETIÓ A CREAR O CONSOLIDAR LA lli 

FRAESTRUCTURA BÁSICA, CON CIERTOS CRITERIOS DE ESPECIAL!ZACIÓH Y 

DE LOCALIZACIÓN, QUE CONDUZCAN HACIA EL PROPÓSITO SEflALADO, 

Asf, LAS ESTRATEGIAS DE RAC!ONALIZACIÓH DE LA ORGA

NlZAC!Ótl PRODUCTIVA Y DE LOCALIZACIÓN WDUSTR!AL, FORMAN PARTE -

DE UH MISMO PROYECTO, TENDIEllTE A !HCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 

LA EFICIENCIA DEL SECTOR. 

LA ESTRATEGIA DENOMHIADA "DESCENTRALIZACIÓN NO DIS

PERSA", PLANTEA LA CONSOLIDACIÓN Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LA PRO

DUCCIÓN EN POLOS INDUSTRIALES COMO, CIUDADES DE TAMA~O MEDIO, -

EJES Y CORREDORES INDUSTRIALES, QUE FU!ICIOHEll COMO CENTROS MOTR_l 

CES DIFUSORES DEL DESARROLLO, 

EU LA ESTRATEGIA SE MAtlIFIESTA LA DECISIÓll DE ACA-

TAR UN PATRÓf~ DE ESPECIALIZACIÓ!I A tllVEL DE LA PRODUCCIÓN REGIO

NAL, CON EL FIN DE REVERTIR LA ltlERCIA cot•CENTRADORA DE LA C1u--
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DAD DE Í'ÍÉXICO E liiTEGRAR A LAS P.EGIOt~ES DEL NORTE, SURESTE Y PAR 

TE CEllTRAL DE LAS COSTAS AL DESARROLLO tlACIONAL, ESTE PATRÓtl -

DE ESPECIALIZACIÓN COtlTIEtlE UtlA CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS MO

TRICES, QUE ATIENDE A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: DESCOHCENTRACIÓN 

INDUSTRIAL, IMPULSO INDUSTRIAL SELECTIVO, EXPORTACIÓH, IMPULSO -

HlDUSTRIAI,. REGIOliAL Y PUERTOS INDUSTRIALES, A SU VEZ, ESTA CLA 

SIFICACIÓH HA SIDO COORDINADA CON LOS DIFERENTES ENFOQUES PRODU~ 

T IVOS DEL SECTOR' QUE sorl: Et!DÓGE!lO. EXPORTADOR y SUST 1TUT1 vo DE 

IMPORTACIONES, ( cuadros 2 y 18 ) 

P;..R;.. [L ::;sc;oR ltlDUSTRlAL EiWÓGENO. SE MARCAN COMO_ 

CRITERIOS FUNDAMEllTÁLES DE LOCALIZACIÓN Y DE ESPECIALIZACIÓli, -~ 
LOS SIGUIEtlTES: FAVORECER EL ESTABLECIMIEtlTO DE EMPRESAS AGROltl

DUSTRIALES EN ZONAS EMINENTEMENTE RURALES, DONDE CONTRIBUYAN A -

LA RETENCIÓll DE LA POBLACIÓN Y CONSOLIDEN LOS CEtlTROS MOTRICES -

PARA EL DESARROLLO REGIONAL; ORIENTAR LAS EMPRESAS PRODUCTORAS -

DE BIENES DE CONSUMO DURADERO A LOS CENTROS MOTRICES PARA LA DE§. 

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL, E!l FUNCIÓN DE SU CERCAHfA A LOS CENTROS 

DE CONSUMO BASICO DEL PAÍS MAS IMPORTANTES; Y, LOCALIZAR A LAS -

ltlDUSTR I AS PRODUCTORAS DE I i·ISUMOS ESTRATÉG I CDS Ell LOS CENTROS MQ 

TRICES DE IMPULSO INDUSTRIAL SELECTIVO PRÓXIMOS A LAS FUENTES DE 

RECURSOS NATURALES, 

PARA EL SECTOR ltlDUSTRIAL EXPORTADOR, INTEGRADO POR 

-.,. RAMAS DE B 1 ENES DE COHSUMO, DE ALGUNOS INSUMOS ESTRATÉG 1 COS Y DE 

BIENES DE CAPITAL, LA ESTRATEGIA EXPRESA LA DECISIÓN DE LOCALl-

ZARLAS PR INC 1 PALMEtlTE EN LOS PUERTOS I NDUSTR 1 ALES, EN LOS CE!l--

TROS MOTRICES DE EXPORTACIÓN LOCALIZADOS E!l LAS FRONTERAS Y EN -

LOS CENTROS DE IMPULSO lllDUSTRIAL SELECTIVO QUE SE LOCALICEN CER 

CA DE ESTAS. 

PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SUSTITUTIVO DE IMPORTACIQ 

NES, CONFORMADO BASICAME!ITE POR INSUMOS ESTRATÉGICOS DE AMPLIA -

DIFUSIÓN Y BIENES DE CAPITAL, SE DECIDE INDUCIR SU LOCALIZACIÓN_ 

HACIA LOS PUERTOS INDUSTRIALES Y CENTROS MOTRICES DE IMPULSO I!l

DUSTR IAL SELECT 1 VO, (mapa 1 ) ( cuadros 2 y 18 ) 
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Los CEUTROS MOTRICES y PUERTOS INDUSTRIALES SELEC...:
c 1 O NA DOS. CORRESPONDEN EN su MAYOR e A A c I UDADES MEO 1 AS•. LOCAL! ZA 
DAS EN DIFERE~TES ESTADOS DE LA REPÚBLICA, EXCLUYSNDO ÚNICAMENTE 
A LOS ESTADOS QUE RODEAtl AL DISTRITO FEDERAL Y ZONA COtlURBADA DE 
LA CIUDAD DE MSXIco. PESE A QUE NO TODOS ESTOS ÚLTIMOS PRESENTAN 
LOS S[NTOMAS DE HIPERTROFIA INDUSTRIAL, NI LA PROBLEMÁTICA QUE -
DE ESTO SE DERIVA; CON ESTO SUPONEMOS QUE ALGUNA DE SUS ZONAS -
PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE INCLUIRSE EN LA SELECCIÓN PROPUESTA PA
RA LOCALIZAR LOS CEIHROS MOTRICES, EN FUi~CIÓN DE LA POSIBILIDAD_ 
REAL QUE POSEEN PARA CUMPLIR UN EF l CAZ PAPEL Etl LA PERSPECTIVA -
GLOBAL DE LAS ESTRATEGIAS HACIONALES DE RELOCAL!ZACIÓtJ Y DE ORGA 
NIZACIÓN INDUSTRIAL, GRACIAS A SUS CARCTERfST!CAS QUE SUPONEN -
C I E(HAS VEtlTJ\.Jl\S ECONÓM !CAS. 

SEGURAMENTE LA ESTRATEGIA CONSIDERA LAS VENTAJAS -
QUE OFRECE EL EMPLAZAMIEllTO COtJJU!lTO DE DIVERSAS EMPRESAS EN UN_ 
CENTRO LIMITADO, ENTRE OTRAS: LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR BASES -
COMUNES DE MATERIA PRIMA Y COMBUSTIBLE O ENERGÍA; LA FACILIDAD Y 
CONVENIENCIA PARA CONSTRUIR Y OPERAR CONJUNTAMENTE EMPRESAS QUE 
SIRVEN A LA POBLACIÓUl LA INNECESARIA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CQ 
MUNICACIÓN POR SEPARADO, AS{ COMO TAMBI~N LÍllEAS DE TRANSMISIÓtl_ 
ELSCTRICA Y TUBER!AS; LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR EN CONJUNTO TQ 
DO GÉNERO DE EMPRESAS AUXILIARES, ETC. LAS ESTRATEGIAS PARA RA 
CIONALIZAR LA ORGAtlIZACIÓtl PRODUCTIVA, COADYUVARAN A QUE LAS EM
PRESAS SE RELACIONEN ORGANICAMENTE, OBEDECIENDO A CRITERIOS DE -
PRODUCTIVIDAD Y NO A LA CASUALIDAD, LA CEUTRALIZACIÓN HARÁ QUE 
SE REDUZCAN LOS GASTOS DE TRANSPORTE, SE 1"1INIMICEN LAS P~RDIDAS_ 

DE TRABAJO DURANTE EL PASO DE UNA ETAPA A OTRA DEL PROCESO Y SE_ 
CREEl-l MEJORES CONDICIONES PARA SU ESPECIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN. 

ADICIONALMENTE, EL COMPROMISO ESTATAL DE CREAR O Ell 
.SU CASO CONSOLIDAR LA HIFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS MOTRICES sg 
LECCIONADOS, SUPONE MEJORES CONDICIONES PARA INTEGRAR NÚCLEOS Ili 
DUSTRIALES TERRITORIALES MÁS RACIONALES Y UNA MAYOR CAPACIDAD PA 
RA REVERTIR LA INERCIA CONCENTRADORA DE LA ZONA METROPOLITANA Y_ 



CllAORO l 

fllDfft:i li•cf•t••I• d• c_..•rclo l' r,1-"h' lnd"&trlal¡ r1u"~ª .. ltaclon&l d• r ..... nto 
ln.du&trl&\ J c.,-•c1o Lllt•rl<H l'J3•-l'j68. 
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Y PARA INTEGRAR A LAS DEMÁS REGIONES DEL PAIS EN EL DESARROLLO -
flACIONAL, 

ES PRECISO ADEMÁS, COORDINAR NO SOLO LA RELACIÓN -
CUALITATIVA DE CADA CENTRO MOTRIZ, DE LA QUE HASTA AQUf HEMOS HA 
BLADO, SINO TAMBl~N LA CUANTITATIVA, LA PROPORCIONALIDAD RIGURO
SA EN Y EflTRE SUS COMPOHENTES, LA EXPER 1EflC1 A PROP 1 A DE NUES-
TRO DESARROLLO INDUSTRIAL, NOS HA ENSEflADO QUE LA CENTRALIZACIÓN 
TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA TIENE SUS LfMITES ECONÓMICOS RACIO-
NALES, QUE AL EXCEDERSE ORIGlflAN CONSECUENCIAS DESFAVORABLES, 

AL AMPLIARSE DESPROPORCIOflADAMEMTE LA DIMENSIÓN Y 
EL UÚMERO DE EMPRESAS, SURGErl PROBLEMAS COMO: LA 1NSUF1C1EtlC1 A -
DE MATERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLE O ENERG(A, QUE TENDRÁN QUE TRANI 
PORTARSE DESDE BASES MÁS ALE,JADAS; LA LIMITACIÓtl DEL SUMINISTRO_ 
DE AGUA, QUE EXIGIRÁ LA CONSTRUCCIÓU DE OBRAS COMPLICADAS Y COS
TOSAS; LA INSUFICIENTE CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE TRAtlSPORTE, -
QUE HARÁ lilDISPEIJSABLE AMPLIAR O CONSTRUIR NUEVAS VIAS DE COMUtll. 
CACIÓNJ LA FALTA DE SUPERFICIE ADECUADA ~ARA LA CONSTRUCCIÓN IN
DUSTRIAL Y DE CASAS, QUE HARÁ NECESARIA LA UTILIZACIÓN DE TERRE
tlO CON CONDICIONES QUE EXIGEN GASTOS SUPLEMEtlTARIOS. LA EXCESl. 
VA CONCErlTRAC 1 ÓM EMP 1 EZA SU A 1 SLAMI ENTO A COUSECUEUC 1 A DE LA COM 
PL ICAC IÓN Y El ENCAREC !MI EflTO DEL TRAUSPORTE URBA!W, QUE REQUERl. 
RÁ DE GRAllDES lNVERSiotlES Y COSTOSAS OBRAS PARA ORGANIZARLO; EL_ 
CRECIMIENTO !UCOUMEUSURABLE DE LAS CIUDADES ENCARECE LA COIJSTRU.l;. 
CIÓN DE CASAS; LAS ZONAS INDUSTRIALES SE ALEJAN CADA VEZ MÁS DE_ 
LAS VIV!EUDAS DE LOS TRABAJADORES, PERDIEUDO TIEMPO Y ENERG(A EN 
EL VIAJE; SE ENTRA EN CONTRADICCIÓN CON LA MAG!HTUD LIMITADA DE_ 
MANO DE OBRA CALIFICADA, REQUIRIENDO DE GRANDES MIGRACIOflES O DE 
RECORRER TRAYECTOS SUBURBANOS RELATIVAMENTE LARGOS; COU FRECUEN
CIA SE REBASAN LAS POSIBILIDADES DEL SUMINISTRO DE V(VERES, ADE
MÁS DE COMPLICARSE TODA LA ORGANIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO A LA_ 
POBLACIÓN DE LAS GRANDES CIUDADES, ETC, 

FREflTE A ESTA PROBLEMÁTICA, ADEMÁS DE LAS ESTRATE--
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GIAS YA DESCRITAS, EL PROGRAMA TAMBit:N ESTABLECE UtlA NUEVA ZONI"
F 1CAC1 ÓN DEL TERR 1TOR1 O llAC 1 OIML, OR 1 Elff ADA A DESCONCENTRAR LA -
ZONA METROPOLITAllA DE LA CIUDAD DE Mt:x1co, A CONSOLIDAR LAS DE -
GUADALAJARA, MOtlTERREY Y PUEBLA, Y A FOMENTAR UN NUEVO EMPLAZA-
Ml ENTO TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA HACIA CIUDADES ME-
DIAS, DONDE GRADUALMEllTE SE cor~SOLIDE LA FORMACIÓ!l DE NÚCLEOS !.ti 
DUSTRIALES INTEGRADOS TERRITORIALMENTE, No OBSTANTE, SE ACLARA 
QUE EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRAC!Óll ECONÓMICA, CONTINUARÁN -
PERMITIENDO EL ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS rw CONTAMINANTES y_ 
POCO INTENSIVAS EN EL USO DE AGUA Y ENERGfA, PERO INTENSIVAS EN_ 
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CAPACITADOS. 

EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEílALADOS, SE ESTABLECE 
LA ZONIFICACIÓN DIFEREUCIAL BASADA EN ESTIMULOS DE DIVERSA fNDO
LE, APLICADOS DURANTE PLAZOS PREDETERMINADOS. 

LA CLASIFICACIÓN INCLUYE 4 ZOllAS: LA PRIMERA COM--
PRENDE LOS MUNICIPIOS DONDE ESTAN EMPLAZADOS LOS CENTROS MOTRl-
CES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL SELECCIONADOS EN LA ESTRATEGIA 
SIENDO CLASIFICADOS DE MÁXIMA PRIORIDAD NACIONAL, POR LO QUE EL_ 
GOBIERNO FEDERAL A TRAVt:S DE SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES,_ 
SE COMPROMETIÓ A CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, CANAL! 
ZÁNDOLES PREFERENTEMENTE IMPORTANTES INVERSIONES, ( mapa l Y cua

dro 2 ); LA SEGUNDA INCLUYE UN CONJUNTO REDUCIDO DE MUNICIPIOS, -
CLASIFICADOS DE MÁXIMA PRIORIDAD ESTATAL, QUE SERÁN SELECCIONA-
DOS POR LOS GOBIERNOS ESTATALES EN"'COORDINACIÓN COll EL GOBIERNO_ 
FEDERAL EN EL MARCO DE LOS CONVEllI OS Utll COS DE DESARROLLO, A TRA 
vi:s DE LOS CUALES TEllDRAN ACCESO A LOS INSTRUMENTOS DE APOYO¡ LA 
TERCERA, SE SUBDIVIDE EN III-A DE CRECIMIENTO CONTROLADO Y III-B 
DE CONSOLIDACIÓll, EN ESTA ÚLTIMA SE TRATARAN DE INDUCIR AMPLIA 
CIONES DE LA PLANTA PRODUCTIVA YA EXISTENTE Y RELOCALIZAR A LAS_ 

.EMPRESAS DE LA ZONA IIl-A HASTA LA SATURACIÓN DE LOS PARQUES IN
DUSTRIALES EN ELLA ESTABLECIDOS. (mapa 2 ) 

POR ÚLTIMO, LA ZONA RESTO DEL PAIS, INCLUYE LOS MU-
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iHCIPIOS DE LAS CIUDADES MEDIAS HO SELECCIOrlADA:, EU LAS ZOllAS 1 
O Í !, PERO QUE CUENTAll CON PARQUES I !lDUSTR I ALES, Y NO ESTA SUJE

TA A EST!MULOS EN LOS T~RMI!IOS DE LA ESTRATEGIA. 

SE DETERMillÓ QUE LOS WSTRUMEfHOS DE APOYO FINANCig_ 

RO, SEGUIRAN LAS MISMAS REGLAS RESPECTO A LAS ZOrlAS I Y II1 Y -

LOS EST !MULOS F 1 SCALE'S SERAil LOS MISMOS PARA EL CASO DE LA PEQUJ;. 

ÑA Y MEDIANA INDUSTRIA Ell AMBAS ZOllAS, CAllCELÁHDOSE PARA LA ZOflA 

IIl-A Y RESTRINGIENDOSE EN LA !II-B A LA REUBICACIÓN DE LA PEQU§. 

ÑA Y MEDIANA INDUSTRIA QUE SE TRANSLADE DE LA ZONA III-A Y NO -

SEA lllTEtlS!'ll\ El! C::L USO DE AGUA O CONTAMINANTE. . . 

ESTA NUEVA ZONIFICACIÓN DIFERENCIAL, A LA QUE SE lli 

CORPORAN EST!MULOS DE ORDEíl FillArKIERO Y FISCAL, COflSTITUYE OTRO 

ELEMENTO IHDISPENSABLE Ell LA INTEGRACIÓN Y COUCATEHACIÓN DE LA -

ESTRATEGIA DE LA "DESCENTRALIZACIÓtl NO DISPERSA", QUE COMPLEMEN

TA AL NUEVO PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL Y A -

LAS ORI ENTACI OflES PARA RAC l OllAL 1 ZAR LA ORGAN I ZAC IÓll DE LA PP.ODUJ;;_ 

c I 611. ESTAMOS c 1 ERTOS, QUE EL COllJUl!TO DE TODOS ESTOS ELEMEN-

TOS, COllSTITUYE UNA RESPUESTA EFECTIVA PARA LOGRAR LA COHERENCIA 

NECESARIA ENTRE LA POLÍTICA DE RELOCALJZACIÓtl lllDUSTRIAL CONTEM.l 

DA Ell EL PROGRAMA Y LAS NORMAS ECONÓMICAS OBJETIVAS QUE DETERMI

llAll LA EFICIEflCIA UfllVERSAL EfJ ESOS PROCESOS. 

A PESAR DEL CARÁCTER INDUCTIVO DE LA ZOfllFICACIÓN -

RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE EFECTÚE EL SECTOR PRIVADO, LOS CRI

TERIOS DIFEREf<CIALES SOBRE FINArlC!AM!EllTO Y EST!MULOS FISCALES,_ 

PERO SOBRE TODO LOS REFEREllTES A LA CREAC 1 ÓN DE LA l l<FRAESTRUCTQ 

RA REQUERIDA Y A LA DEMANDA DEL S~CTOR PÚBLICO -ESPECIALMENTE DE 

LAS PARAESTATALES QUE FUllGIRÁ!l COMO RECTORAS DE VARIOS CEllTROS _ 

MOTRICES-, POSEEN RECONOCIDAS POSIBILIDADES DE DIRIGIR CON ~XITO 

EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA, DESDE EL PUllTO DE VISTA DE LOS -

INTERESES DE LA ECONOMfA NACIOllAL. Sltl EMBARGO, EL PANORAMA -

TAll DESALENTADOR QUE HOY PRESEIHA LA ECONOMÍA MEXICANA, HA ESTA

DO HACIEllDO DOBLEMEMTE DIFfCIL A LA ESTRATEGIA Ell su CONJUtlTO -

-COllCEPTUALMENTE APEGADA A LOS L IrlEAMI EllTOS OBJET 1 VOS QUE DETEB. 
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MINAN LA RACIOtlAL DISTRIBUCIÓN TERRJTORlAL DE LA PRODUCCIÓN-, EL 
LOGRO DE LAS PROYECCIONES Y METAS TRAZADAS, 

Es DECIR, QUE Efl CO!IJUNTO. LA ZONIFICACIÓN CON sus_ 
MECANISMOS DIFERENCIALES, LOS LINEAMIENTOS RESPECTO A LA RACIONA 
LlZACIÓtl DE LA ORGANIZ.ACIÓll PRODUCTIVA Y EL PATRÓN DE ESPECIALI
ZACIÓN REGIOllAL, DEFINITIVAMEHTE GARANTIZ.AR!AN UNA MEJOR UTILIZA 
CIÓN DEL TERRJTORIO PARA LA REPRODUCCIÓN EN SU CONJUNTO Y UN ME
JOR APROVECHAMIE1lTO DE LAS RIQUEZAS rlATURALES, Uf1A VEZ QUE SE LQ 
GRARA ESTABILIZAR LA ECONOM!A, PRECONDICIÓN PARA SU EFICAZ FUN-
CJONAMIENTO, HO OBSTANTE, SIH DUDA LOS LOGROS t~O HAN SIDO ÓPTl 
MOS Y SEGURAMENTE SOLO SEAN Mfil l MOS, YA QUE LA GRAVEDAD DE LA -
CRl SIS El~ LA QUE SE ;.;.;¡l:Fl~STA lltlA ESCASEZ CRÓIHCA DE RECURSOS,_ 
PROVOCA COMO YA SE HA VISTO, LA SUSPENSIÓN DE !Mf'uRí.;i;TE:: OBRAS 
Y PROYECTOS FEDERALES, COMO LA CONSTRUCCIÓN D.E CENTRALES ELtCTRl 
CAS, DE DIVERSAS PLANTAS INDUSTRIALES, DE PRESAS, DE PUERTOS Y -
EH GENERAL DE LA lllFRAESTRUCTURA QUE ESTIMULARÍA EL CRECIMIEHTO_ 
DE LOS NUEVOS CENTROS INDUSTRIALES, Y NO HABRÁ ENTIDAD FEDERATI
VA NI REGIÓN QUE SE SALVE DE LAS RESTRICCIONES QUE OBLIGA ESTA -
FALTA DE RECURSOS MO!lETARIOS, 

SIN EMBARGO, CO!lS I DERO QUE EL COIJJUNTO DE LAS ESTRA 
.TEGIAS DESCRITAS Y ANALIZADAS SI BIEtl NO TENDRAH RESULTADOS INMl 
DIATOS, Sl TIENEN UN EFECTO PRIMORDIAL EH EL REORDEUAMIENTO ECO
NÓMICO DE lfüESTRO FUTURO, Y ES EN ESTA ÚLTJMA CUESTIÓN EN LA -
QUE DEBE PONERSE ESPECIAL SNFASIS CUANDO SE EYALUA LA RACIONALI
DAD DE LAS MISMAS. 

3.2.2 LA lNTEGRAC I Óll DE LOS CENTROS MOTR 1 CES SELECC l OHADOS. 

Los CENTROS lllDUSTRIALES REGIONALES SELECCIONADOS -
EN EL PROGRAMA, ABARCAN UNA ZOUA MAS O MEtlOS EXTENSA DEL PAfS, Y 
SE PRETENDE VINCULARLOS ENTRE Sl POR EL PAPEL QUE DESEMPEflARAN 
Etl El NUEVO PATRÓN DE ESPEClAL!ZACIÓtl PRODUCTIVA REGIONAL. 
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LA INTEGRACIÓN DE CADA CEtlTRO MOTRIZ, SE DEBE REAL.l 
ZAR SOBRE LA BASE DE VARIAS EMPRESAS GRAHDES, VINCULADAS A LAS -
CONDICIONES LOCALES QUE GARAHTICEN VEHTAJAS ECONÓMICAS, GENERAL-· 
MENTE RELACIONADAS CON LA UTILIZACIÓH DE RECURSOS, COMO BASES DE 
MATERIAS PRIMAS O DE COMBUSTIBLE Y ENERG{A; RESERVAS DE MANO DE_ 
OBRA Y SU.CAPACITACIÓH; O SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y SUS CARACTE
RfSTICAS FÍSICAS, ETC, AL RESPECTO, EL PROGRAMA COHSIDERA A -

LAS EMPRESAS DE LAS RAMAS PETROQU{MICA, SIDERÚRGICA Y DE EQUIPOS 
DE TRANSPORTE, BÁSICAMENTE, PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE GRAN 
PARTE DE LOS CENTROS INDUSTRIALES PROPUESTOS, 

EN EST~ SENTIDO, SUBRAYABAMOS QUE LA BASE DE CUAL-
QUl ER CENTRO INDUSTRIAL, SU HÚCLEO, PUEDE COMPONERSE DE VARIAS -
EMPRESAS HOMÓGENEAS DE UHA RAMA QUE FABRIQUEH IDeNTICA PRODUC--
CIÓN O DE DIVERSAS EMPRESAS DE UNA OVAR !AS RAMAS QUE SE HALLEN -
MAS O MENOS RELAC 1 OflADAS EflTRE S 1 , fSTA BASE TAMBleN PUEDE SER 
UN COMPLEJO INDUSTRIAL QUE AGRUPE EN UN TODO TeCNICO y PRODUCTI
VO A EMPRESAS ORGÁNICAMENTE VINCULADAS GBAC!AS A LA UTILIZACIÓN_ 
MÚLTIPLE DE COMBUSTIBLE O MATERIAS PRIMAS, O BIEN, VINCULADAS O.E_ 
SIDO AL ORDEN CONSECUTIVO DE LAS ETAPAS PRODUCTIVAS POR LAS QUE_ 
PASA LA MATERIA PRIMA. 

EN LAS CERCANfAS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL O DE LAS -
EMPRESAS FUNDAMENTALES QUE FORMAN SU CENTRO, SUELE UBICARSE UN -
SINÚMERO DE EMPRESAS SUPLEMENTARIAS, AUXILIARES Y DE SERVICIOS,_ 
LAS CUALES, A PESAR DE QUE SOSTIENEN VINCULOS ECONÓMICOS MAS O -
MENOS ESTRECHOS CON LAS EMPRESAS FUNDAMENTALES, NO FORMAN CON -
ELLAS UNA UNIDAD TecNICO-PRODUCTIVA, sus RELACIOHES CON EL COM-
PLEJO NO SON DE CARÁCTER TECNOLÓGICO Y PUEDEN ENCONTRARSE AISLA-
DAS TeCNICA Y ECONOMICAMENTE, ES DECIR, QUE LAS EMPRESAS SUPL.E_ 
MENTARIAS, AUXILIARES Y DE SERVICIOS FORMAN UNA ESPECIA DE FRAN
JA EXTERNA CONCENTRADA EN TORNO AL NÚCLEO FUNDAMENTAL, ESTRECHA
MENTE VINCULADA AL MISMO, PERO QUE NO SE FUNDE CON EL. 

DE TAL SUERTE QUE, AL DETERMINAR EN LA ESTRATEGIA -
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DE RACIONALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EL FOMENTO A -
LA CONCENTRACIÓtl, DIRIGIDO ESPECIALMENTE A CIERTAS RAMAS ESTRATS. 
GICAS EH LAS QUE SE BASARA LA INTEGRACIÓN DE GRAN PARTE DE LOS -
CENTROS, SE ESTARÁ INFLUYENDO DIRECTAMENTE EN LA REDISTRIBUCIÓN_ 
TERRITORIAL DE INFltlIDAD DE EMPRESAS DE DIVERSAS RAMl\S, VltlCULA
DAS CON DIVERSO CARÁCTER A LAS FUNDAMENTALES, Y POR LO MISMO A -
UBICARSE EN SUS CERCANÍAS, ESTE MISMO PROCESO, MATERIALIZARÁ -
SIMULTÁNEAMENTE LA OTRA ORIENTACIÓN FUNDAMENTAL, QUE PROMUEVE -
UNA MAYOR ARTICULACIÓfl ENTRE GRANDES EMPRESAS Y-PEQUEílAS Y MEDIA 
NAS INDUSTRIAS, YA QUE NECESARIAMENTE SE ENTABLARÁN NUMEROSOS -
CONTRATOS DE PROCESOS, ESPECIALMEIHE CON EMPRESAS DE TAMAfiO ME-
DIO, 

LAS EMPRESAS O RAMAS QUE FUNG 1 RÁN COMO FU!lDAMENTA-
LES O RECTORAS NO SON LAS MISMAS EN CADA NÚCLEO, DADA LA ESPECIA 
LIZACIÓN CONCRETA DE CADA UNO, POR TANTO, LAS EMPRESAS SUPLEMEN
TARIAS, AUXILIARES Y DE SERVICIOS TAMPOCO SERÁf~ LAS MISMAS EN CA 
DA CENTRO; TENDRÁN QUE LOCALIZARSE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS -
QUE MARCA EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN Y SUS E!lFOQUES PRODUCTl-
VOS: EN LOS CENTROS DE IMPULSO INDUSTRIAL REGIONAL, UBICADOS EN 
ZONAS EMINENTEMENTE RURALES, SE ESTABLECERÁN FUNDAMEl-ITALMENTE Et! 
PRESAS AGROlflDUSTRIALES, QUE PRODUCIRÁN Y BENEFICIARÁN UNA DIVEB 
SIDAD DE ALIMENTOS, TEXTILES Y DERIVADOS DE LA MADERA, DESTACAN
DO TAMBl~N LA PRODUCCIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES Y DE BIENES A 
BASE DE MINERALES NO METÁLICOS; EN LOS CENTROS PARA LA DESCONCEll 
TRACIÓN INDUSTRIAL, SE ESTABLECERÁtl PREFERENTEMENTE EMPRESAS PRQ 
DUCTORAS DE BIENES DE CONSUMO DURADERO, DADAS LAS VENTAJAS ECONQ 
MICAS QUE OFRECE SU CERCANÍA CON LOS MAS IMPORTANTES CENTROS DE_ 
CONSUMO, PERO DESTACANDO TAMBl~N ALGUNAS EMPRESAS DE LA RAMA --
AGROINDUSTRIAL Y FARMOQUÍMICA; EN LOS CENTROS DE IMPULSO lNDUS-
TRIAL SELECTIVO, FUNGIRÁN COMO EMPRESAS FUNDAMENTALES, LAS PRO-

·DUCTORAS DE INSUMOS ESTRAT~GICOS, APROVECHANDO SU PROXIMIDAD A -
LAS FUENTES DE RECURSOS NATURALES QUE REQUIEREN, SELECCIONANDO -
PRINCIPALMENTE A EMPRESAS DE LAS RAMAS SIDERÚRGICA, ELECTRÓNICA_ 
Y DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, PERO TAMBl~N -ItlCLUSO EN ESTOS CEli 
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TROS- SE DESTACA LA PRODUCCIÓ" DE ALIMENTOS Y TEXTILES. 

F ltlALMEiffE, Erl LOS PUERTOS ltlDUSTR 1 ALES Y CEllTROS -
MOTRICES DE EXPORTACIÓ" LOCALIZADOS CERCA DE LAS FRONTERAS, SE -
PROMOVERÁ LA PRODUCC!Óll DE BIENES DE CONSUMO, DE BIE"ES DE CAP!-
TAL Y DE ALGU"OS INSUMOS ESTRAT~GICOS, EN LOS PRIMEROS DESTA--
CA!l COMO EMPRESAS FuriDAMENTALES, LAS PRODUCTORAS DE PETRÓLEO y -
SUS DERIVADOS, PETROQUÍMICA BÁSICA, QUÍMICA BÁSICA, CEMENTO, ABQ 
HOS Y FERTILIZANTES, Y EN SEGUNDO T~RMINO ALGUHAS DE LA RAMA SI
DERÚRGICA; Ell LOS SEGUl<DOS, SELECCIONAN COMO FUtlDAMENTALES A LAS 

TRIGOS Y DE EQUIPO Y MATERIAL PARA DIFEREllTES TIPOS DE TRANSPOR
TE; CON MENOS RELEVANCIA PERO Slll DEJAR DE SER IMPORTANTES, SE-
LECCIONAN A DIVERSAS EMPRESAS DE LAS RAMAS SIDERÚRGICA, PETROQUl 
MICA Y QU(MICA BÁSICA, FERTILIZANTES Y CEMENTO. 

( nmpa 1 y cuadro 2 

DECIAMOS QUE LA RELACIÓU ENTRE LA ESTRUCTURA RAMAL_ 
Y LA ESTRUCTURA TERRITORIAL SE EXPRESA Eil LA ESPECIALIZACIÓN PRQ 
DUCTIVA DE LAS REGIONES; Y Etl EFECTO, AQUf LAS ORIENTACIOllES PA
RA RAC 1 ONALI ZAR LA ORGAN I ZAC 1 ÓN DE LA PRODUCC 1 Ótl Y LA NUEVA ZO
NI F I CAC l Óll DEL PA(S SEGURAMENTE INFLUYERÓtl DE FORMA DECISIVA LA_ 
ESTRUCTURA DEL llUEVO PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN A UIVEL DE LA PRQ 
DUCC IÓN REG 1 ONAL, FUllDAMEllTADO TAMB l IÓll -COMO SE OBSERVA- Ell DI -
VERSOS CONDICIONES LOCALES QUE SUPONEH VENTAJAS ECONÓMICAS. 

LA SELECC l Ótl DE RAMAS O EMPRESAS A CONCENTRASE Ell -
CADA CENTRO MOTRIZ, QUE FUNGIRÁN COMO RECTORAS DE SU INTEGRACIÓN 
Y ESPECIALIZACIÓll, DETERMINARÁll EL EMPLAZAMIENTO DE SUS EMPRESAS 
AUXILIARES, CUYO G~"ERO VARIARÁ DEPENDIENDO DEL TIPO DE LAS EM~

PRESAS FUNDAMEllTALES QUE INTEGRE" EL NÚCLEO EN CADA CENTRO MO--
TRIZ, QUE EJERCERAN UNA INFLUE"CIA DECISIVA SOBRE LA LOCALIZA--
CJÓN DE UflA SERIE DE FRAllJAS A SU ALREDEDOR, COMPUESTAS POR UtlA_ 
DIVERSIDAD DE EMPRESAS, QUE OBEDECE A CRITERIOS DE EFICACIA ECO
NÓMICA Y PRODUCTIVIDAD, 
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SURGIRÁN AS{, EMPRESAS AFINES A LAS FUNDAMENTALES ·y 
LIGADAS ECONÓMICAMENTE A ESTAS POR APROVECHAR SU PRODUCCIÓN O Pb 
RA SUBSABAR LA UTI Ll ZAC IÓN U!H LATERAL DE DETERM! NADOS GRUPOS --
OBREROS O BIEN PARA APROVECHAR SUS DESECHOS Y TODAS CON EL FIN -
COMÚN DE MEJORAR SU EF!CIEtlC!A. ASIMISMO, LAS EMPRESAS DEL NÚ
CLEO FUNDAMENTAL, DETERM!tlARAtl EL EMPLAZAMIENTO DE INDUSTRIAS -
QUE SATISFACEN SUS NECESIDADES DE PRODUCCIÓll SUMitllSTRAtlDOLES MA 
TERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLE, MATERIALES AUXILIARES, PIEZAS DE RE
PUESTO Y UTILLAJE, TRABAJOS DE REPARACIÓN, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
ETC. 

EN UN SEGUNDO PLANO, APARECE~ FRAHJAS COMPUESTAS -
POR EMPRESAS QUE AT!EllDEN A LA POBLAC!Óll, A LOS TRABAJADORES DE_ 
LAS.EMPRESAS DEL NÚCLEO FUNDAMENTAL Y DE LAS FRANJAS ADYACENTES; 
SE TRATA DE EMPRESAS QUE ELABORAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y DE -
OTRAS MAS, GEMERALMENTE CORRESPOtlD 1 ENTES A LA IllDUSTR 1 A Ll GERA, 
SIMULTANEAMENTE, ES PROBABLE QUE SE AMPL{EN O SE INSTALEH, NUE-
VAS EMPRESAS. 110 PRECISAMENTE DEL ORDEN INDUSTRIAL. SINO AGRfco
LA, PARA ABASTECER DIRECTAMENTE AL COMPLEJO, ESPECIALIZADAS EN 
LA PRODUCCIÓN DE VERDURAS, LÁCTEOS Y DEMÁS PRODUCTOS DEL CAMPO -
DIF!CILES DE TRANSPORTAR. Es DE NOTARSE QUE EN TODOS LOS CEN--
TROS MOTRICES ltlCLUfDOS EN EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN DEL PRO
GRAMA, INDEPEllDIEUTEMENTE DE SU ORIENTACIÓN, SE HA COUTEMPLADO -
LA PRODUCCIÓN Y BENEFICIACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS AGROPECUA--
RIOS QUE ABASTECERArt EN PARTE AL COMPLEJO RESPECTIVO, 

POR ÚLTIMO, F 1 GURAtl LAS FRANJAS ltlTEGRADAS POR EM-
PRESAS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, QUE ASEGURAN Y FACILITAN 
LA RELACIÓN ENTRE LOS CE!lTROS INDUSTRIALES DEL PAfS; AS! COMO -
LAS NO MENOS NECESARIAS EMPRESAS tlO PRODUCTIVAS -ESCUELAS, COMER 
C!OS, CLfNICAS Y OTRAS- QUE ATENDERÁN A LA POBLACIÓN DEL CENTRO. 

ESTA AGRUPAC!Ótl ES CONVENCIONAL, LA ESTRUCTURA DE -
CADA CEtlTRO INDUSTRIAL DEPENDERÁ PR!tlC!PALMENTE DE LA ESPECIALI
ZACIÓN DE LAS EMPRESAS FUNDAMENTALES Y DE LAS PARTICULARIDADES -
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PURAMENTE LOCALES. EN LA DIVERSIDAD DE ESTRUCTURAS DE LOS CEtt-
TROS INDUSTRIALES, TAMBIÉH WFLUYE LA COMBINACIÓN CUALITATIVA Y_ 
CUANTITATIVA DE BASES DE MATERIA PRIMA, COMBUSTIBLE Y ENERG{A, - · 
DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LAS CARACTER{STICAS F{SICAS DEL LU
GAR O DE LAS RESERVAS DE MANO DE OBRA Y DE LOS HÁBITOS Y FONDOS_ 
PRODUCTIVOS CREADOS EN ETAPAS AMTERIORES, INDEPENDIENTEMENTE DE_ 
SU CONVENIEflCIA ECO!IÓMICA rn LAS COHDICIONES ACTUALES. 

EN LA ESTRATEGIA DE LA "DESCEtlTRALIZACION NO DISPER 
SA", PARECE QUE SE HA CONTEMPLADO LA COMBINACIÓN DE CENTROS MO-
TRICES CON DIFERENTE ESPECIALIZACIÓN Y ENFOQUE PRODUCTIVO AL IN
TERlciR DE CADA REGIÓN DEL PAÍS; ESTA COMBINACIÓN CONDUCIRA INDE
FECTl BLEMEMTE A LA COOPERACIÓU MULTIRAMIFICADA, QUE IMPEDIRÁ -
QUE LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE CADA CEflTRO CONDUZCA AL DE
SARROLLO UNILATERAL DE CADA REGIÓN PUDiENDU QUEBRANTA~ SU lNTE-
GR !DAD ECOflÓM 1 CA, S lll EMBARGO, LA CONVEN 1ENC1 A DEL DESARROLLO_ 
MÚLTIPLE EN TODAS LAS REGIONES DEL PA{S, NO DEBE ELIMINAR DE NIH 
GUNA MAllERA SU ESPECIALIZACIÓN CONCRETA;. EL CRECIMIENTO ARMÓMICO 
DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ECONOM{A REGIONAL, DEBE GARANTIZAR_ 
UN AMPLIO DESARROLLO DE SUS FUERZAS PRODUCTIVAS Y AL MISMO TIEM
PO ELIMINAR LAS CONSECUEflCIAS DESFAVORABLES DE LA EXCESIVA ESPE
CIAL! ZACIÓN, 

EL INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, DE-
PENDERÁ NO SOLO DEL RACIONAL EMPLAZAMIENTO DE LAS EMPRESAS, SINO 
TAMBIÉN DE SU COMB!flACIÓN ARMÓNICA Efl CE!ITROS IUDUSTRIALES, DE -
LA PRODUCTIVIDAD CONJUNTA Y UO INDIVIDUAL, DEL MÚLTIPLE DESARRO
LLO DE LAS REGIONES ECONÓMICAS Y DE SU ESPECIALIZACIÓN PRODUCTI
VA QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO EN-
TRE REG 1 OtlES, 

HOY EN TODO EL PA{S, SE MANIFIESTAN CON INCOMPARA-
BLE AGUDEZA, LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA IRREGULAR DISTRIBUCIÓN_ 
DE LA INDUSTRIA CONFORMADA DURMITE DÉCADAS, DE LA INDUSTRIALIZA
CIÓN INTENSIVA Y EXCESIVA DE ALGUNAS REGIO!IES Y DEL FRENO DELIBJ;. 



70 

RADO AL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS EN OTRAS, LA DI-
VISIÓN DE LAS REGIONES DEL PAfS EN AGRARIAS E INDUSTRIALES, HA -
SIDO CARACTERÍSTICA DE NUESTRO DESARROLLO; POR TANTO, DEBEMOS -
PLANTEAR LA UECESIDAD DE CREAR Y DESARROLLAR EN CADA REGIÓN SU -
~ROPIA BASE INDUSTRIAL Y DE DISTRIBUIR ARMÓNICAMENTE LA INDUS--
TRIA Y LA.AGRICULTURA POR TODO EL PAÍS, EN TODAS LAS REGIONES -
SIN EXCEPCIÓN. 

3.2.3 LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE RELOCAL!ZACIÓN INDUS--
TRIAL Y DE:ARROLLO REG!ONA~ MAS !t!TEGPADORA. 

COMO HEMOS TRATADO DE CONFIRMAR, LA COflCATENACIÓN -
DE LA NUEVA ZONIFICACIÓN DIFERENCIAL DEL PAfS, DEL RECIENTE PA-
TRÓN DE ESPEC 1 AL! ZAC IÓN A N 1 VEL DE LA PRODUCCIÓN REG 1 ONAL Y DE -
LAS ORIENTACIONES RESPECTO A LA RACIONALIZACIÓN DE LA ORGANIZA-
CIÓN DE LA PRODUCCIÓN, CONTENIDOS EN LA ESTRATEGIA DE LA "DESCEH 
TRALIZACIÓN NO DISPERSA" DEL PRONAF!CE, CONCEPTUALMENTE SE APE-
GAN A LAS NORMAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER OBJETIVO, QUE DETERMINAN 
UNIVERSALMENTE LA EFICACIA Etl LOS PROCESOS DE ORDENACIÓN TERRITQ 
RIAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EN CONSECUENCIA, DEFINITIVA
MENTE PODRIAN GUIARNOS HACIA UflA HEJOR UTILIZl\CIÓtl DEL TERRITO-
RIO NACIOtlAL PARA LA REPRODUCCJÓll EN SU COllJUNTO Y UN MEJOR APRQ 
VECHAMIENTO DE LP..S RIQUEZAS NATURALES; AUNQUE DESAFORTUNADAMEl1TE 
OBSERVAMD~ QUE LA FUERTE CRISIS ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL POR 
LA QUE ATRAVIEZA EL PAÍS, HA PROPICIADO UtlA FUERTE CONTRACCIÓN -
TANTO DEL GASTO PÚBLICO COMO DE LAS INVERSIONES PRIVADAS, PROVO
CAMDO COI~ ELLO LA FALTA DE APOYO A MUCHOS PROGRAMAS Y PROYECTOS_ 
PARA CIERTAS ZONAS, QUE FUERON CONSIDERADOS COMO PRIORITARIOS Y_ 
ESTRATÉGICOS. 

S 1 N EMBARGO, lllDEPEt:D 1 EtlTEMEtlTE DE LA RAC I OtlALI DAD_ 
INSCRITA EN LAS ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN Y DE ORGANIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL PRONAFICE, PARCIALMENTE BASADAS EN_ 
EL MODELO DE POLOS DE CRECIMIENTO, QUE NO ES rtADA NOVEDOSO, CON-
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SIDERO QUE NUESTRO PA!S NECESITA UH ENFOQUE REGIONAL DENTRO DE'
LA POL!TICA DE DESCENTRALIZACIÓU l"DUSTRIAL BASADO EU UUA PLA--
llEACIÓN MAS REALISTA Y COtlCRETA, NECESARIAMEllTE OPERATIVA DENTRO 
DE LAS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS DEL PAfS, No ES POSIBLE 
QUE SIGAMOS BASAllDOUOS EN EXPERIEllCIAS DE PAfSES MAS AVAllZADQS, 
INCLUSO YA OBSOLETAS, PORQUE NUESTRA REALIDAD ES OTRA, CONCRE
TAMENTE, CREO QUE Erl EL CAMPO DEL DESARROLLO REGIOUAL DEBEMOS -
BUSCAR QUE LA POL!TICA REGIONAL ADQUIERA UNA ORIENTACIÓN MÁS IU
TEGRADORA Y MÁS REAL. 

DADO QUE LAS PRlllCIPALES JUSTIFICACIOHES DE LA ES-
TRATEGIA DE LA "DESCENTRALIZACIÓtl 110 DISPERSA" DEL PROllAFICE, Gl 
RAN Ell TORNO A LAS GRANDES DESIGUALDADES REGIONALES QUE ENTRE -
OTRAS FORMAS SE EXPRESArl EN UllA AGUDA COllCEtlTRACIÓN DE LA ACT!Vl_ 
DAD INDUSTRIAL Y DE LA POBLACIÓN EN ESCASOS PUNTOS DE DESARROLLO 
EN EL TERRI TOR 1 O NACIONAL, UNA DE LAS SAL! DAS QUE SE HA QUERIDO_ 
DAR AL PROBLEMA ES A TRAves DE UrlA POLfTICA DE APOYO INFRAESTRU,!;, 
TURAL A CIUDADES DE TAMAílO MEDJQ, CON UH APOYO FINANCIERO ENCAU
ZADO A DOTARLAS DE ATRACTIVOS PARA LA IrlVERS 1 Óll, PARA QUE PUEDAU 
SERVIR DE CONTRAPESO EH LOS FENÓMEUOS MIGRATORIOS, DE EMPLEO, DE 
PRODUCCIÓtl, DE COllSUMO A LA POLBACIÓN, DESIUCEllTIVAllDO AL MISMO 
TIEMPO LA MAYOR CONCEllTRAC 1 ÓU Et~ LAS REG 1 DIJES CEllTRALES EX 1 STEN
TES POR MEDIO DE ACCIONES FISCALES. 

EL FUNCIONAMIEIJTO DE TAL ESTRATEGIA, Erl TEORfA PUE
DE SER VIABLE Y RACIONAL COMO LO HEMOS TRATADO DE EVIDEllCIAR; -
SIN EMBARGO, LO QUE NOS PARECE INCORRECTO, LO QUE NO ES IDÓNEO, 
ES LA FORMA COMO EL ESTADO HA SELECC 1 ONADO ESAS CIUDADES; IJO SE_ 
HAN REALIZADO ESTUDIOS SERIOS PARA DETERMINAR EL POTEllCIAL DE Rg, 
CURSOS NATURALES, HUMANOS Y TeCHICOS EH LAS REGIONES DOUDE SE -
UBICAN LAS CIUDADES SELECCIOllADAS, PARA ASÍ DETERMirlAR SU ESPE-

.CIALIZACIÓN E INFLUENCIA DE ATRACCIÓN. A LO QUE SE HAN LIMITA
DO LOS IDEOLOGOS DE LA ESTRATEGIA ES A ESCOGER CIUDADES QUE YA -
POR SI MISMAS POSEEN UrlA DINÁMICA PROPIA DE DESARROLLO, LA CUAL_ 
SE PODRÍA SEGUIR DAUDO AÚN SIN ESA MAQUINARIA PLANIFICADORA QUE_ 
TANTO OSTENTAN. 
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ME PARECE QUE EXISTE UN DESEO SINCERO POR LOGRAR LA 
DESCENTRAL! ZAC 1 Óll DE C 1 ERTAS ACTIVIDADES, RED! STR 1 BUI R lllDUSTP.I
AS EN CIUDADES MEDIAS Y LOGRAR UH DESARROLLO MAS EQUILIBRADO EN
TRE LAS DIST!ilTAS REGIONES; SIN EMBARGO, AUllQUE SE RECONOCE QUE_ 
EL IUSTP.UMENTO FUtlDAMENTAL DE CAMBIO ES LA DESCEllTRALIZACIÓH DEL 
PROCESO E<;:OllÓMICO, EL PROBLEMA RADICA El~ QUE LA REGIONALIZAC!Ótl, 
QUE ES LA BASE DE LA ~LANEAC(ON REGIONAL, EH PARTE NO COINCIDE -
CON LA REALIDAD EXISTENTE, 

EL ESCOGER LAS CIUDADES IMPLICA CONOCER LAS REGIO-
NES: SUS CONDICIONES NATURALES, HISTÓRICAS, DEMOGRÁFICAS, ECONÓ
MICAS Y SOCIALES, PARA PODER LOGRAR DE ESTA MAllERA Ulll\ MEJOR UTJ_ 
LI ZAC 1 ÓN DE LOS RECURSOS ACTUALMEllTE Eli USO, PARA ltlCOORPORAR M!.!. · 
CHOS OTROS HOY POTEllCIALES Y SOBRE TODO, PARA COllTRARRESTAR LAS_ 
TENDENCIAS HASTA AHORA PREDOMlllANTES Y ABRIR EL CAMINO A OTRAS, 
TODA PROPUESTA DE REORDENACIÓll ESPACIAL DEBE BASARSE Ell EL ESTU
DIO DE LAS GRAHDES Y MEDIANAS REGIONES DEL PAIS, HACIENDO UN BA
LANCE DE SUS POSIBILIDADES REALES DE DESARROLLO, 

EN ESTE SEllTIDO, TAMPOCO DEBEMOS OLVIDAR QUE LA LLA 
MADA "CONCIENCIA REGIOtlAL" SURGE Etl TODAS PARTES, NO SÓLO EN LAS 
ÁREAS MÁS MODERNIZADAS; ES DECIR, QUE LOS HABITANTES DE TODO EL_ 
PAÍS DESEAN RECIBIR LOS BENEFICIOS DE UNA ACERTADA POLÍTICA RE-~ 
GIOriAL -y ESTE ES EL CASO DEL QUE ESCRIBE- Y SE SENTIRÁN OBVIA-
MEflTE OFENDIDOS SI TODAS LAS REGIOllES NO COMPREllDIDAS EN EL ÁMB.l 
TO DE LA ESTRATEGIA DE LA "DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA" QUEDAN 
OLVIDADAS, 

POR UllA PARTE, CO!llCIDIMOS COll LOS PROPÓSITOS DE LA 
ESTRATEGIA, EN CUAflTO A QUE SE DEBE LUCHAR DECIDIDAMEtlTE CONTRA_ 
EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN Y ACTIVIDADES, NO SOLA
MEHTE Efl LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SlllO EN TQ 
DAS LAS P.EG 1 OtlES DEL AL T 1 PLA!IO CEflTRAL, QUE UlCLUYEN C 1 UDADES MI;. 
DIAS COMO TOLUCA, CUER!IAVACA, CUAUTLA. OUERÉTARO Y PACHUCA, PARA 
LAS QUE OFICIALME!lTE YA SE HAN PUNTUALIZADO LIMITMITES A SU CRE-
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CIMIENTO EN TÉRMINOS DE RECURSOS NATURALES INDISPENSABLES (PRIM
ClPALMENTE AGUA), ELEVADO CRECIMIEtlTO DEMOGRÁFICO Y PRQSLEMAS SQ 
CIALES Y POL1TICOS DERIVADOS DE LA PRESIÓtl SOBRE LA TEHENCIA DE_ 
LA TIERRA. ESTAS CIUDADES MUY CERCANAS A LA CAPITAL, DEBEN COtl 
SIDERARSE DE MA!lERA MUY LIMITADA Y COtlTROLADA EN TÉRMINOS DE DE~ 
CONCENTRACIÓN Y DE RELOCALIZACIÓN DE HABITANTES, DE ACTIVIDADES_ 
ECONÓMICAS Y DE OFICltlAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA EVI
TAR QUE SE CONVIERTAN Etl SATÉLITES IllCONTROLABLES DE LA CIUDAD -
DE MÉXICO. 

Etl LI\ ESTRATEGIA SE PLANTEA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS 
ZONAS METROPOLITAllAS DE GUADALA.JARA, Í'iütHE.RREY Y PUEBLA, SIN EM
BARGO, CREEMOS QUE TAMBIÉN ES PRECISO CONTROLAR DESDE AHORA SU -
CRECIMIENTO DESORBITADO, Y SU IMPULSO PROPIO YA ES SUFICIENTE PA 
RA QUE DE TODAS FORMAS CONT 1 NÚEN ACUMULANDO CAPITAL Y HABITANTES 
EN SUS RESPECTIVAS REGIONES, LO MISMO QUE LAS CIUDADES CERCANAS_ 
AL DISTRITO FEDERAL. ALGUNOS ESPECIALISTAS SEflALAU QUE LAS ClQ 
DADES QUE SUPERAH EL MEDIO MILLÓll DE HABITANTES Y SE APROXÍMAN -
AL-MILLÓN -ALGUNAS YA LO REBASAN- Y TIENEN CIERTA BASE INDUS---
TRIAL, COMERCIAL, DE TRAUSPORTES, ETCÉTERA, TAMPOCO DEBEN RECI-
BIR MAYOR APOYO POR PARTE DEL GOBIERUO FEDERAL, SINO QUE POR EL_ 
CONTRARlO DEBE DESALE!ITAR SU RÁPIDO DESARROLLO PARA QUE TAMPOCO_ 
LA IUICIATIVA PRIVADA INVIERTE AH!. CITANDO EtlTRE OTRAS A en. JuA 
REZ, TIJUANA, PUEBLA, TOLUCA, CHIHUAHUA Y ACAPULCO, 

No SE TRATA, DESDE LUEGO, DE TOMAR EN CUENTA EXCLU
SIVAMENTE EL NÚMERO ACTUAL DE HABITANTES PARA DECIDIR SOBRE SU -
FUTURO, SINO SU CONDICIÓN REAL DE CIUDADES QUE POR LA SUMA DE -
CONDICIONES QUE OFRECEN LAS PROPIAS REGIOtlES DOtlDE SE UBICAN, -
POR SU AVANCE O ESTAtlCAMIEtlTO EN ESTA ETAPA REPRESENTAN O tlO CEt!. 
TROS POTENCIALES DE DESARROLLO. 

EN ESTE SENTIDO, EX 1 STEN URBES IMPORTANTES QUE OSCJ. 
LAH YA ENTRE 250 MIL Y MEDIO MlLLÓrl DE HABITANTES, QUE TAMBl~tl -
POSEEN IMPULSO PROPIO PARA SEGUIR CRECIENDO, Y QUE PUEDEN CONVER 

1 
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TIRSE EN LOS LUGARES ESPECIFÍCOS CON MAYORES POSIBILIDADES DE A.!!. 
SORBER PARTE DE LA DECOtlCEllTRAC 1 ÓN EN EL CORTO PLAZO, ~ESPETANDO 

ESTRICTOS CRITERIOS EN CUANTO AL USO DE AGUA Y AL NIVEL DE COtlT.8. 
MINACIÓN, AQUÍ PODRIAMOS ltlCLUIR -COINCIDIENDO EN PARTE CON EL 
PRONAFICE- A LAS CIUDADES QUE COMPONEN EL SISTEMA DEL BAJÍO, QUE 
CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE PARA LA INSTALACIÓN DE 
D 1 VERSAS 1NDUSTR1 AS, QUE NO REQU 1 ERAN utl AL TO CONSUMO DE AGUA O_ 
SEAN ALTAMENTE CONTAM!llAllTES; SE PUEDE COl4TAR TAMBIION COll EL CO
RREDOR SINALOA-SOllORA, DESDE MAZATLÁtl HASTA HERMOSILLO, CON POSJ_ 
SI LI DADES DE ABSORBER JllCLUSO PARTE DE ALGUNAS RAMAS DE LA lllDU.§. 
TRIA PESADA; EL CORREDOR PUEBLA-VERACRÚZ, CON AMPLIAS POSIBILIDA 
DES DE ABSORBER lllDUSTR 1 AS PRODUCTORAS DE B 1 EHES DE COllSUMO I NMg 
DIATO E IiJTERMEDIO; EL COi!JUrJTO :JE Lt .. COSTt .. D!:L Ga!_FO DE M~~ICO, 
DESDE AL TAMI RA HASTA TABASCO, COtl GRAtl POS I B 1L1 DAD DE DESARRO--
LLARSE YA QUE CUEllTA CON AGUA ABUNDAllTE Y BARATA, ES LA REGIÓN -
MÁS RICA EN FUENTES DE ENERGÍA Y PUEDE DESARROLLAR SISTEMAS DE -
TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA; POR ÚLTIMO, EL CONJUtlTO DEL llORESTE, -
QUE COMPRENDE LAS CIUDADES FRONTERIZAS DE TAMAULIPAS Y SU INTE-
GRAC IÓN AL CORREDOR Í'iOllTERREY-SAL T 1 LLO-LI NARES, 1 GUALMEtlTE TI ENE 
GRANDES POSIBILIDADES DE DESARROLLARSE EN BASE A LAS VE!lTAJAS DE 
SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA, LIMITANTE CON LOS ESTADOS ÜNIDOS, QUE -
DEMANDA U!lA SERIE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA IMPULSAR EL DE
SARROLLO REGIONAL, 

!lo OBSTANTE LA CONDICIÓN DE LOS PUNTOS MENCIONADOS, 
LA ORIENTACIÓN MAS INTEGRADORA QUE RECLAMAMOS RESPECTO A LA ES-
TRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓ!l INDUSTRIAL Y DESARROLLO RiGIONAL,_ 
Y LA GRAN CARENCIA DE LOS PROGRAMAS OFICIALES EN ESTE ASPECTO, -
RESIDE EN LA NECESIDAD DE UBICAR NUEVOS ESPACIOS SEMI-URBANOS -
QUE PODRIAN CONSOLIDARSE COMO CIUDADES MODELO DE PEQUEAA MAGNI-
TUD, CON FUNCIONES PROGRAMADAS NO A CORTO SINO A MEDIANO PLAZO, 
·SE TRATA DE CIUDADES MENORES PERO CON POSIBILIDADES EFECTIVAS DE 
EXPAlrnlÓN SI SE LES CA!IALIZA!l IHVERSIONES EN MAYOR ESCALA; OTRAS 
QUE YA CUENTAN CON BASES COMERCIALES Y/o TURÍSTICAS PROPIAS PERO 
QUE NECESITAN RECIBIR UN MAYOR IMPULSO INDUSTRIAL E !flCllUSO PO--
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DR r AMOS 1NCLU1 R c I UDADES DE POBLAC l Ó!l 1 MPORTANTE PERO QUE 110 --

CUEtlTAil cor; UllA SÓLIDA BASE lflDUSTRIAL-COMERCIAL y DE SERVICIOS_ 

Y POR LO TAllTO AÚN ESTMI LE.JOS DE LLEGAR A UN PUllTO DE AUTOIMPU.!.. 

so. 

As 1 K I SMO', PEl:SAMOS QUE SE DEBE CONTEMPLAR A LARGO -

PLAZO UliA ESTRATEGIA 'DE DESCEHTRALIZACIÓll lllDUSTRIAL Y DESARRO-

LLO REGIOllAL PARA TODOS LOS PUllTOS DEL PAfS, .JERARciUIZAllDO LOS -

CRITERIOS DE 
0

0RDEllACIÓll TERRITORIAL A PARTIR DEL MUlllCIPIO Y CO.t! 

SERVAhDO LA UlllDAD E INTEGRIDAD SOCIOECOllÓMICA DE LAS REGIONES -

BASADAS Efl SU ESPECIALIZACIÓN COflCRETA, COfi RACIONALIDAD Efl EL -. . 
uso y APROVECHAMI EilTO DE LOS RE.CURSOS y. SOBRE TODO, cor; UflA DI.§. 

TR!eUC!Ótl JUST/\ DE LI'>. P.!C'UEZ/\ PN'?/\. TC'D05 LOS H/'.!JfTMITES DE CADA_ 

REG I Óll, QUE Eil SUMA COl<FORt'iAi~ LA UiH DAD llAC l OllAL, 

REITERAMOS QUE ESTA COMO CUALQUIER OTRA PROPUESTA -

DE REORDEllACIÓN ESPACIAL DE LA ACTIVIDAD ltlDUSTRIAL, ENTENDIDA -

COMO FACTOR DECISIVO PARA EL DESARROLLO 8EGIOliAL, REQUIERE DE E~ 

. TUDIAR PROFUNDAMEllTE TODAS LAS GRAllDES Y MEDIANAS REGIOllES DEL -

f'AfS. HACIErmo Ull BALAllCE DE LAS POSIBILIDADES REALES DE DESARRQ 

LLO DE SUS RECURSOS llATURALES, VIUCULADO A LA POS l BLE llJDUSTR IA

Ll ZAC l ÓN DE LOS PRODUCTOS OBTElllDOS, POR LO QUE TAMBlt:N HA DE -

ANALIZARSE EL CRECIMIEllTO COMERCIAL. DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y -

MEDIOS MODERrlOS DE TRAllSPORTE, ASf COMO EL ROBUSTECIMIEtlTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA Y SUPERIOR Y DE PREPARACIÓllDE -

MAUO DE. OBRA, 

Es PRECISAME.llTE, CON E.L DESEO DE COllTRIBUIR MODESTA 

MEllTE AL DESARROL!..O DE ESOS ESTUD 1 OS E.11 QUE DEBERÁ FUl'IDAMEllTARSE 

LA REORDENAC 1 Óll ESPAC 1 AL DE LA ACTI V !DAD 1tlDUSTR1 AL Y Ell RESPUES

TA A rlUESTRA CONCIEnCIA REGIO!lAL, QUE ACOMETEMOS ER LOS CAPfTU-

LOS S 1 GUI ENTES, Ull AllÁLI S 1 S REFEREllTE A LAS VENTAJAS QUE OFRECE_ 

LA NATURALEZA, LA GEOGRAF [A Y LA ltlFRAESTRUCTURA QUE COllJUGA EL_ 

TERRITORIO MORELEllSE, PARA DETERMlllAR SI ES POSIBLE COllSOLIDAR -

UN ESPACIO SEMl-URBAllO AL SUR DEL ESTADO, COMO CEllTRO MOTRIZ DEL 
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DESAP.P.OLLO REGIONAL El! EL MED!AllO PLAZ.O, PARA ELLO, TOMAREMOS_ 

EH COl-ISIDERACIÓH -COMO ES !IECES.C.R!O- LA SUMA DE COllDICIOllES QUE_ 

OFRECE TODA LA REGIÓ~-ESTADO E!I LA QUE SE UBICA DICHO ESPACIO, -

Ell FUN.CIÓ!I DE LAS CUALES HABREMOS DE DETERMINAR SU POSIBILIDAD -

COMO CElffRO POTEilCIAL DE DESARROLLO REGIONAL. 

l/ SECRETARIÁ DE COMERCIO Y fOMEllTO INDUSTRIAL, PROGRAMA_ 

NACIOtlAL DE FOME!ITO ltlDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 

1984-1988; 2A. EDICIÓN, AGOSTO DE 1984, PAG, 103. 

l/ ~. PROBST,, PROBLEMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INDUS-

TRIA SOCIALISTA; En. PROGRESO, Moscú; PP. 99 y 100. 

'JI PAl-NAFINSA, REVISTA PEQUEflA Y foÍEDIAHA INDUSTRIA; Aílo_ 

4, HUM, 32, JURIO DE 1984; PAG, 12. 

!:!/ A, PROBST,, PR0!3LEMAS DE LA D 1STR1 BUC IÓN DE LA HIDUS-

TRiA SOCIALISTA; En. PROGRESO. Moscú; PAG. 102. 

'2_! SECRETAR[A DE COMERCIO Y fOMEtlTO lrlDUSTRIAL, PROGRAMA_ 

NAC 1 or¡AL DE fOMEllTO l HDUSTR 1 AL Y COMERC 1 O EX TER 1 OR 

1984-1988; 2A, EDIC!ótt, AGOSTO DE 1984, PAG, 106. 
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C A p l T U L O C U A R T O 

4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ESTADO DE MORE
LOS. 

TEllEMOS AHORA U11A 1 DEA DE LO COMPL 1 CADO QUE P.ESUL TA_ 
EH LA PRÁCTICA, RELOCAL!ZAR cFICIENTE Y RACIONALMENTE LA PRODUC-
CIÓN INDUSTRIAL, QUE E!l NUESTRO PAIS Y GENERAL~~ENTE EU TODAS LAS_ 
ECONOMÍAS CAPITALISTAS SE HA EFECTUADO DE FORMA POCO FAVORABLE Hll 
MANA Y ECONÓMICAMENTE. 

UNA VEZ MÁS, SOMOS TESTIGOS DE LAS ACCIONé.S QUE EM-
PRENDE EL ESTADO MEXICANO, INTENTANDO REOP.D2NAR LA PRGDUCCiói; IN
DUSTRl AL EN EL TERRITORIO NACIOrlAL, A TRAV~S DE LAS ESTRATEGIAS -
PARA RACIONALIZAR SU ORGANIZACIÓN Y SU LOCALIZACIÓN, CONTcNIDAS -
EN EL PRONAFICE 1984-1988. 

COMO APUNTAMOS Etl EL CAPITULO ANTEHIOi<, LA REDISTRI
BUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PROGRAMA SE HA DETERMINADO EN Bf\SE A UN -· 
PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL DE LA Pf\ODUCCIÓN REGIONAL, QUE_ 
OBEDECE A CRITERIOS ~E EFICACIA ECONÓ~ICA, ESEhCIALMENTE REFEREN
TES A LA CERCAN f A DE LAS ZO!iAS DE CONSUViO, A L1\ PF:CX IMIDl'.D DE LAS 
FUENTES DE MATERIAS PRIMAS BÁSICAS, A LAS CARACTER!STICAS AGRÍCO
LAS riE CADA REGIÓfl, A LA CERCAN!A DE FRONTERAS Y PUERTOS, Y A LAS 
CARACTER { ST! CAS ENERG~T 1 CAS, DE TRAilSPORTE Y CCMUN I CAC IONES O DE_ 
MANO DE OBRA EN CADA ZOilA, ETC. 

SIN EMBARGO, AFIRMABAMOS QUE EL SELECCIONAR ÚNICAMEN 
TE DETERMlllADAS CIUDADES QUE YA PO!:;EEN UNA DINÁMICA PROPIA DE DE

. SARROLLO, RESULTA rncoRRECTO E IliSUF l c I EliT2 PARA 1 NSTRUl'iENTAR UNA 
ESTRATEGIA DE RELOCALIZACIÓN INDUSTRIAL BAJO T~RMINOS RACIONALES_ 

. Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS CEL PA!S. POR 
UilA PARTE, LA ESTRATEGIA NO DEBE COilTEf1PLAP. EXCLUS 1 VAMEl'ITE A LOS_ 
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LUGARES CON MAYOP.ES POSIBILIDADES DE ABSORBER LA DESCONCEtlTRA--

CIÓN EN EL CORTO PLAZO, SINO TAMBIÉN IDEHTIFICAR NUEVOS ESPACIOS 

SEMI-URBAllOS QUE PODR f Af{ COrlSOL 1 DARSE Erl EL MEDIAllO Y LARGO PLA

ZO, TENDleNDO A CONFORMAR UH DESARROLLO REGIONAL PARA TODOS LOS_ 

PUNTOS DEL PA[SJ Y POR OTRA, DETERMINAR EL POTENCIAL DE RECURSOS 

i'iATURALES. HUMANOS y TÉCNICOS, y EN SUMA TODAS LAS co~:DICIONES -

QUE OFRECE LA REGIÓíl ~ONDE SE UBICAN LAS CIUDADES SELECCIONADAS, 

PARA VER SI REPRESEHTAH O llO CEHTROS POTENCIALES DE DESARROLLO, 

EN RAZÓN DE LOS C011CEPTOS ANTERIORES, EL PLANTEA--

MIEtlTO CENTRAL DE ESTE TRABAJO SE FUtlDAMEflTARÁ EN EL AllÁLISIS DE 

LAS COilDICIDrlES QUE ESOS FACTORES PRESEllTAil AL I:lTERIOR DEL EST8. 

DO DE i";ORELOS, Y QUE AL ENTRAR EN UflA l llTERACC IÓN MULTIFORME HAN 

DE ESTABLECER llORMAS QUE DETERMI ilARAr: COll OB.JET l V IDAD LA COMB Ill6 

CIÓl-l RACIONAL DE CIERTAS EMPRESAS y RAMAS Ell UN llÚCLEO 11mus---

TRIAL A LOCALIZARSE EN LA ENTIDAD Y A CONSOLIDARSE EN EL MEDIANO 

PLAZO; MISMO QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS Y DE ACUERDO CO!l LA TE.f!. 

MINOLOG[A DEL PATRór; DE ESPECIALIZACIÓ!l DEL PRONAFICE. SE PUEDE_ 

DEFI!llR COMO UN CErlTRO MOTRIZ DE IMPULSO l!IDUSTRIAL REGIONAL, 

LA COMPOS l C 1 Óll DE ESTE T ! PO DE CEIHROS, A UBICARSE E!I ZONAS EMI

!IEHTEME!ITE RUR11LES, SE CARACTERIZA POR AGRUPAR FUllDAMEi!TALMENTE_ 

EMPRESAS AGRO!l:DUSTRIALES, DESTACA!IDO TAMBIÉil LA PRODUCCIÓrt DE -

FERTILIZA:nES y LA BEllEFICIACIÓll DE MltlERALES rw METÁLICOS. 

E!l EL PRIMER APARTADO DE ESTE CAPITULO, SE AllALIZA_ 

EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO lllTER!W BRUTO Y DE LA POBLACIÓN -

ECOilÓMICAME!ITE ACTIVA ESTATALES, TAtlTO ENTRE SECTORES ECO!léMICOS 

COMO ENTRE LAS PRINCIPALES RAMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA DE-

TERMINAR SU ESPECIALIZACIÓtl, Y SE COMPARA COU LA EVOLUCIÓll QUE -

ESTOS M 1 SMOS I ilD 1 CADORES OBSERVAROll A N 1 VEL NAC l O!IAL, El ANÁLJ_ 

SIS TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LOS Aílos 1970 y 1980 PARA EL CASO -

DEL PlB Y PARA EL DE LA PEA TAMBl~ll SE TOMARÁN EN CUEHTA LOS IN

DICES DE 1960; COllSIDERA!IDOSE SUFICIENTES, DADO QUE EL OBJETO 

DEL ANÁLISIS SOLO ES DESTACAR A TRAVSS DE ESTAS VARIABLES, LA 16 
PORTAtlCIA QUE HA ADQUIRIDO EL SECTOR lllDUSTRIAL Y Ell ESPECIAL AJ,,_ 
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ALGUl~AS DE SUS RAMAS, Ell LA ECotlOM[A MORELEUSE, YA QUE NECESARIA 
MENTE DEBEMOS CONSIDERARLAS EN CUALQUIER PROYECTO DE RELOCALIZA
ClÓll. ADEMAS, LA PROPORCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA ESTRU.!;_. 
TURA DEL PIB Y DE LA PEA MORELENSES NO HA VARIADO SIGNIFICATIVA
MENTE, EN TÉRMINOS PROPORCIONALES, DE 1980 A LA FECHA, 

EL SEGUNDO APARTADO, ADQUIERE UN CARÁCTER DESCRlPTJ. 
VO TAMBIÉN MUY IMPORTANTE, DADA LA ESTRECHA RELACIÓN QUE-GUARDAN 
LOS ELEMENTOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA ESTATAL, QUE AQUf SE APO.R 
TARAN, CON EL OBJETIVO FHIAL DEL TRABAJO, LA DEMOSTRACIÓN DEL -
PLANTEAMIENTO CENTRAL ARRIBA SEílALADO, EN GENERAL, LA DESCRIP
CIÓN .ES IHDIS?EN~~BCE PARA POSIBILITAR UNA INTERPRETACIÓN Y UNA 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE ESA IIHERPRETACIÓN CON PERPECTIVAS A FUT!J. 
RO, 

ENTRE OTROS ASPECTOS, ABORDAMOS LOS F[SICO-GEOGRAFJ. 
COS, Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE ENFATIZAMOS SU RELACIÓN CON EL 
PROCESO DE TRABAJO Ell LAS ACTIVIDADES ltlJ;!USTRIALES; DE FORMA GE
NERAL NOS INTRODUCIMOS EN LA HISTORIA MÁS RECIEUTE QUE DESDE UN_ 
ElffOQUE ECOllÓMICO, HA CONFERIDO UNA MODALIDAD ESPECÍFICA A LA A!:,. 
TIVIDAD INDUSTRIAL DE LA REGIÓN Csu ESTRUCTURA, su ESPECIALIZA-
CIÓll. su INTEGRACIÓN CON LOS RECURSOS LOCALES, sus FORMAS y rnvg_ 
LES DE EXPLOTACIÓH, ETC,) VINCULADA A LA NECESIDAD DE EXPLICAR -
SU SlTUACIÓN ACTUALJ IUTEtlTAMOS SEGUIRLE LA PISTA A LA ARTICULA-: 
CIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL CON LOS OTROS SECTORES EN EL ESPACIO_ 
REGIONAL¡ ANALIZAMOS EL COMPORTAMIEtlTO DEMOGRÁFICO, LA INFRAES-
TRUCTURA EDUCATIVA MEDIA Y SUPERIOR Y DE PREPARAClÓll DE MANO DE_ 
OBRA, ETC. 

LA DESCRIPCIÓN DE UNA DETERMIUADA REALIDAD ECONÓMI
CA ESTA EN LA BASE DE LA INTERPRETACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DJ. 
CHA REALIDAD, POR LO TAllTO, ES NECESARIO COMENZAR A DESCRIBIR_ 
Y ANALIZAR TODA ESA SERIE DE FACTORES Y COtlDICIONES EN LOS QUE -
SE FUNDAMENTARÁ EL PLA!lTEAMIE!lTO CENTRAL, 
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4.1 ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LOS TÉRMINOS TÉCNICO-ESTRUCTURA 
LES DEL PROCESO INDUSTRIAL MORELEflSE Etl LAS RAMAS MAS RE-
PRESENTATI VAS, 

4.1.l PARTICIPACIÓN DEL SECTOR IflDUSTRIAL EH EL P.l.B, 

EL ESQUEMA UACIOllAL: 

EL PRODUCTO lHTERNO BRUTO ES ur:o DE LOS IHDICADORES 
MACROECONÓMICOS QUE DURANTE TODA LA DÉCADA ANTERIOR Y HASTA 1981 
MANTUVIERON Utl IllCREMEHTO CO!ISTANTE Efl TÉRMl!IOS P.EALES A rt!VEL -
NACIONAL, Y CUYO RITMO DE ·cRECIMIEllTO GUARDÓ UflA ESTRECHA RELA-·
CIÓtl COll LOS MONTOS DE LA lllVERSIÓll Y EL GASTO PÚBLICOS. COMO_ 
MANIFESTACIÓN DE LA CRISIS ECO!IÓMICA ACTUAL, E!l EL AflO DE 1983 -
EL PlB NACIO!lAL, AUflQUE EN TÉRMIUOS CORRIEllTES TODAVÍA INDICÓ ur; 
IUCREMEllTO IMPORTAllTE, Ell TÉRMIHOS REALES SUFRIÓ POR SEGUflDO Aflo 
CONSECUTIVO UHA FUERTE COtlTRACCIÓN. SE ESTIMÓ QUE LA CAIDA DEL 
PRODUCTO EN 1983 FUE DE 4.7 h1 MIENTRAS QUE Eíl 1982 FUE DE 0.5 -
POR CIEUTo,• No OBSTANTE, LA POBLACIÓN HABIA AUMENTADO E!I CUA
TRO MILLOUES DE PERSOllAS, 

Efl 1970, EL PIS CALCULADO A PRECIOS COtlSTAllTES, SU
MÓ 444 271 MILLOllES DE PESOS; PARA 1975 ALCAllZÓ LA CIFRA DE ----
609 976, Y PASO A SUMAR 841 855 MDP Etl 1980.•• ESTO NOS INDICA 
QUE DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LOS SETEfffAS, LA VARIABLE CRECIO 
37,3 'Z Y DE 1975 A 1980 SE lllCREMENTO Ell 38 %, Ell TÉRMl!IOS REA-
LES; RESULTANDO UN lllCREMEllTO PROMEDIO AllUAL DE 7 .5 % DURAflTE LA 
DECADA, 

(cuadro 3 ) 

Et! 1984, EL PIS TUVO UNA RECUPERACIÓN DE 3.6 % Y, -
EN 1985, MOSTRO UN DEBILITAMIEllTO AL CRt:CER SÓLO 2.7 %, QUE RE--

· sULTO SER PRELUDIO DE LA RECAIDA DE 3 A 4 % QUE SE PRO!lOSTICÓ PA 
RA 1986, CON LO CUAL LLEGO A UN VALOR, A PRECIOS DE 1970, SÓLO -

• Informe anual 1983, Banco de M&xico. 

• • lb!dem. (ap&ndice estadístico). 
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CUADRO 

3 .. 

VALOR DEL PRODUCTO 1 Nl Ff\NO ERUTO A PRECIOS DE 
f·;ERC/l.f'O 

AÑOS A PRECIOS - >.:'.:; :.:, : ;~:-; ! :: :. !\ PRLCI\;S DE 19 70 -

1970 41¡ e 41¡11 271 
1971 49Cc : 1¡ 462 éé'4 
1972 ·564 727 502 050 
1973 .690 891 541¡ ...:"' 1 

1974 899 707 577 ~éi< 

1975 1 100 oso 609 s-:-0 
1976 1 370 968 635 ==1 
1977 1 849 2E3 657 '":" ~' '.? 
197B 2 337 ~ 98 711 '18 3 
1979 3 º" 7 

!:25 7-17 1 ~ ":l! 

1980 .. 27f, 490 841 855 
1981 5 971¡ 385 908 765 
1982 9 417 089 903 839 
1983 (p) 17 428 989 861 759 

FUENTE: "Sistema de Cuentas né.ciona.1es de Mexico" .. 
Secr•etaria de Proeramacion y Presupuesto. 

(p) Cifras preliminares. "'millones de pesos. 

4 % MAYOR QUE EL QUE YA HABfA ALCANZADO EN 1980 E INFERIOR AL DE 
1981.* 

EL ACELERADO CRECIMIEIHO DEL PIB DURANTE LA DÉCADA_ 
ANTERIOR, FUE ACOMPA~ADO POR CIERTAS TENDENCIAS EH SU COMPOSI--
CIÓN SECTORIAL, QUE REFUERZAN EL CRECIE~TE DINAMISMO DEL SECTOR_ 
HlDUSTRIAL, EN ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA, YA MARCA
DO DESDE LOS CWCUENTASl QUE ACElffÚArl EL CotlSTArlTE DETERIORO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO HASTA tl!VELES CRfTICOS; Y QUE CONFORMAN UN -

·SECTOR TERCIARIO QUE REPRESENTA LA MAYOR CONTRIBUCIÓN EU LA ES-
TRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, DETERMINADO EN BUENA MEDIDA 
POR EL DESARROLLO DEL PROPIO SECTOR INDUSTRIAL, 

Asf, EN 1970, LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB FUE -
LA SIGUIENTE: EL SECTOR AGROPECUARIO, YA DESDE EllTOllCES ESTAUCA-
* Benit:o Rey Romay; "Industria Mexicana y Planes de Reconversi6n11

11 revista -
Problemas del Desarrollo # 68; Instituto de Investigaciones Econ6micas. -

UNAM, Mayo de 198 7. 
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DO CRÓNICAM8ITE1 APORTÓ TAH SOLO EL 11.3 POR CIERTO; LA PARTICI

PACIÓN DE LJ'.. INDUSTRIA EN EL PRODUCTO FUE MUCHO MAS P.ELEVAllTE1 -

SUPERAllDO LA TERCERA PARTE {33.7 %) , Y SU CRECIMIEtlTC FUE EL MAS 

ACELERADO DESDE 1S50, ADEXÁS DE QUE, POR SU CARÁCTER DE ACTIVI-

:JAD PRODUCTIVA COilSTITUYE LA FUE:HE DE CP.EAC!Ói< DE VALOR MAS IM

PO~TAiiTE J?E iWESTP.A ECOl<Oi'i{A; Y LOS SERVICICS, QUE TAMBIEI! CU--

BREH UilA AL TA PROPORC·I Ól!, COP.RESPQi;D 1 E:iDOL ES DESDE i 960 POCO MAS 

DE LA l''ilTAD DEL P l B, P.EPRESEilTARC!I ESE AftO 54, 9 % DEL MISMO, 

{ cuadro 4 ) 

PARA iS80, LA cVOLUCIÓI{ SECTORIAL DEL PlB COMTHIUÓ_ 

l'iÁS O MEtlOS COil LA K l SMA TEoiDEi!C 1 A, EL SECTOR lilDUSTP.!J'..L FUE -

EL ÚilICO QUE CRECIO Ell TERMllH.>5 f'Rv?Gi'.c;;:;;;;;:...E!:, '.:Ql">P.ESPOr!DIEl!DO

LE EL 37 .z 3 DEL TOTAL, FREliTE 1'., 3).7 % QUE REPRESEllTO En :i.970,_ 
CONSEP.VAiiDO PARA sf' LA FUiiClór: susn,;n1vA DE LA ACTIVIDAD ECOllQ 

'MICA. EL SC:CTOR J'..Gf<OPECUJ'..RIO COi!Tl:lUÓ PC:RDIEl<DO Ir'.PORTAi!CIJ'.. r<g_ 
L1\TlVA, DE S!GtilF!CAR l:i. .3 % DEL PIB El1 i.970, PA?.A 1980 SÓLO RE

PRESEilTO EL 5,3 );, EVIDE!iClJ'..i:Do L1; C?.l Sl S DEL SECTOR lllIClJ'..DA Eii 

1965 1 Eil LA QUE SE DEB/,TE TODAV [A EL PA [ s y CUYOS EFECTOS r;o SE_ 

Mi:.llIF!:STJl.?.lAil lilMED!ATAf'iENTE SINO HASTA ENTRADA LA DECADA ANTE-

RIOR, Los SERVICIOS ADQUIRIERON UNA SIGNIFICACIÓN DESPROPORC!Q 

NADA, SIENDO EL SECTOR DE MAYOR CRECIMIENTO EN T~RMlNOS ABSOLU-

TOS, AUNQUE DE REPRESENTAR EN 1970 EL 54,9 % DEL P!B, AL FINAL -

,DE LA DECADA (1980) CUBRIÓ EL 54.3, MARCAUDO EN EL CONTEXTO GLO

BAL DE LA ECONOM[A UNA ACENTUADA TERCIARIZ.ACIÓN, QUE SEGÚN AFIR

MAN ALGUNOS ECONOMISTAS. ES "LA L!MlTACIÓN MAS IMPORTANTE PARA -

UNA ACUMULACIÓN MAS ACELERADA Y UN DESARROLLO MAS AMPLIO DE LA -

BASE PRODUCTIVA DEL PA[S", l/ {cuadro 4 

EL ESQUEMA MORELENSE: 

AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, LA EVOLUCIÓN DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, PARECE HABER OBSERVADO UNA TENDENCIA PO

SITIVA MAS DINÁMICA QUE LA DEL PA[S, PRESENTANDO ALGUNAS DIFERE!i 

ClAS EN SU COMPOSICIÓN SECTORIAL QUE MERECEN DESTACARSE. 
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EN 1970, EL PIB DEL ESTADO DE MORELOS, SUMO 3 998,'4 
MDP, EN TtRMINOS REALES. SIGNIFICANDO 0.95 % DE LA su~ NACIONAL 
EN ESTA VARIABLE; PARA 1975 ALCANZÓ LA CIFRA DE 5 916 MDP, Y PA
SO A CUBRIR 10 270,6 MDP A PRECIOS CONSTANTES EN 1980, REPRESEN-
TANDO 0.97 % Y 1.22 % RESPECTVAMENTE. DEL PIB NACIONAL, ESTO -
NOS MUESTRA QUE DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LOS SETENTAS, LA VA
RIABLE EN LA ENTIDAD CRECIÓ 47,9 %, {NDICE SENSIBLEMENTE SUPE--
RIOR AL NACIONAL (37.3 %), EN EL MISMO PER{ODO; Y DURANTE EL SE
GUNDO LAPSO CREC 1 Ó CAS 1 EN TRES CUARTAS PARTES ( 73, 5 % ) , FRENTE A 
38.0 % QUE FUE EL INCREMENTO NACIONAL REAL. UBICANDO A MORELOS -
DE LA VIGtSIMO SEGu:mA POSICIÓN !:M 1970, A LA D~ClMO NOVENA EN -
1980, RESPECTO AL RESTO DE LOS ESTADOS, POR SU CONTRIBUCIÓN EN -
ESTA VARIABLE, 

A NIVEL ESTATAL, ES UNA REALIDAD QUE DE MEDIADOS DE 
LOS SESENTAS A MEDIADOS DE LOS SETENTAS, LA ENTIDAD PASÓ DE SER_ 
UNA REGIÓN PREDOMINANTEMENTE AGRfCOLA, A OTRA EN DONDE EL VALOR_ 
DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CONSTITUYE PARTE MUY IMPORTANTE DEL_ 
PRODUCTO INTERNO BRUTO. EL PROYECTO DESARROLLADO CON BASE EN -
LA CREACIÓN DE CIVAC, FUNDADA EN 1963, FUE EL FACTOR QUE DETERMl 
NÓ LA RÁPIDA INDUSTRIALIZACIÓN OCURRIDA EN EL ESTADO. CIVAC -
FUE EL PUNTO DE ARRANQUE PARA LA POL!TICA FEDERAL DE DESCENTRALl 
ZACIÓN INDUSTRIAL, QUE SE IMPULSÓ DURANTE LA ADMINISTRACIÓN GU-
BERNAMENTAL 1970-1976, A TRAVtS DE LA CREACIÓN DE CIUDADES PERI
FtRICAS A LA GRAN ~ETRÓPOLI, CON EL FIN DE DESAHOGAR LA CONCEN-

.TRACIÓN FABRIL DEL VALLE DE MtXICO. 

As{, LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB EN LA ENTIDAD 
EN 1970 PRESENTÓ LA ESTRUCTURA SIGUIENTE. AL SECTOR INDUSTRIAL 
LE CORRESPONDIÓ LA PARTE MAS IMPORTANTE (44.7 %), CON MUCHO SUPE 
RIOR AL PROMEDIO NACIONAL QUE EN ESE AAO FUE DE 33,7 %, EVIDEN-
CIANDO EL MENCIONADO DANAMISMO A PARTIR DE 1965 EN UNA AMPLIA GA 
MA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, ALGUNOS DE ELLOS CON 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL, COMO SON: CfTRICOS, FÁRMACOS, PAPEL Y 
CARTÓN, AS{ COMO OTROS DE IMPORTANCIA NACIONAL COMO: AUTOMÓVILES 
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PARTES~Y REFACCIONES, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS, ELÉCTRICOS Y _..:_ 
ELECTRÓNICOS, 

El SECTOR AGROPECUARIO SIGNIFICÓ EN ESE AflO 20.2 % -
DEL PIS.ESTATAL, CIFRA TAMBIÉN MUY SUPERIOR A LA MEDIA DEL PA!S_ 
QUE FUE DE 11.3 %, INDICANDO QUE HASTA ENTONCES LA AGRICULTURA -
OCUPABA AÚN UN LUGAR PREEMINENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE su_ 
PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA MORELENSE; ERA LA BASE DE LAS ACTI
VIDADES AGROINDUSTRIALES MÁS EXTENDIDAS EN LA ENTIDAD (INDUS---
TRIAS AZUCARERA Y ARROCERA), EN CAMBIO, LOS SERVICIOS CUBRIE-
RÓN EN 1970, UN PORCENTAJE INFERIOR AL REGISTRADO EN EL PAfS, --
35,Q % FRE!ffE f, 5l!.9 3, LAS /\CTIVIDADES DE ESTE SECTOR AÚN NO HA 
BfAN ALCANZADO LA IMPORTANCIA Y EL DINAMISMO DE LOS OTROS, SUS -
RESULTADIS DEPENDÍAN EN BUENA MEDIDA, DE LOS RESULTADOS DE LA A~ 
TIVIDAD AGR!COLAJ SIN EMBARGO, EL ACELERADO PROCESO DE URBANIZA
CIÓN OBSERVADO EN LA DÉCADA QUE INICIABA, AS{ COMO EL FORTALECI
MIENTO DE LA INDUSTRIA, CAMBIARÍAN RADICALMENTE LA ESTRUCTURA -
SECTORIAL DEL P!B Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ESTA VA 
RIABLE, (cuadro 5 ) 

LA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA EN LA ECQ 
NOM!A MORELENSE, SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL Y EL RITMO DE IN
DUSTRIALIZACIÓN MAS DINÁMICO, OBSERVADOS DURANTE BUENA PARTE DE_ 
LOS SETENTAS, EN EL TRANSCURSO DE LA MISMA DÉCADA FUERON ASEME--_ 
JÁNDOSE CADA VEZ MÁS A LA EVOLUCIÓN OBSERVADA POR EL PAfS EN su_ 
CONJUllTO, 

AUNQUE EL VALOR DEL PIB INDUSTRIAL EN TÉRMINOS CO-
RRIENTES CRECIÓ EN MÁS DE NUEVE VECES DURANTE LOS SETENTAS, SU -
CONTRIBUCIÓN PROPORCIONAL AL PIB ESTATAL OBSERVÓ UN REZAGO FREN
TE AL SECTOR SERVICIOS; DE REPRESENTAR 44.7 % EN 1970, AHORA SÓ
LO CUBRÍA 34.5 %, FRENTE A 37,2 % QUE ERA EL PROMEDIO NACIONAL, 
EL SECTOR AGROPECUARIO QUE EN 1979 SIGNIFICÓ 20.2 % DEL PIB ESTA 
TAL, PARA 1980 SÓLO CONTRIBUYÓ CON EL 8.7 %, PROPORCIÓN MUY SIMJ.. 
LAR AL 8.3 % QUE REGISTRÓ EL PAfS, EN CAMBIO, EL SECTOR SERVI-



CUADRO LJ 

SECTOR 
AGROPECUARIO 
I NDUSTR.J AL 
SERVICIOS 
P IB NACIONAL 

VALOR DEL PRODUCTO INTE~~O BRUTO 
NACIONAL (precios corrienLes) 

1970 1980 
47 475.0 11 • 3 \ 357 131. o 

1 41 162. o 33.n l 594 615.0 
230 ·103.!J 54.9\ 2 324 744.0 

8.3t 
37.21. 

54.3\ 
418 700.0 10il.O\ 4 276 ol90.0 100.0\ 
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'' EJ.abcrado en base aJ. Sistema de Cuentas :lacional.es, 
PIE por entidad. fecle:"ativa, 1980., S??; y a la In=o:":" 
~¿~~~~ ~conomica, ?IB y GasTo, cuade~no 1960-~977 -
Ban=o áe :--texicQ. 

** ~~~J.ones de pesos. 

CUADRO 5 
VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EST~TAL A 
PRECIOS DE MERCADO (millones de pesos) 

SECTOR 1970 1980 pe base 1970 1980 pm 
AGROPECUARIO 811.0 20.Z\ 893·. 7 8. 7\ 4 567.1 

INDUSTRIAL 1 787.9 44. 7'!. 3 553.3 34.S\ 18 092.8 

SERVICIOS l 399.S 35.0\ 5 823.4 56. H 29 680.3 

PIB ESTATAL 3 998.4 10 270.6 52 3-t0.2 

* EJ.aborado en base a los cuadros 3 y 7 y a J.as cifras de -
los doc~rnentos: ~orelos, m~~oria 1976-~962, Sob. del Edo.
y La Econoniia de]. :;::s"tado de ~lorelcs,. Bancos de Comercio. 

CIOS OBSERVO UNA DESPROPORCIONADA SIGNIFICACIÓN DURANTE LA DECA
DA, SU VALOR EN TJORMINOS CORRIENTES CRECIÓ EN MÁS DE VEINTE VE-
CES, UBICÁNDOSE COMO EL MAYOR APORTADOR AL PIS ESTATAL; DE CU--
BRIR EN 1970 35.0 % DEL TOTAL, PARA 1980 APORTÓ EL 56.7 %, PRO-
PORCIÓN TAMBl~N MUY SIMILAR AL 54,3 % REGISTRADO EN EL PAfS, 

(cuadro 5 ) 

ESTE EXAMEN MANIFIESTA CON CLARIDAD EL PAPEL SUSTAH 
TIVO DE LA INDUSTRIA, EN ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA, 
AL INTERIOR DE LA ECONOMfA MORELENSE, PERO TAMBI~N UNA FUERTE --
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TENDENCIA HACIA LA TERCIARIZACIÓN DE LA MISMA, QUE CONTRASTA CON 

LA CADA VEZ MAS DETERIORADA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DEL SECTOR_ 
AGROPECUM~Io, LO MISMO QUE A NIVEL NACIONAL, EL RELEVANTE DINA -
MISMO DEL SECTOR TERCIARIO EN LA COMPOSICIÓN DEL PIB ESTATAL, HA 
OBEDECIDO EN ALGUNA MEDIDA A LA EXPANSIÓN DEL TIPO DE SERVICIOS_ 
FUNCIONALES AL TAMBIÉN ACELERADO PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y_ 
A LA RÁPIDA URBANIZACIÓN QUE ESTE HA PROVOCADO, DE OTRA PARTE, 
LA CONSTITUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL FUNDAMENTALMENTE_ 
POR BIENES DE CONSUMO DURADERO E INTERMEDIOS, QUE HA IMPILSADO A 
LA ECONOMÍA EN TÉRMINOS DE CRECIMIENTO, LLEVÓ INHERENTE UNA GRA
VE D~SFUNClONAL!DAD .RESPECTO AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS_ 
t!ATUR,\l!:S Y HUMANOS DE LA ENTIDAD, QUE ES NECESARIO RESCATAR, 

4.1.1.l LAS TENDENCIAS CONCENTRADORAS Y SU DESENVOLVIMIENTO EN -
EL ESTADO DE MORELOS. 

Los DESEQUILIBRIOS SON EL S!GNO CARACTERÍSTICO DE -
LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA, ATENDIENDO EN ESTE CASO, A LA PAR
TICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS EN EL PIB NACIONAL, 
QUE EN 1980 CUBRIERON MAS DEL 60 '.t DEL PRODUCTO GENERADO POR TO
D6 EL SECTOR INDUSTRIAL! OBSERVAMOS QUE LAS ENTIDADES CLASIFICA
DAS COMO "ItlDUSTRIALES", CONTINÚAN SIENDO EXACTAMENTE LAS MISMAS 
DESDE 1965 (MÉXICO, Nvo. LEÓN y EL DISTRITO FEDERALL y EN 1980_ 
APORTARON 18.14 %, 9.36 1 Y 28,24 %, RESPECTIVAMENTE.* ESTO -
NOS INDICA, QUE EN EL DISTRITO FEDERAL AÚN SE CotlCENTRA CERCA DE 
UNA TERCERA PARTE DEL PIB GENERADO EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA 
NACIONAL, Y QUE EN CONJU!ITO, ESTAS TRES ENTIDADES, GENERARON MAS 
DE LA MITAD (55.74 %) DEL MISMO, 

EL GRUPO DE LAS ENTIDADES "SEMI WDUSTRIALES", PO--
DRfAMOS SUBDIVIDIRLO EN DOS BLOQUES: UNO INTEGRADO POR LOS ESTA
DOS DE JALISCO Y VERA.CRUZ, CUYA PARTICIPACIÓN EN EL PIB MANUFAC-

• Sistema de Cuentas Nacionales. PlB por entidad federativa 1980, S.P.P. 
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TURERO FUE DE 6.95 % Y 5,10 %, RESPECTIVAMENTE; Y OTRO QUE INCLQ 

YE A LOS ESTADOS DE PUEBLA, GUANAJUATO, TAMAULIPAS Y COAHUILA, -
QUE APORTARON RESPECTIVAMENTE, 3,35 %, 3,04 %, 2.85 % Y 2.82 % -
DEL PIB MANUFACTURERO. EN CONJUNTO, ESTAS SEIS ENTIDADES GENE
RARON EL 23.31 %, QUE SUMADO AL 55.74 % APORTADO POR LOS ESTADOS 
"INDUSTRIALES", RESULTA QUE El~ 1980 NUEVE ENTIDADES GENERARON CA 
S 1 EL 80 % DEL PRODUCTO 1 NDUSTR !AL MAIWFACTURERO. 

LAS RESTANTES 23 ENTIDADES SIGUEN UBICÁNDOSE EN EL_ 
GRUPO DE LAS "SUBINDUSTRIALES", QUE EN 1980 CUBRIERON UNA QUINTA 
PARTE (20.25 %) DEL PIB GEHERADO EN LAS ACTIVIDADES MANUFACTURE
RAS, 

SE ADVIERTE AS(, EL CONTINUO AUMENTO DE LA CONCEN-
TRACIÓN DEL PRODUCTO EN LAS ENTIDADES "INDUSTRIALES" Y "SEM!IN-
DUSTRIALES", QUE CONTINÚAN ELEVANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL PRO-
DUCTO INDUSTRIAL A EXPENSAS DE LAS ENTIDADES "SUBINDUSTRIALES",_ 
SIN EMBARGO, TAMBIEN SE PUEDE OBSERVAR UNA TENDENCIA DE DESPLAZA 
MIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, DE LOS TRES PUNTOS DE MAYOR_ 
CONGESTIÓN, HACIA OTROS DEL GRUPO LAS "SEMIIDUSTRIALES", YA QUE_ 
ESTOS ÚLTIMOS MUESTRAN UNA PROPORCIÓN SUPERIOR EN LA ESTRUCTURA_ 
DEL PIB INDUSTRIAL, RESPECTO DE LA QUE PRESENTABAN HACE DOS DECA 
DAS, AUNQUE ESTA TENDENCIA AÚN NO ES SUFICIENTEMENTE SIGNIFICATJ.. 
VA. (cuadro 6 ) 

EN EL ESTADO DE MORELOS, LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA 
TAMBIEH HA SIDO LA DE MAYOR DINAMISMO EN SU SECTOR Y EN LA ECONQ 
MfA ESTATAL, EN CUANTO A GENERACIÓN DE PRODUCTO SE REFIERE. EN 
1980 ESTA ACTIVIDAD APORTÓ 28.65 % DEL PIB GENERADO EN LA ECONO
MfA ESTATAL Y CERCA DEL 83 % DEL GENERADO EN EL SECTOR INDUS---
TRIAL, SIGNIFICANDO 14 966.9 MDP CORRIENTES. CONSECUENTEMENTE, 
MORELOS ESTUVO UBICADO EN LA DECIMOSEGUNDA POSICIÓN, SIN DUDA -
MUY DESTACADA, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB MANUFACTURERO NA-
CIONAL POR ENTIDADES FEDERATIVAS EN 1980¡ APORTÓ 1.52 % DEL TO-

TAL, MIENTRAS QUE EN 1970 SÓLO REPRESENTO 0.85 POR CIENTO, 
( cuadro 7 ) 
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ESTO EVIDENCIA LA MARCHA MAS DINÁMICA DE LA ACTIVI-

DAD MANUFACTURERA MORELENSE, SOBRE EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES_ 
LOCALES Y SOBRE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA DE GRAN PARTE DE LOS_· 
_ESTADOS, MIENTRAS QUE MORELOS OCUPO LA VIGÉSIMO SEXTA POSICIÓN 
EN LA COMPOSICIÓN DEL PIB DE LA ACTIVIDAD MINERA NACIONAL; LA Vl 

·. GÉSlMO CU~RTA EN LA DE CONSTRUCCIÓN Y LA VIGÉSIMO OCTAVA EN LA -
ELÉCTRICIDAD; SU CONT~IBUCIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PIB DE LA AC
TIVIDAD MAtlUFACTURERA NACIONAL POR ENTIDADES, EN 1980 LO UBICÓ -
EN LA DÉCIMO SEGUNDA POSICIÓll." 

SIMULTÁNEAMENTE, EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL MORELEN
SE. HA MOSlRADO Ulih fUSRTE TEMDEN<:lA CONCENTRADORA HACIA CONTADOS 
PUNTOS, PRINCIPALMENTE A CIVAC Y EN MENOR MEDIDA HACIA LOS POLOS 
DE DESARROLLO CUAUTLA-CD, AYALA Y JOJUTLA-ZACATEPEC; SITUACIÓN -
QUE HA AGUDIZADO LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES AL INTERIOR DEL -
ESTADO. 

EN EL POLO DE DESARROLLO (UERNAVACA-JIUTEPEC, DONDE 
SE ENCLAVA CIVAC, SE CONCENTRA APROXIMAD~MENTE EL 65 % DE LAS Etl 
PRESAS INDUSTRIALES, EL 83 % DE SU ltNERSIÓN Y EL 44 % DEL PERSQ 

. NAL OCUPADO. FRENTE A ESTA SITUACIÓN Y A FIN DE PROMOVER UN D~ 
SARROLLO REGIONAL MAS ARMÓNICO, QUE EVITE LAS DESECONOMfAS DE LA 
AGLOMERACIÓN EXCESIVA, SE INTENTARÁ PL\NTEAR UNA ADECUADA INSER

- CIÓN DEL ESTADO EN LAS NUEVAS PERSPECTIVAS NACIONALES DE DESA--
RROLLO INDUSTRIAL REGIONAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS AUTE!i 
TICOS INTERESES DE LA ECOHOM!A NACIONAL, DE SUS NECESIDADES. 

4.1.1.2 COMPOSICIÓN INTERINDUSTRIAL DEL P.l.B. 

EL ESQUEMA NACIONAL: 

DE LOS 4 276 494.4 MILL. DE PESOS A QUE ASCENDIÓ EL 
PIB NACIONAL EN 1980, EL SECTOR INDUSTRIAL -COMO YA SE MENCIONO
APORTÓ EL 37.2 %, EQUIVALENTE A 1 594 615 MILL. DE PESOS, LA -

*Sistema de Cuentas Nacionales. P.I.B. por entidad federativa, 1980. S.P.P. 

.1 



CUADRO 6 
PRODUCTO INTERNO BRUTO GENERADO 
EN EL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 1980 

ENTIDAD FEO. 

TOTAL NACIONAL 985 013.l 
Aguascalicntes 5 348.8 
Baja Califorri.a 14 935. 2 
Baja Calif. Su-r l 981. 9 
Campeche· 2 026.0 
Coahuila 27 755.2 
Colima l 501.l 
Chiapas S 749.7 
Chihuahua 20 616.9 
Dist-rito Fed. 278 146.3 
Durango 11 246.3 
Guannjuato 29 942.4 
Gue-r-re-ro 4 964.3 
ILl..lal¡;o 22 222. 9 
Jalisco 68 418.9 
México 178 664.7 
Michoacán 12 160.6 
Morclos 14 996.9 
Nayarit 3 315.0 
Nuevo León 92 204.2 
Oax~ca 9 297.8 
Puebla· 32 952.4 
Querétaro 11 967 .5 
Quintana Roo 696.0 
San Luis Potosi 11 345.5 
Sinaloa 10 736.5 
Sonora 12 698.8 
Tabasco 3 061.2 
Tamaulipas 28 116.2 
Tlaxcala 4 407.8 
Vcracruz 50 187 .O 
Yucatán 8 249.2 
Zacateca& 2 097.9 

100.00 
0.54 
1.52 
0.20 
0.21 
2.82 
0.15 
0.89 
2.09 

28.24 
l.14 
3.04 
o.so 
2.26 
6.'.15 

18.14 
1.23 
1.52 
0.34 
9.36 
0.94 
3.35 
l.21 
0.07 
1.15 
1.09 
1.29 
0.31 
2.85 
0.45 
5.10 
0.84 
0.21 
PlB 
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COMPOSICIÓN INTERINDUSTRIAL, ENTRE SUS RAMAS DE ACTIVIDAD MAlr lt1 
PORTANTES, MANIFESTÓ LA FUNCIÓN SUSTANTIVA DE LA ACTIVIDAD MANU
FACTURERA, QUE SIN DUDA FUE LA MÁS RELEVANTE Y DINAMICA DEL SEC
TOR Y DE LA ECONOM[A, GENERADORA DEL 23 % DEL PIB NACIONAL Y DEL 
61.7 % SECTORIAL; EN SEGUNDO T~RMINO SE UBICARON LAS RAMAS MINE
RA Y DE CONSTRUCCIÓN, QUE CONTRIBUYERON CON EL 6.8 % Y EL 6,4 %, 
RESPECTIVAMENTE, DEL PIB NACIONAL, Y CON EL 18,2 % Y 17.3 % DEL_ 
SECTORIALl FINALMENTE LA RAMA DE ELECTRICIDAD SIGNIFICÓ 0.9 % -
DEL PIB NACIONAL Y 2.6 % DEL SECTORIAL. 
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CUADRO 7 
COMPARACION DE LAS ESTRUCTURAS SECTORIALES DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y MORELENSE. 

SECT. ECONOMlCO PIB NAL. 198QCa). PIB MOR. 1980Cbl --b/a 

RESTO DE SERV, 1 046 076. 9 1 24.4 44.9 14 205.9 27.1 ¡ 4 7. 8 l. 35 

nto:TRIBUCION 1 278 667.4 ' 29. 8 SS.O 15 474.4 29.5 52.1 1. 21 

s[c1~
0

sERv1c1os 2 324 744.3\54.3 100\ 29 680.3 56.7 1 00\ 1. 27 

MlNERlA 291 374.1 ! 6.8 18. 2 54.9 0.1 0.3 o. 01 

CONSTRUCC 1 ON .. 276 192.9 ! 6.4 17.3 2 900.0 5.5 16. o 1. 04 

\ o. 9 1 2. 6 ELECTRICIDAD 42 034.9 141. o 0.2 i 0.7 0.33 

! BZ. 8 MANUFACTURAS 9B5 013.1 ! 23. o i 61 . 7 14 966.9 28.5 1. 51 
SUD--C:O~a.L 

~ 37. ~ \ 1 f)O~ : 100\ SECT. lNDUST. 1 59.: (, 1: .. o 1R Of>Z.ll, 34.S 1. 13 - ---SUJ:t- LO't:.a.1. 
1:;1 .4 1 8.3 1 

: 
SECT. AGROPEC. 357 4 567.1 8.7 1. 27 

T O T A L 'if'276 490.4 1100\ l 52 340.2 1 100ó \ 1·. 22 ! 
FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales. PIB por entidad federativa 

1980, SPP. 
* mill.ones de pºesos corrientes .. 

ESTE DESEQUILIBRIO INTRASECTORIAL, ES UNA TENDENCIA 
PERMANENTE DE TODA ECONOMfA SUBDESARROLLADA, LA INCORPORACIÓN_ 
DEL PROGRESO T~CNICO HA SIDO PROHIBITIVA A GRAN PARTE DE LAS RA
MAS PRODUCTIVAS, LO QUE ACENTÚA SU DESARROLLO DESIGUAL Y EL DE - · 
LAS ECONOM!AS NACIONALES, 

EL SISTEMA CAPITALISTA VA MARGINANDO A LAS RAMAS Ili 
DUSTRIALES Y SECTORES ECONÓMICOS QUE OFRECEN POCAS PERPECTIVAS -
DE CRECIMIENTO. LAS DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD ENTRE SECTO-
RES ECONÓMICOS Y AL INTERIOR DE ESTOS SE ACENTÚAN CADA VEZ MÁS,_ 
ALEJÁNDOSE EN LA MISMA MEDIDA DEL CRECIMIENTO ARMÓNICO ENTRE RA
MAS Y REGIONES, DEL QUE YA HABLAMOS, LO CUAL AGRAVA LAS CONTRA-
DICCIONES QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ECO
NÓMICO. 

DEBEMOS APROVECHAR LAS CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES -
QUE CfCL!CAMENTE SE CREAN PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN MÁS VIGOROSA 
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Y DIVERSIFICADA DE LAS NACIONES CAPITALISTAS DE DESARROLLO MEDIO 
AL DELEGARLES EN EL MARCO DE LA DIVISIÓN INTERNACIONAL ·DEL TRABA 
JO RENGLONES ANTES TRADICIONALES, ACTUALMENTE LAS RAMAS SIDERÚR
GICA, AUTOMOTRIZ Y QUÍMICA, ENTRE OTRAS. 

EL ESQUEMA ESTATAL: 

EL ESTADO DE MORELOS, EN EL AflO DE 1980 APORTÓ EL -
1.22 % DEL PIB GENERADO EN TODO EL PAÍS, UBICÁtlDOSE EN LA DlOCIMO 
NOVENA POSICIÓN POR ENTIDADES FEDERATIVAS EN ESTE RENGLÓN, ES
TE LOGRO ES SIGtllFICATIVO, SI CONSIDERAMOS QUE SUPERA LA ~ROPOR
CIÓN EN EL PlB ~ACIONAL, DE VARIOS ESTADOS CON UNA SUPERFICIE T~ 
RRITO.RIAL MÁS EXTENSA Y CON UNA POBLACIÓN SIMILAR O MENOR, COMO 
ZACATECAS, YUCATÁN, QuER!OTARO, CAMPECHE Y TLAXCALA, ENTRE OTROS; 
Y QUE PARTICIPA CON UNA PROPORCIÓN CASI DE LA MISMA MAGNITUD QUE 
LA DE LOS ESTADOS DE SAll LUIS POTOS í, 0AXACA, DURANGO O HIDALGO." 

DE TAL SUERTE QUE, LA RELACIÓN ESTABLECIDA EN 1980, 
ENTRE LA CONTRIBUC!Ótl DE MoRELOS AL PIB NACIONAL Y SU PROPORCIÓN 
EN LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAfS, LO UBICA A SU VEZ, EN UNA DESTA
CADA POSICIÓN RESPECTO AL PRODUCTO PERCÁPITA POR ENTIDADES FEDE
RATIVAS, D~CIMO CUARTA POSICIÓN Etl ESE AflO. EL ESTADO DE MoRE
LOS SÓLO FUE SUPERADO TAJANTEMENTE EN ESTOS ASPECTOS, POR LAS EH 
TIDAtiES DONDE SE UBICAN LOS GRANDES ENCLAVES INDUSTRIALES DEL -
PAÍS <Hvo. LEÓN, Mi:xico, JALISCO y EL DISTRITO FEDERAL); POR 
OTRAS MUY CERCANAS A LOS GRANDES CENTROS DE DEMANDA (PUEBLA, GUA 
NAJUATO Y VERACRUZ); Y POR ALGUNOS ESTADOS FRONTERIZOS,** 

(cuadro 8 ) 

DE LOS 52 340.2 MDP A QUE ASCENDIÓ EL PIB MORELENSE 
EN 1980, EL SECTOR INDUSTRIAL APORTÓ EL 34.5 %, EQUIVALENTE A --
18 062,8 MILL, DE PESOS, LA COMPOSICIÓtl INTRASECTORIAL ENTRE -
SUS RAMAS DE ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTES, DEJA ElffREVER TAMBl¡;N LA 
FUl~CIÓN CATALIZADORA DE LA RAMA MANUFACTURERA EN EL DESARROLLO -
• Sistema de Cuentas Nacionales. P.I.B. por entidad federativa, 1980. S.P.P. 

•• :tb!dem. 
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CUADRO 8 
PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, POBLACION TOTAL Y PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL PERCAPITA POR ENTIDAD FEDERATIVA 1980 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO TOTAL 

POBLACION TOTAL P.I.B 
PER CAPlTA 

Valor NGmero de Pesos Promedio 
millones de % habitantes % Nacional 

ENTIDAD FEDERATIVA pesos - 100 

TOTAL NACIONAL 4 276 490.4 100.00 67 382 S8l 100.00 63 466 100.0 
Aguascalientes 2S 990.7 0.61 SOJ 410 0.75 Sl 629 81.3 
Baja Californi 9S 8S9. 8 2. 24 2SS 436 l. 82 78 225 123. 3 
Baja Calif. Sur 18 002.6 0.42 221 389 0.33 81 317 128.l 
Campeche 22 764.S 0.53 372 277 O.SS 61 149 96.3 
Coahuila 126 360.7 2.96 S88 401 2.31 81 084 127.8 
Colimn 23 237.2 O.S4 339 202 O.SO 6B 505 107.9 
Ch~apas 112·936.l l.ó4 2 ú;6 8i2 J.ll 5~ 861 84.9 
Chihuahua 120.438.8 2.82 l 933 856 2.87 62 279 98.l 
Distrito Fed. 075 049.7 2S.14 9 373 353 13.91 114 692 180.7 
Durango 59 642.3 1.40 l 160 196 1.72 51 407 81.0 
Guanajuato 132 481.4 3.10 3 044 402 4.52 43 Sl6 68.6 
Guerrero 71 947.8 1.68 2 174 162 3.23 33 092 S2.l 
Ridalgo 68 83S.6 1.61 l Sl6 511 2.2S 45 391 71.S 
Jalisco 278 918.4 6.52 4 293 549 6.37 64 962 102.4 
México 418 702.6 9.79 7 54S 692 11.20 55 489 87.4 
Michoacán 105 023.4 2.46 3 048 704 4.52 34 449 54.3 
More los ...;-,S27-'3~4~0~.~2;-~~l~.~2~2~~-9~J~l;.....:6~7~5,__~~l~.~3~8~-4S~6-l~7~9!,--!;8~8~.~Sc._ 
Nayarit JI 489.7 0.74 730 024 1.08 43 135 68.0 
Nuevo León 2SO 772.1 S.86 2 463 298 3.66 101 803 160.4 
Oaxaca 59 722.9 l.40 2 Sl8 157 3.74 23 717 37.4 
Puebla 126 S67.4 2.96 3 279 960 4.87 38 S88 60.8 
Querétaro 39 750.4 0.93 726 054 1.08 S4 749 86.3 
Quintana Roo 14 228.l 0.33 209 858 0.31 67 799 106.8 
San Luis Potosi 55 821.7 l.Jl 1 670 637 2.48 33 413 52.6 
Sinaloa 103 239.l 2.41 1 880 098 2.79 54 912 86.5 
Sonora 104 906.3 2.45 1 498 931 2.22 69 987 110.3 
Tabasco 125 412.6 2.93 1 149 756 1.71 109 078 171.9 
Tamaulipas 148 859.8 3.48 1 924 934 2.86 77 332 121.8 
Tlaxcala 19 312.4 0.45 547 261 0.81 35 289 55.6 
Veracru~ 262 763.5 6.15 5 266 611 7.81 49 911 78.6 
Yucatán 50 949.2 1.19 l 034 648 1.54 49 243 77.6 
Zacatecas 31 796.3 0.74 l 145 327 1.70 27 772 43.7 
Aguas Territ. 42 367.l 0.99 
FUENTE: X Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1980, S P P . 

DEL SECTOR EN SU CONJUNTO Y EN EL DE TODA LA ECONOM[A ESTATAL, _ 
ESTA RAMA APORTÓ EN 1980, EL 28.5 % DEL PIB ESTATAL Y 82.8 % DE_ 
SU SECTOR, SIGNIFICANDO EL 1.52 % DEL PIB MANUFACTURERO NACIONAL 
QUE UBICÓ A MORELOS EN LA DOCEAVA POSICIÓN POR ENTIDADES FEDERA
TIVAS EN ESTA RAMA. 

AL DESAGREGAR EL ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MANUFACTY 
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RERA ATENDIENDO AL PRODUCTO IrnERNO BRUTO, OBSERVAMOS QUE HAN S.l 
DO CUATRO LAS INDUSTRIAS MAS DESTACADAS: LA DE ENSAMBLE, CONS--
TRUCC!ÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE, -
QUE APORTÓ EN 1980, EL 32.4 % DEL PIB DE LA INDUSTRIA DE TRANS-
FORMACIÓN MORELENSE; LA lrtDUSTRIA QUfMICA QUE CONTRIBUYÓ CON EL_ 
18,07 % E~ ESE MISMO ARO, SIENDO LA QUE MOSTRÓ EL MAYOR DINAMIS
MO DURANTE LOS SETENTAS; LA RAMA TEXTIL QUE PARTICIPÓ CON EL ---
18.07 %, SURGIDA EN MORELOS DESDE 1945 Y MOSTRANDO HASTA LA FE-
CHA UNA FUERTE DINÁMICA QUE LA HA MANTENIDO COMO UNA DE LAS PRlli 
C 1 PALES RAMAS EN LA GEtlERAC 1 ÓN DE PRODUCTO; Y POR ÚLTIMO, LA !ti-

DUSTRIA ALIM!::!Tt.R!~'':., nonnE LOS P.!:NG!..ONES AZ!J".:ARERO y ARROCERO -

SON LOS MAS DESTACADOS. COflTRIBUYÓ EN 1980 CON EL 17.2 % DEL PIB 
GENERADO POR LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN MORELENSE,* 

DE ESTE ANÁLISIS SE DESPRENDE, QUE LA INDUSTRIA DE_ 
TRANSFORMACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, HA MOSTRADO UNA DINÁMICA 
SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL, EN LA QUE ESTAS CUATRO RAMAS PRIN
CIPALES QUE CUBREN MAS DEL 80 % DEL PlB SECTORIAL, HAN JUGADO UN 
PAPEL SUSTANTIVO, QUE DEBERÁ CONSIDERARSE EN EL ULTERIOR DESARRQ 
LLO DE LA ECONOMfA ESTATAL, EN LA INSERCIÓll DE MORELOS AL NUEVO_ 
PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL, ASf 
COMO EN LAS MIDIFICACIONES QUE AQUf PROPONDREMOS AL RESPECTO; YA 
QUE LOS FACTORES HISTÓRICOS DONDE SE PUEDEN INCLUIR, LA INFRAES
TRUCTURA PRODUCTIVA YA EXISTENTE. LOS HÁBITOS Y FONDOS PRODUCTI
VOS DE LA REGIÓN Y LA ESTRUCTURA PREVIA DE LA PRODUCCIÓN, ES IM
PERATIVO QUE SE CONSIDEREN, CUANDO SE BUSCA READECUAR EL TIPO DE 
PRODUCCIÓN QUE CADA TERRITORIO PUEDE PROPORCIONAR BAJO LAS MEJO
RES CONDICIONES, 

• Manual de Estadísticas Básicas del Estado de Morelos (ME B E ); 1982, --

TOMO I, S.P.P. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (CAPACIDAD DE GENERACIÓN 
DE EMPLEOS DEL SECTOR), 

P.E.A. NACIONAL; EVOLUCIÓN 1960-1970. 

EN EL AÑO DE 1960, LA POBLACIÓN ECONÓMI<::AMENTE ACT.l 
VA REGISTRADA EN EL PA[S, SUMO 11 332 016 TRABAJADORES. QUE RE-
PRESENTARON EL 32 % DE LA POBLACIÓN TOTAL, INTEGRADA EN ESE ARO_ 
POR 34 923 000 MEXICAUOS, PARA 1970, UNA DtCADA DESPUtS, LA -
PARTICIPACIÓN DE LA PEA EN LA POBLACIÓN TOTAL, SI BIEN, OBSERVÓ_ 
UN. ASCENSO DE 14 % EN TtRMINOS ABSOLUTOS, LLEGANDO A CONGREGAR -
12~955 058 PERSONAS, EN TtRMINOS PROPORCIONALES DESCENDIÓ, SIGN.l 
FiCANDO AHORA EL 25 1 DE LA POBLAC16N TOTAL ~UE OBSERVÓ UN ASCEH 
SO DE 45 % DURANTE LA DtCADA, REGISTRANDO AL FINAL DE LA MISMA -
UN TOTAL DE 50 694 000 MEXICANOS, (cuadro 9 ) 

ESTAS CIFRAS, CON SEGURIDAD REFLEJAN LA INSUFICIEN
TE CAPACIDAD DEL TIPO DE INDUSTRIALIZACIÓN YA PREDOMINANTE EN -
ESA ETAPA, PARA GENERAR LOS EMPLEOS OBLIGADOS POR EL AVANCE DEMQ 
GRÁFICO, ·QUE A PARTIR DE LOS CINCUENTAS ASCEN[A VERTIGINOSAMENTE, 
LA GRAN EMPRESA OLIGOPÓLICA YA PREDOMINANTE, DESPLAZÓ Y ABSORBIÓ 
A.LA PEQUEflA Y MEDIANA INDUSTRIA TRADICIONAL, GENERADORA EN CON
JUNTO DE MAS FUENTES DE TRABAJO POR LAS CARACTERÍSTICAS DE SU R.E_ 

· LACIÓN TRABAJO-CAPITAL, QUE TODAVfA A MEDIADOS DE LOS CltlCUEttTAS 
PREDOMINABA EN EL PA{S, 

LA COMPOSICIÓN TtCNICA DE LAS NUEVAS RAMAS LlDtRES 
POR SUS CARACTER{STlCAS INHERENTES GENERABA ESCASOS EMPLEOS, AD~ 

MÁS DE DESPLAZAR A BUENA PARTE DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA, POR_ 
LA ABSORCIÓN DE lllDUSTRlAS TRADICIONALES Y POR LA NUEVA ORIENTA
CIÓN DE SU PRODUCCIÓN, QUE DEJO DE SER FACTOR ESTIMULANTE PARA -
EL SECTOR AGROPECUARIO, PRINCIPALMENTE POR NO DEMANDAR SU PRODU~ 
SIÓtl, 

ESTE PROCESO, COMBINADO CON LA POLÍTICA ESTATAL, -
QUE DELIBERADAMENTE TRASLADÓ LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN PÚ--



OJADRO 9 

VARIACIONES I:E U.\ P .E.A. Y DE lf\ PD?.LACJal -
TOTAL NACHl\AL: ___ 

AflO 1 POBLACION F.E.t... % DE LA P.LA, 
NACIOWU.. ¡,¡n_CIO!"~L EN L.A POB, :~. 

1930 34 923 000 ll 332 Gi6 32 • 

1970 50 694 000 l.2 955 055 25 • 

VAR. 60-70 l.5 771 000 1 693 0~2 
+ 45' + l.4 .. 

l~ 67 382 581 15 497 l.ES 23 <;. 

'/tS::.. 70-80 16 668 581 2 542 13: 
+ 33 'f. _¡,. '!9 ~ 

s·: ·El.a1::x;)rado en ~e a1 d00---:ien-r.o., :.:-.=c~.a.cion Socia!. 3."?..sic..::: 
s ? P 1sao, Direccion Gene:'al Ca Es-ca.:listica. 

OJADR0-10 
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VARIACim DE LA ?.E.A. y TE LA f'í'..BLACim TOTAL EN EL ESTAOO 
IE M:llfl.ffi. 

AÍ!O 1 POBLAClON % EN LA POB. P,E,A, ~EN LA PEA :;';; DE LA p=._o._ EN 
ESTATAL Nl\CIOWU.., ESTATAL NACIONAL, LA POB. ESTATAL 

1950 
1 

386 264 1.1 ' 131 842 1-1 ' 34 % 

1970 616 119 1.2 % 170 877 1-3' 27 't. 

VAA, 00-70 1 
229 855 39 035 
+ 59" + 29 '\ 

-1S30 --d 331 675 1.4 % 268 299 -1.7 ~ 28.8 % 

VAR. 70-SD l 315 556 97 422 
+ 51 % + 57 '!. 

-:.'I TI.e!::c:-~=o en base al !-'.a.~ de Es-tadis't:icas Basi-::.'!.~ Sociode.~ice.s. _ 
TC~ 1 roblacion., S?? ! 97 9, y a1 01ad-""""O 9. 

BLICA, DEL ANTERIORMENTE PRÓSPERO SECTOR AGRÍCOLA, HACIA LA lN-
DUSTRlA, ORIGINÓ EL ~XODO CONSTANTE CAMPO-CIUDAD, QUE TENDRÍA CQ 

MO DESTINO EL DESEMPLEO O SUBEMPLEO Y LA MARGINALIZACIÓN MASIVA_ 
CON TODAS SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS EN LO ECONÓMICO Y EN LO SQ 
CIAL, 
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EN RESUMEll, LA REORIENTAClÓN DEL TIPO DE "DESARRO-
LLO" EN ESA ETAPA, PROMOVIÓ UN CAMBIO SUSTANCIAL EN LAS FORMAS -
DE ORGANlZACIÓf-l DE LA PRODUCCIÓN, CONCENTRÁNDOLA EN UN REDUCIDO_· 
NÚMERO. DE NÚCLEOS INDUSTRIALES Y ORIEtHÁNDOLA HACIA LOS BIENES -

.··DE CONSUMO DURADERO, EN LA QUE EL PROTAGONISTA PRlNCIPAL FUE LA_ 
GRAN EMPR~SA OLIGOPÓLICA CON FUERTE PRESENCIA TRANSNACIONAL. 
POR ·sus CARACTERISTICAS PROPIAS, ESTE PROCESO NO FUE CAPAZ DE Ali 
SORBER EL DESEMPLEO QUE POR EL MISMO SE ORIGINÓ, GESTANDO ASf; -
UNA GRAN MASA DE MARGINADOS URBANOS Y RURALES; EL DETERIORO DEL_ 
SECTOR AGR!COLA DESDOBLADO EN DOS POLOS Y ORIENTADO PARA APOYAR_ 
A LA GRAN EMPRESA; UNA CONSTAIHE RE GRES l ÓN DI STR I BUT l VA DEL IN-
GRESO TA!Üú Et:T?.E llfotVIDUOS COMO ENTRE REGIONES¡ Y CRECIENTES -
DESEQUillBRlOS REGIONALES Y SECTORii.LE:'.: EN LA ESFERA PRODUCTIVA, 

4.1.2.2 P.E.A. ESTATAL; EVOLUCIÓN 1970-1980. 

EN LA REGIÓN MORELENSE, LA EVOLUCIÓN OBSERVADA POR_ 
LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ESTE PER!ODO, PARECE HABER 
SIDO MUY SIMILAR A LA REGISTRADA A NIVEL NACIONAL. 

EN 1960, LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO SUMO 386 264 
HABITAfffES Y REPRESENTO EL 1.1 % DE LA POBLACIÓN TOTAL NACIONAL, 
34 923 000 MEXICANOS, LA PEA MORELENSE ASCENDÍA A 131 842 TRA
BAJADORES, SIGNIFICANDO TAMBitN EL 1.1 % DE LA PEA EN EL PAfs, Y 
EL 34 % DE LA POBLACIÓN ESTATAL. COMO OBSERVAMOS, LA PEA EN EL 
PAÍS REPRESENTABA El 32 % DE LA POBL~,CIÓU NACIONAL, Y LA PEA DEL 
ESTADO DE MORELOS SUMABA El 34 % DE SU POBLACIÓN TOTAL, PORCENTA 
JES RELATIVAMENTE MUY SIMILARES, (cuadro 10 ) 

PARA 1970, LA POBLACIÓN DE MORELOS SUMO 616 119 HA
BITANTES, LO QUE SIGNIFICÓ UN lNCREMEIHO DEL 59,5 % DURANTE LA -
DtCADA, MIENTRAS QUE SU PEA SÓLO REGISTRÓ UN AUMENTO DE 29.5 %,_ 
LLEGANDO A ENGLOBAR 170 877 TRABAJADORES, Asf LA PROPORCIÓN DE 
LA PEA ESTATAL EN LA POBLACIÓN TOTAL DESCENDIÓ DURANTE LA DtCADA. 
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DE µEPRESENTAR EL 34 % EN 1960, DIEZ AílOS DESPUÉS SÓLO SUMABA EL 
27 % DE LA POBLAC l ÓN MORELENSE, ( r;uadro 10 ) 

COMO SE PUEDE APRECIAR, LA EVOLUCIÓN GENERAL DE LA_ 
PEA EN LA REGIÓN MORELENSE, TUVO UN COMPORTAMIENTO MUY SIMILAR -
AL REGISTRADO A NIVEL NACIONAL. EN AMBOS NIVELES, AUNQUE EN -
TÉRMINOS ABSOLUTOS ASCENDIÓ, OBSERVÓ TAMBIÉN UN DESCENSO PROPOR
CIONAL RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL RESPECTIVA, QUE CRECIÓ A UN 
RITMO BASTANTE MAS ACELERADO, CONSECUENTEMENTE, LA PROPORCIÓN_ 
DE LA POBLACIÓN TOTAL ESTATAL.EN LA NACIONAL, Y DE LA PEA MORE-
LENSE EN LA DEL PAfS, PERMANECIÓ CASI INALTERADA DURANTE LOS SE-
SENTAS. (cuadro iO ) 

COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS OCURRIDOS EN LA O.R 
GANIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y COMPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRODUCCIÓN -
Y EN LA CANALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES ESTATALES, EL INCREMENTO 
PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN Y DE LA FUERZA DE TRABAJO DISPONl-
~LE, SUPERO CON MUCHO LO OCURRIDO EN LA GENERACIÓN DE NUEVOS EM
PLEOS, PERO EN EL CASO ESPECÍFICO DE MORELOS, EXISTE OTRO ELE
MENTO EXPLICATIVO MUY IMPORTANTE; EL FENÓMENO DE INMIGRACIÓN QUE 
EN ESTE ESTADO HA SIDO CONSIDERABLE Y QUE TAMBIÉN FUE ACENTUADO_ 
POR EL NUEVO MODELO INDUSTRIALIZADOR DE ESA ETAPA, 

EN 1950, EL NÚMERO DE INMIGRANTES EN LA REGIÓN MOR~ 
LENSE SUMO 64 825 SIGNIFICANDO EL 23.8 % RESPECTO A LOS NACIDOS_ 
EN LA ENTIDAD, PARA 1960 ESTA CIFRA ASCENDIÓ AL 37 %, SUMANDO_ 
103 262 PERSONAS, PROCEDENTES PRINCIPALMENTE DEL ESTADO DE GUE-
RRERO, EN 1970, HABÍAN NACIDO FUERA DE LA ENTIDAD 166 086 ---
(27 %), INDICANDO UN DESCENSO EN LA PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE IN
MIGRANTES RESPECTO A LOS NACIDOS EN LA ENTIDAD, PERO UN INCREMEli 
TO EN NÚMEROS ABSOLUTOS DE 62 824 PERSONAS, 61 % MAS QUE DIEZ -
A~OS ANTES,* ESTAS CIFRAS COLOCARON A MoRELos. COMO UNO DE LOS 

ESTADOS CON MAS ALTO fNDICE DE INMIGRACIÓN, SÓLO SUPERADO POR -
LOS ESTADOS FRONTERIZOS Y POR AQUELLOS DONDE SE UBICARON LOS MAS 

• La •conom!a del Eetado de Morelos; Colección de Estudios Económicos Regio
nales; Investigac16n II del Sistema Bancos de Comercio, 1976. 
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IMPORTANTES CENTROS INDUSTRIALES COMO JALISCO. Nvo. LEÓN y MÉXI
CO. 

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA P.E.A. ESTATAL (1960): 

TOMANDO COMO BASE ESTA PRIMER APROXIMACIÓN A LA TEli 
DENCIA GENERAL OBSERVADA POR LA PEA ESTATAL DURANTE LOS SESENTAS 
PROFUNDIZAREMOS EL ANÁLISIS, OBSERVANDO LA EVOLUCIÓN QUE PRESEN
TÓ EN SU COMPOSICIÓN SECTORIAL DURANTE EL MISMO PERfODO, ASI-
MISMO, SE DESAGREGARÁ MÁS EL ANÁLISIS, TRATANDO DE PRECISAR LA -
EVOLUCIÓN DE LA PEA ,INCORPORADA AL SECTOR INDUSTRIAL. SU ESTRUCTJ.[ 
RA ENTRE LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS EN EL ESTADO DE Mo
RELOS, 

RESPECTO A LA ESTRUCTURA INTRASECTORIAL, SEílALÁBA-
MOS QUE EN 1960 LA PEA DE LA ENTIDAD SUMO 131 842 TRABAJADORES, 
QUE ESTUVIERON DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 75 369 FUE LA 
POBLACIÓN LOCALIZADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, CORRESPONDIÉNDO
LE (57.17 %); 30 000 ESTUVIERON CONSIDERADOS EN EL SECTOR SERVI
CIOS, SIGNIFICANDO (28.82 %); Y EL SECTOR INDUSTRIAL DONDE INTEE 
VINIERON 18 473 PERSONAS, CUBRIÓ 14.01 % DE LA PEA ESTATAL, 

(cuadro 11 ) 

DESAGREGANDO EL ANÁLISIS INTRASECTORIALMENTE, ENTRE 
LAS RAMAS MAS DINÁMICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL, FUE POSIBLE OBSER 
VAR LO SIGUIENTE: EN EL SUBSECTOR ALIMENTOS Y SIMILARES SE ENCO,!i 
TRABAN 6 624 PERSONAS (35.8 %), SIENDO LA RAMA DE MAYOR PARTICI
PACIÓN; LA RAMA DE CONSTRUCCIÓN, QUE SEGUÍA EN IMPORTANCIA, SUMO 
5 167 PERSONAS (27.9 %); A CONTINUACIÓN SE UBICABA LA RAMA DE -
BIENES DE CAPITAL, DONDE SE DETECTARON 2 653 TRABAJADORES -----
(14,3 %); EN LA RAMA TEXTIL LABORABAN l 937 GENTES (10.4 %); Y -
POR ÚLTIMO, EN LA RAMA EXTRACTIVA SE LOCALIZARÓN 768 PERSONAS -
QUE REPRESENTARÓN 4.0 % DE LA PEA LOCALIZADA EN EL SECTOR INDUS
TRIAL, SIENDO ESTAS LAS DE MAYOR IMPORTANCIA. (cuadro 11 ) 

ESTAS CINCO RAMAS INDUSTRIALES DE MAYOR DINAMISMO -
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CUADRO 11 
VARIACIONES DE LA P.E.A. POR SECTORES ECONOMICOS Y POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD IND!STRIAL MAS DINAMICAS EN EL ESTADO DE MORELOS 

Allo 

o .., 
:=!: 

~ 
~ 

o .... 
1 o 
"' 
~ 

C> co 
:=!: 

o 
co 

1 o .... 

~ 

SECTOR ECON. P.E.A. % DEL TO RAMA lND. P.E.A. % DEL TO % DEL TQ. 
ESTATAL TAL EST7 TAL EST7 TALSEC'l:. 

AGROPECUARIO 75 369 57 .17 X OXTRACTlVAS 768 o.se x 4.0 % 
INDUSTRIAL 18 473 14.0l % ONSTRUCClON 5 167 3.91 X 27.9 % 

o 
SERVICIOS 38 000 28.82 % "" i\LlM. Y SlM. 6 624 5.02 % 35.8 % "' TOTAL ESTADO 131 ººº 100.00 % ~- DE CAPIT. z 653 2.01 % 14.3 % 
AGROPECURIO 80 351 47.02 % rEXTILES 1 937 1.47 % 10.4 % 
INDUSTRIAL 34 258 20.05 % 

SERVICIOS 56 268 32.93 % IEXTRACTI VAS 737 0.43 % 2.1 % 
TOTAL ESTADO 170 875 100.00 % CONSTRUCCION 9 155 5.35 % 26.7 .% 
AGROPECUARIO + 4 492 (5. y .. ) 

::::. ·i.L~. Y SlMª 7 813 4.58 % 22.8 % 

INDUSTRIAL +15 785 (85. 4 %) °' TEXTILES 5 698 3.3'.j :¡; l6.6 : 
SERVICIOS +18 268(48.0 :t) B. DE CAPIT. 3 450 2.01 X 10.l % 
VARlACION % +39 033(29.6 X) PROD. QULM. 3 D7l l.BO X 8.9 % 
ACROPECllARIO 96 549 35.99 % DER. FOREST. l 7 ll LOO % 4.9 % 
INDUSTRIAL 63 490 23.66 % 

SERVI.CIOS 108 260 40.35 % EXTRACTlVAS 866 0.32 % 1.4 % 
TOTAL ESTADO 268 299 100.00 :i: CONSTRUCCION 18 936 7.05 % 29.8 % 

AGROPECUARIO +16 196(20.l %) o ALU!. Y SIM. 12 958 4.83 % 20.4 % 00 

INDUSTRIAL +29 232(85.3 %) ~ TEXTILES 7 968 2.97 X 12.5 :i: 

SERVICIOS +51 992 (92.4 %) B. DE CAl'IT. 11 131 4.15 X 17 .5 X 
VARIACION % +97 422 PROD. QUIM. 4 710 l. 75 % 4.1 % 
* Elaborado en base a datos de ln Unidad Técnica de Direcc~ón de Asesorins 

SESIC, S.E.P., 1981 

EN EL ESTADO. CUBR{AN EL 92.4 % DE LA PEA ENGLOBADA EN EL SECTOR 

Y ENTRE LAS RAMAS DE ALIMENTOS Y SIMILARES, CONSTRUCCION Y BIE-

NES DE CAPITAL, CUBRIERON EN 1960 MÁS DE TRES CUARTAS PARTES DE_ 
LA MISMA. 

RESPECTO AL SECTOR AGROPECUARIO QUE REGISTRO CERCA_ 

DEL 60 % DE LA PEA DEL ESTADO; SU RAMA MÁS RELEVANTE EN ESRE A~ 

' 
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PECTO FUE LA AGRICULTURA, QUE SUMABA 67 141 PERSOf4AS, CONSTITUYE!! 
DO EL 89 % DEL TOTAL SECTORIAL RESPECTIVO Y EL 50,9 % DE LA PEA_ 
ESTATAL, SIN DUDA, LA RAMA MAS IMPORTANTE DE TODA LA.ECONOMfA_ 
MORELENSE EN ESTE RENGLÓN, DENTRO DEL MISMO SECTOR AGROPECUA-
RIO, SEGUÍA EN IMPORTANCIA LA GANADER{A, QUE CUBR{A 10.5 % DE LA 
PEA RESPECTIVA Y POR ÚLTIMO LA SILVICULTURA Y LA PESCA"CON POR--
CENTAJES POCO SIGNIFICATIVOS, (cuadro 12 ) 

EL SECTOR SERVICIOS, SEGUNDO EN IMPORTANCIA ESTATAL 
_EN EL RENGLÓN OCUPACIONAL, TENIA EN 1960 COMO RAMAS MAS DINÁMl-

CAS LAS SIGUIENTES: COMERCIO, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Tu-
RISMO Y GOBIERNO, QUE CUBRfAN RESPECTIVAMENTE 27.6 %, 27.6 %, --
13,0 % Y 12.6 % DEL TOTAL SECTORIAL, SUMANDO EN CONJUNTO EL 80 % 
DEL MISMO Y REPRESENTANDO CASI UNA CUARTA PARTE DE LA PEA ESTA--
TAL. {cuadro 12 ) 

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA P.E.A. ESTATAL Cl970): 

AL FINAL DE LA DÉCADA, LA ESTRUCTURA SECTORIAL OB--
· SERVÓ ALGUNAS MODIFICACIONES, LA PEA ESTATAL SUMABA AHORA 
170 875 TRABAJADORES, PRESENTA!IDO LA ESTRUCTURA S 1GU1 ENTE: -----
80 351 (47,02 %) FUE LA PROPORCIÓN LOCALIZADA EN EL SECTOR AGRO
PECUARIO; 56 268 {32.90 %) ESTUVIERON CONSIDERADOS EN El SECTOR_ 
SERVICIOS; Y EN EL SECTOR INDUSTRIAL LABORARON 34 258 PERSONAS, 
QUE REPRESEUTABAN 20,05 % DE LA PEA ESTATAL, LA COMOPARACIÓN -
DE ESTAS CIFRAS CON LAS OBSERVADAS EN 1960, NOS EXPRESAN UN IN-
CREMENTO DE {29.6 %), 39 033 TRABAJADORES DURANTE LA DÉCADA, QUE 
TAMBIÉN OBSERVO MODIFICACIONES TANTO EN SU ESTRUCTURA SECTORIAL_ 
COMO ENTRE LAS RAMAS MAS DINÁMICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL, 

( cuadros 10 y 11 

EN EL SECTOR AGROPECUARIO, NO OBSTANTE QUE EN TÉRMl 
NOS ABSOLUTOS TUVO UN INCREMENTO DE (5,9 %) 4 492 TRABAJADORES,_ 
SU PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL SUFRIÓ UN DESCENSO NOTORIO. DE -
CUBRIR EN 1960 EL 57.17 % DE LA PEA ESTATAL, AL TÉRMINO DE LA Dg 
CADA SOLO CONTABA 47.02 P~R CIENTO, SIN EMBARGO, CONTINUABA --



CUADRO 12 

VARlACia~ DE LA ESTRUCTURA [f_ LA P.E.A. 8l LOS SECTORES JIGRlPEOJARIO y DE srn11c1os 
1 9 6 o 1 ':1 f u 1 ':1 l:! u 

~~~CUARIO P, E.A. % DEL T.Q % DEL TO- P.E.A. ~~ DEL TQ. ~~ DEL TO- p .E,/\, :'. DEL TQ. 
TAL EST, TAL ZECT, TAL EST, TAL SECT, TAL EST, 

AGRIOJLTURA 67 141 50.92 .. 89. o \ 77 ·107 •IS.30 ¡, 96.0 '\. 92 283 34 "'º \ 
GAtlADERIA 7 9·11 CJ. Ol \ 10.5 \ 2 ,175 1 .44 \ 3.0 \ 3 454 i. 28 \ 

SILVICULlURA 271 0.20 \ 0.35 \ 398 0.23 \ o. 49 \ 710 0.26 \ 

PESCA 16 0.01 \ o. 21 \ 71 0.114 \ o.os \ 102 0.03 \ 

TOTAL SECTOR 75 369 100,()0 \ RO 351 lCl0.00 \ % 549 

~~~Y~10s 
CC1'\ERC!O 1,0 517 7 .!IR \ 27.6 \ 14 877 8.68 \ 26.3 \ 2•1 176 9.01 \ 
C, Y m/\NSP, 10 517 7.98 \ .27. 6 \ 4 (1911 2.6'1 \ 8.3 \ 9 102 3.40 \ 
'IUHISMO 4 !171l 3. 77 \ 13. o \ s !lhR 3. so \ 10.ti t 13 10:; •l.!lll f, 

FINANCIERO 534 0.44 \ 1. 4 l. 1 586 0.92 \ 2.8 \ 1 957 º· 73 'i, 
GOBIERNO 4 820 3.l>5 \ 12. 6 \ 15 2¡12 8.92 i 27.0 ·, 30 f1RS 11. ~.; '¡. 

OTROS b b·l2 5.03 \ 17.4 \ 13 942 8 .15 \ 2•1. 7 i 29 237 10.90 '¡; 

IOTAL SECTOR 38 llOO 100.0 \ 56 2(>8 100.0 \ 108 260 

TOTAL ESTAOO 131 8.\2 170 H77 268 299 
'' Elabol"cldC> en ba"e a u.1Lm; ele la Unidad Tecn.ica de Dir•ecr,ion de /lsesoriau, Sf:SIC, S.C.P., 1!181. 

~! DEL TO-
TAL SECT, 
95.5 \ 

3.5 \ 

0.7 \ 
0.1 \ 

100.0 \ 

22.:;3 ~ 

fl. 40 ~. 

1 2. 1 (1 i 

1. 80 '¡ 

=~· .\.1. ' 
~7 .uo "¡ 

1 un. Po i 

...... 
C> ...... 
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SIENDO EL SECTOR MAS IMPORTANTE DE LA ECONOMÍA MO'RELENSE EN ESTE 

ASPECTO, Y SU RAMA AGRfCOLA CONTINUABA SIENDO TAMBitN LA MÁS RE
LEVANTE, REPRESENTANDO EL 96 % DE LA PEA SECTORIAL RESPECTIVA Y_· 
EL 45.3 % DE LA PEA ESTATAL, 

EN CAMBIO, LOS SECTORES IflDUSTRIAL Y DE SERVICIOS -
OBSERVARON UN IHCREMElnO TANTO ABSOLUTO COMO RELATIVO, EL SE-
GUNDO TUVO UN AUMENTO ABSOLUTO DE (48 %), 18 268 TRABAJADORES, Y 
EL PRIMERO, EL INDUSTRIAL, REGISTRÓ 15 785 TRABAJADORES MAS ---
(85. 4 %) RESPECTO A 1960, LOGRANDO EL MAYOR INCREMENTO PROPORCIQ 
NAL DENTRO DE LA PEA ESTATAL; DE REPRESENTAR EL 14.01 % EN 1960, 
PARA.1970 YA CUBRfA.EL 20.05 %, SUMANDO 34 258 TRABAJADORES, P.E_ 
RO UO OBSTANTE SU DINAMISMO, AÚN FUE SUPERADO TANTO POR EL SEC-
TOR AGROPECUARIO COMO POR EL DE SERVICIO~. ~U! SUMARON 80 351 Y 
56 268 TRABAJADORES, RESPECTIVAMENTE. Es DECIR, QUE AUNQUE EN_ 
TtRMIHOS RELATIVOS, FUE EL SECTOR INDUSTRIAL, EL QUE OBSERVÓ EL_ 
COMPORTAMIENTO MÁS DINÁMICO EN ESTE RENGLÓN, AÚN ERA EL QUE ME--
NOR NÚMERO DE OCUPADOS REGISTRABA. ( cuadro 11 ) 

DESAGREGANDO EL ANÁLISIS INTRASECTORIALMENTE, ENTRE 
LAS RAMAS PRODUCTIVAS MÁS DINÁMICAS QUE INTEGRAN LA PEA DEL SEC
TOR INDUSTRIAL, FUE POSIBLE OBSERVAR ALGUNOS CAMBIOS RESPECTO A_ 
LA ESTRUCTURA QUE PRESENTARON EN 1960. 

PARA 1970, LA COMPOSICIÓN INTRASECTORIAL FUE LA SI
GUIENTE: 9 155 PERSONAS (26.7 %) SE REGISTRARÓN EN LA RAMA DE -
CONSTRUCCIÓN; EN LA RAMA DE ALIMENTOS Y SIMILARES SE LOCALIZARÓN 
7 813 TRABAJADORES (22.8 %); A CONTINUACIÓN SE UBICO LA RAMA TE¡ 
TIL DONDE SE DETECTARON 5 698 TRABAJADORES, QUE REPRESENTARON --
16.6 %; EN LA RAMA DE BIENES DE CAPITAL -DONDE EL RUBRO CONSTRU~ 
CIÓN, ENSAMBLE Y RECONSTRUCCIÓN DE AUTOMÓVILES Y SUS PARTES ES _ 
EL MAS SIGNIFICATIVO- LABORABAN 3 450 PERSONAS, SIGNIFICANDO EL_ 
10.1 % DE LA PEA INDUSTRIALl LA RAMA QufMICA OCUPÓ 3 071 GENTES, 
QUE CUBRÍAN EL 8.9 %; LOS DERIVADOS FORESTALES REPRESENTABAN 
4.9 % CON 1 717 OBREROS; Y LA RAMA EXTRACTIVA REPRESENTÓ TAN SÓ~ 
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LO EL 2.1 % DE LA PEA SECTORIAL, ENGLOBANDO 737 TRABAJADORES, 
( cuadro 11 

Asf, LAS MODIFICACIONES INTRASECTORIALES MÁS NOTO-
RIAS DE LA PEA ENGLOBADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL, FUERON LAS SI
GUIENTES: LA RAMA DE CONSTRUCCIÓN QUE EN 1960 SE UBICABA EN EL -
SEGUNDO LUGAR POR LA OCUPACIÓN CORRESPOllDIEllTE, ASCENDIÓ A LA P.Q. 
SICIÓN LIDER. A PESAR DE SUFRIR UN DESCENSO EN T~RMINOS RELATl-
VOS, PUES DE CUBRIR EL 27,9 % AL INICIAR LOS SESENTA, PARA 1970_ 
SÓLO CUBRIÓ EL 26.9 %; LA RAMA DE ALIMENTOS Y SIMILARES QUE FUE
RA LIDER EN 1960, PARA FINES DE LA D~CADA OCUPÓ EL SEGUNDO SITIO 
SU PROPORCIÓN DESCENDIÓ NOTORIAMENTE DEL 38.8 % AL 22.8 %, NO -
OBSTANTE QUE EN T~RMINOS ABSOLUTOS SE INCREMENTÓ! LA RAMA TEXTIL 
OBSERVÓ UN ASCENSO NOTABLE, CUBRIENDO EL 16.6 % DE LA OCUPACIÓN_ 
INDUSTRIAL. FRENTE AL 10. 4 3 'lUE P.EPP.ESEr1Tt.Ef1 E.11 l'.J60. ?ASArmo -
ASf DEL CUARTO AL TERCER SITIO; LA RAMA DE B!ErlES DE CAPITAL AU.!i 
QUE ASCENDIÓ EN T~RMINOS ABSOLUTOS, DESCENDIÓ DE LA TERCERA A LA 
CUARTA POSICIÓN, REPRESENTANDO EL 10.1 %, FRENTE AL 14.3 % QUE -
CUBRIÓ EN 1960; LA RAMA QufMICA ADQUIRIÓ UNA NOTABLE RELEVANCIA_ 
EN LA OCUPACIÓN INDUSTRIAL DURANTE ESTE PRR!ooo. REPRESENTANDO -
EL 8,9 % El~ 1970, LO MISMO QUE LOS DERIVADOS FORESTALES, AUNQUE_ 
ESTOS EN MENOR MEDIDA! Y FINALMENTE, LA REDUCIDA PARTICIPACIÓN_ 
QUE MOSTRÓ LA INDUSTRIA EXTRACTIVA EN 1960, DISMINUYÓ TODAVÍA -
MÁS , ( cuadro 11 ) 

RESALTA EL HECHO DE QUE EN 1970, TAN SÓLO ENTRE LAS 
RAMAS DE COUSTRUCCIÓN Y DE ALIMENTOS Y SIMILARES, CUBRIERON EL -
50 % DE LA PEA LOCALIZADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL, Y SI INCLUI-
MOS A LA RAMA TEXTIL, VEREMOS QUE SU PROPORCIÓN FUE SUPERIOR A -
DOS TERCERAS PARTES DEL TOTAL, 

4.l.2.3 PARTICIPACIÓN DE LA P.E.A. ESTATAL EN LA DEL PA(S; 
( 1970-1980). 

PARA 1980, LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA REGI~ 
TRADA EN EL PAfS SUMÓ 15 497 189 TRABAJADORES, QUE CONSTITUYERON 
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EL 22.9 % DE LA POBLACIÓN NACIONAL, ESTO NOS INDICA, QUE DURA~ 

TE EL LAPSO 1970-1980, LA PEA OBSERVÓ UN ASCENSO DE 19,6 % EN -
TÉRMINOS ABSOLUTOS, AUNQUE SU PROPORCIÓN EN LA POBLACIÓN TOTAL - . 
DEL PA!S DESCENDIÓ, TODA VEZ QUE EN 1970 REPRESENTO EL 25 % DE -
LA MISMA, LA RAZÓN ES, QUE A SU VEZ, LA POBLACIÓN NACIONAL TU
VO UN INCBEMENTO DE MAYOR MAGNITUD (32 %) QUE LA GENERACIÓN DE -
NUEVOS EMPLEOS EN EL ~ISMO PERÍODO, LLEGANDO A SUMAR EN 1980, --
67 382 581 MEXICANOS, 

EN EL ESTADO DE MoRELos. SE REGISTRÓ UNA POBLACIÓN_ 
DE 931 675 HABlTANTES EN ESE MISMO AflO, LO QUE SIGNIFICÓ UN IN-
CREM~NTO DE 51.2 % ÓURANTE LA DÉCADA, MIENTRAS QUE EL ASCENSO DE 
LA PEA FUE DE 57 %, LLEGANDO A CONGREGAR 268 299 TRABAJADORES, _ 
AS!, LA PROPORCIÓN DE LA PEA ESTATAL EN LA POBLACIÓN DE LA ENTI
DAD EXPERIMENTÓ UN SE!lSIBLE ASCENSO DURANTE ESTE PER!ODO. DE -
REPRESENTAR 27.7 % EN 1970, EN EL PRIMER AflO DE LA PRESENTE DÉCA 
DA SIGNIFICÓ 28,7 POR CIENTO, (cuadro 10 ) 

COMO SE PODRÁ APRECIAR, DURANTE LA DÉCADA PASADA EL 
COMPORTAMIENTO DE LA PEA EN LA REGIÓN MORELENSE, FUE RELATIVAMEli 
TE MAS DINÁMICO QUE EL REGISTRADO A NIVEL NACIONAL, MIENTRAS -
QUE LA PROPORCIÓN DE LA PEA EN EL ESTADO ASCENDÍA RESPECTO A SU -
POBLACIÓN TOTAL, EL PORCENTAJE DE LA PEA NACIONAL EN LA POBLA--
CIÓN DEL PA!S DESCENDIÓ. CONSECUENTEMENTE, LA PROPORCIÓN DE LA 
POBLACIÓN MORELENSE, EN LA DEL PA!S, Y DE LA PEA ESTATAL, EN LA_ 
NACIONAL, OBSERVÓ UN PEQUEÍlO INCREMENTO, (cuadro 10 ) 

POR OTRA PARTE, MORE LOS CONTINÚA S 1 ENDO UNO DE LOS_ 
ESTADOS CON MAYOR ÍNDICE DE INMIGRACIÓN. PARA 1980, EL NÚMERO_ 
DE INMIGRANTES EN LA ENTIDAD SUMÓ 179 661 PERSONAS, QUE SIGNIFl-
CARON EL 19,3 % DE LA POBLACIÓN ESTATAL. SI BIEN, LA PROPOR---
CIÓN DE ltlMIGRANTES DESCENDIÓ RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL, TODA 
VEZ QUE EN 1970 REPRESENTO EL 27 %, EN NUMEROS ABSOLUTOS TUVO UN_ 
INCREMENTO DE 13 575, (8,2 %) DURANTE LA DÉCADA, AUNQUE LA PRO
PORCIÓN DE INMIGRANTES DESCENDIÓ, SU PORCENTAJE AÚN SIGNIFICATIVO 
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(19,3 %), SIGUE AFECTANDO SENSIBLEMENTE LOS !NDICES DE CRECIMI~N
TO DE LA POBLACIÓN TOTAL Y DE LA PEA ESTATALES, 

DE REDUCIRSE LA PROPORCIÓN DE LOS NO NACJDOS EN LA ~ 

ENTIDAD, LA PEA REPRESENTARÍA UN MAYOR PORCENTAJE EN LA POBLACIÓN 
TOTAL, YA QUE ESTA ÚLTIMA SE REDUCIRÍA, SIN EMBARGO, CON PREOCQ 
PACIÓN OBSERVAMOS LA LLEGADA DE CORRIEllTES MIGRATORIAS MASIVAS, A 
RAfZ DE LOS SISMOS OCURRIDOS EN SEPTIEMBRE DE 1985, QUE ADICIONAb 
MENTE PROVOCARON UNA APRESURADA Y DESORDENADA DESCENTRALIZACIÓN -
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DONDE MORELOS MUY PROBABLE
MENTE SERÁ EL MAYOR RECEPTOR -SOBRE TODO SUS PRINCIPALES CIUDADES
AFECTANDO CONSECUENTEMENTE LA PROPORCIÓN DE LA PEA, TODA VEZ QUE_ 
CON CADA TRABAJADOR O EN MUCHOS CASOS DESEMPLEADO, LLEGA TODA UNA 

. FAMILIA CUYOS M!!::/~BROS EN POCO TIEMPO REQUERIRÁN EMPLEO. 

"LA RECOMENDACIÓN EN TtRMlNOS DE DESCONCENTRACIÓN Y_ 
DE RELOCALIZACIÓN DE HABITANTES. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE -
OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ES QUE TODO EL ALTIPLANO -
CENTRAL SEA CONSIDERADO DE MANERA MUY LIMITADA Y CONTROLADA,,,,,, 
DEFINJTIVAMENTE NO SER!A RECOMENDABLE LA REUBICACIÓN DE LA BURO-
CRACIA FEDERAL EN LAS CIUDADES VECINAS A LA ZMCM. LO QUE PODRÍA -
SEGURAMENTE ACELERAR EL FtNOMENO DE CONURBACIÓN DE ELLAS A ESTA -
CIUDAD". 2J 

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA P.E.A, ESTATAL {1980): 

PARA 1980, LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA POBLACIÓN -
ECONÓMICAMENTE ACTIVA, EXPERIMENTÓ IMPORTANTES MODIFICACIONES, 
REGISTRÓ EN ESTE AílO 268 299 TRABAJADORES, CUYA DISTRIBUCIÓN FUE_ 
LA SIGUIENTE: 96 549 {35.9 %) FUE LA PROPORCIÓN QUE LABORO EN EL_ 
SECTOR AGROPECUARIO; 108 260 {40.3 %) ESTUVIERON CONSIDERADOS EN_ 
EL SECTOR SERVICIOS; Y EN EL SECTOR INDUSTRIAL LABORAROfl 63 490 -
PERSONAS, .QUE REPRESENTARON EL 23.6 % DE LA PEA ESTATAL. 

{cuadro 11 
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LA CONFRONTACIÓN DE ESTAS CIFRAS CON LAS º"~liRVADAS. 
EN 1970, EXPRESAN UN INCREMENTO EN LA PEA DE (57 %), 97 422 tRABA 

.JADORES DURANTE LA DÉCADA, ESTE NOTABLE INCREMENTO TAMBIÉN OB-~ 
SERVÓ MODIFICACIONES TANTO ENTRE SECTORES COMO ENTRE RAMAS DE AC
TIVIDAD. 

EL SECTOR AGROPECUARIO, QUE DURANTE DÉCADAS FUERA -
CON MUCHO LfDER EN ESTE RENGLÓN, PASO A OCUPAR EN EL TRANSCURSO -
DE LOS SETENTAS UNA POSICIÓN SECUNDARIA, A PESAR DE QUE OBSERVÓ 
UN INCREMENTO DE (20 %), 16 198 TRABAJADORES, SU PARTICIPACIÓN -
PROPORCIONAL EN LA PEA ESTATAL SUFRIÓ UN DESCENSO NOTORIO, DE -
CUBRIR EN 1970 EL 4l %, PARA 1980 SÓLO REPRESENTO 35, 9 POR CIENTO, 
Ho OBSTANTE, SU RAMA AGRÍCOLA SIGUE CONSERVÁNDOSE COMO LA MÁS IM
PORTANTE DE ~A ECG~GM(A ESTATAL EN ESTE RENGLÓN, REPRESENTANDO --
95.5 % DE LA PEA SECTORIAL RESPECTIVA Y 34.4 % DE LA PEA ESTATAL, 
MIENTRAS LA PARTICIPACIÓN DE LAS OTRAS RAMAS DEL SECTOR AGROPECUA 
RIO ES AÚN DE POCA SIGNIFICACIÓN, LA RAMA AGR(COLA CONSTANTEMENTE 
PIERDE RELEVANCIA FRENTE A OTRAS DE LOS $ECTORES INDUSTRIAL Y DE_ 
SERVICIOS, QUE ASCIENDEN CONSTANTEMENTE, DE REPRESENTAR EN 1960 
EL 50.9 % Y EN 1970 EL 45.3 % DE LA PEA ESTATAL, PARA 1980 LA PRQ 
PORCIÓN DE LA RAMA AGRÍCOLA SÓLO CUBRIÓ EL 34.4 %, A PESAR DE LO_ 
CUAL AÚN SIGUE SIENDO LA MÁS SIGNIFICATIVA DEL SECTOR AGROPECUA--
RIO Y DE LA ECONOM(A ESTATAL EN ESTE RENGLÓN, ( cuadro 12 ) 

EN CAMBIO LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, 
MOSTRARON UN IMPORTANTE INCREMENTO EN LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DE 
LA PEA ESTATAL, POR SU PARTE, EL SECTOR SERVICIOS PASO A SER EL 
MÁS SIGlllFICATIVO EN ESTE ASPECTO, REGISTRANDO UN INCREMENTO DE -
(92.4 %), 51 992 TRABAJADORES DURANTE LA DÉCADA; AS(, PARA 1980 -
CONGREGABA UN TOTAL DE 108 260 PERSONAS, REPRESENTANDO 40.3 % DE_ 
LA PEA ESTATAL, DENTRO DE ESTE SECTOR, LAS RAMAS MÁS DESTACADAS 
FUERON: COMERCIO, TURISMO Y GOBIERNO, QUE REPRESENTARON 22.3 %, -
12.1 % Y 28,34 % RESPECTIVAMENTE DE LA PEA SECTORIAL, MOSTRANDO -
UNA TENDENCIA DE CONSTANTE ASCENSO DESDE LOS SESENTAS, 

( cuadro 12 
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EL SECTOR INDUSTRIAL TAMBl¡;N OBSERVÓ UN INCREMENTO_ 
PROPORCIONAL MUY DINAMICO DENTRO DE LA PEA ESTATAL; DE.REPRESEN
TAR EL 20 % EN 1970, PARA 1980 CUBRIÓ EL 23.6 %, CONGREGANDO ---
64 390 TRABAJADORES. ESTE INCREMENTO FUE MUY SUPERIOR AL OBSEE. 
VADO POR EL SECTOR AGROPECUARIO; MIENTRAS QUE EL NÚMERO DE TRABA 
JADORES EN LA INDUSTRIA CRECIÓ 85 %, C29 232 PERSONAS) DURANTE LA 
D~CADAI EL NÚMERO DE OCUPADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO SÓLO AU
MENTÓ 20 % (16 198 PERSONAS), REDUCIENDO CONSECUENTEMENTE S~ PA& 
TICIPACIÓN EN LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DE LA PEA ESTATAL, 

AL DESAGREGAR EL ANALISIS INTRASECTORIALMENTE, EN-
TRE LAS RAMAS PRODUCTIVAS MAS REPRESENTATIVAS QUE INTEGRAN LA 
PEA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, TAMBI¡;N SE O.!l. 
SERVARON ALGUNOS CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA RESPECTO A 1970. 

PARA 1980, LA COMPOSICIÓN FUE LA SIGUIENTE: 18 936_ 
PERSONAS (29.8 %) SE REGISTRARON EN LA RAMA DE LA CONSTRUCCIÓN;_ 
EN LA RAMA DE ALIMENTOS Y SIMILARES SE LOCALIZARÓN 12 958 TRABA
JADORES (20.4 %); A CONTINUACIÓN SE UBICÓ LA RAMA DE BIENES DE -
CAPITAL -DONDE LA RAMA DE ENSAMBLE Y CONSTRUCCIÓN DE AUTOMOVILES 
Y SUS PARTES ES EL RENGLÓN MAS SIGNIFICATIVO- DETECTANDOSE 11 131 
TRABAJADORES (17.5 %); EN LA RAMA TEXTIL LABORARON 7 968 PERSO-
NAS, SIGNIFICANDO 12,5 % DE LA PEA INCLUfDA EN EL SECTOR INDUS-
TRIAL; LA RAMA QufMICA OCUPÓ 4 710 GENTES QUE CUBRIERON 7.4 %; -
LA OCUPACIÓN DE LA RAMA DE DERlVADOS Y FORESTALES REPRESENTÓ EL_ 
4,l %, CON 2 640 OBREROS; Y LA RAMA EXTRACTIVA REPRESENTÓ EL ---
1,3 % DE LA PEA SECTORIAL, EMPLEANDO 866 TRABAJADORES. 

(cuadro 11 ) 

Asf, LA RAMA DE CONSTRUCCIÓN CONTINUÓ SIENDO LA MAS 
SIGNIFICATIVA POR SU PROPORCIÓN EN LA PEA INDUSTRIAL AL FINAL DE 
LA oi;cADA, EXPERIMENTANDO UN INCREMENTO ABSOLUTO QUE SUPERÓ EL -
CIEN POR CIENTO; ASIMISMO, LA RAMA DE ALIMENTOS Y SIMILARES CON
SERVÓ LA SEGUNDA POSICIÓN, MOSTRANDO UN INCREMENTO ABSOLUTO DE -
65 %, AUNQUE DESCENDIÓ EN TeRMINOS PROPORCIONALES, PUES DE cu---
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BRIR EN 1970 EL 22.8 % DE LA PEA SECTORIAL RESPEC1°lVA, PARA 1980 
CUBRIÓ EL 20,4 POR CIENTO; LA RAMA TEXTIL AUNQUE EN TÉRMINOS AB
SOLUTOS CRECIÓ EN 40 %, SU POSICIÓN EN LA PEA SECTORIAL DESCEN--. 
DIÓ DURANTE ESTE PERfODO, PASANDO DE LA TERCERA A LA CUARTA POSl 
CIÓN; LA RAMA DE BIENES DE CAPITAL MOSTRÓ EL RITMO ASCENDENTE -
MÁS DINÁMICO DEL SECTOR, OBSERVANDO UN INCREMENTO ABSOLUTO DE --
222 %, LLEGANDO A CUBRIR UNA PROPORCIÓN DE 17.5 % DE LA PEA SEC
TORIAL RESPECTIVA, MIENTRAS QUE EN 1970 SÓLO CUBRIA EL 10 %, PA
SANDO AS{ DE LA CUARTA A LA TERCERA POSICIÓN; LAS RAMAS QUfMICA_ 
Y DE DERIVADOS FORESTALES DESCENDIERON EN SU PROPORCIÓN Y CONTJ
NUARÓN UBlCÁNDOSE EH L~ GUl~TA Y SEYTA POSICIÓN. RESPECTIVAMENTE; 
Y POR ÚLTIMO, LA PARTICIPACIÓN POCO SIGNIFICATIVA DE LA RAMA EX-
TRACTIVA CONTINUÓ DETERIORANDOSE, ( cuadro 11 ) 

ESTAS CIFRAS RESALTAN LA AMPLIA PARTICIPACIÓN EN --
1980, DE LAS RAMAS DE CONSTRUCCIÓN, DE ALIMENTOS Y SIMILARES Y -
DE BIENES DE CAPITAL, QUE EMPLEARON MÁS DE DOS TERCERAS PARTES -
(67.7 %) DE LA PEA LOCALIZADA EN EL SECT9R INDUSTRIAL MORELENSE, 
Y SI INCLUIMOS A LA RAMA TEXTIL Y QufMICA, VEREMOS QUE SU PROPOR 
CIÓN CASI ASCENDIÓ AL 90 % DEL TOTAL SECTORIAL. DESTACA TAM--
BIÉN QUE ENTRE ESTAS CINCO RAMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL OCUPARON_ 
MÁS DEL 20 % DE LA PEA ESTATAL EN 1980, MIENTRAS QUE EN 1970 SÓ
LO CUBRfAN EL 17 %, Y MENOS DEL 13 % EN EL INICIO DE LOS SESEN--
TAS, (cuadro 11 ) 

ESTE ANÁLISIS GENERAL CUANTITATIVO, EN TORNO A LOS_ 
CAMBIOS OCURRIDOS EN LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PRODUCTO INTER
NO BRUTO, DENOTA LA TRANSFORMACIÓN DEFINITIVA DEL ESTADO DE MOR~ 
LOS, DE UNA REGIÓN PREDOMINANTEMENTE AGRÍCOLA A OTRA CON GRAN Dl 
NAMISMO EN UNA AMPLIA GAMA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS INDUSTRIA
LES, PERTENECIENTES A RAMAS PERFECTAMENTE DETECTADAS; TRANSFORMA 
CIÓN DEFINIDA DURANTE EL LAPSO TRANSCURRIDO ENTRE LA SEGUNDA MI
TAD DE LOS AílOS SESENTAS Y LA PRIMERA DE LOS SETENTAS, 

PARA 1980, EL SECTOR AGROPECUARIO MORELENSE, TAN SQ 
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LO APORTÓ EL 8,7 % DEL PIS ESTATAL, MIENTRAS QUE EL INDUSTRIAL -

CONTR 1 BUYÓ CON EL 34, 5 % DEL MISMO, S 1 N EMBARGO, LO OCURRIDO_ 
CON LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL LA POBLACIÓN ECQ . 
NÓMICAMENTE ACTIVA, IMPRIME OTRO MATIZ AL PROCESO SEAALADO. SI 
BIEN SE DISTINGUE, POR UNA PARTE, QUE EL SECTOR AGROPECUARIO FUE 
ESTANCÁNDQSE DESDE INICIO DE LOS SESENTAS, FRENTE A LOS SECTORES 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, EN CUANTO A GENERACIÓN DE PRODUCTO SE 
REFIERE; POR OTRA, ES NECESARIO CONSIDERAR, QUE PARA 1980 Y HAS
TA ESTE MOMENTO, EL SECTOR AGROPECUARIO Y PRINCIPALMENTE SU RAMA 
AGRÍCOLA, EMPLEAN MÁS DE UNA TERCERA PARTE DE LA POBLACIÓN ECONQ 
MICAMENTE ACTIVA EN EL ESTADO, 

AUNQUE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS, LA PEA UE L0S TRES 
SECTORES ECONÓMICOS HA REGISTRADO AUMENTO, LA PROPORCIÓN DEL SEJ;;. 
TOR AGROPECUARIO ES LA ÚNICA QUE HA DECRECIDO, EN 1960 REPRE-
SENTABA EL 57 % DE LA PEA ESTATAL, DESCEtlDIÓ AL 47 % EN 1970 Y -
PARA 1980 YA SÓLO CUBRIÓ EL 35.9 % DE LA MISMA, EN CONTRAPARTJ_ 
DA, LA PEA UBICADA EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, DU 
RANTE EL LAPSO 1960-1980 INCREMENTO SU PROPORCIÓN DE 14 % A 23 % 
Y DE 28,8 % A 40,3 % RESPECTIVAMENTE, 

ESTE GIRO, COMO YA AFIRMAMOS, FUE DETERMINADO POR -
LOS CAMBIOS SUSTANCIALES EN LA ORIENTACIÓN Y EN LAS FORMAS DE Oft 
GANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, INTRODUCIDOS EN LA REGIÓN MORELENSE 
DESDE LOS PRIMEROS AflOS DEL SESENTA, PERO QUE YA OPERABAN Y PRE
DOMINABAN 02 TIEMPO ATRÁS EN OTRAS ZONAS DEL PAÍS, COMO PARTE_ 
DE LA POLÍTICA DE DESCONCETRACIÓN INDUSTRIÁL, DE DESAHOGO PARA -
LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PROMOVIÓ EN Mo
RELOS A PARTIR DE LOS SETENTAS, LA CONCENTRACIÓ~ DE NUMEROSAS IB 
DUSTRIAS EN UN ÁREA BIEN DEFINIDA, ORIENTADAS EN SU MAYOR!A HA-
CIA LA FABRICACIÓN DE BIENES DE COtlSUMO DURADERO E INTERMEDIOS Y 
DONDE EL PROTAGONISTA PRINCIPAL FUE LA GRAN EMPRESA OLIGOPÓLICA_ 
CON FUERTE PRESENCIA TRAllSNACIONAL, QUE TRANSFORMÓ AL SECTOR IN
DUSTRIAL MORELENSE, HASTA 1965 INTEGRADO ÚNICAMENTE POR INDUS--
TRIAS DERIVADAS DEL CULTIVO DE CAAA DE AZÚCAR Y DEL ARROZ, 
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LA COHSOLIDACIÓN DE CIVAC FUE EL PUNTO DE ARRANQUE 
PARA LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN lllDUSTRIAL IMPLEMENTADA EN 
LA PRIMERA MITAD DE LOS SETEHTAS. Y FUE EL FACTOR DETERMINANTE -
-ADEMÁS DE LA EXCELEfffE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO Y DE 
SUS CARACTERÍSTICAS F(SICAS- EU LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTU 
RA INDUSTRIAL MORELENSE, ESTA POLfTICA CONTEMPLAB'A LA NECESI-
DAD DE IMPULSAR ESPECIALMENTE, A LAS PEQUEílAS Y MEDIANAS EMPRE-
SAS INDUSTRIALES QUE APROVECHARAN EN FORMA IMPORTANTE LOS RECUR
SOS AGROPECUARIOS Y EN GENERAL LAS MATERIAS PRIMAS DE LA REGIÓN_ 
DONDE SE ESTABLECIERAN; PERO EN MORELOS, SUCEDIÓ QUE FUERON LAS_ 
GRANDES EMPRESAS, CON CONSIDERABLE PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EX-
TRAf;JE:RO '{ GRt.:< ll·ói'ví<IAi:.l6i1 iJE iNSUMOS, LAS QUE APROVECHARON AM
PLIAMENTE LOS BENEFICIOS DE ESTA POL(TICA, QUE LES CREÓ OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y LES CONCEDIÓ EXCENS!ONES FISCALES Y FA
CILIDADES FINANCIERAS, EN UN LUGAR CON MANO DE OBRA ABUNDANTE Y_ 
BARATA Y UBICADO JUNTO AL CENTRO DE DEMAllDl' MÁS GRANDE DEL PAfS, 

AS( FUE A GRANDES RASGOS, EL ORIGEN DEL SECTOR IN-
DUSTRIAL OLIGOPÓLICO QUE HOY DOMINA LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL 
ESTADO DE MORELOS, QUE A SU VEZ PROPICIÓ UN ACELERADÓ Y DESORDE
NADO PROCESO DE URBANIZACIÓN, QUE CONCENTRÓ A LA POBLACIÓN EN -
ÁREAS PEQUEílAS Y BIEN DEFINIDAS, SOBRE TODO EN LA DE (UERNAVACA
-J!UTEPEC, 

DE OTRA PARTE, EL RELEVANTE DINAMISMO QUE EXPERIMEli 
TÓ EL SECTOR TERCIARIO, OBEDECIÓ EN ALGUNA MEDIDA A LA EXPAN---
SIÓN DEL TIPO DE SERVICIOS FUNCIONALES AL TAMBl~N ACELERADO PRO
CESO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y A LA RÁPIDA URBANIZACIÓN QUE ESTE --
PROVOCÓ, E~ CONTRASTE, LA CONSTITUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL -
ESTATAL, FUNDAMENTALMENTE POR BIENES DE CONSUMO DURADERO E INTE.R 
MEDIOS, DEJÓ DE SER FACTOR ESTIMULANTE PARA EL CRECIMIENTO DEL -
SECTOR AGROPECUARIO, PRINCIPALMENTE POR NO DEMANDAR SU PRODUC--
CIÓN; ES DECIR, QUE PROPICIÓ UNA DISFUNCIONALIDAD CON EL APROVE
CHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD, QUE 
ES NECESARIO RESCATAR. 
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DEBEMOS CONSIDERAR QUE EL SECTOR AGROPECUARIO MORE
LENSE AÚN COHCENTRA UN 36 % DE LA PEA ESTATAL Y ES PRECISO QUE -
SE TOMEN DETERMINACIONES TENDIENTES A REVERTIR O CONTENER CUANDO 
MENOS EL EXODO CAMPO-CIUDAD, QUE DIÓ ORIGEN A GRANDES MASAS DE -
MARGINADOS, QUE EL PROPIO SECTOR ltlDUSTRIAL FUE INCAPAZ DE ABSO.B. 
BER EN SU TOTALIDAD. MUCHO MENOS EN UN ESTADO DE ALTA DEMOGRAFÍA 
DE FUERTE ATRACCIÓN MIGRATORIA Y DONDE LAS TIERRAS CULTIVABLES -
YA HAN SIDO DISTRIBUIDAS TOTALMENTE. 

GUIADOS POR ESTOS OBJETIVOS, DEBEMOS PLANTEAR UNA -
REORIENTACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL, QUE A SU VEZ SEA 
CAPAZ DE PROMOVER EL CRECIMEHTO DE LOS SECTORES AGR(COLA, FORES
TAL Y MINERO; DE ABSORBER AMPLIAMENTE LA FUERZA DE TRABAJO PROCli 
DENTE DEL CAMPO Y ARRAIGARLA EN SUS LUGARES DE ORIGEN; Y DE ORGA 
NIZAR LA PRODUCCIÓN DE TAL FORMA QUE AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y_ 
MEJORE EL NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DIRECTOS, 

4.2 RECURSOS PARA EL DESARROLLO; SITUACIÓN ACTUAL. 

EN LA BÚSQUEDA DEL TIPO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
QUE EN EL TERRITORIO MORELENSE SE PUEDE PROPORCIONAR BAJO LAS M~ 
J.ORES CONDICIONES, DE LAS RAMAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE FAVORA
BLEMENTE Y DE LA FORMA COMO DEBEN ORGANIZARSE PARA LOGRAR MAYOR_ 
EFICIENCIA¡ DEBE CONSIDERASE NECESARIAMENTE LA COMBINACIÓN DE -~ 
LOS DETERMINANTES NATURALES QUE POSEE LA ENTIDAD ( NATURALEZA Y_ 
CONFIGURACIÓN DE SUS SUELOS, CARACTER(STICAS CLIMATOLÓGICAS, YA
CIMIENTOS DIVERSOS, CARACTER{STICAS ENERGtTlCAS, ETC,), Y LA COM 
BINACIÓN DE ESTOS CON SUS DETERMINANTES HISTÓRICOS Y SOCIALES, -
COMO SON: LAS CARACTER(STICAS Y LA ESTRUCTURA DE SU POBLACIÓN, -
LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA YA EXISTENTE, LA MAGNITUD Y POTEN
CIALIDAD DE SU ZONA DE CONSUMO, SUS HÁBITOS Y SUS FONDOS PRODUC
TIVOS Y LA ESTRUCTURA PREVIA DE SU PRODUCCIÓN, ENTRE OTROS, 



112 

LA DESCRIPCIÓN Y EL ANÁLISIS DE ESTE CONJUNTO DE ~
FACTORES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, MISMOS QUE PRETENDE;Ra DESA-
RROLLAR EN LOS SIGUIENTES INCISOS; A TRAV~S DE SU INTERACCIÓN -
MULTIFORME ESTABLECERÁN CIERTAS NORMAS ECONÓMICAS, QUE DETERMINA 
RÁN INDEFECTIBLEMENTE LA COMBINACIÓN RACIONAL DE CIERTAS EMPRE-
SAS Y RAMAS EN UN CENTRO INDUSTRIAL A LOCALIZARSE EN EL SUR DE -
LA ENTIDAD, ASI COMO SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN MAS EFICIENTES. 

4.2.1 EL ENTORNO F f S 1 CO (LOCAL! ZAC 1 Óll Y CARACTER f STI CAS) . 

EL ESTADO DE MORELOS ESTA LOCALIZADO ENTRE LOS PARA 
LELOS 18º21'10" Y 19º7'30" DE LATITUD NORTE Y LOS 98"42'22" Y --
99º24'13" DE LOtlGITUD OESTE DEL MERIDIANO DE GREENWICH, (figura 1) 
FORMA PARTE DE LA ALTIPLANICIE MEXICANA Y DE LA REGIÓN CENTRAL -
DEL PA{S, JUNTO CON LOS ESTADOS DE GUAllAJUATO, OUER~TARO, HIDAL
GO, Max1co y EL DISTRITO FEDERAL. LIMITA AL NORTE CONEL ESTADO 
DE M~XICO y EL DISTRITO FEDERAL; AL SUR CON LOS ESTADOS DE GuE-
RRERO Y PUEBLA; AL ORIENTE NUEVAMENTE CON EL ESTADO DE PUEBLA Y_ 
AL PONIENTE CON LOS ESTADOS DE GUERRERO y Max1co. Sus FRONTE-
RAS NATURALES SON: AL NORTE, LA SIERRA DEL AJUSCO Y EL VOLCÁN PQ 
POCAT~PETL; AL SUR, LOS RÍOS TEPALCINGO Y AMACUZAC; AL PONIENTE, 
LAS SIERRAS DE ÜCUILAN Y CHALMAl Y AL ORIENTE, LA SIERRA DE PuE-
BLA Y EL RIO NEXAPA, (figura _2 } 

POR SU EXTENSIÓN TERRITORIAL (4 958.22 KMS. 2 ) ES -
UNA DE LAS ENTIDADES MÁS PEQUERAS DEL PAfS, QUE SÓLO SUPERA AL -
DISTRITO FEDERAL Y AL ESTADO DE TLAXCALA, CUBRIENDO 0.25 % DE LA 
SUPERFICIE NACIONAL. LA DIVISIÓN POL{TICO-ADMINISTRATIVA DE LA 
ENTIDAD ESTA INTEGRADA POR 33 MUNICIPIOS Y ALREDEDOR DE 400 LOCA 
LIDADES, DE LAS CUALES 9 SON CIUDADES, 14 VILLAS Y 113 PUEBLOS;_ 
EL RESTO SON LOCALIDADES MENORES ENTRE RANCHOS, CONGREGACIONES,_ 
COLONIAS, ETC. 
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FIGURA l LOCALIZACION GEDGRAFICA 

4.2.2 Los RECURSOS NATURALES. 

MORELOS SE LOCALIZA EN LO quE PODEMOS DESCRIBIR COMO 
UN TALUD, EN EL QUE LAS ALTURAS DEL NORTE LLEGAN A SUPERAR LOS --
3 MIL METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, PARTIENDO DE ESTAS ELEVACIO
NES, EL TERRITORIO DEL ESTADO SE CONVIERTE EN UN PLANO QUE DES--
CIENDE GRADUALMENTE HACIA EL SUR, HASTA LAS PLANICIES DE LA ZONA_ 
CAílERA QUE REGISTRAN 900 MTS. DE ALTITUD, PARA VOLVER A ALCANZAR_ 
EN LOS LfMITES CON EL ESTADO DE GUERRERO UNA NUEVA ELEVACIÓN ---
(1 500 MTS, SNM). LAS ALTITUDES DE LOS PRINCIPALES CENTROS PO-
BLACIONALES Y ECONÓMICOS NO SON MUY ELEVADAS: LA ALTURA DE CUERN.8. 
VACA ES DE 1 538 MTS,; LA DE CUAUTLA, DE 1 302; LA DE YAUTEPEC, -
DE 1 203; LA DE ZACATEPEC, DE 912; Y DE 860 MTS. LA DE JOJUTLA. 
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DEBIDO A LAS DIVERSAS ALTITUDES QUE PRESENTA LA CON
FORMACIÓN TOPOGRÁFICA DEL ESTADO, SU CLIMA ES VARIADO; VA DEL --
FR!O AL TROPICAL SIN LLEGAR A SER EXTREMOSO, SEGÚN LOS SISTEMAS' 
GENERALMENTE ACEPTADOS PARA CLASIFICAR LOS CLIMAS, PREVALECE EN -
MoRELOS EL SUBTROPICAL DE ALTURA (DE MARTONE) O TROPICAL SUBHÚME
DO (THORNTHAITE), QUE· ABARCA APROXIMADAMENTE EL 88 % DEL TERRITO
RIO MORELENSE, EN SUS PARTES CENTRO, SUR Y EN AMPLIA FRACCIÓN DEL 
NORTE, DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE KOEPPEN, EN LAS PAR--
TES ALTAS DEL NORTE EL CLIMA ES TEMPLADO, CUBRIENDO APROXIMADAMEli 
TE EL 12 % DE LA ENTIDAD, Y EN PORCIONES DEL CENTRO Y SUR ES TRO
PICAL LLUVIOSO; LAS TEMPERATURAS FRfAS NO SON MUY SIGNIFICATIVAS, 
!OCACTZANDOSE TAN SÓLO EN UNA PEQUEAA FRACCIÓN AL NORESTE DEL ES
TADO, DENTRO DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN. 

Es DECIR, QUE DE LOS EXTREMOS DE LA PARTE NORTE DEL_ 
ESTADO, CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DE HUITZILAC POR EL OEli 
TE Y A TETELA DEL VOLCÁN POR EL ESTE, VM INCREMENTÁNDOSE LAS TEi:l 
PERATURAS HACIA EL CENTRO DE LA MISMA ZONA NORTE, DONDE SE UBICAN 
LOS MUNICIPIOS DE TEPOZTLÁN, TLALNEPANTLA, ToTOLAPAN, ATLATLAHU-
CAN, YECAPIXTLA, ÜCUITUCO, ZACUALPAN Y TLAYACAPAN. MAS TEMPLADO 
Y CON ALGUNOS CALORES EN PRIMAVERA Y EN VERANO SE PRESENTA EL CLJ_ 
MA AL NORTE DE CUERNAVACA Y YAUTEPEC, Y TAMBI~N EN LA ZONA DE --
CUAUTLA. 

EN LA ZONA CENTRAL, DE MENOR ALTITUD QUE LA ANTERIOR 
EL CLIMA REGISTRA TEMPERATURAS MÁS CALUROSAS, CON UN PROMEDIO DE_ 
25ºC DURANTE LA PRIMAVERA, LLEGANDO A ALCANZAR 30ºC EN VERANO; EN 
ESTA ZONA SE LOCALIZAN LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, -
YAUTEPEC, CUAUTLA, JANTETELCO, AVALA, TLALTIZAPÁN, MIACATLÁN, COA 
TLÁN DEL Rfo, TETECALA Y E. ZAPATA. FINALMENTE, EN LA ZONA SUR, 
SE REGISTRA LA TEMPERATURA MÁS CALUROSA, DONDE LA MfNIMA ES DE --
15ºC Y CUBRE LOS MUNICIPIOS DE JOJUTLA, TLAQUILTENANGO, ZACATEPEC 
AMACUZAC, PUENTE DE IXTLA, TLALTIZAPÁN, JONACATEPEC Y TEPALC!NGO. 

(figura 3 ) 
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El SISTEMA OROGRÁFICO DE MORELOS ESTÁ INTEGRADO POR_ 
VARIAS SERRANÍAS QUE SE DESPRENDEN DEL AJUSCO Y DEL POPOCAT~PETL, 

ENTRE LAS SIERRAS DEL NORTE DESTACAN LAS DE HUITZILAC, STO, DOM!li 
GO, ÜCUILAN Y TEPOZTLÁN, QUE SE INTERNAN HASTA LA PARTE CENTRAL -
DE LA ENTIDAD Y SIGUEN RUMBO AL ESTADO DE GUERRERO, EN CUYOS LfMJ_ 
TES .SE LEVANTAN LOS CERROS DE ÜCOTLAN Y SAN GABRIEL, LAS MONTA
fiAS QUE PARTEN DEL PO.POCAT~PETL POR EL ESTE, VAN DESAPARECIENDO -
GRADUALMENTE ANTES DE LLEGAR A LAS LLANURAS DE AXOCHIAPAN Y TEPAk 
CINGO, (f:l.gura 2 ) 

DE TAL FORMA QUE, EL ESTADO DE MORELOS PUEDE CONFIG!J. 
RARSE COMO UN TERRITORIO DELIMITADO NATURALMENTE POR SUS CARACTE
R!STICAS OROGRÁFICAS Y DIVIDIDO EN DOS PORCIONES POR El MACIZO -
CENTRAL QUE PARTIENDO DE LA Sit::Rt<,'.. DE TEPOZTLÁN LLEGA HASTA EL -
CERRO DE JOJUTLA, LA PRIMERA PORCIÓN, SITUADA EN LA REGIÓN GCCJ. 
DENTAL, ESTÁ FORMADA POR LOS VALLES DE CUERNAVACA Y JOJUTLA Y POR 
LOS LLANOS DE MICHAPA Etl PUENTE DE lXTLAI Y LA SEGUNDA, EN LA Z0-
11A ORIENTAL, POR EL VALLE DE CUAUTLA Y LOS LLANOS DEL PLAN DE ---
AMlLPAS EN TLALTJZAPÁN. AMBAS DE GRAN POTENCIAL AGROPECUARIO, 

MORELOS ESTÁ SITUADO EN LA LLAMADA DEPRESIÓN AUSTRAL 
O DEL BALSAS. PROBABLEMENTE LA CARACTER{STICA ESENCIAL DE SU Mg 
DIO GEOGRÁFICO RADICA EN LA EXISTENCIA DE NUMEROSAS CORRIENTES A_ 
QUE DA ORIGEN EL DECLIVE DEL TERRENO Y EN LOS MANANTIALES Y MAN-
TOS ACUÍFEROS QUE RECORREN EL SUBSUELO, PROPORCIONANDO HUMEDAD A_ 
LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE ESTATAL. TODAS ESTAS CORRIENTES 
CONFL'-~EN CASI SIEMPRE EN EL R!O AMACUZAC, EL MÁS CAUDALOSO DEL -
ESTADO, CON UN ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL DE 740 MILL, DE MTS,3J -
CONS !DERÁNDOSE QUE TODO EL TERR ITOR 1 O DE MORE LOS FORMA PARTE DE -
SU CUENCA HIDROLÓGICA. ESTE A SU VEZ, FLUYE HACIA LA GRAN CUEN
CA DEL Rfo BALSAS EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO. 

ADEMÁS DE LA SUBCUENCA DEL AMACUZAC, TAMBIÉN TENEMOS 
DENTRO DEL ESTADO, LA DEL R!o NEXAPA, QUE JUNTO CON SU .AFLUENTE -
EL Rfo TEPALCINGO MARCAN LOS LIMITES DEL ESTADO EN SU EXTREMO SUR 

···.·.! 
.. 
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ORIENTE. PERO MIENTRAS QUE A LA PRIMERA AFLUYEN LAS PRINCIPACES 
CORRIENTES QUE BAJAN DE LAS MONTAílAS DEL ESTADO, TODAS CON CURSO_ 
NORTE-SUR (Rfos CUAUTLA o CH!NAMECA, YAUTEPEC. APATLAC¿ o CUERNA

VACA~ AVALA, TETLAMA, CHALMA Y TEMBEMBE), LA SUBCUENCA DEL Rfo Ng 
XAPA, SITUADO EN LA PARTE SURORIENTAL DEL ESTADO, CASI NO CUENTA_ 
CON TR l BUTAR !OS DE OR 1 GEN MORELENSE, (figura 2 ) 

LA SUBCUEllCA DEL AMACUZAC QUE RECORRE EL ESTADO DE -
ORIENTE A SUR, SE CONFORMA ASf: EL Rfo CUAUTLA O CH!NAMECA QUE -
NACE EN LOS MANANTIALES DEL MUN!ClP!O DE YECAPIXTLA, ATRAVIEZA -
LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLA, AVALA Y TLALTIZAPÁN, PARA LUEGO UNIRSE 
CON EL Rfo AVALA DESCARGANDO SUS AGUAS FINALMENTE EN EL AMACUZAC; 
EL Rfo YAUTEPEC QUE NACE EN LA VILLA DE 0AXTEPEC, MUICIPIO DE YAll 
TEPEC, RECORRE 79 KMS, POR LA PARTE CENTRAL DEL ESTADO, RECIBIEN
DO DIVERSOS AFLUENTES COMO SON EL R!o JOJUTLA Y EL APATLACO, ESTE 
ÚLTIMO QUE NACE EN CUERNAVACA, RECIBE A SU VEZ LAS AGUAS DE LOS -
Rfos XOCHITEPEC y ALPUYECA CON UN RECORRIDO DE 45 KMS.; ESTOS --
Rfos. EL YAUTEPEC y EL APATLACO SE UNEN AL SUR DE LA POBLACIÓN DE 
JOJUTLA Y DESCARGAN FINALMENTE SUS AGUAS EN EL AMACUZACJ EL Rfo -
CHALMA QUE NACE EN LAS MONTAílAS DEL ESTADO DE MÉXICO, PENETRA A -
MORELOS RECORRIENDO SU PARTE SUROCCIDENTAL, CRUZA POR LOS MUNICI
PIOS DE COATLÁN DEL Rfo Y TETECALA, RECIBE LAS AGUAS DEL RÍO TEM
BEMBE AL SUR DE PTE. DE lXTLA Y DESPUÉS DE RECORRER ALGUNOS KILÓ
METROS HACIA EL SURESTE, VA A UNIRSE CON EL Rfo AMACUZAC; CONVER
GEN TAMBIÉN AL CAUDAL DE ESTE Rfo, LOS ARROYOS DE TICUMÁN, TLALTl 
ZAPÁN, TOTOLAPAN Y TLAYACAPAN, 

Los PRINCIPALES AFLUENTES EN LA SUBCUENCA DEL Rfo Ng 
XAPA SON: EL Rfo AMATZINAC O PALOMAS, QUE NACE EN EL MUNICIPIO DE 
TETELA DEL VOLCÁN Y DRENA LA ZONA SURESTE DEL POPOCATEPÉTLI TIENE 
UN RECORRIDO DE 29 KMS, DENTRO DEL ESTADO DE MORELOS Y RECIBE CO
MO PRINCIPALES TRIBUTARIOS A LOS R{OS PALMAS Y TEPALCINGO, 

EXISTEN TAMBIÉN VARIAS LAGUNAS Y GRAN CANTIDAD DE MA 
NANT!ALES DE AGUAS SULFUROSAS Y TERMALES QUE AFLORAN EN DIVERSOS_ 
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PUNTOS DE LA ENTIDAD Y QUE TIENEN SU O~IGEN EN LA PROXIMIDAD DEL_ 
EJE VOLCÁNICO, SIENDO TAMBltN PARTE MUY IMPORTANTE EN LA CONFIGU
RACIÓN DE LA FISONOM[A GEOGRÁFICA DE MORELOS, ENTRE LAS LAGUNAS 
ENCONTRAMOS A LA DE TEQUESQUITENGO, SITUADA EN EL MUNICIPIO DE JQ 
JUTLA; A LAS DE COATETELCO Y EL RODEO, LOCALIZADAS EN EL MUNICl-
PIO DE Ml~CATLÁN, Y A· LAS DE ZEMPOALA, DE LAS CUALES CUATRO PERTg 
NECEN AL ESTADO DE MORELOS (MUNICIPIO DE HU!TZILAC) Y TRES AL ES
TADO DE MtXICO, 

ENTRE LAS OBRAS DE ALMACENAMIENTO DISPONIBLES, DESTA 
CAN POR SU VOLUMEN, LA LAGUNA EL RODEO, CON CAPACIDAD PARA 28 MI

LLONES DE MTS. 3 ; LA"PRESA E. ZAPATA CON Ó MILL, Y LA PRESA LA PO

ZA CON CASI UN MILLÓN Y MEDIO DE MTS, 3, ADEMÁS DE LA PRESA LA ---

CRUZ PINTADA. RECIENTEMENTE CONSTRUIDA AL SUR DEL ESTADO, ENTRE 
LOS MANANTIALES SOBRESALE EL DE LAS ESTACAS, CUYO CAUDAL RlEGA LA 
ZONA CARERA DE ZACATEPEC Y JOJUTLA, POR LO QUE A POZOS SE REFI~ 
RE, SE ESTIMA QUE EXISTEN ALREDEDOR DE 650, LOS CUALES GENERAN -

MÁS DE 600 M 1 LL, DE MTS ,3 AL ARO, ADEMÁS. DE DECENAS QUE SE ENCUEli 

TRAN EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO, SIENDO EL DE SAN GABRIEL UNO DE_ 
LOS MÁS IMPORTANTES, 

DE PRADERA, 
RESPECTO A LOS SUELOS. PREDOMINAN EN EL ESTADO LOS -

LAS PARTES ALTAS DE LAS SERRAN[AS DEL NORTE ESTÁN -
CUBIERTAS POR SUELOS "COMPLEJOS DE MONTAOA" RICOS EN HUMUS, CON -
UNA VEGETACIÓN DE CLIMA FRIO Y TEMPLADO: PINO, OYAMEL, CIPRtS Y -
CEDRO BLANCO. EN LAS ZONAS CENTRAL Y ORIENTAL ABUNDAN LOS SUE--
LOS NEGROS CHERNOZEN Y PREDOMINAN LAS ESPECIES DE CLIMA TEMPLADO_ 
Y TROPICAL, COMO EL ENCINO, EL PALO BLANCO Y EL MADRORO, PRINCI-
PALMENTE; Y EN LA ZONA SUR CUBIERTA POR SUELOS DE PRADERA CASTA-
OOS O CHESNUT, ENCONTRAMOS VEGETACIÓN DE CLIMA TROPICAL, 

MORELOS CUENTA CON UNA SUPERFICIE FORESTAL DE 
299 218 HAS,, QUE CUBREN APROXIMADAMENTE EL 60 % DE LA SUPERFICIE 
ESTATAL, DE LAS CUALES 39 046 HAS, ESTÁN CUBIERTAS POR ESPECIES -
DE CLIMA TEMPLADO Y FRfO (PINO, OYAMEL Y ENCINO), LOCALIZADAS ---
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PRINCIPALMENTE EN LA ZONA NORTE Y NOROESTE DE LA ENTIDAD, SOBRÉ -
REGIONES MONTAÑOSAS; LAS RESTANTES 260 MIL HAS. CORRES~ONDEN A ES
PECIES DE CLIMA SUBTROPICAL, COMO GUAMÚCH!L, GUAYACÁN, CE!BA, PA
LO DULCE, TEPEHUAJE, PALMA Y OTRAS ESPECIES SUSCEPTIBLES TAMBIÉN_ 
DE INDUSTRIALIZARSE, Y A ZONAS FEDERALES OCUPADAS POR PASTIZALES. 

GRAN PARTE DEL ÁREA ARBOLADA DEL ESTADO SE MANTUVO -
VEDADA BAJO DECRETO PRESIDENCIAL, DESDE EL AflO DE 1949 HASTA EL -
MES DE JUNIO DE 1976, ESTA CIRCUNSTANCIA Y LA FALTA DE UN CON-
TROL EFECTIVO, PROPICIARON UNA.SERIE DE DESORDENES EN EL MEDIO; -
BUENA PARTE DE LOS BOSQUES FUE DESTRUIDA POR TALAS CLANDESTINAS DE 
LAS QUE SÓLO SE OBTENIAN ESCASOS BENEF!C!OS; FUE TAMS!~N CO~Ú~ -
QUE. LOS CAMPESINOS DE LAS REGIONES BOSCOSAS PROVOCARAN INCENDIOS_ 
PARA LUEGO OBTENER PERMISO DE EXPLOTAR MADERAS MUERTAS, QUE GENE
RALMENTE VENDfAN COMO CARBÓN O LEflA. 

No OBSTANTE, RECIENTEMENTE SE HAN CALCULADO EXISTEN
CIAS TOTALES POR 3 MILLONES 400 MIL MTS. 3 DE ROLLO EN LOS BOSQUES 
DE CONfFERAS (PINO Y OYAMEL), Y POR UN MILLÓN 500 MIL MTS, 3 DE RQ 
LLO EN LOS BOSQUES DE LATIFOLIADOS (ENCINO, ATLE Y FRESNO) DE CLL 
MA TEMPLADO Y FRÍO, EN LA ZONA SUBTROPICAL DEL CENTRO Y SUR DEL 
ESTADO, SE CALCULA UNA EXISTENCIA TOTAL DE UN MILLÓN 800 MIL MTS 3 

DE ESPECIES CORRIENTES TROPICALES, 

RESPECTO A SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PROPIEDAD, EN 
EL ÁREA CUBIERTA POR ESPECIES DE CLIMA TEMPLADO Y FRfO SUSCEPTI-
BLES DE SER APROVECHADAS SILVfCOLAMENTE, SE REGISTRA QUE EL 59 %_ 
ES DE PEQUEílos PROPIETARIOS; EL 29 % (12 MIL HAS.) ESTA CONCESIO
NADA A LAS FABRICAS PAPELERAS DEL DISTRITO FEDERAL, POR DECRETO -
PRESIDENCIAL EXPEDIDO EN 1974, UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE TLAL
NEPANTLA, ÜCUITUCO Y TETELA DEL VOLCÁN; Y EL RESTANTE 12 % ES PRQ 
PI EDAD EJ IDAL , 

EL INCREMENTO MEDIO ANUAL DE LOS BOSQUES DEL ESTADO_ 
ES DE 3.6 MTS,3 POR HECTAREA, LO QUE DA UNA DlSPON!BlLIDAD ANUAL_ 
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DE MADERA EN ROLLO PARA FINES DE INDUSTRIALIZACIÓN CALCULADA EN_ 

100 MIL MTS3 ; COMPRENDIENDO 70 MIL MTS. DE CONfFERAS, 20 MIL DE_ 
LATIFOLIADAS Y 10 MIL DE ESPECIES CORRIENTES TROPICALES. EN -- -
CONTRASTE CON ESTOS fND!CES DE DISPONIBILIDAD, EN EL AílO DE 1983 
LA EXPLOTACIÓN DE PRODUCTOS MADERABLES (PINO Y OYAMEL PRINCIPAL
MENTE) SÓLO REGISTRO 15 782 MTS3 Y LA DE NO MADERABLES ESTUVO Cl 
FRADA EN 42 MIL 600 T-ONELADAS, SON CONTADAS LAS EMPRESAS QUE -
APROVECHAN ESTE RECURSO DENTRO DEL ESTADO Y TODAS DE TIPO FAMI-
L IAS, QUE OPERAN A ESCALAS POCO SIGNIFICATIVAS. 

DENTRO DEL SECTOR MINERO MORELENSE, LA EXTRACCIÓN -
DE MINERALES NO METÁLICOS. FUNDAMENTALMENTE CARBONATOS DE CAL, -
COMO LA CALIZA, LA CALCITA Y EL MARMOL. CONSTITUYE UN RENGLÓN ltl 
PORTANTE. LA EXPLOTACIÓN DE CALIZAS HA SIDO BÁSICA EN EL DESA
RROLLO QUE HAN EXPERIMENTADO LAS INDUSTRIAS DEL YESO, LA CAL Y -
EL CEMENTO, TODAS DE IMPORTANCIA EN EL SECTOR MINERO ESTATAL Y -
REGIONAL. 

LAS RERERVAS DE YESO Y CALIZA SON DE LAS MAS IMPOR
TANTES DEL PA(S, DESTACANDO POR ESTAR UBICADAS JUNTO A VfAS DE -
COMUNICACIÓN DE PRIMER ORDEN. Su EXTRACCIÓN HA ORIGINADO Y PEB 
MITIDO LA OPERACIÓN DE ESTE SECTOR TRADICIONAL EN LA COMPOSICIÓN 
INDUSTRIAL DE LA ENTIDAD, EN LA ACTUALIDAD FUNCIONAN 29 FÁBRI
CAS DE YESO Y PRODUCTOS DE ESE MATERIAL QUE ES ENVASADO Y ENVIA
DO AL DISTRITO FEDERAL; DE ESTAS, DIECIOCHO SE LOCALIZAN EN EL -
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN Y DIEZ MAS EN EL DE PUENTE DE lXTLA, EN_ 
EL EXTREMO SUR DEL ESTADO. FUNCIONAN TAMBl~N CINCO FÁBRIC/lt.i DE 
CAL, DE LAS CUALES TRES SE UBICAN EN EL MUNICIPIO DE JtUTEPEC, -
UNA EN YAUTEPEC Y UNA MÁS EN XOCHITEPEC, HACIA LA PARTE CENTRAL_ 
DE LA ENTIDAD; UNA MÁS DE CEMENTO ESTABLECIDA EN JIUTEPEC Y SEIS 
QUE ELABORAN PRODUCTOD DE MÁRMOL. 
CERCA DE 900 TRABAJADORES. 

EN CONJUNTO GENERAN EMPLEO A 

RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES METÁLICOS, -
LA PRINCIPAL FUENTE SE LOCALIZA EN HUAUTLA, MUNICIPIO DE TLAQUlh 
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TENANGO, AL SUR DEL ESTADO, DONDE SE OBTIENEN ALREDEDOR DE 300·
TONELADAS DIARIAS DE CONCENTRADOS QUE SE BENEFICIAN EN LA PROPIA 
PLANTA, PRODUCIENDO ORO, COBRE, PLATA, ZINC Y CADMIO, GENERANDO_ 

. MÁS DE CUATROCIENTOS EMPLEOS, LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE -
MORELOS EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MINERALES METÁLICOS SE RE-
FLEJA EN LA POSICIÓN QUE OCUPA POR ENTIDADES FEDERAPlVAS: 15º EN 
LA PRODUCCIÓN DE ORO; 13º EN LA DE PLATA; 12º EN LA DE PLOMO; Y_ 
15º EN LA DE COBRE,* SiN EMBARGO, LA PRODUCCIÓN DE PLATA, QUE_ 
ES EL RENGLÓN MÁS IMPORTANTE POR SU VALOR, NO SE INDUSTRIALIZA -
EN LA ENTIDAD, SINO QUE SE ENVfA A TAXCO GRO,, PRINCIPALMENTE, -
PARA PROCESARLA, 

TAMBl~N SON EXPLOTADOS ALGUNOS TIPOS DE ROCAS INDUA 
TP.l/'1.LES EN J\FLORAf>~!EilTOS CEP.CA~!O: A ._:, CIU:Jf,D DE CUER:U,\';~CA .. DOil. 
DE SE SEPARÁN MECÁNICAMENTE ARENA Y GRAVA, QUE SE EMPLEAN EM LA_ 
CONSTRUCCIÓN COMO AGREGADOS DE CONCRETO O COMO RELLENO. ALGU-
NOS DEPÓSITOS ALUVIALES FINOS LOCALIZADOS AL SUR DE JIUTEPEC Y -
AL NORTE DE CUERNAVACA TAMBl~N HAN SIDO APROVECHADOS EN LA PRO-
DUCCIÓN DE LADRILLO. EN EL ÁREA DE JIUTEPEC SE HA CONFORMADO -
UNA CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS QUE EXPLOTAN Y BENEFICIAN MATERIA
LES PARA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS, COMO CEMENTO, CALHl-
DRA, MORTERO Y DIVERSOS ACABADOS Y TRITURADOS DE CONCRETO, 

EN REALIDAD, A PESAR DE SU ESCASA IMPORTANCIA EN EL 
PASADO, LA M!NER(A PUEDE SER UNA NUEVA PAUTA PARA EL DESARROLLO_ 
INDUSTRIAL DE MORELOS, CON UN FUTURO QUE NO PARECE DESALENTADOR; 
L~ PRODUCCIÓN DE 1983 ALCANZÓ UN VALOR DE 1 800 MILL. DE PESOS, 
SIENDO PLATA LA MAYOR PARTE, CON UN VOLUMEN DE 12 MIL 355 KGS,,_ 
EXTRA!DOS EN TLAQUILTENANGO Y PUENTE DE IXTLA,** POR SU PARTE, 
LA PRODUCCIÓN DE GRAVA, ARENA Y CALIZA REGISTRÓ UN VALOR SUPE--
RIOR A LOS 700 MILL. DE PESOS, EN ESE MISMO Ano .. 

MORELOS ES UN IMPORTANTE PRODUCTOR DE YESO, SUS RE
SERVAS SON DE LAS MÁS IMPORTANTES DEL PAfS, PRINCIPALMENTE POR -
• Morelos. "Memori.a 1976-198211

; Comité Técnico de Evaluaci.ón Estatal, Gobi.er 
no de1 Estado, Mayo de 1982. -

••-Programa Induscrial del Estado de Morelos; Anexo al 2° Inf. de Gob •• 1983. 
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LAS VENTAJAS DE SU LOCALIZACIÓN Y EN GEtlERAL LA EXTRACCIÓN DE -

CARBONATOS DE CAL PUEDE AMPLIARSE HASTA L{MITES INSOSPECHADOS, 
LA PROXIMIDAD AL DISTRITO FEDERAL HA ASEGURADO LOS MERCADOS PARA. 
LA COLOCACIÓN DEL YESO, LA CAL Y EL MÁRMOL, TAMBleN SE HA INI
CIADO YA EL APROVECHAMIEtlTO DE TIERRAS FULLER Y DIATOMITA MUY SQ 
LICITADOS.POR LA INDUSTRIA, 

LAS INVESTIGACIOMES GEOLÓGICAS ESTÁN MOSTRANDO LA -
EXISTENCIA DE IMPORTANTES YACIMIENTOS, QUE YA ESTÁN SIENDO EVA-
LUADOS POR EL CONSEJO DE RECURSOS MINERALES. POR OTRA PARTE, -
LA COMISIÓN DE FOMENTO MINERO Y EL FIDEICOMISO DE MINERALES tto -
METÁL 1 CDS, TAMB 1 eN TI ENE!~ IMPORTANTES PROYECTOS DE 1NVERS1 Órl PA
RA MORELOSJ A MEDIADOS DE 1984, LA EMPRESA ROSARl0-Mex1co S.A •• 
INICIÓ EXPLORACIOMES EN LAS REGIOrlES SUR Y PONIEMTE DEL ESTADO Y 
EN LA ACTUALIDAD YA EXPLOTAN ALGUNOS YACIMIENTOS; SERÁ EN FUN--
ClÓN DE LOS RESULTADOS FINALES DE LAS EXPLORACIONES, COMO SE DE
TERMINE EL MOMTO DE INVERSIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN ESA_ 
ZONA, QUE SE ESPERA CUANTIOSO, 

4.2.3 Los RECURSOS HUMANOS. 

LAS CARACTER{STICAS Y LA ESTRUCTURA QUE PRESENTAN -
LOS RECURSOS HUMANOS REALES Y POTENCIALES DE UNA REGIÓN, TAMBieN 
CONSTITUYEN FACTORES MUY IMPORTANTES EN LA INTERACCIÓN DE LOS -
ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA CONVEll!EtlCIA ECOrJÓMICA DE EMPLAZAR -
EN UN TERRITORIO EMPRESAS DE CIERTAS RAMAS INDUSTRIALES, CON --
C l ERTAS FORMAS DE ORGAfH ZAC 1 Ótl Y LA WCONVEll I ENC I A DE EMPLAZAR -
OTRAS. 

POR TANTO, EL CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DE -
LAS VARIABLES DE UNA POBLACIÓN, REPRESENTAN DESDE LUEGO, ELEMEN
TOS VALIOSOS EN LA FORMACIÓN OBJETIVA DE CRITERIOS, PARA AQUE--~ 
LLOS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE INSTRUMENTAR Y EJECUTAR -
LAS ESTRATEGIAS DE RELOCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUC--
C IÓN l IWUSTRIAL. 
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COMO DECfAMOS, MORELOS JUNTO CO!I LOS ESTADOS DE Mt
XICO, GUANAJUATO, TLAXCALA, HIDALGO. PUEBLA Y EL DISTRITO FEDE-
RAL INTEGRA LA REGIÓ!l CENTRAL DEL PA!S. LA SUPERFICIE DE ESTA_ 
REGIÓN REPRESE!lTA El 6.6 % DEL TERRITORIO NACIONAL Y ALBREGA AL_ 
42 % DE LA POBLACIÓN TOTAL, DE AH! QUE SE COHSIDERE COMO LA ZONA 
DE MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL Ell El TERRITORIO MEXIC'ANO. 

DENTRO DE ESTA REGIÓN, EL ESTADO DE MORELOS CON UNA 
DE LAS SUPERFICIES MÁS PEQUEílAS DEL PA!S (4 958.22 KMS 2 ) OBSERVA 
UNO DE LOS MÁS ALTOS INDICES DE DEllSIDAD DEMOGRÁFICA, 191 HAS, -
POR KM, CUADRADO l LO QUE Itm 1 CA QUE LA REG 1 ÓU MORELENSE SE EtlCOJ! 
TRARÁ CADA VEZ MÁS POBLADA EN su RELAC 1 ÓH COt·l TODO El PA r s' Dot~

DE SE REG 1 STRA UHA DEllS !DAD DE 34 HAB. POR KM, CUAURAúú, APR.OX! -
MADAMEllTE, (cuadro l3 ) 

EHTRE 1970 Y 1980, LA POBLACIÓ!l ESTATAL CRECIÓ DE -
616 119 HAB. A 947 089 (ACTUALME!lTE ASCIENDE A UN MILLÓN 300 MIL 
HAB,), INDICANDO UN ltlCREMENTO IllTERCEllSAL DE 4.22 % ANUAL PROMs 
DIO, MUY POR ARRIBA DE LA MEDIA llACIONAL QUE REGISTRÓ UN ASCEllSO 
DE 3.5 % AllUAL DURANTE EL MISMO PERIODO, ESTAS CIFRAS UBICA!l -
AL ESTADO DE f'lORELOS, EIHRE LOS DE MAYOR CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
RELATIVO, JUllTO CON LOS ESTADOS DE Í'itXICO (7,0 %); AGUASCAL!Etl-
TES (4,05 %); 0UERtTARO (4.10 %); Y TABASCO (4,11 %). Ell TtRMJ_ 
NOS GLOBALES, DURAIHE LA ÚL T 1 MA DtCADA CE!ISAL, MORELOS REG 1 STRÓ_ 
UN INCREME!lTO DEl'f,OGRÁF I CO DE 53 .7 % , MUY POR EilC IMA DEL ltlCREME!! 
TO NACIONAL, QUE SE CIFRO Etl 39,7 % PARA EL MISMO PERfODO, 

(cuadro l4 ) 

ENTRE LAS PR!NCIPALE5 CAUSAS DE ESTE ACELERADO CRE
CIMIENTO DEMOGRÁFICO EN LA ENTIDAD ENCONTRAMOS, UNA TASA DE NATA 
LIDAD BASTANTE ALTA (48.3 AL MILLAR) Y UNA TASA DE MORTALIDAD BA 
UA (9,3 AL MILLAR),• As! COMO TAMBitN. LA INMIGRACIÓN PERMAHEN 
TE, PROCEDENTE PRINCIPALMENTE DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MÉXICO, 

LA INMIGRACIÓN HA SIDO UN FACTOR DE PESO EM EL CRE
CIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA ENTIDAD Y ES UN REFLEJO DEL DESARRO--
• More1os Demogrfifico, Breviario 1980-1984; Anexo al segundo inf. de Gobierno 
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CUÁDR0•13 
DENSIDAD DE POBLACJON POR MUNlCIPJO 

M"UNJCIPIO POBLACJON -SUPERF. KM>. DJ::NSlDAD 

Amacuz.a<: 10118 125 037 80 
Atlatlahucan 8 300 71 433 116 
Axochiapan . 21 404 172 935 123 

· A'•ala 43 200 345 688 124 
c;;,atlán dd Rio 7 996 l 02 566 77 
euautla 94 101 ··-153-651 612 
Cuerna va.ca 232·355 207 799 l 118 
Enuüano Zapata 20977 64 983 322 
Htñuilac 8388 190 175 44 
Jantctclco 9 585 80826 118 
Jiutcpcc 69 687 49 236 l 415 
jojutla 44 902 142 633 314 
jonacatcpcc 9 394 97 795 96 
Mazatcpcc 6108 45 922 133 
Miacadán 18874 233 644 80 
Ocuituco 10 634 80 710 131 
Puente de ·1xtla 34810 299172 116 
Tcnüxco 45147 87_ 689 514 
Tcpalcingo 18786 349 713 53 
Tcpoztlán .. 19122 242 646 78 
Tctccala 5 606 53 259 105 
Tctcla del Volcán 10 638 98 518 107 
Tialncpantla 3441 124092 27 
Tlaltiz.apán 29 302 236 659 123. 

. 'Tiaquiltcn:ingo 24 136 581 778 41 
Tlayacapan 7 9!>0 52136 152" 
Totobpan . 5498 67-798 81 

Xocbitcpcc 16413 89143 184 
Yautcpcc 44 026 202936 216 
Vcc;apixtla 19922 169 739 117 
· Zacatcpr:c ' 31354 28531 l 098 
bcualpan 6 248 63 521 98 
Tcmoac 8 666 45 860 188 

947 089 49..fill~ 191· 

:FUENTE: X Censo Genera1 de Pobl.aci on y. Vivienda. SPP, Me xi e o 
:1·9e3. 



CUADRO 14 

1950 
1960 
197(1 
1980 

TUI:NTE: 

POBLACION TOTAL ESTATAL Y NACIONAL1950-l9BO 

]':ACIONAL ESTATAL º/o 

25 791 Ol 7 272 900 LO 

34 923 129 386 200 Ll 

48 225 238 616] 19 1-2 
67 382 581 947 089 1-4 

Censos Genera1es de Pob1acion y Vivienda 

] 13 300 

229 919 
330 970 
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LLO MÁS DINÁMICO DE LA ECONOMÍA ESTATAL, DE LAS MEJORES COND!ClQ 

NES ~ATURALES Y GEOqRÁF!CAS QUE POSEE Y DE SU AMPLIA COBERTURA -
DE SERVICIOS A LA PübLACiGH, EW ~EL~CIG~ CCU ~LGUNOS ESTADOS VE
CINOS, Es IGUALMENTE REFLEJO DE LAS COMUNICACIONES CON QUE --
CUENTA, QUE HAN FACILITADO EL MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN FORÁNEA 
HACIA SU INTERIOR, 

EN 1960 HABÍAN ¡.¡;,crno FUERA DE LA ENTIDAD 103 262 -
DE SUS HABITANTES, SIGNIFICANDO EL 37 % RESPECTO A LA POBLACIÓN_ 
TOTAL ESTATAL; PARA 1970 EL NÚMERO ASCENDIÓ A 166 086 (27 %), 
SI BIEN, LA PROPORCIÓN DE LOS NO NACIDOS EN MORELOS DESCENDIÓ, -
EN T~RMINOS ABSOLUTOS TUVO UN INCREMENTO DE 62 248 PERSONAS, --
EQUIVALENTE A UN AUMENTO DE 61 % EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE, DU
RANTE LA DlOCADA, Los CENSOS DE 1980 REGISTRARON OTRO AUMENTO -
ABSOLUTO SUPERIOR AL 8,0 %, RESPECTO A 1970, EL NÚMERO DE INMl-
GRANTES ASCENDIÓ A 179 661. QUE SIGNIFIC

0

Ó EL 19 % DE LA POBLA--
CIÓN TOTAL DEL ESTADO. 

LA PROCEDENCIA PRINCIPAL DE ESTAS CORRIENTES INMl-
GRATORIAS, SE UBICA EN LOS ESTADOS DE GUERRERO. M!Oxtco y EL.DIS
TRITO FEDERAL, DE DONDE PROVINIERON EL 30.7 %, 15.0 % Y 13,8 % -
RESPECTIVAMENTE, DEL TOTAL DE LOS NO NACIDOS EN MORELOS; EN SE-
GUNDO TÉRMINO SE UBICA A LOS ESTADOS DE PUEBLA, VERACRUZ, M!CHOA
CAN Y 0AXACA, DE DONDE PROCEDIÓ MÁS DEL 17.0 % DE LOS INMIGRAN-
TES A MORELOS EN 1980, (cuad. 15 y fig. 4) 

ADICIONALMENTE, TAMBIÉN ES IMPORTANTE DESTACAR QUE_ 
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DURANTE ~AS tPOCAS DE ZAFRA Y COSECHA DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRl
COLAS EN LOS MESES QUE VAN DE DICIEMBRE A MAYO, INMIGRAN TEMPO-
RALMENTE A l'iORELOS, ALREDEDOR DE 6 MIL FAMI L !AS PROCEDENTES DE - · 
ESTAS ENTIDADES CIRCUNVECINAS. 

MAS AÚN,· HA SIDO OBVIO QUE ALGUNOS HECHOS CIRCUNS-
TANCIALES, COMO EL TERREMOTO DE SEPTIEMBRE DE 1985, ORlGIUÓ SIG
!HFICATIVAS CORRIE!ITES MIGRATORIAS PROCEDENTES DEL DISTRITO fEDJ;. 
RAL, QUE ESTÁN AFECTANDO LOS flm1cES JNl-llGRATORIOS DE VARIOS ES
TADOS. PRINCIPALMENTE DE LOS DE LA REGIÓN CENTRO, DONDE MORELOS_ 
PROBABLEMENTE ES EL QUE HA RECiBlDO EL MAYOR IMPACTO, LAS CJ-
FRAS .DE INMIGRANTES .POR ESTA CAUSA AÚN NO HAN SIDO CUANTIFICA--
DAS, PERO ES EVIDENTE GIUE R<::;i.;LTM~fi.r! SIJJl!HIOSAS, YA QUE INCLUSO_ 
SE HA ESTADO TRASLADANDO PARTE DE LA BUROCRACIA CAPITALINA, HA-
ClA LAS DELEGACIONES ESTATALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBER
NAMENTALES, LO CUAL IMPLICA NO SÓLO LA LLEGADA DE ESTA GENTE SI
NO DE FAMILIAS E!ffERAS QUE REQUIEREN O MUY PEOtlTO REQUERIRAN EM
PLEO, 

ESTRUCTURA POBLACIONAL. 

EN MORELOS, LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN UO VARÍA_ 
MUCHO COMPARADA CON LA DEL RESTO DEL PA!S. Los 947 089 HAB. R~ 

GISTRADOS POR EL CENSO DE 1980, ESTUVIERON INTEGRADOS POR ------
468 285 HOMBRES (49,4 %} Y 478 840 MUJERES (50.6 %), LA POBLA
CIÓN URBANA Y RURAL, SIGUIENDO EL CRITERIO DE CONSIDERAR LOCALI
DADES RURALES A LAS QUE CUENTAN CON MENOS DE 2 500 RESIDENTES, -
ASCENDIÓ A 669 331 (73.8 %) Y 247 758 (26.l %) RESPECTIVAMENTE,_ 
LO QUE MANIFIESTA UN MARCADO AUMENTO DE LA POBLACIÓN URBANA, CO
RRELATIVAMENTE CON UtlA DI SM INUC IÓN PROPORC l otlAL DE LA POBLACIÓN_ 
RURAL. ( cuad. 10 y fig. 5} 

AUNQUE EL PROCESO DE URBANIZACIÓN SE HA OBSERBADO -
EN FORMA GENERAL, SE REGISTRA UNA INTENS 1F1 CAC IÓN MÁS ACENTUADA_ 
EN LOS DISTRITOS DE CUAUTLA Y JOJUTLA, TODA VEZ QUE E!l ESTOS SE_ 



FIGURA q 

3.8D2 

-~o·..t .. 

HIDALGO 

10.057 .5.93 •/ .. 

CUAD~O l5 

PROCEDENCIA 

D~Y; 
Guan,ajuato 
GucrJ"c:ro 
Hidalgo 
Jalisco 
.México 
1'iii::hoacin 
Oax.a.ca 
Puebla 
Ver.acruz. 
Demas Esudos 
Extranjero 
No especificado 
TQTAL 

INMIGRACION 1980 
DISTRITO FEOERAl-

VERACl<UZ 
.s.o7e 3...ts•.r. 

PUEBLA 

,C'.',411 O.PO •A 

OAX'ACA 

443C 2AO •; .. 

I 

' ., 
( lOTAL ENTRADAS 179 661 j 

GUERRERO 

55.205" .301'0 */• 

J!\:'MJGkACJO.S 1980 

POBLACJON 

24 810 
3103 

!>5 265 
2265 
2506 

270!>2 
6 688 
4436 

12411 
5 676 

10 657 
3 892 

20 74S 
179 661 

Ofci 

13.80 
1.72 

30.76 
1.34 
1.39 

15.05 
3.72 
2.46 
6.90 
.!l.15 
5..9.!l 
2.16 

11.54 
100.0 
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FUI:NTE: Consejo Lstatal de Poblacion Horelos. Datos del X----
Censo General de Poblacion y Vivienda, SPP, Hexico 1980 
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CUADRO 16 

J•OBU.CION URBANA Y RURAL• 194-0 - 1960 

ANO POBLACION TOTAL URBANA º/o RURAl. ºJo 

1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

182 711 
272 842 
386 264 
616 ll9 
947 089 

50944 
118 354 
205 534 
430 968 
699 331 

27.9 131 7&7 71.l 
43.4 15~ 488 56.6 
53.2 l&o.7.30 46.8 
69.9 185 151 30.1 
73.84 247 758 26.15 

FUENTE: Consejo Estatal de Poblacian Morelos. Datos de los CcB_ 
sos Generales de Poblacion y Vivienda. 

ASIENTAN 351 358 HAB., QUE REPRESENTAN EL 38 :t DE LA POBLACIÓtl -
TOTf,!.. E::TP.Tf..L, l~ID1<::MIDO 1.11 COEXISTENCIA DE VARIOS MUNICIPIOS -
CON DEMASIADA PRESIÓN DEMOGRÁFICA, JUNTO A OTROS, LOS MÁS, SEMl
POBLADOs. • 

SE REGISTRARON 342 129 PERS6NAS 136.1 %) MENORES DE 
12 Atios. MIENTRAS QUE LA POBLACIÓN DE 12 AflOS y MÁS. T~ORICAMEN

TE IDENTIFICADA COMO LA FUERZA DE TRABAJO DISPONIBLE (DESCONTAN
DO TAMBIION DESDE LUEGO, A LOS MAYORES DE 64 AtiOS), SUMO 565 MIL_ 
PERSONAS (59.6 %) APROXIMADAMENTE, Es UN HECHO QUE DENTRO DEL_ 
RANGO EN QUE SE UBICA A LA FUERZA DE TRABAJO DISPONIBLE. HAY uu_ 
GRAN NÚMERO QUE NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD PRODUCTIVAl SON --
AQUELLOS QUE TOMAN PARTE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO PRODUCTl 
va y DISTRIBUTIVO DE BIEIJES y SERVICIOS. QUIEllES INTEGRAN LA PO
BLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y EN 1960 S.UMARON 268 299 PERSONAS. 
QUE REPRESENTARON EL 28.8 % DE LA POBLACIÓN TOTAL; DESTACANDO --
POR SU CUANTfA AGRICULTORES. ARTEtJ)ANOS Y OBREROS. (cuadro 10) 

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES, ESTÁ INT.!i. 
GRADA POR UN AMPL 1 o SEGMENTO DE GENTE JOVEN. cor; FUERTES TENDEN
CIAS A INCREMENTARSE, As!. SE APRECIA QUE EU 1980 LOS MENORES_ 
DE 15 AílOS ALCANZAN UNA PROPORCIÓN QUE SUPERA EL 42 %J MÁS DE LA 
MITAD ES MENOR DE 20 AÑOS, SI INCLUIMOS HASTA LOS DE 24 AílOS -
LA PROPORCIÓN SE ELVA AL 63.5 % Y HASTA 70.6 % SI SE CONSIDERAN_ 
TODOS LOS MENORES DE 29 AílOS, ESTO MUESTRA LA ESTRUCTURACIÓN -

• Horelos Demogrifico. Brev~ar~o 1980-1984; Anexo al segundo inf .de gob~erno. 
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FIGURA 5 

POBLACION POR GRUPOS EDAD Y SEXO 

1960 - 1980 

100)' mo• 

9!>-99 

468 285 .ll01·:3RES 90-P< 
'!78 840 MUJERES 

EN 1980 EN 1980 
.1 eo-s.; 

o o 
.·~ ~ 
HOMBRES 

MU.JE RES 

= 1980 

1970 

1960 
2.~-29 

20-2.q 

15-19 

l0-14 

5-9 

0-4 .. 7 6 5 4 3 2 EDAD 2 3 4 5 G 7 8 
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DE UNA PIRÁMIDE DE EDADES CON BASE MUY AMPLIA, SE TRATA DE UN ~

PUEBLO JOVEN QUE CONSTANTEMENTE INCREMENTARÁ LOS CONT!ll!GENTES HJJ. 
MANOS INCORPORADOS A LA FUERZA DE TRABAJO, QUE POR OTRA PARTE, -
IMPLICA NECESIDADES CRECIENTES DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DE SALUD 
SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA Y FUENTES DE TRABAJO QUE HAN DE OFRE
CERSE DONDE SE LOCAL 1 ZAN LAS CONCENTRAC 1 ONES MAS ACEtHUADAS. 

( cund. 17 y fig. 5) 

URBANIZACIÓN: 

LA POBLACIÓN SE ENCUEtlTRA CONCENTRADA EN ÁREAS PE-
QUEílAS Y BIEN DEFINIDAS. Y ES QUE EL P~OCESO DE URBANIZACIÓN -
EN EL ESTADO DE MORELOS HA SIDO RELATIVAMENTE ACELERADO EN COMPA 
RACIÓN CON EL RESTO DEL PAfS, PROPORCIONALMENTE MÁS ELEVADO. 
EFECTIVAMENTE, EN OCHO MUNICIP!OS DE LOS TREINTA Y TRES CON QUE -
CUENTA EL ESTADO, SE LOCALIZA LA MAYOR PARTE DE LOS HABITANTES, 
ESTAS PEQUEAAS ÁREAS SON A SU VEZ LOS CONGLOMERADOS URBANOS DE -
MAYOR IMPORTANCIA Etl LA ENTIDAD, CUERNAVACA -QUE INCLUYE A LA_ 
ZONA CONURBADA DE JIUTEPEC, EN CUYOS TERRENOS SE ENCLAVA CIVAC Y 
GRAN NÚMERO DE FRACCIONAMIENTOS-, CUAUTLA, TEMIXCO, JOJUTLA, YAll 
TEPEC, ZACATEPEC Y PTE. DE IXTLA. EN ESTAS ZONAS -EXCEPTUANDO 
A TEMIXCO- RESIDfAN EN 1960, EL 54.l % DE LA POBLACIÓN (209 111_ 
HAS.), Y EL 57.8 % EN 1970 (356 123 HAB,l. PARA 1980, SEGÚN -
LOS REGISTROS DEL ÚLTIMO CENSO, LA CIFRA FUE DE 596 382 -INCLU_ 
YENDO A TEMIXCO-, QUE REPRESENTARON 62.9 % DE LA POBLACIÓN TO---
TAL, {cuadro l3 ) 

ESTE ACELERADO PROCESO DE URBANIZACIÓN HA TRAIDO CQ 
MO CONSECUENCIA, SOBRE TODO EN ALGUNAS CIUDADES QUE PRESENTAN -
UNA DENSIDAD SUPERIOR A LOS 600 HAB. POR KM. CUADRADO {CUERNAVA
CA, CUAUTLA Y JOJUTLA), GRAVES CARENCIAS REFERENTES A LA DOTA--
CIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIONES DE DRENAJE, PAVIMENTO, ALUM
BRADO PÚBLICO Y OTRA SERIE DE SERVICIOS MUNICIPALES IND!SPENSA-
BLES, No OBSTANTE, EN EL SIGUIENTE INCISO RESE~ARE LOS GRANDES 
ESFUERZOS QUE EN ESTE SENTIDO HA REALIZADO EL PRESENTE GOBIERNO, 



CUADRO 17 

AlilOS 

. 0-4 
·5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-.!14 
35-39 
40-44 
45 '-49 
50-54 
.55-c 59 
60-64 
65'-69 
70-74 
75-:-.79 
80-84 
85-89 
90-94 
95-99 

POBL.AC101' POR GRUPOS QtnNQUENALES Dt: EDAD 1980 
PORCENTAJES 

TOTAL 

129 450 
145 588 
129197· 
110 921 

87 005 
67105 
52 968 
48 299 
39 187 
35143 
26 844 
21 338 
140-1& 
12055 
10 378 

7 709 
4 898 
l 921 

. 100 y mis años 

837 
470 
.218 

TOTAL 
fUENTE: 

... 4.2. !¡ 

947 089 
ConseJo .Esta-i:a1 de Poblacion Morel.os. Datos 
Censo General. de Poblacion y Vivienda; SPP, 

INFRAESTRUCTURA BASICA. 
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º/o 

1!1.6 
15..3 
13.6 
11.7 
9.1 
7.0 
5.5 
5.0 
4.1 
'3.1···:. 

'.L& 
2.2 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
0.5 
0.2 
o.os 
0.04 
0.02 
100 

del. X .:.·""-· 
Mex. 1980 

LA REDUCIDA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE LA ENTIDAD HA_ 
FACILITADO SU RAPIDA INTEGRACIÓN VIAL, EN EFECTO, MoRELOS ESTÁ 
EFICIENTEMENTE COMUNICADO TANTO INTERMANENTE COMO HACIA LAS ENTl 
DADES VECINAS. Los INDICADORES DE VIALIDAD REGISTRARON EN 1982 

·UNA LONGITUD TOTAL DE 2 375 KMS. DE CARRETERAS. INTEGRADOS DE LA 
FORMA SIGUIENTE: 1 200 KMS. PAVIMENTADOS; 817 KMS, REVESTIDOSl Y 
358 KMS. DE TERRACERIA. ESTAS CIFRAS DETERMINAN UNA DENSIDAD -
ESTATAL DE 479,8 KMS DE CAMINOS POR CADA MIL KMS, DE SUPERFICIE, 
OCUPANDO EL SEGUNDO LUGAR A NIVEL NACIONAL EN ESTE RENGLÓN, QUE_ 
ES MUY SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL, QUE REGISTRA 109.1 KMS, POR 
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CADA MIL KILÓMETROS CUADRADOS,• 

SU EFICIENTE RED DE COMUNICACIOflES SE HA VISTO FAVQ 
RECIDA, CIERTAMENTE, POR SU COLINDANCIA CON EL DISTRITO FEDERAL_ 
Y POR SU SITUACIÓN INTERMEDIA -PASO OBLIGADO- ENTRE ESTE Y EL ~

PUERTO DE.ACAPULCO, ·AMBAS CIRCUNSTANCIAS HAN SIDO DECISIVAS EN 
LA INTEGRACIÓN DE SU 'ESTRUCTURA VIAL, QUE A SU VEZ, HA PROPICIA
DO EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO, 

GRACIAS A LA RED CAMINERA, DIVERSAS ZONAS DE LA EN
TIDAD ESTÁN EN CONDICIONES DE CONVERTIRSE EN EFICIENTES CENTROS_ . . 
RECE.PTúRES i)E LA Il.;DUSIRitt, c.;;:;;¡;:c¡,;Li·•~·~•E L-G~ ;.~u:~lCI?ICS DC JOJJJ. 

TLA, ZACATEPEC Y PTE. DE lXTLA, AL SUR DE LA ENTIDAD, EN ESTOS 
PUNTOS PODRfA PROMOVERSE LA CONCENTRACIÓN DE ALGUNAS EMPRESAS, -
ESPECIALMENTE DE LAS RAMAS AGROINDUSTRIAL Y MINERA NO METÁLICA,_ 
Y DESARROLLAR EFICIENTES FORMAS DE ORGANIZACIÓN EN TORNO A LAS -
MISMAS, CONFORMANDO UN CENTRO MOTRIZ DE IMPULSO !rlDUSTRIAL REGIQ 
NAL. QUE INTEGRE PLENAMENTE A LA ZONA su~ EN EL DESARROLLO ECON4 
MICO DE LA ENTIDAD. DESDE AHI PODRÍA DISTRIBUIRSE LA PRODUC--
CIÓN DE DICHO CENTRO CON RAPIDEZ Y EFICACIA, HACIA EL MAYOR MER
CADO NACIONAL, HACIA LOS CENTROS INDUSTRIALES DEL NORTE Y TAM--
BIEN HACIA DIFERENTES PUERTOS, UTILIZANDO LASDIVERSASCARRETERAS 
FEDERALES Y DE CUOTA, O BIEN, POR MEDIO DE FERROCARRIL, 

4.2.4.1 CARRETERAS. 

CUATRO CARRETERAS PAVIMENTADAS UNEN A LA ENTIDAD -
CON EL DISTRITO FEDERAL. LA MÁS IMPORTANTE POR SUS EXCELENTES_ 
CARACTERÍSTICAS ES LA AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA 195 DI, QUE -
TIENE UNA LONGITUD DE 86 KMS, Y CONSTA HASTA DE TRES CARRILES EN 
CADA DIRECCIÓN, CON UN TRAZADO TÉCNICAMENTE MAGNÍFICO QUE ATRA-
VIEZA EL EJE VOLCÁNICO ORIGINADO EN EL AJUSCO, 

LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-ACAPULCO 195), QUE CRU-

• Anuario de Estadísticas Estatales 1985, SPP, INEGI, México 1985. 
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ZA POR LAS POBLACIONES DE TRES CUMBRES, CUERNAVACA, TEMIXCO, --
PUENTE DE lXTLA Y AMACUZAC, ATRAVEZANDO COMO LA ANTERIOR, TOD~ -
EL TERRIT.ORIO MORELENSE POR SU PARTE OCCIDENTAL, DESVIÁNDOSE A - · 
PARTIR DE AMACUZAC, DE SU RUTA PARALELA A LA AUTOPISTA, PARA LL~ 
GAR A TAXCO, GRO, Y CONTINUAR DESPUÉS HASTA EL PUERTO DE ACAPUL
CO, PUNTO.FINAL DE SU RECORRIDO. 

LA CARRETERA FEDERAL DE CUOTA MÉXICO-CUAUTLA (115 Il) 
QUE ES UN RAMAL DE LA AUTOPISTA A CuERNAVACA, DE LA CUAL SE DES
PRENDE EN SU KILOMETRO 71 PARA PASAR POR TEPOZTLÁN, ÜACALCO Y -
ÜAXTEPEC, HASTA LLEGAR A SU DESTINO FINAL. LA TERCERA DE ESTAS 
vfAS "coN DIRECCIÓN Á LA CIUDAD DE MÉXICO, CRUZA POR AMECAMECA. y 
LA CUARTA QUE PASA POR X0(H!M!LCO, ErtTRA Al ESTADO A LA ALTURA -
DE TLALNEPANTLA, TOCANDO ÜAXTEPECJ AMBAS LLEGAN FINALMENTE A --
CUAUTLA, MoRELOS, 

ÜTROS CAMINOS FEDERALES DE IMPORTANCIA PARA EL ESTA 
DO SON: LA CARRETERA MÉXICO-ÜAXACA, EN SU TRAMO CUAUTLA-IZÚCAR -
DE MATAMOROS (140), QUE COMUNICA A LA ENTIDAD CON LOS ESTADOS DE 
PUEBLA Y ÜAXACA, LLEGANDO HASTA EL PUERTO DE SALINA CRUZ; LA CA
RRETERA QUE PARTIENDO DE ALPUYECA, TOCA LAS POBLACIONES DE MIACA 
TLÁN Y TETECALA, PARA CONTINUAR HASTA IXTAPAN DE LA SAL, CONOCI
DA COMO VÍA CORTA A LAS GRUTAS DE CACAHUAMILPA (92), COMUNICA A_ 
MoRELOS COll EL ESTADO DE MEXICO. TENEMOS TAMBIÉN LA CARRETERA_ 
FEDERAL CUERNAVACA-CUAUTLA (138), QUE PASA POR TEJALPA, YAUTEPEC 
y Cocovoc. ATRAVEZANDO EL MACIZO CENTRAL y LA SIERRA DE TEPOZ--
TLÁN POR EL "CAílON DE LOBOS", 

HACIA EL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, LA RED CA
MINERA ESTÁ INTEGRADA, FUNDAMENTALMENTE, POR CAMINOS PAVIMENTA-
DOS Y REVESTIDOS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN CASI RECTA ENTRE -
TODAS SUS POBLACIONES IMPORTANTES. DESTACAN, LA CARRETERA FED~ 
RAL CUERNAVACA-TEPOZTLÁN Y LAS ESTATALES TEJALPA-ZACATEPEC (E 15) 
Y .YAUTEPEC-JOJUTLA (E 21), ESTA ÚLTIMA CON UNA PROLONGACIÓN AL -
NORTE, HACIA TLAYACAPAN, TOTOLAPAN Y ATLATLAHUCAN, LA QUE VA -
DE AMAYUCA A AXOCHIAPAN CE 43) PASANDO POR JONACATEPEC, ATOTONIL 
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ce y TEPALCINGOl LOS CAMINOS CUAUTLA-AYALA-TLALTIZAPÁN, JOJUTLA
ZACATEPEC-ALPUYECA, JOJUTLA-TEQUESQUITENGO-VISTA HERMOSA Y EL -
QUE CON ORIGEN EN LA CARRETERA 115, AL NORTE DE CUAUTLA, PARTE -
HACIA YECAPIXTLA Y TETELA DEL VOLCÁN. SE CUENTA ADEMÁS CON UNA 
DENSA RED DE CAMINOS, CON UNA LONGITUD DE 706 KMS., TODOS REVES
TIDOS Y CON CARRETERAS DE TERRACERfA QUE PRÁCTICAMENTE CRUZAN LA 
ENTIDAD EN TODO LO LARGO Y ANCHO DE SU SUPERF I C 1 E. (figura 6 ) 

Es NOTORIO EL INCREMENTO QUE HA TENIDO LA RED CARRE 
TERA DEL ESTADO, ESPECIALMENTE DE CAMINOS PAVIMENTADOS, DURANTE_ 
LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. QUE HA DEMOSTRADO 
SINGULAR INTERÉS Y EMPEÑO POR COMUNICAR A LOS PUNTOS MÁS ALEJA-
DOS DEL ESTAD01 COí~ EL PROPÓSITO DE ~C&:Rc,;riLOS .SVCl~LMEr!TE E IrJ

TEGRARLOS Al DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD. EN El PERÍODO 
1983-1984, SE INVIRTIERON MÁS DE 900 MILLONES DE PESOS EN El PRQ 
GRAMA CAMINERO DEL ESTADO, DISTRIBUIDOS ENTRE CONSTRUCCIÓN, CON
SERVACIÓN, FORTALECIMIENTO A LOS MUfllCIPIOS Y CAMINOS ESPECIALES,* 

LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS HASTA ESE AflO, INCRE
MENTO LA LONGITUD LOCAL DE CAMINOS EN 107.3 KMS,, QUE EN SUMA-
YOR PARTE SON PAVIMENTADOS (93.5 KMS) Y EL RESTO TERRACERÍAS, -
DESTACAN POR SU INVERSIÓN Y LONGITUD El CAMINO A HUAUTLA Y LOS -
TRAMOS H!GUERÓN-XICATLACOTLA-COAXINTLÁN E HIGUERÓN-NEXPA-HUIZAX_ 
TLA, AL SUR DEL ESTADO; LOS CAMINOS JUMILTEPEC- HUECAHUASCO Y T~ 
TELA-HUEYAPAtl, Al NORESTE; JONACATEPEC-TETELI LLA, AL ORIEtlTE; Y_ 
XOCHICALCO-CUENTEPEC, AL PONIENTE, QUE EN CONJUNTO ABSORBIERON -
EL 55 % DE LA INVERSIÓN DESTINADA PARA CONSTRUCCÓN. •• (figura 6) 

SIN DUDA, ESTOS EJES CARRETROS SERÁN DECISIVOS EN -
LA INTEGRACIÓN DE ESAS COMUNIDADES Al DESARROLLO ECONÓMICO ESTA
TAL, A TRAVÉS DE ESTAS OBRAS, SE HA ABIERTO LA OPORTUNIDAD A -
LA REGIÓN EXTREMO SUR DEL ESTADO, DE IMPORTANTE PRODUCCIÓN MINE
RA, AGRfCOLA Y GANADERA, PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS Y EFI
CIENTAR SUS PROCESOS, . DE IGUAL FORMA, LAS OBRAS EN LA ZONA NOB. 

• Programa de Caminos del Gobierno del Estado. Anexo al 2~ inf. de Gobierno. 
•• Ibídem. 
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ORIENTE, INTEGRAN DEFINITIVAMENTE A TODA ESA REGIÓN DE IMPORTAN

TE PRODUCCIÓN FRUTfCOLA (BASE DE LA ECONOMÍA DE SUS COMUNIDADES) 
EN LA DINÁMICA ECONÓMICA DEL ESTADO, COMPLEMENTADA CON OTROS APQ. 
YOS QUE POSIBILITARÁN LA BENEFICIACIÓN DE SUS PRODUCTOS, AL PQ 

NIENTE DEL ESTADO, CON LA PAVIMErlTACIÓN DEL CAMINO XocHICALCO-_ 
CUENTEPEC.CON ACCESO A TETLAMA, SE PROMUEVE EL ACERCAMIENTO PRO
DUCTIVO DE UNA DE LAS. ZONAS MENOS ATENDIDAS DEL ESTADO, OTORGAN
DO AS!, UN JUSTO IMPULSO A LA PRECARIA ECONOMÍA DE LOS HABITAN--
TES DE ESA REGIÓN, (f.i.gura 6) 

EL EJE CARRETERO CUERNAVACA-CUAUTLA, COMPUESTO DE -
VARIAS ETAPAS, ES oiRA DE LAS OBRAS MÁS TRASCENDENTALES QUE HA -
REALIZADO El ACTUAL R~GJMEN DE GOBIERNO EN EL RENGLÓN DE COMUNI
CACIONES, POR RAZÓN DE QUE INTEGRA A LAS DOS REGIONES MÁS IMPOR
TANTES DEL ESTADO, SE INICIA PRECISAMENTE CON EL PASEO CUAUHNA 
UAC, EN CUERNAVACA, CONTINUANDO CON EL LIBRAMIENTO ªCAílON DE LO
BOSª, QUE DURANTE DtCADAS FUERA OBSTACULO PARA LOGRAR UNA FLUIDA 
COMUNICACIÓN ENTRE LAS DOS CIUDADES, PERQ QUE AHORA ESTA CONSTl
TUIDO'POR DOS CUERPOS CARRETEROS PAVIMENTADOS Y SEPARADOS, CON -
UNA EXTENSIÓN DE 4 KMS CADA UNO: EL ANTIGUO QUE SE AMPLIÓ Y SE -
LE DIÓ UN SENTIDO (CUAUTLA-CUERNAVACA) Y EL RECIEN CONSTRU(DO, -
QUE ESTÁ FRENTE AL ANTERIOR, A MENOR ALTURA, HABILITADO EN EL -
OTRO SEflTIDO (CUERNAVACA-CUAUTLA), LA PARTE FINAL DE LA OBRA -
CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO A YAUTEPEC, QUE 
CONTINÚA HASTA LA CIUDAD DE CUAUTLA, ( f:l.gura 6 ) 

TAMBltN SE HAN REALIZADO IMPORTANTES OBRAS CORRES-
PONDIENTES AL RENGLÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, QUE INCREMEli 
TARON EN 50 KMS APROXIMADAMENTE, LA LONGITUD DE LOS CAMINOS ESTA 
TALES, FUNDAMENTALMENTE SE TRATA DE CAMINOS QUE HAN DOTADO DE_ 
UNA COMUNICACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE A LA ZONA CONURBADA DE LA -
CIUDAD DE CUERNAVACA1 LO MISMO QUE A DISTINTAS ZONAS RURALES MAR 
GINADAS, Y ALGUNOS MÁS DE IMPORTANCIA ESTRATtGICA PARA LA COMER
CIALIZACIÓN Y BENEFICIACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA 
ZONA, ENTRE LOS PRIMEROS DESTACAN: EL CIRCUITO R. JARAMILLO-T.!i. 
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MIXC0-10 DE ABRIL-ACATLIPA, LA CALZADA DE GUADALUPE EN LOMAS D~L 
CARRIL Y EL CAMINO DE ACCESO A LAGUNILLAS; ENTRE LOS SE.GUNDOS, -
EL LIBRAMIENTO A YECAPIXTLA, LOS RAMALES DE AMATLÁN Y SAN ANDRES 
EN LA ZONA NORTE Y EL RAMAL A lXTLILCO EL GRANDE, AL SURORIENTE. 

(figura 6 } 

ES INCUESTIONABLE QUE LA EFICIENTE RED CARRETERA -
QUE POSEE LA ENTIDAD, TANTO EN SU INTERIOR COMO HACIA LAS ENTIDA 
DES VECINAS, PUEDE EJERCER UNA INFLUENCIA FAVORABLE SOBRE EL DE
SARROLLO DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL AL INTERIOR -
DEL ESTADO, ASIMISMO, SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA, RE~ 

PECTO AL DISTRITO FEDERAL Y A LA COSTA DEL PACÍFICO, Y LAS CONS
TANTES MEJORAS EN LA RED DE SUS COMUNICACIONES POR VÍA TERREST~E 
SON FACTORES QUE 1 NC ID IRÁN POS 1T1 V AMENTE AL DETERM!llAR LOS L fMJ_ 
TES RACIONALES A LA ESPECIALIZACIÓN DEL CENTRO MOTRIZ PROPUESTO, 
A LAS DIMENSIONES DE LAS EMPRESAS Y A SUS ZONAS DE CONSUMO, 

4.2.4.2 VfAS FÉRREAS. 

LAS VÍAS FÉRREAS ALCANZAN EN EL ESTADO UNA LONGITUD 
DE 474.5 KILÓMETROS, EL EJE PRINCIPAL ES EL QUE CUBRE EL TRA-
YECTO MÉXICO-ESTACIÓN-BALSAS, TOCANDO EN LA ENTIDAD PUNTOS INTER 
MEDIOS COMO TRES CUMBRES, CUERNAVACA, JtUTEPEC, ZACATEPEC, PUEN
TE DE lXTLA Y AMACUZAC, LA CIUDAD DE CUAUTLA. POR SU PARTE, E~ 
TÁ COMUNICADA CON LA CAPITAL DEL PA{S VfA ÜZUMBA Y AMECAMECA, Y_ 
CON LA CIUDAD DE PUEBLA POR !ZúCAR DE MATAMOROS, 

EXISTE TAMBIÉN UN RAMAL DE VfA ANGOSTA QUE PARTE DE 
CUAUTLA HACIA EL OESTE, HASTA LLEGAR A YAUTEPEC, DE DONDE VIRA -
HACIA.EL SUR, ATRAVEZANDO LA ZONA CENTRAL DEL ESTADO Y LAS LOCA
LIDADES DE TLALTIZAPÁN Y JOJUTLA, PARA LLEGAR A PUENTE DE lXTLA, 
OTRO RAMAL DE REDUCIDA LONGITUD CONECTA A LAS CIUDADES DE ZACATg 
PEC Y JOJUTLA, COMPLEMENTANDO EL CUADRO DE LAS COMUfUCACIONES Fg 
RROVIARIAS EN MORELOS, (figura 6 ) 



138 

EN El ESTADO SE REGISTRA UHA DENSIDAD DE 68.1 KMS -
DE V[AS FtRREAS POR CADA MIL KMS. DE SUPERFICIE, OCUPANDO EL SE
GU!lDO LUGAR A NIVEL NACIONAL Ell ESTE RENGLÓN, MUY SUPERIOR A LA_ 
MARCA MEDIA REGISTRADA EN EL PA[S, QUE ES DE 13 KMS POR CADA_ 
Mil KMS, CUADRADOS, ESTA POSICIÓN ES CONNOTADA, INDEPENDIENTE-
MENTE DE LOS PROBLEMAS DE CAPACIDAD Y DE POTENCIA QUE PRESENTA -
El TRANSPORTE FERROVIARIO EN TODO EL PA[S, QUE HAN AFECTADO sus_ 
[HDICES ECONÓMICOS FRENTE A LOS DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE. _ 
No OBSTANTE, SABEMOS QUE EL FERROCARRIL HA CUMPLIDO UN PAPEL ES
TRATtGICO EN ASPECTOS MUY IMPORTANTES DE LA ECOllOMIA DE LAS DIF!;. 
RENTES REGIONES, ENTRE OTROS. LE HA CORRESPONDIDO LA PARTE MÁS -
IMPORTANTE DEL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, 

SIN EMBARGO, A PARTIR DE LA DtCADA ANTERIOR, EN --
NUESTRO PA(S SE HAN DESARROLLADO OTROS TIPOS DE TRANSPORTE QUE -
COMPITEN EFICAZMENTE CON EL FERROCARRIL. DESPLAZANDOLO. Los PQ 
TENTES OLEODUCTOS SON MÁS EFICACES EN El TRANSPORTE INTRAREGIO-
NAL DE COMBUSTIBLE, REGISTRANDO UN COSTO.SENSIBLEMENTE MENOR, 
No OBSTANTE, EN ALGUNOS CASOS ESPECÍFICOS, COMO EN El TRANSPORTE 
DE GAS A GRANDES DISTANCIAS A TRAVtS DE GASODUCTOS, SUCEDE QUE -
El COSTO SE INCREMENTA CONSIDERABLEMENTE POR EL PORCENTAJE DEL -
ENERGtTICO QUE SE CONSUME EN GENERAR PRESIÓN DE BOMBEO; EN CAM-
BIO, EL COSTO MEDIO DEL TRANSPORTE DE PETRÓLEO POR FERROCARRIL -
DESCIENDE A MEDIDA QUE AUMENTA LA DISTANCIA. 

POR SU PARTE, EL TRAllSPORTE DE CARGA GENERAL POR Cb_ 
RRETERA, TAMBltN PRESEllTA ALGUNAS VENTAJAS SOBRE EL TRANSPORTE -
FERROVIARIO, ENTRE OTRAS: LOS GASTOS DE OPERACIÓN INICIAL Y Fl-
NAL SON MENORES; EXISTE MAYOR FACILIDAD DE MANIOBRA; MÁS VELOCI
DAD Y POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR DIRECTAMENTE LAS MERCANCfAS AL_ 
CONSUMIDOR, ESTO HACE QUE El TRANSPORTE POR CARRETERA SEA MÁS_ 
EFICAZ Y ECONÓMICO A VARIAS DECENAS DE KILÓMETROS, ES DECIR, IN
TRAREGIONALMENTE. 
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4.2.4.3 COMUNICACIÓll AtREA. 

EN EL ASPECTO-DE LA COMUNICACIÓN AfOREA, CIERTAMENTE 
EXISTEN ALGUNAS DEFICIENCIAS, EN EL ESTADO EXISTEll CINCO PIS-
TAS DE ATERRIZAJE, TODAS DE TERRACERfA, QUE PERMITEN LAS OPERA-
CIONES DE AVIONES PEQUEnos o AVIONETAS. ÚNICAMENTE. ESTAS SE -
ENCUENTRAN SITUADAS Efl LA CIENEGA (CUERNAVACA), CASASANO (CUAU-
TLA), CHICONCUAC CXOCHITEPEC), VISTAHERMOSA CPTE, DE ]XTLA), Y -
ZACATEPEC (ZACATEPEC). 

SIN EMBARGO, CABE MENCIONAR QUE EN DICIEMBRE DE ---
1985, LA SECRETARfA DE CO~U~ICACIOUES y TRANSPORTES, A TRAvi:s DE 
LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, PRESENTÓ Ufl PROYECTO ANTE EL EJECU
TIVO DEL ESTADO, PARA CONSTRUIR UN AEROPUERTO DE GRANDES DIMEN-
SlONES, QUE SERA SUFRAGADO EN SU PARTE INICIAL CON FONDOS DEL GQ 
BIERNO FEDERAL. DE ACUERDO CON LOS ANÁLISIS DE ESE PROYECTO, -
EL LUGAR ÓPTIMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO SE LOCALIZA_ 
EN EL POBLADO DE XOXOCOTLA, MUNICIPIO DE PTE, DE IXTLA, EN UNA -
SUPERFICIE QUE SUPERA LAS SETENTA HECTAREAS, DONDE YA SE HAN INL 
CIADO LAS OBRAS, (figura 6) 

EN LO PARTICULAR, CONSIDERO QUE ESA UBICACIÓN HA SL 
DO ACERTADA, EN FUNC!Ófl DE SU CERCANÍA A DIFERENTES LOCALIDADES_ 
DE ALTO DINAMISMO ECONÓMICO EN LA ENTIDAD, COMO JOJUTLA, PTE. DE 
lXTLA Y ZACATEPEC, Y A SÓLO 30 KMS DE LA CAPITAL DEL ESTADO, 
SIN DUDA, LA AC,.TIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO, EN GENERAL EXPERI-
MENTARA UN GRAN IMPULSO, YA QUE AL COMPLEMENTAR LA AMPLIA INF.RA
ESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EXISTENTE, SE FORTALECERÁN LOS ESTL 
MULOS PARA RELOCALIZAR LA INDUSTRIA HACIA ESTA REGIÓN, TANTO Ifl
TERtlAMENTE COMO DESDE OTRAS ZONAS DEL PAfS, 

4.2.4.4 ENERGfA, 

ACTUALMENTE NO EXISTEN EN MORELOS PROBLEMAS EN EL -
SUMINISTRO DE ENERG!A QUE SEAN MOTIVO DE PREOCUPACIÓN PARA EL TL 
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PO DE INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD, LA CAPACIDAD INS-
TALADA PARA El SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN LA ENTIDAD ES DE --
250 450 KVA, CON PROYECTO DE AMPLIARSE A 300 MILJ MUY SOBRADA EN· 
RELACIÓN A LA DEMANDA ESTATAL, QUE SE ESTIMA EN 129 531 KILOVA-
TIOS, • 

EL SUMINISTRO PROVIENE DEL SISTEMA INTERCONECTADO -
llAC 1 ONAL, INTEGRADO POR PLANTAS H IDROELtCTR I CAS Y TERMOEltCTR 1-
CAS, COMO SON, LAS DEL INFIERNILLO Y LAS CRUCES EN EL ESTADO DE_ 
GUERRERO; LA ANGOSTURA y MALPASO EN CHIAPAS; Dos BOCAS EN VERA-
CRUZ; y El SISTEMA INTERCONECTADO MIGUEL ALEMÁN y VALLE DE Mex1-
co. · EL FLUIDO SE DISTRIBUYE Al ESTADO DE MORELOS, A TRAVtS DE_ 
CUATRO LINEAS DE TRANSMISIÓN: PUEBLA 11, DEL ESTADO DE PUEBLA; _ 
ATENCO, DEL ESTADO DE Í'ÍÉ.X!Cü; CAi<ACvL. DCL E:;T:,Do DE GUERRERO; y 
RECIENTEMENTE DE TOPILEJO, DISTRITO FEDERAL, CUYA INSTALACIÓN -
FUE CONCLUIDA POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, Es-
TAS CUATRO LINEAS DE TRANSMISIÓN LLEGAN A LA SUBESTACIÓN RECEPTQ. 
RA EMILIANO ZAPATA, QUE ES EL CENTRO DE CARGA DEL ESTADO DE MOR.E_ 
LOS, Y DE AH! SE DISTRIBUYE A TRAVtS DE VARIAS LINEAS DE SUB---
.TRANSMISIÓN DE 115 KVA, OPERANDO A 85 KVA, HACIA LAS SIGUIENTES_ 
SUBESTACIONES: CUAUTLA, TEPALCINGO, JOJUTLA, MAZATEPEC, EMILIANO 
ZAPATA, CIVAC, TEOPANZOLCO, TEPOZTLÁN Y LA CANDELARIA, (figura 7) 

LAS NUEVE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE OPERAN_ 
ACTUALMENTE, CUENTAN CON 41 CIRCUITOS A LOS SIGUIENTES VOLTAJES: 
2 CIRCUITOS A 34,5 KVA; 11 CIR~UITOS A 23 KVA; 17 CIRCUITOS A --
13,2 KVA; Y 11 CIRCUITOS MAS A 6,6 KILOVATIOs.•• 

RESPECTO AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, EXISTEN_ 
TRES AGENCIAS REGIONALES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN EL CON
SUMO ESTATAL DE GASOLIUA, DIESEL Y DIÁFANO PARA USO INDUSTRIAL Y 
DOMtSTICO, Y ESTÁN UBICADAS EN CUERNAVACA, CUAUTLA E IGUALA, Su 
CAPACIDAD CONJUNTA ASCIENDE A 778 464 L TS DE EXTRA, 17 649 636 -
LTS DE NOVA, 2 633 517 LTS DE DIÁFANO Y 10 538 997 LTS DE DIESEL, 
• Manual del Inversionista, Secretaría de Desarrollo y Fomento Industria1,

Gobierno del Estado, 1984, mimeografiado. 
•• Ib!dem. 
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DE ESOS TOTALES, LA AGENCIA CUERNAVACA, QUE ES LA DE MAYOR CAPA~
ClDAD, ALMACENA CASI EL 90 % DE LA EXTRA, EL 60 % DE LA NOVA, EL_ 
57 % DEL DIAFANO Y EL 6tJ % DEL DlESELi LA CAPACIDAD DE LA AGENCIA 
CUAUTLA, CUBRE RESPECTIVAMENTE EL 4.3 %, 7 ,9 %, 12.5 % Y 5.2 % DE 
LOS COMBUSTIBLES SEílALADOSl E IGUP:OA, GRO,, ALMACENA EL 8.5 %, --
31,7 %, 30,4 % Y 30.5 %, RESTANTES." 

LA AGENCIA REGIONAL CUERNAVACA, RECIBE TODOS ESTOS -
PRODUCTOS, EXCEPTO LA GASOLINA EXTRA. A TRAVÉS DEL POLIDUCTO PRO
CEDENTE DE LA TERMINAL SATÉLITE, UBICADA EN EL DISTRITO FEDERAL,_ 

• Datos recavados directam@nte en la Agencia Regional de PEMEX en Cuernavaca. 
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QUE RECORRE 64 KMS, APROXIMADAMENTE. CABE DESTACAR QUE NO FUE -
NECESARIO INSTALAR LA TERMINAL DE REBOMBEO QUE SE HABÍA PROYECTA
DO EN EL ÁREA DE TRES MARIAS, YA QUE LAS CARACTERf STIC~S OROGRÁFl 
CAS DEL ESTADO, QUE CONFORMAN UNA PROLONGADA PENDIENTE PERMITEN -
QUE LOS PRODUCTOS LLEGUEN CON LA PRESIÓN SUFICIENTE (650 LTS POR_ 
MINUTO) HASTA LOS DEPÓSITOS SITUADOS EN CUERNAVACA, ESTA CIR--
CÜNSTANCIA REDUJO SENSIBLEMENTE EL MONTO DE LAS INVERSIÓNES BÁSI
CAS DEL PROYECTO Y MEJORO LA EFICACIA ECONÓMICA DEL SISTEMA DE -
DISTRIBUCIÓN, YA QUE ESTA EFICACIA RESULTA DEL COSTO TOTAL DE LA_ 
PRODUCCIÓN HASTA EL LUGAR DE CONSUMO Y NO EN EL LUGAR DE PRODUC-
CIÓN, CONDICIÓN QUE IMPLICA LA INCLUSIÓN DE LOS COSTOS DE TRANS-
PORTE Y DISTRIBUCIÓN QUE TIENEN UN PESO CONSIDERABLE, 

DE LA AGENCIA DE ALMACENAMIENTO CUERNAVACA, LA DE MA 
YOR CAPACIDAD EN LA REGIÓN, SE DISTRIBUYE EL COMBUSTIBLE A TODAS_ 
LAS ESTACIONES DE SERVICIO UBICADAS EN LA MITAD PONIENTE DEL ESTA 
no, A TRAV~S DE TANQUES POR CARRETERA. EL VOLUMEN DE LA CARGA -
MENSUAL PROMEDIO MOVILIZADA EN 1985 POR ESTA AGENCIA REGIONAL, A.§. 
CENDIÓ A 18 451 895 LTS DE GASOLINA NOVA, 65 MIL DE EXTRA, ------
5 089 940 DE DIESEL Y 758 740 DE DIÁFANO, DE ESAS CANTIDADES, -
EN EL ÁREA DE CUERNAVACA SE CONSUME ALREDEDOR DE DOS TERCERAS PAR 
TES DE NOVA Y DE EXTRA Y EL 50 % DEL DIESEL, EL RESTO ES CONSUMI
DO EN EL INTERIOR DE LA MITAD PONIENTE DEL ESTADO, LA AGENCIA -
REGIONAL CUERNAVACA INCLUSO SURTE PARCIALMENTE A LAS AGENCIAS AL
MACENADORAS DE CUAUTLA E IGUALA, QUE SON LAS QUE SE ENCARGAN DE -
ABASTECER AL RESTO DE LA ENTIDAD, Asf ES COMO SE CUBRE LA DEMAli 
DA DE COMBUSTIBLE EN LA REGIÓN, 

LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA AGENCIA CUERNA
VACA1 HA SIDO SUFICIENTE Y OPORTUNA GRACIAS A SU INTERCONEXIÓN -
CON LA RED DEL POLIDUCTO, Y YA SE TIENEN LOS PROYECTOS PARA IN
TERCONECTAR LAS AGENCIAS DE CUAUTLA E IGUALA, CON LO QUE SEGURA-
MENTE MEJORARÁ LA EFICIENCIA DE COSTOS Y DE TIEMPO EN EL SISTEMA_ 
DE DISTRIBUCIÓN Y SE EVITARÁN LOS PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO EN_ 
EL FUTURO, LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO MENCIONADO, SIN DUDA CO.t:!. 
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VENDRÁ A LA ESTRATEGIA DE DESCONCENTRAClÓN, YA QUE EL COMBUSTI-
BLE ES UN ELEMENTO DETERMl!lANTE "EN CUALQUIER PROCESO PRODUCTIVO_ 
Y DE DISTRIBUCIÓN, 

EN EL ASPECTO REFERENTE A LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS 
POBLACIONES, MORELOS POSEE UNO DE LOS [NDICES MÁS ALTOS DE LA Rg 
PÚBLICA, . EN PROMEDI9 ESTE SERVICIO ES RECIBIDO POR EL 96 % DE_ 
LA POBLACIÓN MORELENSE (RURAL Y URBANA), Y APROXIMADAMENTE EL --
93 % DE ·SUS LOCALIDADES SE ·BENEFICIAN DEL MISMO, SE CALCULA -
QUE LA POBLACIÓN RURAL ES ABASTECIDA EN UN 92 % Y LA URBANA EN -
98 %; PORCENTAJES QUE COLOCAN A LA ENTIDAD EN LA TERCERA POSI--
CIÓN ·A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE ELECTRIFICACIÓN,* Y CABE -
DESTACAR QUE, DE LAS POCAS COMUNIDADES RURALES QUE QUEDAN SIN -
ELECTRIFICAR EN EL ESTADO DE MORELOS, EN SU MAYOR[A SON LOCALIDA 
DES PEQUEA[SIMAS, CON UNA POBLACIÓN MENOR A LOS 30 HABITANTES, -
MUY DISTANTES DE LAS ESTACIONES DE SUBTRANSMISIÓN EXISTENTES E -
INCLUSO CARENTES DE UNA BRECHA PARA SU ACCESO, POR LO QUE SU --
ATENCIÓN ES SUMAMENTE DIF(CIL E INCOSTEABLE, 

SIN EMBARGO, LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMEN
TAL ESTATAL, CONTINÚA REALIZANDO IMPORTANTES ESFUERZOS POR EXTE.!i 
DER Y MEJORAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MEDIO RURAL 
COADYUVANDO A INTEGRAR A ALGUNAS ZONAS TRADICIONALMENTE MARGINA
DAS, EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD. EN 1984 
LA INVERSIÓN CANALIZADA AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, BJ; 
NEFICIÓ A 34 LOCALIDADES EN TODAS LAS ZONAS DEL ESTADO. Y LAS_ 
INVERSIONES DESTINADAS AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS -
PARA AGUA POTABLE, SE CONCENTRARON EN LOS MUNICIPIOS DE JOJUTLA, 
CUAUTLA, TEMIXCO, TEPOZTLÁN Y CUERNAVACA, QUE ABSORBIERON EL ---
50 % DEL TOTAL,** A ESTOS MUNICIPIOS CORRESPONDE PRECISAMENTE, 
LA UBICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE MAYOR DINAMISMO ECONÓMICO Y -
DE MAYOR CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN LOS ÚLTIMOS Afilos. EN LAS CUA 
LES SE DEMANDA CONSTANTEMENTE UN INCREMENTO DE ESTOS SERVICIOS,_ 
ESENCIALES PARA LOGRAR SU DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, 

* Programa de Electrificaci6n del Esrado de Morelos; Anexo al 2° informe de
Gobierno. 

•• Ib!dem. 
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SIMULTÁNEAMENTE, SE HA EMPRENDIDO EL PROGRAMA DE ~

ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PARA RIEGO, QUE ADQUIERE ESPE~IAL IMPOR 
TANCIA, SI CONSIDERAMOS EL TIPO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y LA ESPE-
CIALIZACIÓN QUE SUGERIMOS PARA EL CENTRO MOTRIZ PROPUESTO, ES
TE PROGRAMA EN CONJUNTO CON OTRAS IMPORTANTES OBRAS H 1 DRÁUL! CAS, 
BENEFICIARÁ GRAH CANTIDAD DE HECTÁREAS AGR[COLAS, TRANSFORMANDO-
LAS DE TEMPORAL A RIEGO, EL 50 % DE LA INVERSIÓN DESTINADA A -
ESTE FIN, SE CONCENTRÓ EN CINCO MUNICIPIOS: PUENTE DE lXTLA Y JQ. 
JUTLA, AL SUR; CUAUTLA Y AYALA, AL ORIENTE; MIACATLÁll AL PONIEN
TE¡ Y YAUTEPEC AL NORTE; TODOS DE AMPLIA PARTICIPACIÓN EN LA PRQ 
DUCCTÓN AGRfCOLA DE LA ENTIDAD, 

SEGUROS ESTAMOS. QUE ESTOS PROGRMIAS. co:nR lBUYEN A 
OPTIMIZAR LOS FACTORES Y RECURSOS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN, QUE A 
SU VEZ, DETERMINARÁN EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS QUE 
DEFINIRÁN LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA PROPUESTA PARA EL CENTRO 
MOTRIZ DE.IMPULSO INDUSTRIAL REGIONAL, 

4.2.4.5 RECURSOS HIDRÁULICOS, 

EN LA REPÚBLICA MEXICANA HAY ENTIDADES DONDE SE PU~ 

DEN CONSTRUIR GRANDES OBRAS DE IRRIGACIÓN, BIEN PARA ALMACEllAR O 
~}EN PARA DERIVAR. EN EL ESTADO DE MORELOS, FAVORECIDO POR su_ 
UBICACIÓN Y SU MEDIO GEOGRÁFICO, NO ES POSIBLE EJECUTAR OBRAS Hl 
DRÁULICAS DE GRAN ENVERGADURA, DEBIDO A SU TOPOGRAFfA, ESTA -
CIRCUNSTANCIA OBLIGA A RECURRIR A LA PEQUEflA IRRIGACIÓN Y A LA -

.. PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, PARA APROVECHAR EL AGUA DISPONI
BLE EN LA CONVERSIÓN DE TIERRAS DE TEMPORAL A RIEGO. 

SE DISPONE DE UN DISTRITO DE RIEGO, EL NÚMERO 16, -
QUE SE DIVIDE EN VARIAS UNIDADES PARA FACILITAR SU CONTROL Y AD
MINISTRACIÓN, ESTAS UNIDADES SON, LA DE JIUTEPEC-ZACATEPEC, -
QUE PROPORCIONA RIEGO A 13 MIL 420 HASl LA DE CUAUTLA, QUE RIEGA 
9 MIL 780 HAS; LA DE YAUTEPEC, QUE BENEFICIA 4 MIL 820 Hf\Sl LA -
DE TETECALA, CON 2 MIL 210 HAS; Y LA DE EL RODEO QUE UTILIZA EL_ 
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AGUA ALMACENADA EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE Y RIEGA MIL 500 -
HECTÁREAS, SE CUENTA ADEMÁS, CON EL SISTEMA DE RIEGO "LAS ESTA 
CAS", QUE IRRIGA MAS DE 8 MIL HECTÁREAS, CORRESPONDIENTES A LA -
ZONA CAílERA DE ZACATEPEC Y JOJUTLA, 

EL RESTO· DE LA SUPERFICIE DE RIEGO EN LA ENTIDAD, -
9 MIL 500 HAS, PUEDE "CONSIDERARSE COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS DE 
PEQUEílA IRRIGACIÓN, CONSTA DE MUCHAS Y VARIADAS OBRAS, COMO PQ 
ZOS PROFUNDOS QUE YA SUMAN MAS DE TRECIENTOS Y CUARENTA Y SEIS -
MÁS QUE SE PROGRAMARON EL AflO PASADO; PEQUEílAS OBRAS DE INFRAES
TRUCTURA AGRÍCOLA, PRICIPALMENTE A BASE DE BORDOS; SE CUENTA TAM 
BIÉN °CON DIECISEIS iMPORTANTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA. CON CAPA 
CIDAD PARA 37.7 MILLONES DE MTS CUBICOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN_ 
LA LAGUNA EL RODEO Y LAS PRESAS LA POZA, EMILIANO ZAPATA Y LA -
CRUZ PINTADA, 

CONSIDERANDO UNA PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL DE 950 -
MM Y UN 24 % DISPONIBLE DE ESCURRIMIENTOS EN LAS 495 822 HAS, Sil 
PERFICIE TOTAL DEL ESTADO, SE DISPONDRÍA.DE UN VOLOMEN SUPERIOR_ 
A LOS MIL 600 MILLONES DE MTS CUBICOS, PRETENDIENDOSE RETENER_ 
UNA MAYOR PROPORCIÓN CON LAS OBRAS PROYECTADAS,* 

POR OTRA PARTE, EXISTEN DEFICIENCIAS DE CONSIDERA-
CIÓN EN EL APROVECHAMIENTO DE ESTE RECURSO. EN LA OPERACIÓN DE 
CONDUCCIÓN SE ORIGINAN PÉRDIDAS DE AGUA, DESDE LA FUENTE DE ABA~ 
TECIMIENTO HASTA LA PARCELA, DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS OBRAS -
DE CABEZA, DE CANALES PRINCIPALES, DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y -
DEL MAL TRAZO Y MAL APLICACIÓN DEL AGUA, SE ESTIMA QUE DEL VO
LUMEN BRUTO DE AGUA PARA RIEGO QUE SE ENTEGA A LOS USUARIOS, SE_ 
APROVECHA ÚNICAMENTE EL 65 POR CIENTO, POR LO TANTO, DENTRO -
DEL PROGRAMA HIDRÁULICO DEL ESTADO DE MORELOS, INICIADO HACE MAS 
DE TRES Aílos, DEBEN CONTEMPLARSE ACCIONES TENDIENTES A EFICIEN-
TAR Y RACIONALIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA DISPONIBLE PARA -
RIEGO, 

• Programa Hidráulico de1 Estado de Morelos; Anexo al 2° inf. de Gobierno. 
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HASTA EL MES DE MAYO DE 1982, LA SUPERFICIE DE Rl~

GO DEL ESTADO DE MoRELOS CUBRf A 50 MIL 211 HAS. y A LA pe TEMPO
RAL CORRESPOllDlAN 129 MIL 466 HAS,,,.,. EL PROGRAMA HIDRÁULICO -
llH CIADO EN 1984, PLANTEÓ INCORPORAR 14 M 1 L 732 HAS MÁS AL R l EGO 
LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE 29.3 % Ell LA SUPERFICIE DE -- · 
IRRIGACIÓN.* 

lA INVERSIÓN CANALIZADA A LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE_ 
ESTE PROGRAMA NORMAL, ASCENDIÓ A 2 MIL MILL, DE PESOS, DE LOS -
CUALES, EL GOBlERllO DEL ESTADO HA APORTADO EL 50 % Y EL GOBIERNO 
FEDERAL LA OTRA MITAD. CON ESTA INVERSIÓN SE HA INICIADO LA --
CONSTRUCC!ót: DE ClENTO TREINTA Y CUATRO OBRAS HIDRÁULICAS, COMO_ 
PRESAS DE DERIVACIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO, PRESAS ALMACENADORA$ 
PERFORACIÓN DE POZOS, BORDOS DE CAPTACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE CA
NALES, LAS PRESAS LA CRUZ PINTADA EN HUAUTLA, AGUA fR[A EN QUl 
LAMULA Y LA PAROTA EN VALLE DE VASQUEZ, TODAS. EN EL MUNICIPIO DE 
TLAQUILTENANGO, AL SUR DEL ESTADO, HAN QUEDADO TERMINADAS, 

ADICIONALMENTE, EL EJECUTIVO FEDERAL AUTORIZÓ RE--
C l ENTEMENTE, DENTRO DEL PROGRAMA H !DRÁUL! CO DE LA SARH, UNA IN-
VERS lÓN DE 814 MILL. DE PESOS MÁS, DESTINADA ESPECIALMENTE A LA_ 
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE GRAN CAPACIDAD, CON EL OBJETO DE AUMEli 
TAR LA POSIBILIDAD DEL RIEGO, ADEMÁS DE LAS OBRAS QUE YA SE -
CONCLUYERON, ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN LA PRESA LA ERA EH TLAQUILTE-
NANGO, Y EL CANAL DE TENANGO EN EL LÍMITE DE VARIOS MUNICIPIOS; 
QUE SE ESPERA BENEFICIEN OTRAS 9 MIL HAS, QUE AGREGADAS A LAS --
14 MIL 732 DEL PROGRAMA NORMAL DE OBRAS, SUMARÁN CERCA DE 25 MIL 
HECTAREAS, SIN DUDA, ESTAS OBRAS SERÁN UN FACTOR DECISIVO EN -
LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA AGROPECUARIA DEL ESTADO, Y DE -
LAS CONDICIONES OBJETIVAS QUE PERMITIRÁN EL EMPLAZAMIENTO EFl--
CIENTE DE UN CENTRO MOTRIZ DE IMPULSO INDUSTRIAL REGIONAL, ENFO
CADO FUNDAMENTALMENTE AL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS AGRO!NDUS-
TRIALES, 

ESTA INVERSIÓN QUE TRANSFORMARÁ LA ECONOMfA AGRfCOLA 
• Programa Hidráulico del Estado de Morelos; Anexo al 2ª informe de Gobierno. 
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Y AGROINDUSTRIAL DE MORELOS, ES LA MÁS ALTA QUE SE HAYA ALCANZA
DO EN PROGRAMAS HIDRÁULICOS LOCALES, YA QUE LAS CANTIDADES QUE -
EN AfiOS ANTERIORES SE DESTINARON A ESTOS PROGRAMAS, APENAS ALCA.ti 
ZARON LOS CIEN MILLONES DE PESOS. 

4.2.4.6 CENTROS INDUSTRIALES: ClVAC, PlNC. 

LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DE CUERNAVACA (ClVAC) 
FUE FUNDADA EN 1963 POR LA SOCIEDAD DE PROFESIONALES, BAJO EL -
NOMBRE DE PRO-CIUDADES INDUSTRIALES COMPLETAS S.A. (PROCICSA), -
POSTERIORMENTE SE CÓ1'$TlTUYÓ UN FlDE!COMISO PARA SU ADMINISTRA-
CIÓN, CREADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 28 DE ..JUtllO DE 
1967, ARO EN QUE DIERON INICIO LAS OBRAS DE SU INFRAESTRUCTURA, 

CIVAC SE ENCLAVA EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, A ES
CASOS CINCO MINUTOS DE LA CAPITAL DEL ESTADO POR SU EXTREMO ---
ORIENTE, CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE DOS MILLONES DE METROS -
CUADRADOS, DIVIDIDA EN TRES SECCIONES: UNA ZONA NETAMENTE INDUS
TRl~L, DESTINADA AL ESTABLECIMIENTO DE LAS PLANTAS FABRILES; UNA 

.ZONA URBANA Y DE SERVICIOS QUE CUBRE 180 HAS, PLANEADA PARA DAR_ 
ALBERGUE A 100 MIL PERSOflAS, EN LA QUE SE ESTIMÓ PODER COtlSTRUIR 
20 MIL VIVIENDAS PARA OBREROS: Y UNA ZONA VERDE CONCEBIDA COMO -
"PULMÓN" DE LA CIUDAD. ( figura 8 ) 

LA CARACTERÍSTICA DE CONTAR CON UN ÁREA HABITACIO-
NAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, ES LA QlJE OTORGA A CIVAC SU CONDl 
CIÓN DE CIUDAD -NO DE PARQUE INDUSTRIAL- Y EN T~RMINOS DE EFI--
CIENCIA ECONÓMICA HA CONSTITUIDO UN ATRACTIVO PARA LOS lNVERSlO
NtSTAS, PORQUE AL POSIBILITAR QUE LOS TRABAJADORES VIVAN CERCA -
DE SUS CENTROS DE TRABAJO, SE REDUCEN LOS PROBLEMAS DE TRANSPOR
TE V SE ELEVA LA PRODUCTIVIDAD, ENTRE SUS CARACTERfSTICAS MAS_ 
SOBRESALIENTES TAMBIÉN ENCONTRAMOS, SU CERCANfA AL DISTRITO FEDg 
RAL (75 KMS), SUS MAGNIFICAS COMUNICACIONES¡ UN SUMINISTRO SUFI
CIENTE DE FLUIDO EL~CTRICO, AGUA ABUNDANTE, ETC, 

,.: ., 
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POR OTRA PARTE, CON EL OBJETO DE QUE NO SURGIERAN -
INSEGURIDADES EN TORNO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA; ANTES DE LA_ 
CREACIÓN DEFINITIVA DE CIVAC, SE DECRETÓ CON FECHA l¡ DE MARZO DE . 
1966, LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES, QUE PRE
VIA INDEMNIZACIÓN PASARON A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. 
EL DECRETO FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN -
DEL 23 DE ABRIL DEL MISMO AílO, 

FUE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 1970-1976 DEL GOBIER
NO FEDERAL. CUANDO SE PRETENDIÓ INICIAR DE FORMA PLANEADA Y SIS
TEMÁTICA LA DESCENTRALIZACIÓN INDUSTRIAL, CON LA CREACIÓN DE CIU 
DADES PERIFÉRICAS AºLA GRAN METRÓPOLI, QUE CIVAC RECIBIÓ UN GRAN 
IMPULSO, SIENDO INCLUSO, EL PUNTO DE ARRANQUE PARA DICHA POLÍTI
CA PENSADA PARA DESAHOGAR AL MOUNSTROSO MACROCENTRO FABRIL DEL -
VALLE DE ME!XICO, 

PARA EL A~O DE 1970 SE ENCONTRABAN FUNCIONANDO EN -
CIVAC UN TOTAL DE TRES EMPRESAS: QufMICA MEXAMA, SYNTEX Y NISSAN 
ME~ICANA, TODAS DE GRANDES PROPORCIONES,ºGENERADORAS EN ESE TIEM 
PO DE 2 MIL FUENTES DE TRABAJO, A MEDIADOS DE 1971¡ ALOJABA 31_ 
EMPRESAS, CON UN CAPITAL INVERTIDO EN CONJUNTO DE 709.8 MILL, DE 
PESOS Y UNA PLANTA LABORAL DE 2 973 TRABAJADORES; OCHO EMPRESAS_ 
PERTENECf AN A LA RAMA DE PRODUCTOS QUfMICos, FARMACÉUTICOS y DE_ 
TOCADOR; CUATRO A LA PRODUCCIÓN DE ARTfCULOS A BASE DE PLÁSTICO; 
TRES AL RAMO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA; DOS A LA -
RAMA AUTOMOTRIZ TERM!tlAL Y AUXILIAR;· DOS MAS A LA RAMA TEXTIL Y_. 
OCHO EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO, 

PARA EL AílO DE 1979, EL TOTAL DE EMPRESAS INSTALA-
DAS FUE DE SETENTA Y TRES, QUE GENERABAN TRABAJO PARA 11¡ MIL PER 
SONAS Y REPRESENTARON UN CAPITAL CONTABLE ESTIMADO EN 4 MIL 500_ 
MILL. DE PESOS. EN LA ACTUALIDAD LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL VA-
LLE DE CUERNAVACA ALBERGA CERCA DE 120 INDUSTRIAS, QUE REPRESEN
TAN UNA INVERSIÓN DE 15 MIL MILLONES DE PESOS Y GENERAN TRABAJO_ 
PARA 15 MIL JEFES DE FAMILIA, APROXIMADAMENTE, 
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EL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS DE CIV~C 
ES SÓLO DEL 65 % Y HAY DISPONIBLES AÚN 60 LOTES PARA LA PEQUE~A_ 
Y MEDIANA INDUSTRIA,* LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ESTE NÚCLEO_ 
CONSISTE BÁSICAMENTE EN BIENES DE CONSUMO DURADERO E INTERMEDIOS 
DESTACANDO POR SU DINAMISMO LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES; 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE CONSTRUCCIÓN-ENSAMBLE Y DE AUTOPARTES; 
LA FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS; LA -
PRODUCCIÓN DE FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS; Y LA FABRICACIÓN DE ARTÍ
CULOS EL~CTRICOS Y ELECTRÓNICOS, 

Los 35 MIL HABITANTES QUE HOY RESIDEN EN LA ZONA HA 
BITACIONAL DE CIVAC, CUENTAN CON INSTITUClotlES ESCOLARES SUFI-·-
CIENTES, DESDE PF<E-PR!tt,;,Ri;. ¡¡;,:;;¡.; SECutlDARJ/'., ENCONTRÁNDOSE A E§. 
CASOS 2 KMS EL BACHILLERATO No. 1 DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD_ 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, SE CUENTA TAMBl~N CON UN TECNQ 
LÓGICO FUNDADO EN LOS TERRENOS DE CIVAC, CUYA MISIÓN FUNDAMENTAL 
ES PREC 1 SAMENTE, LA DE OFRECER PREPARAC 1 ÓN T~CN 1 CA ADECUADA A LOS 
TRABAJADORES INDUSTRIALES EN VARIAS ESPECIALIDADES. Los EMPRE
SARIOS HICIERON IMPORTANTES APORTACIONES EN EQUIPOS Y PERSONAL -
DOCENTE PARA EL INSTITUTO, CON LA ESPERANZA DE QUE EL TECNOLÓGI
CO SE CONVIRTIERA EN UN VALIOSO INSTRUMENTO PARA FORTALECER LA -
INDUSTRIA Y NO SOLO LA DE CIVAC SINO DE TODO EL ESTADO. 

POR ÚLTIMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CON FECHA -
27 DE ENERO DE 1979, SE INAUGURÓ LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE --
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DE CUERNAVACA 
Y ÁREAS CIRCUNVECINAS, CUYO AFLUENTE PURIFICADO REDUJO EN UN --
PRINCIPIO EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN Y BENEFICIÓ MÁS DE MIL 
HECTÁREAS DE TIERRA AGR!COLA DEL VALLE DE CUERNAVACA, SIN EM-
BARGO, CON EL TIEMPO EL NÚMERO DE FACTOR!AS CRECIÓ CONSIDERABLE
MENTE Y LA CAPACIDAD DE LA PLANTA HA RESULTADO INSUFICIENTE Y EL 
ORGANISMO QUE LA ADMINISTRA DEFICIENTE E IRRESPONSABLE. 

EL ESTADO DE MORELOS CUENTA TAMBl~N CON EL PARQUE -
INDUSTRIAL CUAUTLA {PlNC), UN DESARROLLO DE LA INICIATIVA PRIVA-

• Programa Industrial del Estado de Morelos; Anexo al 2° informe de gobierno 
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DA FUNDADO EN 1979 BAJO LA ANUEHCIA Y SUPERVISIÓN DEL GOBIERNO -
DEL ESTADO, 

SE ENCUENTRA ENCLAVADO EN LA ZOrlA ORIENTE DE LA EN
TIDAD, A 8 KMS DE LA CIUDAD DE CUAUTLA POR EL ESTE, EN EL MUNICl 
PIO DE AVALA. CUENTA CON UrlA SUPERFICIE DE 113 HAS, DONDE PO-
DRÁN INSTALARSE ALREDEDOR DE 170 EMPRESAS, ESPERANDO QUE GENEREN 
10 M 1 L FUENTES DE TRABAJO, APROXIMADAMENTE, (figura 9 ) 

ENTRE SUS CARACTERfSTICAS MÁS SOBRESALIENTES PODE-
MOS MENCIONAR, SU CERCANfA AL PRINCIPAL CENTRO DE CONSUMO DEL PA 
fs, EL DISTRITO FEDERAL, Y HACIA LAS ENTIDADES VECINAS COMO PUE
BLA, MtXICO. GUERRERO y O:,xr.c;,. CGI• LAS QUE MANTIENE UNA FLUIDA_ 
COMUNICACIÓN, ASIMISMO, SE HA DETERMINADO QUE EN LA CIUDAD DE_ 
CUAUTLA Y POBLACIONES ADYACENTES, EN UN RADIO DE 25 KMS, SE EN-
CUENTRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUBRI~ LA DEMANDA DE --
FUERZA DE TRABAJO DE LAS NUEVAS INDUSTRIAS.• EL CLIMA TAN AGRA 
DABLE Y BEN I GIW CLASIFICADO COMO SUBTROP I CAL. CON UNA TEMPERATU
RA MEDIA ANUAL DE 22.4ºC Y UNA ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE 
l 291 MTS, NO DEJA DE SER OTRA VENTAJA DE CONSIDERACIÓN PARA LOS 
INVERSIONISTAS Y PARA LA FUERZA LABORAL, 

EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLA, CUENTA TAMBllÓN CON TQ 

DOS LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 
·AGUA POTABLE, DRENAJE APROPIADO, PAVIEMNTAC!Ótl TOTAL. ENERG!A 

ELÉCTRICA SUFICIENTE, VfA INDUSTRIAL DE FERROCARRIL, Y UN ÁREA -
DE SERVICIOS QUE CUENTA CON TELIÓGRAFOS, CORREOS, BANCO, BOMBEROS 
Y VIGILANCIA. 

RESPECTO AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, LA CIU-
DAD DE CUAUTLA CUENTA CON UNA AGENCIA REGIONAL DE ALMACENAMIENTO 
CON CAPACIDAD PARA 2 MILLONES 290 MIL LTS: 160 MIL DE EXTRA, UN_ 
MILLÓN 152 MIL DE NOVA, 323 MIL DE DIÁFAUO Y 655 MIL DE DIESEL,_ 
TENI~NDOSE PROYECTADA SU INTERCONEXIÓN AL POLIDUCTO. EN ESTA -
ZONA TAMBitN SE UBICA UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GAS l.P. -
• Morelos Ofrece; Secretaría de Desarrollo y Fomento Industr~al. Gobierno del 

Estado de Morelos, 1980. 
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CON CAPACIDAD DE 250 Mil LITROS, Asf, EL ABASTO DE ENERG~TICOS 

ESTÁ GARANTIZADO PARA TODAS LAS INDUSTRIAS QUE SE INSTALEN EN EI 
TE PARQUE INDUSTRIAL, ADEMÁS, EL 18 DE MARZO DE 1986, ENTRÓ EN· 
FUNCIONAMIENTO UNA NUEVA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE PETRÓLEOS MEXICANOS, CON UNA CAPACIDAD DE 66 MIL BARRILES, -
UBICADA E~ LA CIUDAD DE CUAUTLA, 

4.2.4.7 EDUCACIÓN, 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADEMÁS DE -
FERSEGUlR LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS CONOCIMIENTOS -
CIENTfFICOS, TECNOLÓGICOS Y HUMANÍSTICOS, DEBEN PREOCUPARSE POR_ 
LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS, FUNCIONALES Al SII 
TEMA PRODUCTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS PARTICULARIDADES, 
LA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y LA ESPECIALIZACIÓN EN CADA REGIÓN, 

POR LO TANTO, LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPE--
RIOR, DEBE ESTAR ESTRECHAMENTE VINCULADA-A LA EVOLUCIÓN DE LAS -
VARIABLES SOCIO ECONÓMICAS DE CADA REGIÓN, PORQUE ESTAS SON LAS_ 
QUE APORTARÁN LOS ELEMENTOS DE JUICIO, EN LA INSTRUMENTACIÓN DE_ 
LOS PROYECTOS A REALIZAR EN ESE SENTIDO. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, A -
TREl NTA Y UN AílOS DE SU FUNDACIÓN GENERA BLOQUES DE PROFESIONA-
LES, QUE HAN CUBIERTO SATISFACTORIAMENTE LAS DEMA11DAS ESPECfFl-
CAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS SECUNDARIO Y TERCIARIO, ACTUAL
MENTE CUENTA CON LAS FACULTADES DE CONTADURÍA Y ADMllHSTRACIÓN,_ 
Y Di CIENCIAS QUfMICAS E INDUSTRIALES, EN LA PRIMERA SE IMPAR
TEN LAS CARRERAS DE CONTADOR PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; LA SEGUNDA ESTÁ INTEGRADA POR LAS CA-
RRERAS DE INGENIERfA INDUSTRIAL, INGENJERfA MECÁNICA, INGENIERfA 
QufMICA y QufMICA INDUSTRIAL. 

CUENTA TAMBl~N CON UNA ESCUELA DE CIENCIAS AGROPE-
CUARIAS, DONDE SE PREPARAN INGENIEROS EN DESARROLLO RURAL E lNG~ 
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NlEROS HORT[COLAS, SE OFRECEN ADEMÁS LAS CARRERAS DE ARQUITEC
TURA, BIOLOG(A, COMUNICACIÓN HUMANA, DERECHO, MEDICINA1 PSICOLO
GIA Y LICENCIATURA EH EDUCACIÓN, 

LA U.A.E.M. EN TÉRMINOS GENERALES REÚNE LAS CONDl-
CIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER A LA POBLACIÓN_ 
ESTUDIANTIL EN ASCENSO, Y DENTRO DE SU ZONA DE MAYOR INFLUENCIA_ 
SE ENCUENJRAN LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, TEMIXCO, -
TEPOZTLÁN Y EMILIANO ZAPATA, PRINCIPALMENTE, UBICADOS EN LA ZONA 
NORTE-PONIENTE DEL ESTADO, 

Er~ LOS ÚLTIMOS Afws SE HA OTORGADO UNA IMPORTANCIA_ 
RELEVANTE A LOS ESTUDIOS DE CARÁCTER TÉCNICO EN EL INTERIOR DEL 
ESTADO, INTENTANDO ESTABLECER UNA E!:>íRECH.:.. «CLAC!Ó~! ENTRE LAS -
TENDENCIAS O INCLlNACIONES ACADÉMICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIAN-
TIL Y LA FUTURA DEMANDA DE MANO DE OBRA, SOBRE TODO CUANDO SE -
TRATA DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO. 

LA FUTURA FUERZA DE TRABAJO CON ESA ORIENTACIÓN EDll 
CATIVA, ESTA EGRESANDO CADA VEZ EN MAYOR NÚMERO DE LOS INSTITU-
TOS TECNOLÓGICOS DE ZACATEPEC Y C!VAC; DE LAS ESCUELAS TÉCNICAS_ 
DE JOJUTLA Y AXOCHIAPAN; DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTfFICOS Y -
TECNOLÓGICOS DE CUAUTLA; Y DE LAS 16 ESCUELAS AGROPECUARIAS DEL_ 
ESTADO, ETC, CASI TODAS ESTAS INSTITUCIONES HAN PROMOVIDO, EN_ 
COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS, PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCACIQ 
NAL A NIVEL TÉCNICO, CON EL PROPÓSITO DE PREPARAR PRÁCTICA Y ACA 
DÉMICAMENTE, PERSONAL FUTURO QUE CUBRA HASTA LAS NECESIDADES MÁS 
ESPEC[FICAS DE LAS EMPRESAS, EN ESTOS PROGRAMAS SE APLICA UN -
PROCESO DE APRENDIZAJE MUY EFECTIVO, EN EL QUE INFLUYEN A LA VEZ 
EL CONOCIMIENTO TEÓRICO Y PRÁCTICO DEL AULA TECNOLÓGICA Y LA EX
PERIENCIA DEL AULA INDUSTRIAL, 

DEBIDO AL DINAMISMO CON QUE SE DESARROLLA EL PROCE
SO PRODUCTIVO, EN VARIOS DE ESTOS CENTROS SE HA PREVISTO HACER -
AJUSTES CONSTANTES A LOS PLANES DE ESTUDIO Y A LOS PROGRAMAS DE_ 
TRABAJO EN LOS TALLERES, PARA MANTENERLOS ACTUALIZADOS Y FUNCIO-
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NALES. DE TAL SUERTE QUE, LA INDUSTRIA EN EL ESTADO ADQUIERE -
UNA POSIBILIDAD CRECIENTE DE CAPTAR TÉCNICOS CON EXPERIENCIA Y -
SENSIBILIDAD, PRODUCTO DE LA EDUCACIÓN PRÁCTICA REALIZADA EN LAS 
FÁBRICAS Y DE SU ACTUALIZACIÓN PERMANENTE, QUE LES OTORGA UNA A~ 
TA CALIFICACIÓN. 

EL INSTITUTO PROFESIONAL DE LA REGIÓN ORIENTE, 

ESPECIAL MENCIÓN MERECE EL NUEVO PAPE~QUE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, INTENTA DESEMPEnAR EN -
EL F~TURO DESARROLL~ ECONÓMICO DE LA ENTIDAD, CON EL ESTABLECI-
MIENTO DEL INSTITUTO PROFESIONAi !)!' L~ P.:::c;G;J ORIENTE (JPRO), EN 
LA LOCALIDAD DE XALOSTOC, MUNICIPIO DE CUAUTLA, DONDE SE HAN IN
TRODUCIDO NUEVOS CONCEPTOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LOS PROGRAMAS_ 
DE ENSEílANZA, PRETENDIENDO HACER COI NC !DI R MÁS Y MEJOR LOS PERF l. 
LES DEL PROFESIONAL CON LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ESTA INSTITUCIÓN INICIÓ ACTiVIDADES EL 2 DE SEPTIEtl 
BRE DE 1985, CON 150 ALUMNOS, DISTRIBUIDOS EN TRES CARRERAS PRIQ 
RITARIAS QUE SON: LAS DE INGENIERfA EN MAQUINARIA Y EQUIPO AGRI
COLA, INGENIERfA FITOSANITARIA E INGENl~RfA EN PRODUCCIÓN VEGE-
TAL. SIENDO SUS PRINCIPALES OBJETIVOS, LOS DE FORMAR Y PREPA-
RAR PROFESIONALE EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS AGR{COLAS, A FIN DE_ 
CONTRIBUIR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ALIMENTARIOS. EN UN FUTY 
RO, DENTRO DEL CORTO PLAZO, SE CONTEMPLA ESTABLECER OTRAS DOS C8 
RRERAS: UNA EN EL ÁREA DE TECNOLÓG I A DE ALIMENTOS Y OTRA EN LA -
DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERtlAClONAL DE LOS MISMOS, CON_ 
LAS QUE SE PRETENDE CERRAR UN PRIMER CICLO, DEL QUE SE ESPERA -
QUE LOS ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA PRO
DUCIR. INDUSTRIALIZAR Y COMERCIALIZAR NUESTROS PRODUCTOS AGROPE
CUARIOS, 

LA LOCALIZACIÓN DEL !PRO ESTA FUNDAMENTADA. ENTRE -
OTROS FACTORES, POR LAS INSUFICIENTES ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN_ 
SUPERIOR OFRECIDAS EN LA REGIÓN ORIENTE, QUE EN CONTRASTE, ORIG1. 
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NA EL 20 % DE LOS EGRESADOS DE BACHILLERATO, EL 58 % DE NIVEL ~

T~CNICO Y EL 67 % DE EDUCACION NORMAL, ADEMAS, CUENT~ CON UNA_ 
POBLACIÓN ESCOLAR DE 9 MIL 901 ALUMNOS EN EL NIVEL MEDIO SUPE--
RIOR, 

LA POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN ORIENTE REPRESENTA_ 
MAS DE UN TERCIO DE LA POBLACIÓN TOTAL ESTATAL Y MAS DE LA MITAD 
ES MENOR DE 20 Anos. POR OTRA PARTE, EN LA REGIÓN ORIENTE TAM
BI~N SE LOCALIZA MAS DE UN TERCIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA DEL ESTADO Y EL 40 % DE ESTA SE LOCALIZA EN EL SECTOR PRl 
MARIO, LO QUE CONFIRMA LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTl 
VAS, FUERTEMENTE INCLINADAS HACIA EL SECTOR AGR!COLA. 

EN CONTRASTE, LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTABA CONCEN-
TRADA EN LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, ZACATEPEC Y MIACATLAN, -
QUE CUBREN EL 74 %, 17 % Y 9 % RESPECTIVAMENTE, DE LAS CARRERAS 
QUE SE OFERTAN. ESTO HA ORIGINADÓ EL DESPLAZAMIENTO DE LA PO--
BLACIÓN QÚE DEMANDA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. HACIA -
LOS MUNICIPIOS QUE LA OFERTAN, CON LOS CONSIGUIENTES PROBLEMAS -
DE TRANSPORTE Y DE MIGRACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA. 

CABE SEílALAR QUE EL AREA DENOMINADA REGIÓN ORIENTE 
EN EL PROYECTO DEL IPRO. NO COINCIDE CON LA DIVISIÓN ADMINISTRA
TIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ESTA DIVISIÓN OBEDECE A CRITE--
RIOS DE INFLUENCIA. SOBRE TODO ECONÓMICA, EN TORNO A LA CIUDAD -
~E CUAUTLA, LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN UNIVERSITARIA REALIZÓ -
UN ESTUDIO SOBRE LAS DIFERENTES VfAS DE COMUNICACIÓN Y SOBRE LOS 
TIEMPOS DE TRASLADO DESDE LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL AREA DE IN
FLUENCIA HASTA LA UBICACIÓN DEL lNSílTUTO; ESOS TIEMPOS FLUCTUA
RON DESDE 15 MIN A PARTIR DEL MUNICIPIO DE AVALA, HASTA 70 MIN -
DESDE AXOCHIAPAN. 

FINALMENTE, PUEDO AFIRMAR QUE LOS OBJETIVOS Y LAS -
ACTIVIDADES DEL IPRQ, EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL AREA_ 
AGRfCOLA QUE FOMENTEN LA INVESTIGACIÓN, QUE TENGAN CAPACIDAD PA
RA ENFRENTARSE A LOS PROBLEMAS DE PRODUCTIVIDAD Y DE UTILIZACIÓN 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES; QUE POSEAN UN ALTO SENTI-
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DO SOCIAL Y UNA CONCIENCIA CLARA DE LA PROBLEMÁTICA ESTATAL Y NA 
CIONALl QUE DOMINEN LA TECNOLÓGIA AGROPECUARIA DESDE SUS FASES -
MÁS SIMPLES HASTA LAS MÁS COMPLEJAS; NO HAN QUEDADO SÓLO EN IN--· 
TENC!ÓN. 

EL !PRO A MENOS DE DOS AÑOS DE SER CREADO, HA REALl 
ZADO ACTIVIDADES CONCRETAS DE CARÁCTER AGRONÓMICO, DONDE DESTACA 
EL ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE PRODUCCIÓN, EN -
COORDINACIÓN CON FERTIMEX, INICIADO CON LOS CULTIVOS DEL MAÍZ, -
FRIJOL Y JITOMATE, CON EL OBJETO DE DEMOSTRAR A LOS AGRICULTORES 
DE LA REGIÓN, QUE LA UTILIZACIÓN DE UREA EN LOS CULTIVOS, TIENE_ 
EL MtSMO RESULTADO QUE AL UTILIZAR SULFJl.TO DE AMONIO, TAMBitN 
EXISTE UHA SERIE DE PP.CY:OCTQ'S DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA QUE RJ;. 
FUERZAN LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ENSEÑANZA; ESTOS PROYECTOS CON-
SISTEH EN LA INSTALACIÓN DE HUERTOS FRUTÍCOLAS QUE SIRVAN PARA -
REALIZAR NUEVAS INVESTIGACIONES DE LAS QUE SE BENEFICIEN LOS -
FRUTICULTORES DE LA REGIÓN Y QUE REFUERCEN LA ENSEl1ANZA TEÓRICA_ 
Y PRÁCTICA, ÜTRO PROYECTO HA SIDO, LA INSTALACIÓN DE VIVEROS -
EN LOS QUE SE PLASMA LA PLANTA DE JITOMATE Y TOMATE EN CHAROLAS_ 
DE POLIESTIRENO, EN BASE A UNA TtCNICA ESPECIAL, DE DONDE SE --
TRANSPLANTA A LOS TERRENOS DE CULTIVO, ABARATANDO LOS COSTOS DE_ 
PRODUCCIÓN. SE HAN ESTABLECIDO TAMB!tN MODULOS DE FLORES PARA_ 
EXPORTACIÓN, RENGLÓN EN DONDE EL ESTADO DE MORELOS YA OCUPA UN -
LUGAR RELEVANTE; ASIMISMO, SE HA IMPLEMENTADO UN CURSO SOBRE MA
NEJO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA, DIRIGIDO A_ 
LOS EJIDATARIOS DE LA REGIÓN, QUE A LA VEZ, PRESTA EL SERVICIO -
DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y REPARACIÓN, 

EN RESUMEN, EL NUEVO CONCEPTO Y LA NUEVA ORIENTA--
CIÓN DE LA EDUCACIÓN QUE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE -
MORELOS INSTRUMENTA A TRAVÉS DEL lPRO, SE CONVIERTE EN UN ELEMEli 
TO CLAVE, QUE CONTRIBUIRÁ A FORTALECER EL PAPEL QUE PLANTEAREMOS 
PARA MORELOS, EN SU INSERCIÓN AL NUEVO PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN 
INDUSTRIAL A NIVEL DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL, EN LA PERSPECTIVA_ 
DE DESARROLLO DEL PAÍS EN SU CONJUNTO. 
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TRIA EN MtXICO"; REVISTA ECONOM{A INFORMA, MAY/JUN DE_ 
1979; FACULATAD DE ECONOM{A, U.N.A.M.; PAG, 18, 

Z/ BUSTAMANTE lEMUS CARLOS; "TERREMOTO Y DESCENTRALIZA--
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DE 1986; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
U¡N,A.M,; PAG, 83. 



157 

C A P I T U L O Q U I N T O 

5. VIABILIDAD ECONOMICA DE CREAR EN MORELOS UN CENTRO MOTRIZ -
DE IMPULSO INDUSTRIAL REG I O!IAL. 

HA QUEDADO REPRESENTADA EN LOS APARTADOS PRECEDEN-
TES, LA RÁPIDA INDUSTRIALIZACIÓN OCURRIDA EN EL ESTADO DE MORE-
LOS, DETERMINADA FUNDAMENTALMENTE POR LA CREACIÓN DE LA CIUDAD -
INDUSTRIAL DEL VALLE DE CUERNAVACA, FUNDADA EN 1963, LA CUAL OB
SERVÓ FUERTE DINAMISMO EN UNA DIVERSIFICADA GAMA DE ACTIVIDADES_ 
Y PRODUCTOS I NDUSTR 1 ALES, ALGUNOS DE ELLOS CON PROYECCIÓN ltlTER
NAC!ONAL, AS[ COMO OTROS DE IMPORTANCIA NACIONAL, REFLEJADO EN -
SUS CONTRIBUCIONES AL PRODUCTO INTERNO BRUTO ~ EN LA GENERACIÓN_ 
DE NUEVOS EMPLEOS, 

EL ANÁLISIS MUESTRA LA IMPORTANCIA ADQUIRIDA POR EL 
SECTOR INDUSTRIAL EN LA ECONOM[A MORELENSE A PARTIR DE LOS ÚLTI
MOS Anos DE LA D~CADA DEL SESENTA -Etl 1980 APORTÓ 34.5 % DEL PIB 
y OCUPO AL 23.6 % DE LA PEA. ESTATALES-. y ESPECIALMENTE POR su_ 
RAMA MANUFACTURERA QUE EN 1980 CUBRIÓ 28.5 % DEL PIB Y 13.6 % DE 
LA PEA MORELENSES, ASIMISMO, RESALTA CUATRO ACTIVIDADES DE MA-
YOR DINAMISMO, VITALES PARA LA ECONOM[A ESTATAL, QUE SON: LA DE_ 
CONSTRUCCIÓN, ENSAMBLE, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y_ 
MATERIAL DE TRANSPORTE, QUE INICIÓ ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD DES 
DE 1966; LA QU[MICA, INICIADA EN 1961. QUE SE MOS"fRÓ COMO LA MÁS 
DINÁMICA DURANTE LOS SETENTAS; LA TEXTIL, SURGIDA EN MORELOS DE~ 
DE 1945; Y LA DE ALIMENTOS Y SIMILARES, DONDE LOS RENGLONES AZU
CAREROS Y ARROCEROS SON LOS MÁS ANTIGUOS E IMPORTANTES, EN COll 
JUNTO ESTAS CUATRO RAMAS, GENERARON EN 1980, MÁS DEL 80 % DEL -
PIB Y OCUPARON CASI EL 60 % DE LA PEA DEL SECTOR INDUSTRIAL MOR_!;_ 
LENSE, 

PARALELAMENTE, EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL MORELENSE_ 
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MOSTRÓ UNA FUERTE CONCENTRACIÓN HACIA CONTADOS CENTROS, PRINCl-
PALMENTE A ClVAC Y EN MENOR MEDIDA HACIA LOS POLOS CUAUTLA-AYALA 
Y PTE, DE. lXTLA-lACATEPEC, ESTA CIRCUNSTANCIA PROVOCÓ UN ACELg -
RADO PROCESO DE URBANIZACIÓN QUE CONCENTRÓ A LA POBLACIÓN EN --
ÁREAS PEQUEAAS Y BIEN DEFINIDAS, EN LA ACTUALIDAD, LA POBLA--
CIÓN URBA~A REPRESENTA EL 74 % DE LA POBLACIÓN ESTATAL, MIENTRAS 
QUE LA RURAL SÓLO CUB-RE EL 26 % RESTANTE, 

EN EFECTO, DE LOS TREINTA Y TRES MUNICIPIOS CON QUE 
CUENTA EL ESTADO, OCHO SE HAN CONVERTIDO EN LOS CONGLOMERADOS Uft 
BANOS DE MAYOR MAGNITUD, DONDE SE CONCENTRAN CASI DOS TERCERAS -
PART~S DE LA POBLAC(6N ESTATAL, sneRE TODO EN ALGUNAS CIUDADES -
QUE PRESENTAN UNA DENSIDAD SUPERIOR A LOS 600 HAB POR KM CUADRA
DO (CUERNAVACA, CUAUTLA Y JOJUTLA), CONSECUENTEMENTE, TAMBIÉN_ 
ES EN ESTAS CIUDADES, DONDE SE REQUIERE MAYOR DOTACIÓN DE SERVI
CIOS SOCIALES INDISPENSABLES PARA LA VIDA HUMANA Y DE MAS FUEN-
TES DE TRABAJO PARA UNA POBLACIÓN EN CONSTANTE ASCENSO, Y HACIA_ 
DONDE SE HA TENIDO QUE CANALIZAR LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS_ 
ESTATALES PARA ENFRENTAR DICHOS PROBLEMAS, ACENTUANDO CON ESO -
LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES EN GENERAL, 

TAMBIÉN SE ANALIZÓ LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN MO 
RELENSE. COMPUESTA POR UN AMPLIO SEGMENTO DE GENTE JOVEN. Los_ 
MENORES DE 15 AAOS AACANZARON EN 1980 UNA PROPORCIÓN DEL 42 % -
RESPECTO A LA POBLACIÓN ESTATAL, MÁS DE LA MITAD RESULTO SER ME
NOR DE 20 AAos. y LA PROPORCIÓN SE ELEVÓ A 70 % AL CONSIDERAR A_ 
TODOS LOS MENORES DE 29 AAOS, LA ESTRUCTURA DE ESTA PIRÁMIDE -
CON BASE MUY AMPLIA, NOS MUESTRA A UN PUEBLO JOVEN QUE EN POCO -
TIEMPO INCREMENTARÁ SIGNIFICATIVAMENTE LOS CONTINGENTES INCORPO
RADOS A LA FUERZA LABORAL DISPONIBLE -EN 1980, LA FUERZA LABORAL 
SUMÓ EL 60 % DE LA POBLACIÓN ESTATAL, MIENTRAS QUE LA PEA SÓLO _ 
FUE EL 32 POR CIENTO-, IMPLICANDO NECESIDADES CRECIENTES DE EM-
PLEO, EDUCACIÓN, VIVIENDA Y SALUD. 

DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA, PODEMOS OBSERVAR -
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PARALELISMO ENTRE EL FENÓMENO SOCIAL DE LA CONCENTRACIÓN URBANÁ_ 
Y EL DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, CUYOS ORÍGENES ~E REMON-
TAN AL SURGIMIENTO DE ESTE SECTOR COMO MOTOR DE LAS ACTIVIDADES_ 
PRODUCTIVAS, BASTA CON SEílALAR QUE EN 1940, EL 65 % DE LA PO-
BLACIÓN NACIONAL SE UBICABA EN ZONAS RURALES Y QUE PARA 1980 ES
TA PROPORCIÓN HABÍA DISMINUÍDO AL 33 POR CIENTO. 

CUATRO ENTIDADES DE LA REPÚBLICA SE CONSTITUÍAN EN_ 
LOS CENTROS INDUSTRIALES POR EXCELENCIA (EL DISTRITO FEDERAL, JA 
LISC01 MÉXICO y Hvo. LEÓN), CONCENTRANDO EL 45 % DE LOS ESTABLE
CIMIENTOS FABRILES EXISTENTES EN 1980, Y APROXIMADAMENTE A UN --
TERCIO DE LA POBLACIÓN MEXICANA, SIN EMBARGO, LA PROPENSIÓN A_ 
ESTABLECERSE EN LOS GRANDES CEHTROS DE CONSUMO HA SIDO RELATIVA
MENTE MENOR EN LOS ÚLTIMOS Aílos. EN 1965, EN EL DIS~RITO FEDE
RAL SE REGISTRÓ AL 36 % DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL 
PAfS, Y PARA 1975, ESTA PROPORCIÓN YA HABfA rilSMINUIDO AL 25 POR 
CIENTO, AS! TAMBl~N, EL PIB GENERADO POR EL SECTOR INDUSTRIAL_ 
ESTABLECIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE HA VISTO REDUCIDO DEL 
33.4 % EN 1970, AL 30.5 % EN 1975 Y A 28 % EN 1980, RESPECTO DEL 
TOTAL NACIONAL, 

CON EL PASO DEL TIEMPO, HEMOS VISTO COMO LAS DIFl-
CULTADES SUPERARON A LAS VENTAJAS DE HABITAR EN UNA REGIÓN CUYO_ 
GRADO DE SATURACIÓN ES DESQUICIANTE EN LA ACTUALIDAD. EN CUAN
TO A VIVIENDA, PARA 1982 EL INDICE DE HACINAMIENTO FUE DE SEIS -
HABITANTES POR CUARTO Y MÁS DEL 40 % DE LA POBLACIÓN TOTAL SE -
UBICÓ EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES¡ EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ES 
INSUFICIENTE, HACI~NDOSE NECESARIO SOBREEXPLOTAR EL MAtffO ACUfFf. 
RO Y RECURRIR A OTRAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, ADEMÁS DE LAS -
DEFICIENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SU
.MINISTRO; EL TRANSPORTE EN EL VALLE DE M~XICO SE CARACTERIZA POR 
SU FALTA DE PLANEACIÓN, TENIENDO COMO RESULTADO QUE EL 15 % DEL 
INGRESO FAMILIAR SE DESTINE A ESTE RUBRO, QUE EL 40 % DEL CONSU
MO DE ENERGfA TENGA EL MISMO DESTINO Y QUE LA POBLACIÓN SE VEA -
OBLIGADA A UTILIZAR EN PROMEDIO EL 30 % DE SU TIEMPO PARA DESPLA 
ZARSE; POR SI ESTO FUERA POCO, SE EMITEN DIARIAMENTE 11 MIL TONf. 
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LADAS DE CONTAMINANTES, El 33 % DE LOS AUTOMOTORES PRODUCEN RUI
DOS QUE SOBREPASAN LOS LÍMITES DE TOLERANCIA HUMANA Y CADA DfA -
SE GENERAN 10 MIL TONELADAS DE BASURA, JNCINERANDOSE SIN CONTROL . 

'·· A CIELO ABIERTO. 

. EN DIEZ Aflos. LA EMISIÓN DE AGENTES CONTAMINANTES -
CRECIÓ EN 150 %; SE HA PERDIDO El 99 % DEL ÁREA LACUSTRE Y EL --
73 % DE LOS BOSQUES; SE DESFORESTAN MIL HECTÁREAS AL AflO Y SE -
PIERDEN 700 HAS, DE TIERRAS CULTIVABLES, EL 71 % DE LOS SUELOS 
SE ENCUENTRA EN AVANZADO PROCESO DE DEGRADACIÓN ECOLÓGICA; El DF 
CONSUME 36.6 M3 DE AGUA P0~ :ECUND0 Y 60 MJ EN TODA EL ÁREA ME-
TROPOLITANA, CALCULÁNDOSE UN CONSUMO DE 74.5 M3 PARA 1988, DE -
LOS QUE SÓLO 1.6 M3 SE SOMETEN A TRATAMIENTO; SE DA SERVICIO DE_ 
DRENAJE AL 80 % DE LOS DOMICIALIADOS DEL DF Y EL DRENAJE SIRVE -
Al 70 % DE LA POBLACIÓN. SIN EMBARGO, EL DÉFICIT ACTUAL ES DE --
3 MILLONES DE PERSONAS, LAS NECESIDADES DE VIVIENDA HASTA AN-
TES DEL TERREMOTO SE ESTIMABAN PARA 800 MIL FAMILIAS, SIN CONTAR 
EL ÁREA METROPOLITANA. 

TODAS ESTAS MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA DE LA CON
CENTRACIÓN, HACEN NECESARIO ACELERAR LAS ACCIONES PARA MODIFICAR 
LA ESTRUCTURA REGIONAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PRINCIPAL
MENTE DE LA lNDUSTR I A, HAC l A SU RAC l ONAL 1 ZAC l ÓN, YA SEl'lALABA-
MOS QUE LA PREMISA BÁSICA RECONOCIDA POR TODOS LOS ANÁLISTAS, -
AFIRMA QUE EL INSTR_pMENTO FUNDAMENTAL DEL CAMBIO ES LA DESCENTRA 
LIZACIÓN DEL PROCESO ECONÓMICO, QUE IMPLICA SOBRE TODO LA CREA-
CIÓN DE FUENTES DE TRABAJO, ELEMENTO BÁSICO DE ATRACCIÓN PARA -
LOS GRUPOS INMIGRANTES. 

EN ESTE SENTIDO, RETOMAREMOS DOS DE LAS ORIENTACIO
NES PRINCIPALES CONTENIDAS EN EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN POR -
REGIONES DEL PRONAFICE: EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS PRODUCTO
RAS DE BIENES DE CONSUMO DURADERO, HACIA LOS CENTROS MOTRICES PA 
RA LA DESCONCENTRACIÓN INDUSTRIAL, EN FUNCIÓN DE SU CERCAN!A A -
LOS MÁS IMPORTANTES CENTROS DE CONSUMO BÁSICO DEL PAfS; Y EL ES
TABLECIMIENTO PRIORITARIO DE EMPRESAS AGROINOUSTRIALES EN ZONAS_ 
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EMINENTEMENTE RURALES, DONDE CONTRIBUYAN A LA RETENCIÓN DE LA PQ 

BLACIÓN Y CONSOLIDEN LA ECONOMfA DE ESAS REGIONES, 

PARTIENDO DE ESTAS CONCEPCIONES, EN EL PRESENTE --
APARTADO VEREMOS COMO EL ESTADO DE MORELOS TIENE LA POSIBILIDAD_ 
DE SEGUIR RECIBIENDO EMPRESAS PRODUCTORAS DE DIVERSOS BIENES DE_ 
CONSUMO DURADERO E INTERMEDIOS, EN LAS INSTALACIONES DE CIVAC Y_ 
DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLA, QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTU
RA NECESARIA (SUBINCISO 4.2.4.6), SIENDO ESPECIALMENTE PROPICIO_ 
PARA AQUELLAS QUE SE RELACIONAN PRODUCTIVAMENTE CON ALGUNA DE --
LAS RAMAS MÁS DESARROLLADAS DEL ESTADO. ESTO ES, PARA AQUELLAS 
QUE PRODUCEN ALGUNO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS POR LAS NUMEROSAS_ 
EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN ENCLAVADAS EN EL ESTADO, PRINCIPALMEtl 
TE ~OR LAS MÁS IMPORTANTES, PERTENECIENTES A LAS RAMAS DE PRODU~ 
TOS QUfMICOS, FARMOQUfMICOS, ARTfCULOS DE BELLEZA, TEXTILES, --
ELECTRÓNICA O DE PARTES Y REFACCIONES AUTOMOTRICES, ENTRE OTRAS, 

ESTOS DOS CENTROS INDUSTRIALES SE UBICAN EN LA ZONA 
III-B DE CONSOLIDACIÓN, DONDE DE ACUERDO CON LA ESTRATEGIA DE LA 
"DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA", DEL PROHAFICE, SE ADMITEN AM--
PLIACIONES DE LA PLANTA PRODUCTIVA YA EXISTENTE Y LA RELOCALIZA
CIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA ZONA IIl-A, HASTA LA SATURACIÓN DE -
LOS PARQUES INDUSTRIALES EN ELLA ESTABLECIDOS, OTORGÁNDOSE ESTf
MULOS FISCALES Y FINANCIEROS ESPECIALMENTE SI SE TRATA DE INDUS
TRIAS PEQUE~AS Y MEDIANAS, 

PRECISAMENTE, EN FECHAS MUY RECIENTES SE HA VENIDO_ 
ESTABLECIENDO, TANTO EN CIVAC COMO EN PINC, UN BUEN NÚMERO DE E_M 
PRESAS, LAS MÁS RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES ARRI
BA MENCIONADAS, QUE HAN 1 NYECTADO FUERTES 1NVERS1 ONES, ESTA Sl. 
TUACIÓN NO REPRESENTARÁ MAYOR PROBLEMA, SI SE RESPETAN LOS LfMI
TES PRECISADOS EN LA ESTRATEGIA RESPECTO AL CRECIMIENTO MÁXIMO -
DE AMBOS CENTROS, LO MISMO QUE LOS CRITERIOS EN CUANTO AL USO DE 
AGUA Y EL NIVEL CONTAMINANTE DE LAS EMPRESAS QUE SE EMPLAZEN EN_ 
CUALQUIER PUNTO DE LA ZONA III-B. 

DE OTRA PARTE, FUNDAMENTAREMOS EL ESTABLECIMIENTO -
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DE UN NUEVO CENTRO MOTRIZ PARA EL DESARROLLO REGIONAL, DONDE SE
FAVOREZCA LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES, 
INCLUSO CON PROYECTOS MUY ESPECfFICOS COMO EL APROVECHAMIENTO DE · 
LOS SUBPRODUCTOS OBTEfllDOS DE LA ELABORACIÓN DE AZÚCAR, DONDE_ 
SE IMPULSE TAMBIÉN A LAS EMPRESAS QUE BENEFICIEN LOS RECURSOS Ml. 
NERALES NQ METÁLICOS, FUNDAMENTALMENTE CARBONATOS DE CAL, IMPOR
TANTE RENGLÓN DEL SECTOR MINERO MORELENSE, QUE PUEDE AMPLIARSE -
HASTA LIMITES INSOSPECl-IADOS, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA NUEVA PAUTA -
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL ESTATAL CON UN FUTURO QUE NO PARE
CE DESALENTADOR, 

ESTAS ORIENTACIONES PRODUCTIVAS, TANTO LA DE CIVAC_ 
Y DE PINC, PERO ?RIWCIP~L~E~TE L~ ~EL ~UEV0 C~NTRO MOTRIZ DE DE
SARROLLO REGIONAL, SE PLANTEAN EN RAZÓN DE SU FUNCIONALIDAD Y CQ 

HERENCIA CON EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS NATURALES 
HUMANOS Y MATERIALES DE LA REGIÓN, EL ESPACIO ESPECIFICO QUE -
PROPONDREMOS, SE CONCIBE COMO UN PUNTO GEOGRÁFICO SUSCEPTIBLE DE 
UN DESARROLLO CONTROLADO A PARTIR DEL CRITERIO URBANO DE CIUDAD 
PEQUEAA Y DE MEDIANA MAGNITUD, LA CUAL D~BE FUNCIONAR COMO UN SQ 
PORTE ELÁSTICO DE LA VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA REGIÓN. EN_ 
ESTE SENTIDO, PASARÍA A SER UN ESLABÓN DE REFUERZO PERMANENTE PA 
RA AQUELLAS CIUDADES CONSOLIDADAS -CUERNAVACA Y CUAUTLA-, CON E[ 
RESPETO A CIERTA AUTÓNOMIA EN CUANTO A SU ESPECIALIZACIÓN PRODU~ 
TIVA Y DE SERVICIOS PROPIOS. 

PRIMERAMENTE, SE INVENTARIARÁ Y SE EVALUARÁ LA IN-
FRAESTRUCTURA Y LAS CARACTERISTICAS CON QUE CUENTA LA ZONA RECE~ 

TORA ESPECÍFICA QUE PROPONDREMOS. UN SEGUNDO PASO CONSISTIRÁ -
EN DEFINIR LAS RAMAS INDUSTRIALES QUE PUEDEN DESARROLLARSE BAJO_ 
LAS MEJORES CONDICIONES EN EL ESTADO DE MORELOS, TOMANDO EN CON
SIDERACIÓN LAS NORMAS ECONÓMICAS QUE REGULAN LA RACIONAL DISTRI
BUCIÓN TERRITORIAL DE CADA RAMA INDUSTRIAL, SOBRE TODO LAS RELA
CIONADAS CON EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA PRQ 
DUCCIÓN Y CON LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA, YA QUE SON_ 
LOS FACTORES QUE MÁS INFLUIRAN EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA DEL -
CENTRO MOTRIZ EN CUESTIÓN, 



163 

ASIMISMO, SE DESCRIBIRÁN LOS MECANISMOS Y LAS ORI~~ 
TACIONES INSTITUCIONALES MÁS RECIENTES EN MATERIA DE RELOCALIZA
CIÓ~ INDUSTRIAL Y LA INSERCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS EN EL FUN-
CIONAMIENTO DE LAS MISMAS, PARA LUEGO PROPONER ALGUNOS CAMBIOS, 
FUNDAMENTANDONOS EN LAS CARACTER!STICAS DE LA ENTIDAD QUE SUPO-
NEN ALGUNAS VENTAJAS ECONÓMICAS SUSCEPTIBLES DE MEJOR APROVECHA
MIENTO, REFERENTES ESENCIALMENTE A SUS CONDICIONES FfSICO-GEOGRÁ 
FICAS, DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE APROVISIONAMIENTO NATURAL, 

EN ADELANTE SERÁ PRECISO DESARROLLAR LA INDUSTRIA, 
SIN OLVIDAR QUE MORELOS ES UN ESTADO PREEMINENTEMENTE AGROPECUA
RIO, DEBEMOS INTENTAR CONSOLIDAR LA POSICIÓN DEL SECTOR INDUS
TRIAL COMO EJE DE L~ ECG~OMÍA ESTATAL, PERO DE UN SECTOR INDUS-
TRIAL, QUE A SU VEZ, SEA CAPAZ DE PROPICIAR EL DESARROLLO DEL -
PROPIO SECTOR AGROPECUARIO Y DEL SUBSECTOR MINERO, A TRAVÉS DE -
LA DEMANDA Y BENEFICIACIÓN DE SUS PRODUCTOS, ~E UNA MAYOR ABSOR
CIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO PROCEDENTE DEL CAMPO A LA CUAL RE-
TENGA EN SU LUGAR DE ORIGEN Y DE LA PRODUCCION DE INSUMOS E IM-
PLEMENTOS QUE COADYUVEN A INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD, EN LA_ 
MEDIDA CON QUE AVANCEMOS POR ESTE CAMINO, HABRÁN DE ATENUARSE -
LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES Y SECTORIALES Y SE LOGRARA UNA RE
DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DEL INGRESO ENTRE SECTORES Y ENTRE -
REGIONES, AL INTERIOR DEL ESTADO. 

5.1 MARCO INSTITUCIONAL, 

DESPUES DE HABER ANALIZADO EN LOS APARTADOS ANTERIQ 
RES, LAS CONDICIONES HISTÓRICO-CONCRETAS DEL PROCESO INDUSTRIAL_ 
MORELENSE, A TRAVÉS DEL COMPORTAMIENTO MÁS RECIENTE DE SUS VARIA 
BLES ECONÓMICAS, TANTO ENTRE LOS TRES SECTORES DE LA ECONOMfA CQ 

MO ENTRE LAS RAMAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL; Y_ 
DE HABER CONSIDERADO LAS CARACTERÍSTICAS GEOECONÓMICAS DEL ESTA
DO, su ENTORNO FfSICO, sus DETERMINANTES NATURALES, LA SITUACIÓN 
DE SU INFRAESTRUCTURA BÁSICA, Y OTRA SERIE DE FACTORES, EN BASE_ 
A LOS QUE SE INTENTARA FUNDAMENTAR LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE --
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CREAR UN CENTRO INDUSTRIAL DE DESARROLLO REGIONAL EN LA ZONA SUR 
DE LA ENTIDAD, CON CIERTAS CARACTERISTICAS DE ESPECIALIZACIÓN -
QUE RESPONDEN AL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS NATURA-
LES, HUMANOS Y MATERIALES DE LA REGIÓNJ ES PRECISO CONOCER AHORA 
LAS ORIENTACIONES Y LOS MECANISMOS MÁS RECIENTES, QUE A NIVEL NA 
CIONAL SE.HAN INSTRUMENTADO EN TORNO A LA RELOCALIZACIÓN INDUS-
TRIAL Y A LA RACIONACIZACIÓN DE SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN. 

EL PRONAFICE 1984-1988, ES PRECISAMENTE, EL DOCUMEli 
TO QUE CONTIENE LOS MECANISMOS Y LAS ORIENTACIONES INSTITUCIONA
LES, QUE HAN GUIADO LAS ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO EN EL ÁMBI
TO Il~USTRJAL, DENfRO DE LAS LIM!TANTES QUE IMPONE LA CRISIS, -
ENTRE OTRAS, LAS REFERENTES A SU RELOCALIZACIÓN Y A LA RACIONALi 
ZACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA, SE INTENTA QUE CADA NÚ--
CLEO INDUSTRIAL CONSTITUY• UN ESLABÓN TERRITORIAL DE LA ECONOM!A 
NACIONAL, DIFERENCIADO POR SU ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA CON --
CIERTA FUNCIÓN QUE DEBERÁ RESPONDER A LA TAREA CONCRETA DE LA -
ECONOM!A NACIONAL, LAS EMPRESAS A SITUARSE EN CADA REGIÓN, DE
BEN DETERMINARSE POR SUS TAREAS EN LA PERSPECTIVA DE UN PLAN ECQ 
NÓMICO UN!CO. 

EN EL DECRETO QUE APRUEBA EL PROGRAMA, SE ESTABLECE 
LA OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL MISMO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRA
MAS OPERATIVOS ANUALES A SU CARGO; ASIMISMO, SE DETERMINA QUE LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES A REALIZARSE EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA Y_ 
QUE COMPETA A AMBOS ÓRDENES DE GOBIERNO E INCLUSO A LOS MUNICI-- .w 

PIOS INTERESADOS, DEBE PROPONERSE A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS UNICOS DE DESARROLLO; Y SE DESIGNA_ 
A LA SECRETARfA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, PARA PROMOVER_ 
Y COORDINAR LA CONCERTACIÓN DE ACCIONES CON LOS GRUPOS SOCIALES_ 
Y PARTICULARES INTERESADOS, AS! COMO LAS QUE LLEVEN A CABO LAS -
ENTIDADES PARAESTATALES, 

TAMBltN SE DESIGNA A LA SECOFI, COMO ENCARGADA DE -
INDUCIR LAS ACCIONES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PÚBLICO, APLICANDO 
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LOS INSTRUMENTOS DE POL[TICA INDUSTRIAL DE ACUERDO CON LOS OBJS
TIVOS, METAS Y PRIORIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA¡ Y _A LA SE-
CRETAR{A DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, COMO ENCARGADA DE PROYE~ 
TAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES tlECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO_ 
DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, INTERVINIENDO TAMBIÉN EN EL PRO-
YECTO DE ASIGNACIÓN, 

5.1.1 MECANISMOS Y ORIENTACIONES ESPECIFICAS DE LA POLITICA DE 
RELOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN EL PRONAFICE. 

Etl BASE f.. L/\ !'STRATEGtA DE LA "DESCENTRALIZACIÓN NO 
DISPERSA" (ANALIZADA EN EL INCISO 3.2 ) Y AL NUEVO PATRÓN DE ES
PECIALIZACIÓN POR RAMAS Y REGIONES, EL ESTADO FOMENTARÁ SELECTI
VAMENTE A LAS INDUSTRIAS QUE SE ESTABLEZC1\N EN LOS CENTROS MOTRJ_ 
CES SELECCIONADOS, UTILIZANDO INSTRUMENTOS Fl~ANCIEROS Y FISGA-
LES, EL PODER DE COMPRA DEL SECTOR PÚBLICO Y LA PROGRAMACIÓN DE_ 
INVERSIONES ESTATALES QUE CONSOLIDARÁ LA INFRAESTRUCTURA URBANA_ 
Y DE SERVICIOS. (mapa 1) 

LA PLANEACIÓN DE INVERSIONES OBSERVA TRES VERTIEN-
TES DE EJECUCIÓN: COORDINADA CON LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS; DE CA 
RÁCTER INDICATIVO PARA LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO¡ Y OBLlGATQ 
RIA EN EL CASO DE LA EMPRESA PÚBLICA, CUYAS INVERSIONES SE ORIEli 
TARÁN HACIA LOS POLOS DE DESARROLLO SELECCIONADOS EN EL PROGRAMA. 

NO OBSTANTE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PATRÓN DE ESPE-
CIAL IZACIÓN A NIVEL DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL (cuadro 18 ), SE ES
TABLECEN A LA VEZ, TRES PREMISAS BÁSICAS QUE DEFINEN CLARAMENTE 
EL CARÁCTER DE LA PLANEAC IÓN EN NUESTRO cornEXTO POL [T 1 ca y PRO 
DUCTIVO Y QUE TIENEN QUE VER CON SUS VERTIENTES DE EJECUCIÓN: -
EN PRIMER TÉRMINO, SE GARANTIZA LA VIGENCIA DE LA LIBERTAD DE -
EMPRESA PREVALECIENTE EN NUESTRO SISTEMA DE ECONOM{A MIXTA DE -
MERCADO, EN VIRTUD DE LA CUAL, EL INDUSTRIAL PRIVADO O SOCIAL -
PUEDE LOCALIZARSE DONDE DESEE, PERO SOLO RECIBIRÁ ESTIMULOS SI 
SE LOCALIZA EN LAS ZONAS PREFERENCIALES SEílALADASI EN SEGUNDO -
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LUGAR SE RATIFICA LA LIBERTAD Y SOBERANfA DE CADA ESTADO DE LA -
FEDERACIÓN, EN VIRTUD DE LA CUAL, POSEEN PLENA LIBERTAD DE ESTA
BLECER LAS REGLAS PARA EL ASENTAMIENTO INDUSTRIAL EN SU TERRITO~ . 
RIO, EN COORDINACIÓN CON SEDUE. SPP Y SECOF!; Y LA TERCER PREMI
SA, ESPECIFICA QUE LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO FINANCIERO Y FIS
CAL NO QUEDARÁN CIRCUNSCRITOS A LOS CENTROS MOTRICES SELECCIONA
DOS O A LOS MUNIClPidS EN QUE ESTOS SE UBICAN, SINO QUE SU APLI
CACIÓN SE AMPLIARÁ A LOS MUNICIPIOS QUE CADA GOBIERNO ESTATAL Dg_ 
FINA COMO DE MÁXIMA PRIORIDAD, LOS CUALES SERAN NEGOCIADOS EN EL 
MARCO DEL CONVENIO UNICO DE DESARROLLO Y CONFORMARAN LA ZONA II. 

L,; IWEYA Lútl!FICACIÓN OFICIAL DEL PAfS QUEDO ESTRU~ 
TURADA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

ZONA 1 DE MAXIMA PRIORIDAD NACIONAL. INCLUYE A --
LOS MUNICIPIOS QUE COMPRENDEN LOS CENTROS MOTRICES PARA EL DESA
RROLLO INDUSTRIAL SELECCIONADOS EN El PROGRAMA, DONDE EL GOBIER
NO FEDERAL A TRAves DE SEDUE, SECOFJ, SCT y SPP. CONSOLIDARÁ LA_ 
INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE SU DESARROLLO INDUSTRIAL, CANALIZAN 
DO PREFERENTEMENTE HACIA ESTOS CENTROS LAS GRANDES INVERSIONES -
DEL SECTOR PÚBLICO, (mapa l) 

ZONA 1 f DE MAXIMA PRIORIDAD ESTATAL. COMPREflDERÁ_ 
UN ~ONJUNTO REDUCIDO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS POR LOS GOBIER
NOS ESTATALES, EN COORDINACIÓN CON El GOBIERNO FEDERAL, MEDIANTE 
LOS CUD Y APLICANDO LOS MISMOS CRITERIOS DE DESCONCENTRACIÓN CON 
TENIDOS EN LA ESTRATEGIA DE LA ªDESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSAª. 

ZONA III-A DE CRECIMIENTO CONTROLADO. ESTÁ INTE-
GRADA POR EL DISTRITO FEDERAL Y ÁREA CONURBADA DEL ESTADO DE Me-
XICO, Y POR EL MUNICIPIO DE T!ZAYUCA, HIDALGO, 
SE OTORGARÁ NINGUNA CONCESIÓN FISCAL, 

EN ESTA ZONA NO 
(mapa 2) 

ZONA llI-B DE CONSOLIDACION. ABARCA CIENTO CUAREt! 
TA Y DOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS QUE INTEGRAN LA REGIÓN CENTRO 
DEL PAfS, CONFORMANDO UN CINTURÓN ALREDEDOR DE LA ZONA III-A. 
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COMPRENDE 27 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO; 37 MUNICIPIOS DÉL 
ESTADO DE MÉXICO; 18 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS; _31 MUNICl 
PIOS DEL ESTADO DE PUEBLA; Y 29 DEL ESTADO DE TLAXCALA. AQUI -
SE ADMITIRÁN AMPLIACIONES DE LA PLANTA PRODUCTIVA YA EXISTENTE Y 
LA RELOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA ZONA 111-A, HASTA LASA
TURACIÓN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EN ELLA ESTABLECIDOS Y DE -
ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS GO
BIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA REG 1 ÓN CENTRO, (mapa 2) 

ZONA RESTO DEL PA!S. EN ESTA ZONA HAN QUEDADO CLA 
SIFICADOS LOS MUNICIPIOS DE LAS CIUDADES MEDIAS NO SELECCIONADAS 
COMO ZONAS 1 O 11 Y QUE CUENTEN CON PARQUES INDUSTRIALES, No -
SERÁN SUJETOS DE ESTÍMULOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DE LA ESTRA
TEGIA, SIN EMBARGO, SE PROMOVERÁ A LA i~üUSTRIA QUE DESEE REUBI
CARSE DE LA ZONA IIl-A A CUALQUIER OTRO PARQUE DEL PAfS, 

POL fTI CAS. DE FOMENTO EN FlJ\lCIÓl'I DE LA DESCONCENTRAC 1 ÓN, 

SE DEFINIERON TAMBIÉN LOS LINEAMIENTOS MÁS GENERA-
LES QUE ADOPTARÁN LOS ESTIMULOS DIFERENCIALES FISCALES, FINANClg 
ROS Y DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA, ORIENTADOS A PRONMO
VER LA DESCONCENTRACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS REGIONES DEL NORTE, SURESTE Y PAR 
TE CENTRAL DE LAS COSTAS AL DESARROLLO NACIONAL. 

ESTIMULOS FISCALES. EN APOYO A LA DECONCENTRACIÓN REGIONAL, SE 
OTORGARÁN LOS MISMOS ESTIMULOS FISCALES PARA EL CASO DE LA PEQUg 
~A Y MEDIANA INDUSTRIA EN LAS ZONAS 1 Y 11, Y NO SE OTORGARÁ --
NINGUNO EN LA ZONA 111-A. EN LA ZONA 111-B SE RESTRINGIRÁN A -
LA REUBICACIÓN DE LA PEQUEílA Y MEDIANA INDUSTRIA ACTUALMENTE ES
TABLECIDA EN LA ZONA III-A, QUE NO SEA INTENSIVA EN EL USO DE -
AGUA y/o CONTAMINANTE, EL MONTO DE LAS CONCESIOUES SE DETERMI
NARÁ MEDIANTE LA INTERSECCIÓN DE LOS DISTINTOS CRITERIOS A QUE -
ATIENDE LA POLfTlCA (ACTIVIDADES PRIORITARIAS, DESCENTRALIZACIÓN 
TIPO DE AGENTE, ETC.), APOYANDO LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS PA
RA CADA RAMA Y ZONA ECONÓMICA. EL SISTEMA SE BASARÁ FUNDAMEN--
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ORIENTACION Y CARACTERISTlCAS DE LOS CENTROS MOTRICES 

CLASIFICACION DE LOS CE!i 
TROS MOTRICES. 

Li

) De desconcentraci6n industrial. 
2) De impulso industrial selectivo. 
3) De exportaci6n. 
4) De impulso industrial regional. 
5) Puertos industriales. 

r:centros Motrices 
de 1mpu1So 1ndus 
trial Regional.-

Establecimiento de empresas agroindus
criales en zonas eminentemente rurales 
donde contribuyan a la retención de la 
pobl.aci6n. 

SECTOR INDUS
TRIAL ENDOGE
NO. 

SECTOR l?'IDUS
TRIAL EXPORTA 
DOR. -

SECTOR INDUS
TRIAL SUSTITU 
TlVO DE l:MPoR 
TACIONES. -

-Centros Mo~rices 
paTa la descon--

L
~~~~~~c~6n indu~ 

Centros Motrices 
de Impulso lndus 
trial Selectivo:-

-Puertos 1ndus--
triales. 

-Centros Motrices 
de Exportación. 

-Centros Motrices 
de Impulso lndus 
trial Selectivo
cercanos a las = 
fronteras. 

Localización de empresas productoras -
de bienes de consumo duradero CL\ fun
ción de su cercnnta a los más importan 
tes centros de consumo básico del par-;. 

Localizar preferentemente industríaD -
productoras de insumos estratégicos -
próximas n las fuentes de recursos na
turales. 

Se favorecerá el emp1azamienco de ra-

mas productoras de bienes de consumo,_ 

de algunos illsumos estratégicos y de -

bienes de capital. 

-Puertos Industriales. Estarán integrados básicamente -
por ramas productoras de insumos_ 
estratégicos de amplin difusi6n y 
de bienes de capital. 

-Centros Motrices de 
Impulso Industrial = 
Selectivo. 

-La ubicaci6n de 1as ramas que presuponen un acelerado de
sarrol1o tecnol6gico se orientará hacia las zonas que 
cuentan con infraestructura de investigación y desarro1lo 
es decir, a las entidades del centro del pa{s incluyendo_ 
a la zona metropolitana de las ciudades de México, Monte
rrey y Gundalajara. 

CUADRO 18 
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TALMENTE EN EL MECANISMO DE LOS CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL 
(CEPROFIS) Y SE APLICARÁ DURANTE PLAZOS PREVIAMENTE DEFINIDOS, 

COMO CASOS ESPECfFICOS, SE APOYARÁ CON ESTfMULOS -
FISCALES fo LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS QUE COMPREN TECNOLÓGIA NACIQ 
NAL Y A LAS OUE REAL!ZEN INVERSIONES Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN -
PARA LLEVAR A CA!lO AC·TIVIDADES DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO TECflO

·LÓGICO, A LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS, EN PARTICULAR, SE LES APQ 
YARÁ EN LAS INVERSIONES QUE REAL!ZEN POR CONCEPTO DE MAQUINARIA, 
EQUIPO Y CONSTRUCCIONES, AS[ COMO EN LA REINVERSIÓN DE UTILIDA-
DES, 

Los INCENTIVOS VINCULADOS A LA DEFENSA DE LA PLANTA 
PRODUCTIVA Y EL EMPLEO, TAMB 1 t.tl SE MANTENDRÁN DURANTE LA VI GEN-
C 1 A DEL PROGRAMA. As 1M1 SMO' SE corn 1 NUARÁtl OTORGANDO LOS APO-
YOS A LA EXPORTACIÓN ACEPTADOS INTERNACIONALMENTE, COMO LA EXEN
CIÓN DEL IVA A LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Y LA DEVOLUCIÓN DE -
IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES DE INSUMOS INCORPORADOS A DICHOS -
BIENES. Los SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES SE OTORGARÁN EXCLUSl 
VAMENTE A FALTANTES TEMPORALES Y SÓLO SI NO SE PUEDEN CORREGIR -
CON MECANISMOS ARANCELARIOS Y EL PRECIO INTERNACIONAL ES MENOR -
QUE EL NACIONAL, .. 

SE TOMARÓN TAMBlt.N DETERMINACIONES PARA INSTRUMEN-
TAR MECANISMOS TENDIENTES A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES QUE FACILl
TEfl EL ACCESO A LOS ESTfMULOS FISCALES, 

APOYOS FINANCIEROS. SE DETERMINÓ QUE LOS INSTRUMENTOS DE APOYO 
FINANCIERO, Efl FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DES
CENTRALIZAC!Ótl l!lDUSTRIAL, SEGUIRÁN LAS MISMAS REGLAS PARA LAS -
ZINAS 1 Y 11, 

•LA BANCA DE DESARROLLO INCREMENTARÁ SU PARTICIPA-
ClÓN EN EL SISTEMA BANCARIO Y RACIONALIZARÁ EL FINANCIAMIENTO A_ 
LA INDUSTRIA PARAESTATAL. NACIONAL FINANCIERA Y EL BANCO DE CQ 
MERCIO EXTERIOR CONTINUARÁN CON SU LfNEA ACTUAL DE ESPECIALIZA-
CIÓN Y DESCONCENTRARÁN SU CARTERA•. l/ 
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Los FOtmos EX 1 STENTES COMPAT 1B1 Ll ZARÁN su ESPEC 1 AL_!_ 
ZACIÓN ACTUAL CON LAS PRIORIDADES DE LA ESTRATEGIA Y LQS LINEA-
MIENTOS GENERALES DE EST~ POLITICA,,,,, •EL PROGRAMA DE APOYO lli 
TEGRAL A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (PAi) SE CONSTITUIRÁ CO
MO UN INSTRUMENTO DE CONGRUENCIA QUE CONJUNTE LA NORMATIVIDAD DE 
LOS SECTORES FINANCIERO E INDUSTRIAL", Z/ 

EL FONDO DE GARANT(A y FOMENTO A LA INDUSTRIA PEQUg 
ÍIA Y MEDIANA (FOGAIN) DIFERENCIARÁ SUS ACCIONES DE APOYO SEGÚN -
EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. EL Formo DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL 
(FONEI) AMPLIARÁ SUS RECURSOS PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y -
LA INVERSIÓU EN EQUIPO ANTICONTAMINANTE, Y CONCEDERÁ CREDITO AL_ 
EQUIPAMIENTO CON PRODUCTOS DE FABRICACIÓN NACIONAL BUSCANDO NlV~ 
LES ÓPTIMOS DE llHEGRAClÓN. EL r(Jfj[,(j r:.;c;o:::,L DE ESTUDIOS y 
PRUYECTOS CFONEP) APOYARÁ REGIONES PRIORITARIAS, ACTIVIDADES ES
TRATÉGICAS Y LAS QUE COMPLEMENTEN CADENAS PRciDUCTIVAS, EL FON
DO NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL (FOMJN) HARÁ APORTACIONES TEM
PORALES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIORITARIAS, BUSCANDO ATENDER DE_ 
MANERA PARTICULAR LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE ALTO RIESGO, 
EL FIDEICOMISO DE CONJUNTOS, PARQUES, CIUDADES INDUSTRIALES Y -
CENTROS COMERCIALES (FIDEIN) APOYARÁ LA DESCENTRALIZACIÓN REGIO
NAL, 

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA. ~N LA ESTRATEGIA DE LOCAL!-
ZAC.IÓN INDUSTRIAL DEL PROGRAMA, TAMBIÉN SE DETERMINA QUE EN LOS_ 
CENTROS MOTRICES SELECIONADOS, EL GOBIERNO FEDERAL ADQUIERE, A -
TRAVÉS DE SEDUE, EL COMPROMISO DE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA 
EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ADECUANDO EL ABASTE
CIMIENTO DE LOS SERVICIOS AL POTENCIAL DE INDUSTRIALIZACIÓN DE -
CADA CENTRO. 

ADICIONALMENTE, SE DETERMINA QUE LOS EJECUTIVOS FE
DERAL Y ESTATALES LLEVARÁN A CABO PROGRAMAS CONJUNTOS DE APOYO A 
LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA, LA SECRETAR[A DE COMUNICACIONES Y -
TRANSPORTES Y LA COMISIÓN NACIONAL COORDINADORA DE PUERTOS, SE -
DESIGNARÓN COMO LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE PROYECTAR LAS ACCIQ 
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NES CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DE LOS PUERTOS INDUSTRIALES._ 
LA SCT TAMBIÉN ESTARÁ ENCARGADA DE DOTAR A LOS CEtlTROS MOTRICES, 
tORREDORES Y PUERTOS INDUSTRIALES, DE LOS SERVICIOS PRINCIPALES, 
AUXILIARES Y CONEXOS DE LAS V{AS GENERALES DE COMUNICACIÓN. 

SE DESIGNÓ A FIDEIN Y FONDEPORT, COMO ENCARGADOS E~ 
PEC[FICOS.PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PARQUES 
INDUSTRIALES EN LOS CENTROS MOTRICES SELECCIOrlADOS. 

REGLAMENTACIOU DEL USO DEL SUELO. EL ASPECTO DEL APROVECHAMIE.t!. 
TO RACIONAL DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO, ES OTRO PRINCIPIO MUY IM-
PORTANTE EN LA ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL DEL PROGRA
MA. EN ESTE SENTIDO, SE ENCOMIENDA A LA SEDUE, LA IMPLANTACIÓN 
DE UNA LEGISLACIÓN DIFERENCIAL QUE REGLAMENTE EL USO DEL SUELO, 
QUE ESTABLEZCA NIVELES TOLERABLES DE CONTAMINACIÓN Y QUE ASOCIE_ 
EL USO DE AGUA Y ENERGETfCOS CON LA CAPACIDAD REGIONAL, MEDIAli 
TE ESTA LEGISLACIÓN Y CON LA APLICACIÓN DE PRECIOS DIFERENCIALES 
A LOS BIENES y SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN sus COSTOS -EVITANDO su~ 
SIDIOS-, TAMBIÉN SE INTENTARÁ REORIENTAR.LAS DECISIONES DE INVER 
SUÓN DE LA INDUSTRIA, EVITANDO EL DETERIORO DE ECOSISTEMAS. 

Los CONVENIOS UNICOS DE DESARROLLO EN LA REORDENACIÓN TERRITO--
RIAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 

Los CONVENIOS ÜNICOS DE DESARROLLO HOY CONSTITUYEN_ 
EL MECANISMO FUNDAMENTAL DE LA PLANEACIÓN REGIONAL Y ADQUIEREN -
ESPECIAL IMPORTANCIA EN LAS TAREAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRO-
DUCTIVA. SU ANTECEDENTE INMEDIATO FUERON LOS CONVENIOS Utl!COS_ 
DE COORDINACIÓN, QUE DIERON LUGAR A MÚLTIPLES EXPERIENCIAS DE -
CONCERTACIÓN DESDE SU ESTABLECIMIENTO EN 1977. AHORA EL CUD SE 
HA RATIFICADO COMO UN INSTRUMENTO JUR[DICO, ADMINISTRATIVO, PRO
GRAMATICO Y FINANCIERO, QUE BASANDOSE EN LOS PRINCIPIOS ORDENADQ 
RES DEL ACTUAL GOBIERNO, INTENTA SER EL MEDIO PARA DAR RESPUESTA 
A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LAS ENTIDADES, DE ACUERDO A UN 
PLAN ECONÓMICO UNICO, 
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Es UN MECANISMO CLAVE EN LA EJECUCIÓN DEL PRONAFICE 
ESPECIALMENTE DE LAS ESTRATEGIAS DE RELOCALIZACIÓN Y DE RACIONA
LIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, YA QUE CONSTITÚYE LA ÚNl 
CA .INSTANCIA PARA PROPONER A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, TO-
DAS LAS ACCIONES A REALIZARSE EN CADA ENTIDAD Y QUE COMPETAN A -
AMBOS ORDENES DE GOBIERNO E INCLUSO A LOS MUNICIPIOS, Asf, LOS 
INSTRUMENTOS DE FOMENTO FINANCIERO Y FISCAL SE AMPLIARÁN A LOS -
MUNICIPIOS QUE CADA GOBIERNO ESTATAL DEFINA COMO DE MÁXIMA PRIO
RIDAD, LOS CUALES SERÁN NEGOCIADOS PRECISAMENTE EN EL MARCO DEL 
CUD PARA INTEGRAR LA ZONA 11 DE MÁXIMA PRIOR!J>JD ESTATAL. 

A TRAVtS DEL CUD TAMBltN SE EFECTUA LA TRANSFEREN-
CIA DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES, MEDIANTE TRES 
MODALIDADES BÁSICAS, QUE BUSCAN ARMONIZAR LOS ESFUERZOS ENTRE -
LOS NIVELES REGIONAL, SECTORIAL Y GLOBAL DEL DESARROLLLO, ES
~AS TRES MODALIDADES BÁSICAS SON: LOS PROGRAMAS SECTORIALES CON
CERTADOS IPROSECI; LOS PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN IPEl); Y 
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ESTATAL IPRODESI. 

DE IGUAL FORMA, EL CUD SIRVIÓ DE MARCO PARA INICIAR 
LA TRANSFERENCIA A LOS GOBIERNOS ESTATALES, DE LAS FUNCIONES Y -
PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL EN LAS ENTIDADES PARAESTATA-
LES DE INTERtS LOCAL, 

LA REORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL TE
RRITORIO NACIONAL, CONTINÚA VIGENTE DENTRO DE LOS PRINCIPIOS OR
DENADORES DEL CUD, MEDIANTE EL QUE SE ASPIRA A LOGRAR UN DESARRQ 
LLO REGIONAL MÁS EQUILIBRADO. EN ESTE SENTIDO, LOS NUEVOS LI-
NEMIENTOS QUE SE INCLUYERÓN AL CONVENIO, PLANTEAN LA CONSTANTE -
AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS ESTADOS Y EL_ 
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y AL EMPLEO FUERA DE LAS GRANDES ZONAS -
DE CONCENTRACIÓN URBANA, 

EN EL ESTADO DE MORELOS, LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y -
ESTATAL RATIFICARON EL CONVENIO UNICO DE DESARROLLO, CON FECHA -
14 DE JUNIO DE 1983, AH( SE CONVINO INSTRUMENTAR LAS DIFEREN--
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CIAS SUSTANTIVAS PARA TRANSFORMAR El CONVENIO ÜNICO DE COORDINA
C!ON EN CONVENIO ÜNICO DE DESARROLLO, 

POR PRINCIPIO, SE ACORDO ADOPTAR LA FILOSOFfA POLf
TICA SUSTENTADA POR EL ACTUAL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, SISTEMA
TIZADA EN SUS PRINCIPIOS ORDENADORES, ENTRE LOS CAMBIOS MÁS SQ 

BRESALI ENTES SE ENCUENTRAN: EL COMPROMISO ADQU 1 R IDO POR El EJEC.!J. 
TIVO ESTATAL PARA ESTABLECER UN SISTEMA ESTATAL DE PLANEAC!ÓN Di;_ 
MOCRÁTICA, CONGRUENTE CON El SISTEMA NACIONAL, FACULTANDO Al --
CQPLADE COMO LA ÚNICA INSTANCIA DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN Eli 
TRE AMBOS SISTEMAS; El COMPROMISO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDA-
DES DE LA ADMlfll STRAC 1 Ói~ PúBL 1 CA FEDERAL PARA ELABORAR UN ANEXO_ 
TtcN ! co I N~~P~/!T ! V~ ~c~r.= !...A~ i:U!::'.'!.~ ! :I'/ERS I c;~ES corrrE}iPLhDhS Er~ 

SU PROGRAMA NORMAL DE ALCANCE ESTATAL, QUE PERMITA AL GOBIERNO -
DEL ESTADO CONOCER, A TRAV~S DEL COPLADE, LOS PROYECTOS, El MON
TO DE LAS INVERSIONES, SU LOCALIZACIÓN Y CALENDARIZACIÓN; El COM 
PROMISO DE AMBAS INSTANCIAS DE GOBIERNO PARA COORDINAR SUS ACCIQ 

NES EN MATERIA DE PLANEACIÓN CON LA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LOS_ 
MUNICIPIOS; Y LA INCLUSIÓN DE DISPOSICIO~ES QUE GARANTICEN LA 
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO DEL PAfS EN LOS COPLADES. 

COMO PODEMOS OBSERVAR, ES CLARO QUE LOS NUEVOS LI-
NEAMIENTOS DEL CUD, SUBRAYAN EL COMPROMISO FEDERAL DE TRANSFERIR 
MÁS ACCIONES Y PROGRAMAS A LOS ESTADOS, Y DE QUE ESTOS TRANSFIE
RAN, A SU VEZ, MÁS ACCIONES A LOS MUNICIPIOS PARA VIGORIZAR SU -
ACCIÓN FUNDAMENTAL, 

Los COPLADES EN LA PLANEACIÓN REGIONAL. 

Los CoMIT~S ESTATALES DE PLAtlEACIÓN PARA EL DESARRQ 
LLO FUERON ltlSTITUIDOS DESDE 1981, EN SUSTITUCIÓN DE LOS COMIT~S 
PROMOTORES DEL DESARROLLO Soc IOECOf'IÓMI co DE LOS ESTADOS CCOPRODES) 
QUEDANDO BAJO RESPONSABILIDAD JURfDICA DE LOS GOBIERNOS ESTATA-
LES, Los COPLADES CONSTITUYEN UN MECANISMO QUE INTENTA COMPAT.l 
BJLIZAR LA PLANEACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, Y EN-
TRE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO. SON LAS INSTANCIAS 
ENCARGADAS DE DAR COtlGRUENCIA A LAS POLfTICAS GLOBALES, REGIONA-
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LES Y SECTORIALES, AL INTERIOR DE CADA ESTADO DE LA REPÚBLICA,. 

Los COPLADES PARTI c 1 PAN EN LA lflSTRUMErn AC 1 ÓN DE -
LOS PLANES DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL Y EN SUS DIFERENTES VER--
TlENTES DE EJECUCIÓN, EN LA VERTIENTE OBLIGATORIA, FORMULAN Y_ 
PROPONEU A LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATALES, PROGRAMAS DE IN-
VERSIÓN, GASTO Y FlllANCIAMIENTO PARA LA ENTIDAD RESPECTIVA, ADE
MÁS DE APORTAR CRITERIOS EN LA TOMA DE DECISIONES. CON RELACI
ÓN A LA VERTIENTE COORDINACIÓN, PUEDEN SUGERIR A LOS EJECUTIVOS_ 
FEDERAL Y ESTATALES PROGRAMAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL CONVE--
NIO UNICO DE DESARROLLO, RESPECTO A LA VERTIENTE CONCERTACIÓN, 
PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SO-
ClEDAD Eil EL !"ROCE'3Q INTEGRAL DE PLANEACIÓN, A TRAVtS DE ACUER-
DOS DE COOPERACIÓ!l ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO_ 
QUE ACTÚAN A NIVEL ESTATAL, 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS COPLADES TAMBitN SE PREVEE_ 
EN LAS TRES MODALIDADES BÁSICAS DE PROGRAMAS QUE CONSIDERA DEL -
CUD. Los PROGRAMAS ESTATALES DE lHVERSIÓN CPEI) Sotl FORMULADOS 
EN EL SENO DE LOS COMITtS; ASIMISMO, CORRESPONDE A ESTOS COMITtS_ 
LA INSTRUMENTACIÓN A NIVEL LOCAL DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES -
CONCERTADOS CPROSEC) QUE PROMUEVE!! LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES_ 
DE LA FEDERACIÓN, PARA DAR PARTICIPACIÓN A LOS ESTADOS; Y TAM--
BitN PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
ESTATAL CPRODES) BUSCANDO LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES Y RECURSOS_ 
DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, EN PROYECTOS PRIORITA 
RIOS PARA LOS ESTADOS, 

EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CUD, LOS COMITtS ESTATALES 
DE PLAtlEACIÓN PARA EL DESARROLLO CONSERVAN SU FUNCIÓN ESENCIAL Y 
SE HAN INSTITUIDO COMO LA BASE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS_ 
SISTEMAS ESTATALES DE PLANEACIÓN1 COMO LA ÚNICA INSTANCIA DE CO
MUNICACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE ESTOS SISTEMAS ESTATALES Y EL SI~ 
TE")A NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, 

A SU VEZ, LOS SISTEMAS ESTATALES DE PLANEACIÓN, CU
YA BASE SON LOS COPLADES, RESPONDEN AL PROPÓSITO DE BUSCAR QUE -
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LAS PROPIAS ENTIDADES FEDERATIVAS PROMUEVAN Y ADMINISTREN SU PRQ 
CESO DE DESARROLLO, EN EL MARCO DEL CONVENIO ÜNICO DE DESARROLLO 
Y APROVECHANDO LAS VENTAJAS PROPIAS DE CADA ENTIDAD QUE PERMITAN. 
DESCONCENTRAR EFICIENTEMENTE LA INDUSTRIA, 

PARECE SER. QUE LOS CAMBIOS SUSTANTIVOS ADOPTADOS -
POR EL CoÑVENJO ÜNICO DE DESARROLLO, PRETENDEN CONVERTIR A LOS -
COPLADES EN FOROS DE CONSULTA POPULAR PERMANETES PARA LA PLANEA-
CJÓN. EN ESTE SENTIDO, SE LES DESIGNA COMO EL ÚNICO MEDIO PARA 
DAR A CONOCER A LOS GOBIERNOS ESTATALES, LOS PROYECTOS, EL MONTO 
DE LAS INVERSIONES, LA LOCALIZACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LOS PRQ 
GRAMAS NORMALES DE ALCANCE ESTATAL, A REALIZAR POR LAS DEPENDEN
CIAS y ENTIDADES DE Ln An~:~::ThRClÓN PJ&LiCA FEDERAL. DE IGUAL 
MANERA, OTRO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL NUEVO CONVENIO, 
FUE QUE LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATALES SE COMPROMETIERON A -
COORDINAR SUS ACCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, A 
EFECTO DE PROMOVERLES UNA MAYOR INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE PLA 
NEACIÓN, EN EL SENO DEL COPLADE. 

EL CUD Y LOS COPLADES FORMAN PARTE IMPORTANTE DE LA 
MAQUINARIA ADMINISTRATIVA Y TC:.CNICA DE LA PLANEACIÓN QUE EL ESTA 
DO HA CREADO EN LOS ULTIMOS LUSTROS, Y QUE EN CONJUNTO CON OTRA_ 
SERIE DE PLANES Y PROGRAMAS FUERÓN CONCEBIDOS PARA REFORZAR LA -
ATENCIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y REGIONES DEL PAÍS EN TÉR
MINOS PRESUPUESTARIOS, ADMINISTRATIVOS, POLÍTICOS, SOCIALES Y -
ECONÓMICOS, SIN EMBARGO. A PESAR DE TODA ESTA MAQUINARIA BURO
CRÁTICA, LOS RESULTADOS OBSERVADOS NO SON DEL TODO HALAGADORES,_ 
EN TtRMINOS DE HABER REDUCIDO LAS DISPARIDADES REGIONALES Y SO-
CIALES EN EL PA[S, NI DE HABER DISM!rlUfDO LOS PROBLEMAS MUL TI CI
TADOS PARA EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El PROBLEMA RADICA EN LA DIFICULTAD O EN LA FALTA -
DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA ENCONTRAR LA FÓRMULA ADECUADA PARA DI~ 
TRIBUIR LOS RECURSOS A TRAVÉS DE ESTOS MECANISMOS, YA QUE SE RE
QUIERE DE TOMAR EN CUENTA LOS ELEMENTOS SUFICIENTES QUE REFLEJEN 
REALMENTE LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS DE LOS ESTADOS O REGIONES, 
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EN UNA PALABRA, SI LA REGIONALIZACIÓN QUE ES LA BASE DE LA PLA~
NEACIÓN NO RESPONDE A NUESTRAS NECESIDADES, A NUESTRA ~EALIDAD,_ 
NO ES HOMOG~NEA NI CUENTA CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CA
RACTERIZAR Y DIFERENCIAR LAS REGIONES, LOS MECANISMOS T~CNICOS -
NO PODRAN CUMPLIR SU FUNCIÓN ÓPTIMAMENTE. 

5.1.2 T~RMINOS DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS EN LA -
ESTRATEGIA DE LA "DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA". 

LA INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS_ 
EN LA ESTRATEGIA DE LA "DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA", HA QUEDA 
DO PEFINIDA INICIALMENTE BAJO LOS T~RMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
DETALLAN, 

PRINCIPIAREMOS POR REITERAR El DESACUERDO CON QUE -
OBSERVARÓN LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES DEL ESTADO, QUE NIN-
GÚN PUNTO DEL MISMO FUERA CONSIDERADO EN EL PATRÓN DE ESPECIALI
ZACIÓN POR RAMAS Y REGIONES, PARA CREAR UN NUEVO CENTRO MOTRIZ -
QUE QUEDASE INCLUIDO, JUNTO CON LOS MUNICIPIOS DE SU UBICACIÓN, 
DENTRO DE LA ZONA I DE MAXIMA PRIORJDAD NACIONAL; Y CONSECUENTE
MENTE, QUE NINGÚN MUNICIPIO MORELENSE QUEDARA SUJETO A RECIBIR -
LOS MÁXIMOS BENEFICIOS OTORGADOS POR EL ESTADO EN CUANTO A FINAN 
CIAMIENTO, ESTÍMULOS FISCALES O APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSI
CA, 

ESPECIALMENTE IMPORTANTES SON LAS INVERSIONES QUE -
EL GOBIERNO FEDERAL DESTINA A LA CREACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE LA_ 
INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y VÍAS 

.GENERALES DE COMUNICACIÓN, EN LOS CENTROS MOTRICES SELECCIONADOS 
Y MUNICIPIOS QUE COMPRENDEN, DE LAS QUE MORELOS QUEDA AL MARGEN, 

RESPECTO A LOS EST[MULOS DE TIPO FISCAL, SE PRECISÓ 
QUE SERÍAN LOS MISMOS PARA EL CASO DE LA PEQUERA Y MEDIANA INDU.§. 
TRIA EN LAS ZONAS 1 Y II, QUE NO SE OTORGARÍAN EN LA ZONA Ill-A_ 
Y EN LA ZONA III-B SE RESTRINGIRÍAN A LA REUBICACIÓN DE LA PEQU~ 
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flA Y MEDIAtlA INDUSTRIA ACTUALMENTE ESTABLECIDA EN LA ZONA 111-A, 

BASADOS EN LA DISPOSICIÓN ANTERIOR Y EN TANTO SE DJ;. 
TERMirlÓ QUE LA ZONA ll DE MÁXIMA PRIORIDAD ESTATAL COMPRENDERÁ -
UN NÚMERO REDUCIDO DE MUNICIPIOS, SELECCIONADOS POR LOS GOBIER-
NOS ESTATll.LES EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS_ 
DEL CUDí ." LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS QUE SE INTEGREN_ 
A ESTA ZONA, SERAN SUJETOS DE ESTIMULOS FISCALES BAJO LOS MISMOS 
TÉRMINOS QUE LA ZOllA I, Efl EL ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS ME-
DIANAS Y PEQUEílAS, 

11.S!MJSMO, EN LOS DIECIOCHO MUtl!ClPIOS DE LA ElfflDAD 
QUE FUERÓN INCLUIDOS EN LA ZONA 11!-B DE CO~SOLlD~C!ÓN (ATLATLA
HUCAN, CUAUTLA, CUERNAVACA, E. ZAPATA, HU!TZILAC, JIUTEPEC, MI~
CATLÁN, 0CUITUCO, TEMIXCO, TEPOZTLÁN, TETELA DEL VOLCÁN, TLALNE
PANTLA, TLAYACAPAN, TOTOLAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, YECAPIXTLA_ 
Y ZACUALPAN DE AMILPAS) Y QUE ABARCAN CASI LA MITAD DEL TERRITO
RIO MORELENSE EN SU PARTE NORTE, SE ADMITIRÁN AMPLIACIONES DE LA 
PLANTA PRODUCTIVA YA EXISTENTE Y LA RELOE:ALIZACIÓN DE LAS EMPRE
SAS DE LA ZONA 111-A, HASTA LA SATURACIÓN DE LOS PARQUES INDUS-
TRIALES EN ELLA ESTABLECIDOS, COMO LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL VA--
LLE DE CUERNAVACA Y EL PARQUE lrlDUSTRIAL CUAUTLA. (figura 10 ) 

Los ESTIMULOS FISCALES SE RESTRINGIRÁN EN ESTA ÚLTL 
MA ZONA A LA REUBICACIÓN DE LA PEQUEflA Y MEDIANA INDUSTRIA QUE -
NO SEA IUTENSIVA EN EL USO DE AGUA O CONTAMINANTE, RESPECTO A_ 
LOS APOYOS FINANCIEROS, TAMBIÉN SE DETERMINÓ QUE SEGUIRfAN LAS -
MISMAS REGLAS PARA LAS ZONAS l Y II, POR LO TANTO, LOS MUNlCI-
PIOS QUE EL GOBIERNO DE MORELOS EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDE.ti 
CIAS CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL SELECCIONEN COMO ZONA 
11 DE MÁXIMA PRIORIDAD ESTATAL, ESTARÁN SUjETOS A ESTE TIPO DE -
APOYOS BAjO LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LA ZONA!, 

PoR CIERTO. ES INCONCEBIBLE QUE A MÁS DE DOS Afias -
DE HABERSE APROBADO EL PROllAFICE, EN EL ESTADO DE MORELOS Y SEG.!J. 
RAMENTE EN MUCHOS OTROS AÚN NO SE DEF!tlE LA ZOMA 11 DE MÁXIMA 
PRIORIDAD ESTATAL, SITUACIÓN QUE HA OCASIONADO DESCONCIERTO E lli 
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CERTIDUMBRE ENTRE LOS INDUSTRIALES ESTABLECIDOS EN LA ENTIDAD Y_ 
EN LOS QUE ESTAN PROXfMOS A ESTABLECERSE. No PUEDEN CONTINUAR_ 
TALES IRRSPONSABILIDAES EN EL MANEJO DE LA POLfTICA REciIONAL, -
QUE DE POR SI SE MUESTRA TAN DISCONTWÚA DEBIDO A LOS CICLOS SE
XENALES ~UE RESULTAN MUY CORTOS, 

CIERTAMENTE, LOS TÉRMINOS INSTITUCIONALES BAJO LOS_ 
QUE SE INTEGRÓ AL TERRITORIO MORELEHSE EN LA ESTRATEGIA DE LA -
"DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA", NO SON MALOS PERO TAMPOCO SON -
LOS MEJORES, NI PARA EL DESARROLLO IND!VlDUALISTA DE LA ENTIDAD, 
QUE NO PERSEGUIMOS, NI PARA EL DE SU PERSPECTIVA EN EL DESARRO--
LLO GLOBAL DEL PAÍS, POR OTRA PARTE. MIENTRAS QUE LAS MEDIDAS_ 
l!lSTRUMENTADAS C.úi;T wuE:; CüSER'/;,:::io u:t r:,'<>JÍ,<:T!:R MARCADAMENTE l N
Dl CAT l VO, DETERMINADO POR EL SISTEMA POLÍTICO Y ECONÓMICO EN QUE 
SE DESENVUELVEN, LA DESCENTRALIZACIÓN INDUSTRIAL SERA UN PROCESO 
QUE EN LA PRÁCTICA NO PODRA RESOLVERSE DESDE 'EL PUNTO DE VISTA -
DE LOS AUTÉNTICOS INTERESES DE LA ECONOMfA NACIONAL, Y LOS BUE-
NOS PROPÓSITOS EN GRAN PARTE QUEDARAN SÓLO ESCRITOS, 

SIN DEJAR DE RECONOCER LA CAPACIDAD PARCIAL DE IN-
DUCCIÓN QUE EL ESTADO PUEDA EJERCER A TRAVÉS DEL MANEJO DE SUS -
INSTRUMENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, LAS DECISIONES EMPRESARIALES 
SEGU I RAN OBSERVArmo UN FUERTE CARÁCTER I ND l V l DUAL l STA y NO GLO-
BAL O NACIONAL. BAJO ESTE CONTEXTO, POR UNA PARTE, SI EL OBJE
TIVO CE~TRAl DEL ESTADO EN EL ASPECTO REGIONAL ES, REVERTIR LA -
INERCIA CONCENTRADORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y Dl!SCENTRALIZAR EL 
FUTÜRO CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, CONCENTRÁN-
DOLAS A SU VEZ, EN UN NÚMERO REDUCIDO DE POLOS INDUSTRIALES; Y DE 
OTRA PARTE. LAS GRl\VES DESECONOM{AS, PRODUCTO DE LA CONCENTRA--
CIÓN EXCESIXA, SE AGUDIZAN AÚN MÁS POR LA ELIMINACIÓN DE SUBSl-
DIOS Y ESTÍMULOS A LA INDUSTRIA EN LA ZONA DE MAYOR CONGESTIONA 
MIENTO; LA RESPUESTA DE LOS IllDUSTRIALES PRIVADOS SERA LA DECl-
CIÓN DE EMPLAZARSE O RELOCALIZARSE EN OTROS PUNTOS DEL PAfS, EN_ 
FUNCIÓN DE LA CONJUGACIÓN DE FACTORES QUE MEJOR RESPOllDA A LOS -
INTERESES Y A LA EFICIENCIA DE CADA EMPRESA (LA DISTRIBUCIÓN RE-
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GIONAL DEL CONSUMO Y DE LA MANO DE OBRA, LA UBICACIÓN DE LAS BA
SES DE COMBUSTIBLE Y MATERIAS PRIMAS MÁS APROPIADAS, Y LAS CONDl 
ClONES LOCALES DEL TRANSPORTE, ENTRE OTROS), LOS CUALES ADQUIE-
REN UNA IMPORTANCIA DIFERENTE PARA CADA TIPO DE PRODUCCIÓN Y SE
GÚN EL CARÁCTER DE LA DECISIÓN. 

EN BASE ~ LAS CARÁCTERISTICAS QUE SE PRESENTAN EN -
EL TERRITORIO MORELENSE -RESEílADAS AMPLIAMENTE EN LOS APARTADOS_ 
4.1 Y 4.2- SE PRETENDE DEMOSTRAR Erl EL APARTADO SUBSECUENTE, LA_ 
CONVENIENCIA ECONÓMICA DE CREAR EN EL POLO DE DESARROLLO JOJUTLA 
-ZACATEPEC-PTE. DE'""i~TLA, AL SUR DE LA ENTIDAD, UN CENTRO MOTRIZ 
DE IMPULSO INDUSTRIAL REGIONAL, DE ACUERDO CON LA CLASIFICA--
C 1 ÓN DEL PROflAF 1 CE, ESTE TI PO DE CENTROS DEBERÁN 1 NTEGRAR FUNDA
MENTALMENTE EMPMESAS AGROlNDUSfRIALES, UUE BENEFICltN UNA DIVER
SIDAD DE ALIMENTOS, TEXTILES Y DERIVADOS DE LA MADERA; DESTACAN
DO TAMBleN LA PRODUCCIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES Y LA DE BIE-
NES A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS, 

POR UNA PARTE, VEREMOS QUE LA CONJUGACIÓN DE FACTO
RES EN LA ZONA ESPECfFICA QUE PROPONEMOS, GARANTIZA LA LOCALIZA
CIÓN EFICIENTE DE ESE TIPO DE EMPRESAS EN UN CENTRO INDUSTRIAL, 
CON UN MERCADO POTENCIAL MUY AMPLIO TANTO AL INTERIOR DEL PROPIO 
ESTADO COMO EN EL DISTRITO FEDERAL; Y POR LA OTRA, ANALIZAREMOS_ 
SI EN REALIDAD RESULTARfA MÁS FÁCIL INDUCIR A LOS EMPRESARIOS, -
EN SU DECISIÓN INDIVIDUAL Y LIBRE, A EMPLAZARSE EN ESA ZONA DEL_ 
SUR MORELENSE O EN CULAOUIERA DE LOS DOS CENTROS IDUSTRIALES YA_ 
ESTABLECIDOS, QUE EN OTROS CENTROS SELECCIONADOS POR EL PRONAFICE, 
EN FUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA DEMANDA DE SU PRO-
DUCCIÓN Y DE SUS REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS Y EQUIPOS, 

5.1.3 PROPUESTAS PARA MODIFICAR LOS TeRMINOS DE LA INSERCIÓN -
DEL ESTADO DE MoRELOS EN LA ESTRATEGIA DE LA "DESCENTRA
LIZACIÓN NO DISPERSA, 

EL PLANTEAMIENTO CE~TRAL DEL TRABAJO, QUE EN TeRMI-
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NOS GENERALES INTENTA JUSTIFICAR LA CREACIÓN DE UN CENTRO MOTRl'Z 
DE IMPULSO INDUSTRIAL REGIONAL, AL SUR DEL ESTADO DE MqRELOS, Y_ 
QUE DESARROLLAREMOS EN LOS INCISOS SUBSECUENTES, QUE SON LOS FI
NALES, REQUIERE A LA VEZ, DE ALGUNAS MODIFICACIONES IMPORTANTES_ 
A LOS TIÓRMINOS INSTITUCIONALES BAJO LOS QUE SE INTEGRÓ A LA ENT.l 
DAD EN LA ESTRATEGIA DE LA •DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA", 

ESPEC [F I CAMENTE, PROPONEMOS QUE Ell LA ESTRATEG 1 A SE 
SELECCIONE A LAS LOCALIDADES DE PUENTE DE IXTLA Y AMACUZAC COMO_ 
ZONA l DE MAXIMA PRIORIDAD NACIONAL, CON EL OBJETO DE CREAR EN -
SUS INMEDIACIONES, ESTE CENTRO MOTRIZ PROGRAMADO A MEDIANO PLAZO, 
LA PROPUESTA ESTA FUNDAMENTADA EN LA NECESIDAD DE CORREGIR LOS -
DESEQUJLJBRIOS REGIONALES ORIGINADOS POR EL TIPO DE INDUSTRIALI
ZACÍÓN DESARROLLADO Ell EL ESTADO DESDE MEDIADOS DE LA Dt.CADA DEL 
SESENTA, YA DESCRITOS, Y EN LAS CARACTER[STICAS QUE POSEE EL LU
GAR ESPECIFICO QUE PROPONEMOS, LAS CUALES SUP.ONEN CIERTAS VENTA
JAS ECONÓMICAS FRENTE A OTRAS ZONAS DEL PAfS Y DEL PROPIO ESTADO, 

EL NUEVO PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL DE LA -
PRODUCCIÓN REGIONAL CONTEMPLADO EN EL PRürlAF l CE, ORIENTA LA LOCA 
LIZACIÓN DE LOS CENTROS MOTRICES DE IMPULSO INDUSTRIAL REGIONAL, 
HACIA ZONAS EMINENTEMENTE RURALES, DONDE CONTRIBUYAN A REVERTIR_ 
LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES DEL DESEQUILIBRIO REGIONAL, FAVORE
CIENDO EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES, QUE BEN~ 
FlClEN UNA DIVERSA GAMA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EN GENERAL_ 
LAS MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE LA REGIÓ!l. 

LA SELECCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y DE SUS CORRESPON- > 
DIENTES MUNICIPIOS, PARA CREAR UN CENTRO MOTRIZ DE ESE TIPO, CON 
CARÁCTER ENDÓGENO Y SU INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL COMO ZONA 1 DE_ 
MÁXIMA PRIORIDAD NACIONAL ES, COMO DECIAMOS, ESPECIALMENTE IMPOR 
TANTE POR LAS INVERSIONES QUE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAvas DE -
SUS DEPENDENCIAS SE COMPROMETIÓ A CANALIZAR PREFERENTEMENTE HA-
ClA ESAS ÁREAS, PARA CONSTRUIR LOS PARQUES INDUSTRIALES Y PARA -
CREAR O CONSOLIDAR SU INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE DESARROLLO -
URBANO, VIVIENDA Y VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, QUE SERIA IM
POSIBLE SUFRAGAR ÚNICAMENTE CON RECURSOS LOCALES, 
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RESPECTO A LA ZOtlA II DE MÁXIMA PRIORIDAD ESTATAL,_ 
A INTEGRARSE POR UN CONJUNTO REDUCIDO DE MUNICIPIOS SELECCIONA-
DOS POR LOS GOBIERNOS ESTATALES Etl COORDitlAC!Órl CON EL GOBIERNO_· 
FEDERAL, EN EL MARCO DEL CUD; RECOMENDAMOS SEA INTEGRADA LOAN-
TES POSIBLE, POR LOS MUNICIPIOS YA SUGERIDOS EN EL PLAN ESTATAL_ 
DE DESARROLLO MORELOS-. ADICIOHANDO AL MUNICIPIO DE TLAQUILTENAN
GO Y EXCLUYENDO A LOS DE PUENTE DE [XTLA Y AMACUZAC QUE AQUI HE
MOS PROPUESTO PARA I tlTEGRAR LA ZOtlA 1, Y AL DE CUAUTLA QUE YA E.§. 
TÁ INCLUIDO Etl LA ZONA III-B DE CONSOLIDACIÓN. LA RELACIÓN SE
RIA LA SIGUIENTE: AXOCHIAPAtl, AYALA, JOJUTLA, TLAQUIL TENANGO, JQ 

NACATEPEC. TEPALCIHGO Y ZACATEPEC, QUE CUBREN LA ZONA SUR-CENTRO 
Y SURORIENTE DE LA ÉNTIDAD. {figura 11 ) 

Los PRitlCIPALES CRITERIOS QUE ORIENTAN ESTA SELEC-
CIÓN SON, POR UNA PARTE, LAS PERPECTIVAS DE DESARROLLO QUE REPR.!;. 
SENTAN LOS CUANTIOSOS RECURSOS MINERALES NO METÁLICOS LOCALIZA-
DOS EN ESTA ZONA Y EL APOYO REQUERIDO POR LAS EMPRESAS DE EXTRA~ 
CIÓN Y PREPARACIÓN DEL MINERAL, QUE OPERAN COtl M~TODOS MUY ANTI
CUADOS, PRECISAMENTE POR LA FALTA DE RECÜRSOS Y DE ORIENTACIÓN -
PARA MEJORAR SU T~CNICA Y SU ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA, DESAPROVE
CHANDO SU EXCELENTE LOCALIZACIÓN; Y POR OTRA, LA PROBABLE ATRAC
CIÓN DE DIVERSAS EMPRESAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS A LAS RA
MAS FUNDAMENTALES DEL CENTRO MOTRIZ PROPUESTO. HACIA LOS MUNICI
PIOS DE JOJUTLA Y ZACATEPEC QUE ESTAN MUY PROXIMOS DE DICHO CEN
TRO Y QUE HAN EXPERIMANTADO YA CIERTO GRADO DE DESARROLLO INDUS
TRIAL, 

LA ZONA I 11-B DE CON SOL! DAC IÓN, QUE COfffORMA UN C l.!::!. 
TURÓN ALREDEDOR DE LA ZONA III-A, INCLUYE DIECIOCHO MUNICIPIOS -
DEL ESTADO DE MORELOS, QUE CASI ALCANZAN A CUBRIR LA MITAD DE SU 
TERR ITOR 1 O EN SU PARTE NORTE. {figura 10 ) 

ESTA ZONA FUE DEFINIDA EN LA MISMA ESTRATEGIA DE R.~ 

LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL DEL PRONAFICE, ADMITIENDO AMPLIACIONES -
DE LA PLANTA PRODUCTIVA YA EXISTENTE Y LA RELOCALIZACIÓN DE LAS_ 
EMPRESAS DE LA ZOf4A I l I-A, HASTA LA SATURACIÓN DE LOS PARQUES 1.tl 
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ZONA 111-B DE CONSOLIDACIÓN (ESTABLECIDA) 

FIGURA 11 

Cuerno.vaca. 
E. Zapata. 
Huitzi.lac .. 
Jiutepec. 

- Mi.o.cnt15n. 
Ocuituco. 
Tl!mfxco. 
Tepoztlán. 
Tccela del Volcán. 
Tlalnepantla. 
Tlayacapan .. 
Totolapan .. 
Xochitepec. 
Yautepec. 
Yecapixtln .. 
Zacualpan de Am.ilpas. 

riACIONAL Y ESTATAL 
(PROPUESTAS) 

ZONA 1 

1.- Puente de Ixtla. 
2.- Amacuzac .. 

ZONA II 

l.- Axochiapan. 
2.- Ayala. 
3.- Jojutla. 
4.- Tlaqu11tenango. 
5.- Jonacatepec. 
6.- Tepalcingo. 
7 .- Zacatepec. 
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DUSTRIALES EN ELLA ESTABLECIDOS. EN EL ESTADO DE MORELOS CONTA 
MOS CON AL CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DE CUERNAVACA (~!VAC) Y -
CON EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLA, DONDE LOS EST[MULOS FISCALES -
SE RESTRINGIRÁN A LA REUBICACIÓN DE LA PEQUEAA Y MEDIANA INDUS-
TRIA QUE NO SEA INTENSIVA EN EL USO DE AGUA Y/O CONTAMINANTE, 

EN LO PERSONAL, CONSIDERAMOS QUE LOS TaRMINOS DE 
APOYO APLICADOS A ESTA ZONA 111-B Y SU INTEGRACIÓN, HAN QUEDADO_ 
DEFI~IDOS CON ACIERTO POR LO QUE RESPECTA AL ESTADO DE MORELOS._ 
SIN EMBARGO, ALGUNA FACCIÓN IMPORTANTE DE LOS EMPRESARIOS MORE-
LENSES ORGANIZADOS, PUGNO PORQUE TODA LA ZONA 1I1-B CORRESPON-- __ • 

DIENTE A MORELOS, EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS ÁREAS DE MAYOR CON
CENTRACIÓN INDUSTRIAL -CUERNAVACA, JIUTEP~C. YAUTEPEC Y CUAUTLA~ 
FUERA TRArlSFERID;. cor·:o zoru, ! ! DE Mfi.Y.!M/\ PP!ORJDl'D ESTATAL; PARA 
ESTO, SE EFECTUARÓN ~ARIAS RONDAS DE NEGOCIACIÓN CON LA SECQFI, 
QUE JAMÁS OEDIÓ ANTE LAS PRETENSIONES DE LOS INDUSTRIALES MORE-
LENSES, Y ES LA HORA EN QUE LA ZONA 11 DE MÁXIMA PRIORIDAD ESTA
TAL AÚN NO HA SIDO DEFINIDA EN EL ESTADO DE MORELOS, 

SIN DUDA, LOS INDUSTRIALES DEL ESTADO, POR RAZONES 
NATURALES, ABORDARON EL ASUNTO DESDE POSICIONES MUY PARTUCULARES 
Y LOCALISTAS, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS Y LOS -
FACTORES QUE LES GARANT 1 ZAR [AN LA OBTENCl·ÓN DE LOS MÁS AL TOS BE
NEFICl OS, SIN TOMAR EN CUENTA LAS ALTERNATIVAS MÁS ADECUADAS PA
RA LA ECONOMÍA NACIONAL O SIQUIERA ESTATAL, NI EL CONSENSO DE --
LOS DEMÁS SECTORES SOCIALES, POR SU CONDICIÓN NATURAL, ES QUE_ 
REQUIRIERÓN LA INCLUSIÓN DE LA ZONA IIl-B DEL ESTADO DE MORELOS, 
COMO ZONA IIl PARA OBTENER MAYORES CANONJ[AS FINANCIERAS Y FISC6 
LES O DE PRECIOS DIFERENCIALES, QUE COMO VEREMOS, EN MORELOS NO_ 
SON INDISPENSABLES PARA ATRAER NUEVAS INDUSTRIAS. 

REITERO ASf, QUE LA DEFINICIÓN DE LA ZONA III-B, EN 
LA ESTRATEG 1 A DE LA RELOCALI ZAC 1 ÓN 1NDUSTR1 AL DEL PROtlAFl CE. ES_ 
LA MÁS SENSATA Y RACIONAL, PORQUE PREVEE MODERAR EL CRECIMIENTO_ 
URBANO DESORDENADO Y DESPROPORC 1 OtlADO, JUNTO CON TODA LA PROBLE
MÁTICA QUE HA DERIVADO EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECOLÓGICO, 
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ANTE LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES Y SECTORIALES YA 
MUY ACENTUADOS EN LAS ZONAS QUE RODEAN AL DISTRITO FEDERAL, SE -
DETERMINA ADMITIR EN LA ZONA 111-B, AMPLIACIONES DE LA PLANTA -- . 
PRODUCTIVA YA EXISTENTE Y LA RELOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE -
LA ZONA 111-A, ÚNICAMENTE HASTA LA SATURACIÓN DE CIVAC Y DE PINC 
EN EL CASO DE MORELOS~ OTORGANDO ESTÍMULOS SELECTIVOS QUE FAVORg 
CEN A LA MEDIANA y PE.QUEnA INDUSTRIA QUE NO SEA INTENSIVA EN EL 
USO DE AGUA Y/O CONTAMINANTE. 

AL ADOPTAR CRITERIOS PRIORITARIOS PARA EL ESTABLECl 
MIENTO DE PEQUEnAs y MEDIANAS INDUSTRIAS EN ESTA ZONA. SE ESTÁ -
PROCURANDO LA OCUPACIÓN MÁX 1 MA DE LA FUERZ/I L/\~ORAL /,llf COilCEN-
TRADA Y NO ÚNICAMENTE EL INCREMENTO DEL PRODUCTO, QUE POR SI Ml_li 
MO NO GARANTIZA UN ME.JOR N 1 VEL DE V 1 DA PARA LA POBLAC l ÓN NI UNA_ 
DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DE LA RIQUEZA. AL PERMITIR AMPLIA
CIONES DE LA PLANTA PRODUCTIVA YA EXISTENTE, DELIBERADAMENTE SE_ 
TRATA DE ESTIMULAR El CRECIMIENTO DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD MÁS_ 
REPRRESENTATIVAS Y DINÁMICAS DEL ESTADO, SABEDORES DE QUE EN EL~ 
CORTO PLAZO NO PODEMOS PRESCINDIR DE ELLÁS, SIN CORRER El RIESGO 
DE GRA~ES TRANSTORNOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, POR LO QUE ES NECE
SARIO CONSIDERARLAS EN LA ULTERIOR ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE 
LA REGIÓN, 

AL PERMITIR LA RELOCALIZACIÓÑ DE LAS EMPRESAS DE LA 
ZONA 111-A -ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEOXICO Y MUNICI -
PIOS CONURBADOS DEL ESTADO DE MEOXICO-, SE FORT~ECE EL ALTO PO-
TENCIAL DE INTEGRACIÓN EN TEORMINOS DE COMPLEMENTACIÓN INDUSTRIAL 
ESTABLECIDO ENTRE ESTAS DOS ZONAS, Y SE APROVECHAN INDUCTIVAMEN
TE LOS MAYORES BENEFICIOS DERIVADOS DE LA LOCALIZACIÓN INDUS---
TRIAL EN LAS CIUDADES PERIFEORICAS DEL SUBSISTEMA DE LA CIUDAD DE 
M!OXICO; DONDE YA EXISTE SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EL -
ACCESO AL PRINCIPAL MERCADO NACIONAL ES RELATIVAMENTE INMEDIATO. 

AL CIRCUNSCRIBIR LOS LÍMITES FÍSICOS DE SU CRECl--
MIENTO, A LA SATURACIÓN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES ESTABLECIDOS 
EN LA ZONA, SE INTENTA CONTENER El DESPROPORCIONADO CRECIMIENTO_ 
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URBANO QUE LA MISMA INDUSTRIALIZACIÓN HA PROVOCADO E IMPEDIR QÚE 
LAS ÁREAS INDUSTRIALES REBASEN LOS LÍMITES RECOMENDABL!;S, QUE P.!.t 
DIERAN ORlGINAR LAS GRAVES DESECONOMÍAS HOY PRESENTES EN LA ZONA 
111-A, AFECTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y ACELERANDO LOS TRANSTORNOS -
SOCIALES, FINALMENTE, AL INCLUIR CRITERIOS SOBRE EL CONSUMO DE 
AGUA Y EL GRADO DE CONTAMINACIÓN, SE ESTÁ INTENTANDO CONTENER -
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y EL DETERIORO ECOLÓGICO ORIGINADO POR 
LA INDUSTRIALIZACIÓN, QUE YA COMIENZAN A AGUDIZARSE, AFECTANDO -
LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA CALIDAD DE LAS TIERRAS AGRfCOLAS, 

DE OTRA FORMA, SI LA ZONA l!I-B CORRESPONDIENTE AL_ 
ESTADO DE MORELOS, SE HUBIERA INCLUIDO EN LA ZONA 11, COMO LO -
PROPUSIERON LOS INDUSTRIALES DEL ESTADO, NO EXISTIRÍA NINGUNA TA 
XATIVA AL CRECIMIENTO DESPROPORCIONADO DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES 
AH! EMPLAZADAS, QUE PUDIERA REORIENTAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
POR CAUCES MÁS EQUILIBRADOS Y REDISTRIBUIR MÁS EQUITATIVAMENTE, 
EN UN SENTIDO REGIONAL, LOS BENEFICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, 

POR OTRA PARTE, TAMBllON DESEAMOS PRECISAR, QUE LAS_ 
MEDIDAS NORMATIVAS DE LA RELOCALIZACIÓtl INDUSTRIAL. APLICADAS A_ 
LA ZONA IIJ-B, NO RESULTAN SUFICIENTES PARA LOGRAR REVERTIR LOS_ 
DESEQUILIBRIOS REGIONALES Y SECTORIALES QUE EL CRECIMIENTO INDU~ 

TRIAL, POR SUS CARACTERÍSTICAS, HA ORIGINADO EN MORELOS. EN E~ 

TE SENTIDO, LAS CONSIDERO PARTE INDISPENSABLE. PERO ÚNICAMENTE -
COMPLEMEIHARIA, DE OTRAS MEDIDAS CENTRALES QUE HEMOS PROPUESTO:_ 
A SABER, LA CREACIÓN DE UN CENTRO MOTRIZ DE DESARROLLO REGIONAL_ 
EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, AL SUR DEL ESTADO, QUE RE--
QUIERE DE SER SELECCIONADO COMO ZONA 1 DE MÁXIMA PRIORIDAD NACIQ 
NAL~ PARA EFECTO DE SER FAVORECIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU IN-
FRAESTRUCTURA BÁSICA POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL. 

PRECISABAMOS TAMBIÉN, QUE EN ESTE CENTRO MOTRIZ SE_ 
DEBERÁ DESARROLLAR UNA ESPECIALIZACIÓN QUE CONSOLIDE LA POSICIÓN 
DEL SECTOR INDUSTRIAL COMO EJE DE LA ECONOMÍA REGIONAL, Y QUE LO 
DOTE DE CAPACIDAD PARA PROPICIAR EL DESARROLLO DE LOS SECTORES -
AGR!COLA, FORESTAL Y Mll~ERO, A TRAVÉS DE LA DEMANDA Y TRANSFORMA 
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CIÓN DE SUS PRODUCTOS¡ DE UNA MAYOR ABSORCIÓN DE LA FUERZA DE 
TRABAJO PROCEDENTE DEL SECTOR PRIMARIO, A LA CUAL ARRAIGUE EN SU 
LUGAR DE ORIGEN¡ Y DE LA ORGA!llZACIÓN DE EMPRESAS COLECTIVAS, 
QUE ABARQUEN DESDE LAS ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN EN EL CAMPO, HAS
TA LAS DE TRAUSFORMACIÓN EN LA FÁBRICA, ETC, 

LA CREAGIÓN DE ESTE CENTRO MOTRIZ DE IMPULSO INDUS
TRIAL REGIONAL, EN EL SUR DE MORELOS, AL QUE SE LE IMPRIMAN LAS_ 
CARACTERfSTICAS DE ESPECIALIZACIÓN Y DE LOCALIZACIÓN SEflALADAS, 
CONSTITUYE LA PARTE FUNDAMENTAL DEL PLANTEAMIENTO CENTRAL, QUE -
PRETENDE REVERTIR O CONTENER POR LO MENOS, EL CRECIMIENTO URBANO 
D~SORDENADO Y DESPROPORCIONADO EN LAS ÁREAS DE CUERNAVACA Y JIU
TEPEC, EL CUAL FUE PROPICIADO POR LA CONCENTRACIÓN DE LAS ACTIVJ_ 
DADES INDUSTRIALES Etl DICHOS MUNICIPIOS, QUE HOY CONFORMAN EL -
CONGLOMERADO URBANO E INDUSTRIAL MÁS GRANDE DEL ESTADO, 

CON LA CREACIÓN DE ESTE CENTRO MOTRIZ, TAMBI~N SE -
PRETENDE RESCATAR LA FUNCIONALIDAD ENTRE EL CRECIMIENTO INDUS--
TRIAL Y EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LOS' RECURSOS NATURALES, HU
MANOS Y MATERIALES QUE POSEE LA REGIÓN MORELENSE. Es NECESARIO 
RE.ORIE!lTAR EL PROCESO INDUSTRIAL, RECORDANDO QUE SE TRATA DE UN_ 
ESTADO PREMINENTEMENTE AGROPECUARIO, DONDE DEBEMOS FAVORECER EL_ 
.ESTABLECIMIENTO DE AGROINDUSTRIAS, QUE A SU VEZ, FOMENTARAN EL -
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y RETENDRÁN EN MAYOR ME
DIDA A LA POBLACIÓN EN SU LUGAR DE ORIGEN. 

FINALMENTE, AUN CUANDO EL PLANTEAMIENTO CENTRAL DE_ 
ESTE TRABAJO CONSTITUYE UNA PROPUESTA SERIA A SER CONSIDERADA EN 
LA.ESTRATEGIA DE LA "DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA", CREO QUE ES 
NECESARIO VERTIR ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE -
LA PROPIA ESTRATEGIA EN SU APLICACIÓN AL ESTADO DE MORELOS, DADO 
EL CARÁCTER QUE ADQUIEREN SUS VERTIENTES DE EJECUCIÓN, 

DE UNA PARTE, SE REAFIRMAN LAS FACULTADES QUE LA -
CONSTITUCIÓN CONFIERE AL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y CON-
DUCCIÓN ECONÓMICA Y DE PARTICIPACIÓN EXCLUSIVA EN ACTIVIDADES E.§. 
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TRATEGICAS; PERO POR OTRA, TAMBI~ll SE GARANTIZA El RESPETO A LAS 
LIBERTADES ESENCIALES Y Al TIPO DE PROPIEDAD VIGENTE, lo AUTE
RlOR SUPONE DE ANTEMANO, QUE NI LAS ORIENTACIONES MARCADAS EN LA 
NUEVA ZONIFICACIÓN DEL PA{S, NI LAS DEL ESQUEMA PARA RACIONALI-
ZAR LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, NI LAS DEL PATRÓN DE ESPE
CIALIZACIÓN POR RAMAS Y REGIONES, CONTENIDOS EN EL Pf!.ONAFICE, O~ 

SERVARAN UN CARACTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS AGEtlTES ECONÓMI
COS, Y POR CotlS!GUIENTE, NO SE PODRÁN ASEGURAR LOS RESULTADOS Ó.E_ 

TIMOS ESPERADOS, 

EN EL PROGRAMA SE PRECISA QUE EL ESTADO NO TIENE -
POR OBJETO SUSTITUIR AL MERCADO. NI COARTAR LA LIBERTAD DE EMPRg 
SA, PARA ESTO PRECISAMENTE SE INTRODUCE LA VERTIENTE COllCERTA--
CIÓN, QUE SE. Q,; ViED!/INTE EL ESTABLECIMIENTO VOLUMTARIO DE CONVE
NIOS ENTRE EMPRESAS PRIVADAS Y GOBIERNO, ~O OBSTANTE, EL GO--
BIERNO TRATARÁ DE INDUCIR LAS ACCIONES DE LOS PARTICULARES, UTI
UZANOO SUS INSTRUMENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE POL{TICA ECONÓ
MICA, HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MARCADOS EN El PRO
GRAMA. 

BAJO ESTE CONTEXTO, LOS PROGRAMAS OFICIALES ADQUIE
REN UN CARÁCTER INVARIABLEMENTE INDICATIVO, QUE PERMITE Al SEC-
TOR PRIVADO, TRATAR SUS PROPIOS PLANES DE ACCIÓN EH BASE A SUS -
PARTICULARES INTERPRETACIONES Y PRONOSTICO$, 

DE OTRA PARTE, SABEMOS QUE EN LA PSICOLOG[A EMPRESA 
RIAL, RESULTA MUCHO MÁS IMPORTANTE EMPLAZARSE O MANTENERSE CERCA 
DE SUS MERCADOS MÁS IMPORTANTES Y EN LUGARES CON IllFRAESTRUCTURA 
APROPIADA, QUE APROVECHAR CUALQUIER OTRA CLASE DE EST[MULOS FIS
CALES Y F!llANCIEROS EN ZONAS MUY ALEJADAS DE LOS MERCADOS, LA_ 
DISTRIBUCIÓN DE SUS EMPRESAS POSEE UN CARÁCTER ANTAGÓNICO Y ES-
PONTANEO, NO RECONOCEN LA NECESIDAD OBJETIVA DE ESTABLECER UNA -
CORRELACIÓN PROPORCIONAL ADECUADA ENTRE EL RITMO DE DESARROLLO -
DE CADA RAMA Y ENTRE LA PRODUCCIÓN DE CADA TERRITORIO, EN FUN--
ClÓN DE LOS INTERESES DE LA ECONOM!A NACIONAL. 
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LA BASE METODOLÓGICA PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLg 
MAS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA, 
SE ABORDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CADA EMPRESA INDIVIDUAL O - · 
DE LAS EMPRESAS DE UNA INDUSTRIA EN EL CASO DE LOS MONOPOLIOS, -
QUE SÓLO BUSCA UllA CORRELAC l Óll PROPORC l ONAL ENTRE LAS ZONAS DE -
DIFUSIÓN 'CONSUMO) DE· SU PRODUCCIÓN, 

SERIA ERRÓNEO Y DEMASIADO SIMPLE NEGAR ABSOLUTAMEN
TE, LA POSIBILIDAD DE CONSEGUIR Et! EL CAPITALISMO, LA PROPORCIO
NALIDAD DENTRO DE LOS CENTROS Y REGIONES INDUSTRIALES, PUESTO -
QUE SE CONOCEN BAs·;ArlTES CASOS DE COMB 1NAC1 ÓN MAS o MENOS ACERTA 
DA Y "A VECES AFORTUNADA; PERO PODEMOS ASEGURAR QUE ESOS LOGROS -
SE -PODR!Ali SUPEKAr. CúH MUCHC, .:;¡ ¡:;: c;..Dh REGiér:.. C:CrlSIDERf--.D;\ co-
MO UN ESLABÓN TERRITORIAL DE LA ECONOMfA NACIONAL, SE ESTABLEC!g 
RAN LAS PROPORCIONALIDADES ADECUADAS ENTRE EL RITMO DE DESARRO-
LLO DE CADA ACTIVIDAD, DETERM!flADAS POR LAS PERSPECTIVAS DE DES8. 
RROLLO DEL PAi s y DE ACUERDO CON Utl PLAN Ecot!ÓMI co HAC 1 OllAL. 

DE TAL SUERTE QUE, DEBIDO AL CARÁCTER INVARIABLEMEtl 
TE ItlDICATIVO E INDUCTIVO DE LOS PROGRAMAS flACJotlALES Y EN EL CA 
SO QUE NOS OCUPA DEL PRONAF!CE, Y CONSIDERANDO LA FORMA COMO LOS 
EMPRESARIOS REACCIONAN ANTE EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN GEO-
GRÁFICA DE LA INDUSTRIA, ES FÁCIL SUPONER LO DIFICIL QUE SERÁ Rg 
VERTIR LA INERCIA CONCENTRADORA DE LA CIUDAD DE Mex1co E INTE--
GRAR A LAS DEMÁS ZONAS DEL PAfS EN EL DESARROLLO NACIONAL, OBJE
TIVO CENTRAL DEL PRONAFlCE EN SU ASPECTO REGIONAL, EN TODO CA
SO, RESULTARIA MUCHO MÁS FÁCIL INDUCIR A LA GRAN MAYORÍA DE LOS_ 
EMPRESARIOS ESTABLECIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD -
DE Mexico. A EMPLAZARSE EN LAS CIUDADES PERIFÉRICAS UBICADAS EN_ 
LA REGIÓN CENTRAL DEL PAÍS Y QUE COMPONEll PRECISAMENTE EL SUBSI& 
TEMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A CUALQUIER OTRA REGIÓN, LA -
MAVORfA DE ESTAS CIUDADES, EllTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN CuERNAVA
CA Y CUAUTLA, EN EL ESTADO DE MoRELOS, CUENTAN CON ZONAS INDUS-
TRIALES BIEN EQUIPADAS Y EN CONDICIONES DE SEGUIR RECIBIENDO UN_ 
BUEN NÚMERO DE INDUSTRIAS HASTA LA SATURACIÓll DE SUS PARQUES, -
ADEMÁS DE QUE YA HAfl ESTABLE:C IDO UN AL TO POTEtlC !AL DE It!TEGRA---
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CIÓN EN T~RMINOS DE COMPLEMENTACIÓN INDUSTRIAL CON EL DISTRITO"
FEDERAL, PRINCIPAL MERCADO l~ACIONAL Y CEllTRO ADMINISTRATIVO DEL_. 
PAfS, AL QUE TIENEll ACCESO RELATIVAMENTE INMEDIATO, 

SIN EMBARGO, REAFIRMAMOS QUE ES NECESARIA E INAPLA
ZABLE LA CREAC 1 ÓN DE NUEVOS CEllTROS MOTR 1 CES DE DESARRDLLO REG IQ 

NAL, FUNCIONALES CON EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS -
NATURALES Y HUMANOS DE LA REGIÓN CENTRAL DEL PAfS Y QUE COADYU-
VEN A COllTENER SU DESPROPORCIONADO CRECIMIENTO URBANO, EL FENOMg_ 
NO DE LA MARGINACIÓN SOCIAL Y LOS PROBELMAS ECOLÓGICOS, ORIGINA
DOS POR EL TIPO DE ltlDUSTRIALIZACIÓN PROMOVIDO EN ESTA ZOtlA DES
DE MEDIADOS DE LA D~CADA DEL SESENTA CON EL FIN DE DESAHOGAR AL_ 
ViACROCE!lTRC FA!lR!L DEL VALLE DE MÉXICO. 

EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓll INDUSTRIAL, EL -
EMPRESARIO INTENTARÁ EVITAR LAS DESECONOMIAS DE LA AGLOMERACIÓN_ 
EXCESIVA EXISTENTES EN LA CIUDAD DE M~XICO, PRESIONADAS AÚN MÁS_ 
POR LA ELÍMINACIÓN DE SUBSIDIOS, PERO A LA VEZ TRATARÁ DE CONSE.8. 
VÁR LAS VENTAJAS DERIVADAS DE SU CERCANÍA AL PRINCIPAL MERCADO -
NACIONAL, LOCALIZÁNDOSE EN LAS CIUDADES PERIF~RICAS DEL SUBISTE
MA CENTRAL, QUE CUENTAN EN SU MAYORÍA CON CIERTO DESARROLLO EN -
SU INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, 

EN EL SEGUNDO INFORME DEL GOBIERNO MORELENSE, EFEC
TUADO EL MES DE J~NIO DE 1984, SE RESEílARÓN LAS NUEVAS INVERSIO
NES DE LA INICIATIVA PRIVADA DEL SECTOR lllDUSTRIAL, QUE ASCENDig_ 
RÓN EN ESE TIEMPO A 2 MIL 500 MILLONES DE PESOS CON PARTICIPA--
C IÓN DE CAP lT AL 1NTERNAC1 ONAL. ESA c 1 FRA REPRESEllTÓ c 1 NCO PLAN. 
TAS DE NUEVA CREACIÓN, DIEZ MÁS PRÓXIMAS A CONCLUIR Y VARIAS AM
PLIACIONES, LO MISMO EN EL TERCER INFORME, REALIZADO EN MAYO -
DE 1985, SE SUBRAYÓ LA INSTALACIÓN DE QUINCE NUEVAS INDUSTRIAS Y 
LA AMPLIACION DE DOCE MAS, DONDE LOS INDUSTRIALES INVIERTIERON -
MÁS DE 10 MIL MILLONES DE PESOS, 

A FINES DEL MES DE ABRIL DE 1986, SE FIRMÓ UN CONVg_ 
NIO ElffRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y EL DEPARTAMENTO --
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DEL DISTRITO FEDERAL, EN El QUE SE CONTEMPLA UN PLAN DE ACCIÓN -
CONJUNTA PARA PROMOVER LA DESCENTRALIZACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA_ 
CAPITAL, QUE SEGÚN LOS PROGRAMAS AL RESPECTO, PODRIAN ASCENDER A· 
QUINIENTAS EN UN PLAZO DE DOS Afias. ASIMISMO, SE PREVIÓ QUE PA 
RA FINES DE 1986 ESTAR(AN REUBICADAS LAS PRIMERAS SESENTA. 

AUNQUE L-0 PREVISTO HA SUPERADO LA REALIDAD, LO CIER 
TO ES QUE DESDE LA FECHA DE ESE CONVENIO Y HASTA MEDIADOS DE ---
1987 HAN LLEGADO ALREDEDOR DE UNA TREINTENA DE INDUSTRIAS NUEVAS 
PROCEDENTES DE LA CAPITAL. ESTO NOS DEMUESTRA, QUE AUNQUE CON-
CEPTUALMENTE, LA ESTRATEGIA DE LA "DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA" 
ES RACIONAL Y CONGRUENTE CON LAS NORMAS OBJETIVAS QUE DETERMINAN 
LA EFICAZ DlSTRiBUCió:: TERRi70RI~l DE L~ Ir:DUSTRIA, su rr:sTRUMEll 
TACIÓN Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN CARECEN DE LA FUERZA SUFICIEN
TE PARA DIRIGIR EL PROCESO DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LA -
ECONOMfA NACIONAL. 

Los INDUSTRIALES SE ESTAN REUBICANDO PREFERENTEMEN
TE HACIA LA ZONA 111-B, EN ESPECIAL HACIA LAS ZONAS INDUSTRIALES 
ALL( ESTABLECIDAS -SALVO CASOS MUY ESPECIALES-, PORQUE DESDE EL_ 
PUNTO DE VISTA CON QUE ELLOS ABORDAN EL PROBLEMA, ESO SIGNIFICA_ 
CONSERVAR CIERTAS VENTAJAS INDIVIDUALES, MUCHO MÁS IMPORTANTES 
QUE CULAQUIER OTRA CLASE DE ESTÍMULOS FISCALES O FINACIEROS EN -
ZONAS MUY ALEJADAS DE SU MERCADO O CARENTES DE INFRAESTRUCTURA, 

EL CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO Y DESPROPORCIONA
DO Y EL DETERIORO ECOLÓGICO MANIFIESTO EN DIFERENTES PUNTOS DE -
LA ZONA III-B, NO DEBE SEGUIR AVANZANDO; POR ESTO, AL MENOS LA -
DECISIÓN DE LIMITAR FfSICAMENTE EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL DE ES
TA ZONA, HASTA LA SATURACIÓN DE LOS PARQUES EN ELLA ESTABLECIDOS 
(ClVAC Y PIHC EN MORELOS), DEBE SER MUY ESTRICTA Y OBLIGATORIA -
PARA TODOS LOS AGENTES ECONÓMICOS, 

EL COMPROMISO QUE LA POL{TICA REGIONAL DEBE ADQUI-
RIR CON LOS ESTADOS DONDE SE UBICAN LAS CIUDADES MÁS IMPORTANTES 
DEL SUSBSISTEMA DE LA CIUDAD DE M~XICO, ES EL DE CORREGIR LOS --
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DESEQUILIBRIOS SECTORIALES Y REGIONALES, ORIGINADOS DURANTE LA -
DECADA ANTERIOR, PARA ESTO, ADEMÁS DE LIMITAR FfSICM:JENTE SU -
CRECIMIENTO, ES NECESARIO CREAR EN ALGUNAS ENTIDADES DE LA RE--
GIÓfl, CEUTROS INDUSTRIALES CON CIERTA ESPECIALIZACIÓN Y LOCALIZA 
CIÓN, QUE GARANTICEN EL PLENO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NA 
TURALES Y LAS MATERIAS PRIMAS LOCALES, Y A LA VEZ, ~CONTRIBUYAN A 
RETENER A LA POBLACIÓfl EN SU LUGAR DE ORIGEN Y A REVERTIR EN AL
GUNA MEDIDA LA DESPROPORCIOUADA URBANIZACIÓN EN TORNO A LAS ---
Á~EAS INDUSTRIALES DE LA ZONA Ill-B. 

LA ESENCIA DE NUESTRO PLANTEAMIENTO NO RADICA SIM-
PLEMENTE EN LA DECISIÓN DE INCLUIR O NO AL fiPEA ESPECIFICA QUE -
PROPONEMOS PARA CREAR ESE CEfHRO MOTR 1 Z, COMO ZOflA l DE MÁX l MA -
PRIORIDAD NACIONAL, QUE PRESUPONDRÍA CIERTOS INTERESES LOCALIS-
TAS TAL< VEZ MAL ENTENDIDOS, SlllO EN QUE LA ESTRATEGIA DE RELOCALl. 
ZACIÓN INDUSTRIAL EN GENERAL ADQUIERA UNA ORIEIHACIÓN MÁS HITE-
GRADORA, QUE lllCLUYA NUEVOS ESPACIOS SEMI-URBANOS CON POSIBILI-
DAD DE CONSOLIDARSE COMO CIUDADES DE PEQUEAA Y MEDIANA MAGNITUD, 
SUSCEPTIBLES DE CONTROLARSE, CON FUNCIONES PROGRAMADAS NO A COB. 

TO SINO A MEDIANO PLAZO, Es DECIR, QUE EN LA NUEVA ZONIFICA---
CIÓN DEL PAfS Y EN SUS ESTfMULOS DIFERENCIALES, DEBIERON HABERSE 
INCLUIDO CRITERIOS RESPECTO A LOS NIVELES TEMPORALES Y ESPACIA-
LES EN LOS QUE PODRÍA DARSE LA DESCONCENTRACIÓN. EN ESTE SENTI 
DO, EL ESPACIO QUE PROPONEMOS EN EL ESTADO DE MORELOS, PODRIA lll 
TEGRARSE COMO ZONA 1 DE MÁXIMA PRIORIDAD NACIONAL, PROGRAMADA A_ 
MEDIANO PLAZO, YA QUE DEFIUITIVAMEIHE NO TIENE LAS MISMAS POS!Bl. 
LIDADES QUE LAS CIUDADES MEDIAS SELECCIONADAS EN LA ESTRATEGIA,_ 
POSEEDORAS DE UNA DINÁMICA PROPIA DE DESARROLLO, PARA ABSORBER -
PARTE DE LA DESCONCEllTRACIÓN EN EL PLANO INMEDIATO, 

ESTA PROPUESTA PODRIA APLICARSE A TODAS LAS REGIO-
NES DEL PAfS, PERO INSISTIMOS QUE EN LOS ESTADOS QUE RODEAN A LA 
ZMCM, DONDE SE CUENTA CON CIUDADES INDUSTRIALES COllSOLIDADAS Y -
YA CON CIERTOS SIGNOS DE HIPERTROFIA, TAMBleN ES NECESARIO Y UR
GENTE DESTACAR AQUELLOS PUtHOS GEOGRÁFICOS SUSCEPTIBLES DE UN DJ;. 
SARROLLO CONTROLADO, A PARTIR DEL CRITERIO DE CIUDADES PEQUEílAS, 
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LAS CUALES FUNCIO!lEN COMO UN SOPORTE ELÁSTICO DE LA VIDA ECONÓM.!. 
CA DE LA REGIÓN Y UBICADAS DEFINITIVA Y NECESARIAMENTE DENTRO DE 
UN DIÁMETRO MÁS AMPLIO QUE EL QUE SEPARA A LA ZMCM DE ESAS CIUDA 
DES CO!lSOLIDADAS (CUERNAVACA, CUAUTLA, TOLUCA, PACHUCA, 0UERÉTA 
RO, F.NTRE OTRAS). 

Es TIEM~O DE QUE LOS CRITERIOS PARA LA TOMA DE DEC.!. 
$IONES EN SU SENTIDO POLÍTICO, CAMBIEN RADICALMENTE PARA CONSIDg_ 
RAR PRJORITARIO LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y EL BIENESTAR SOCIAL_ 
QUE TANTO SE HA PLANEADO, Y DEJAR EN OTRO ORDEN DE IMPORTANCIA -
LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y EL INTERÉS EMPRESARIAL, QUE HASTA -
AHORA HAN DEMOSTRADO SER LOS PRINC't"n(LES OBSTACULOS AL REORDENA
MIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE TANTAS OTRAS CIUDADES DEL --~ 

PA1S. 

5.2 CRITERIOS DE EFICACIA ECONÓMICA QUE SUSTENTAN LA LOCALIZA
CIÓN PROPUESTA PARA EL CENTRO MOTRIZ. 

EN ALGUNAS REGIONES EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS -
PRODUCTIVAS Y EL DESPLAZAMIENTO DE LA INDUSTRIA HACIA SU TERRITQ 
RIO, ESTÁN DETERMINADOS POR LAS EXCELENTES VÍAS DE COMUNlCACIÓtl_ 
Y LAS BUENAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE, QUE DESEMPE0AN UH PAPEL 
FUNDAMEtlTAL EN LA FORMACIÓN Y ORGAUIZACIÓN DE SU ECONOMÍA, LA_ 
IMPORTANCIA DE ESTE FACTOR, ES ESPECIALMENTE GRAllDE EN EL PER[O
DO INICIAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN. 

As!, EL IMPULSO INDUSTRIALIZADOR EXPERIMENTADO EN -
EL ESTADO DE MORELOS DESDE LOS ÚLTIMOS Af10S DE LA DÉCADA DEL SE
SENTA, QUE LO TRANSFORMÓ DE UNA REGIÓN PREDOMINANTEMENTE AGR!co
LA A OTRA EN DOHDE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CONSTIT!! 
YE PARTE MUY IMPORTANTE DEL PlB ESTATAL, SE DEBIÓ, CIERTAMENTE,_ 
A SU EXCELENTE ltlFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TANTO INTERNA_ 
COMO HACIA LAS ENTIDADES VECINAS, PRINCIPALMENTE HACIA EL DISTR.!. 
TO FEDERAL, QUE ES EL CENTRO DE CONSUMO MÁS GRANDE DEL PA{S, CON 
EL QUE LA ENTIDAD SE COMUNICA A TRAVÉS DE CUATRO CARRETERAS PAV.!. 
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MENTADAS DE EXCELENTES CONDICIONES. A SU VEZ, ESTA RÁPIDA INTJ;_ 
GRACIÓN VIAL HA SIDO PROPICIADA POR SU COLINDANCIA CON EL D.F. Y 
POR SU SITUACIÓN INTERMEDIA -PASO OBLIGADO- HACIA EL PUERTO DE -
ACAPULCOI Y FACILITADA POR LA REDUCIDA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE_ 
LA ENTIDAD. AMBAS CIRCUNSTANCIAS HAN SIDO FAVORABLES PARA EL -
DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN. ( fig. 6, subiciso 4.2.4.1 ) 

EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CARRETERO DE LA REGIÓN,_ 
AGRUPA EN UflA REGIÓN ÚNICA A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE CIVAC, 
DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLA Y A LAS QUE SE ENCUENTRAN DISPER-
SAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO, CON EL PRINCIPAL CENTRO DE DEMAN
DA DEL PA[S, EL DISTRITO FEDERAL, HACIA DONDE SE DESTINA GRAN -
PARTE DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA Y AGROPECUARIA MORELENSE, -
QUE COMO DECIAMOS HAN ESTABLECIDO UN ALTO POTENCIAL DE INTEGRA-
CIÓN, 

GRACIAS A LA RED CAMINERA ESTATAL, QUE REGISTRA ---
2 375 KMS.DE LONGITUD Y UNA DENSIDAD DE 479.8 KMS POR CADA MIL -
KILÓMETROS DE SUPERFICIE, VARIAS ZONAS DE LA ENTIDAD ESTAN EN PQ 
SIBILIDAD DE CONVERTIRSE EN EFICIENTES CENTROS RECEPTORES DE LA_ 
INDUSTRIA, SI SE LES CANALIZAN ALGUNAS INVERSIONES PARA FORTALE-
CER SU INFRAESTRUCTURA BÁSICA, MORELOS OCUPA EL SEGUNDO LUGAR_ 
NACIOrlAL El~ DENSIDAD DE CARRETERAS, POR EIHIDADES FEDERATIVAS, 

EN ESPECIAL, ME PARECE QUE LA MUNICIPALIDAD D~ PUEB 
TE DE IXTLA, MORELOS, CONJUGA CARACTERÍSTICAS MUY FAVORABLES PA
RA ENCLAVAR EN~SU TERRITORIO, EL CENTRO MOTRIZ DE IMPULSO INDUS
TRIAL REGIONAL CON LA ESPECIALIZACION PRODUCTIVA, PROPUESTOS, 

EN FUNCIÓN DE LA EFICACIA ECONÓMICA DEBEMOS SELEC-
CIONAR PREFERENTEMENTE, LAS ÁREAS LATERALES A LOS DOS EJES CARRJ;. 
TEROS QUE CRUZAN POR ESE MUNICIPIO, EN TORNO A LOS QUE SE FACILI 
TARfA EL ESTABLECIMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE UN CORREDOR INDUS
TRIAL, PARTIENDO PRIORITARIAMENTE DEL ÁREA UBICADA FRENTE A LA -
CABECERA MUNICIPAL DEL MISMO tlOMBRE, PARA PROSEGUIR LOS EMPLAZA-
MIENTOS TANTO AL NORTE COMO AL SUR DE LA ZONA. (figura 12 ) 
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AL ELEGIR EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO, TENEMOS QUE -
CONSIDERAR, SUPLEMENTARIAMENTE, ALGUNOS FACTORES LOCALES DE IM-
PORTANCIA MÁS CONCRETA, POR EJEMPLO: 1) LA COMODIDAD PARA EL --- · 
TRANSPORTE DE ENTRADA Y SALIDA; 2) LAS CONDICIONES GEOMORFOLÓGl-

· cAS, GEOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS, QUE DEBERÁN REQUERIR EL MENOR VQ 
LUMEN DE LABORES DE EXCAVACIÓN PARA SU NIVELACIÓN V LA SUFICIEN
TE FIRMEZA DEL SUELO PARA PODER EDIFICAR, SIN QUE LAS OBRAS SU-
FRAN LA INFLUENCIA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS; 3) LA COMODIDAD DE 
LAS CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA; 4) LAS CONDICIONES -
FAVORABLES DE LAS CORRIENTES DE AIRE; 5l LAS CONDICIONES FAVORA
BLES PARA EL DRENAJE Y PARA LA ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y 
DE LÓS VOLUMWOSOS DESECHOS DE LA PRODUCCIÓtt; 6) -y UN MICROCLIMA 
Fl\VOR/\Bl E, ETC. 

RESPECTO AL FACTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES~ -
PUENTE DE IXTLA, LA POBLACIÓN MÁS IMPORTANTE DEL MUNICIPIO DEL -
MISMO NOMBRE -LOCALIZADO AL SUR DEL ESTADO Y LIMITAIHE CON GuE_ 
RRERO-, SE ENCUENTRA A 40 KMS DE LA CAPITAL DEL ESTADO Y A 125 -
KMS DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL QUE SE COMUNICA RÁPIDAMENTE, A_ 
TRAV~S DE LA AUTOPISTA M~XICO-CUERNAVACA-!GUALA (95 DI, DE UN -
TRAZADO TSCNICAMENTE EXCELENTE y DE LA CARRETERA FEDERAL MSx:co
ACAPULCO (95) QUE CRUZA POR CUERNAVACA Y TEMIXCO, ENTRE OTRAS PQ 
BLAC IONES I COMUN 1 CAtmosE MÁS AL SUR CON LA LOCALIDAD DE PUENTE -
DE !XTLA, AMBAS V!AS ATRAVlEZAN TODO EL TERRITORIO MORELENSE -
POR SU PARTE OCCIDENTAL EN FORMA PARALELA Y CRUZAN EL MUNICIPIO_ 
DE PUENTE DE IXTLA POR SU PARTE NOROESTE, A LO LARGO DE 20 KMS,-
APROXIMADAMENTE. (figura 12) 

HACIA EL INTERIOR DEL ESTADO, YA DESTACAMOS EN EL -
APARTADO 4.2.4, COMO LA RED CAMINERA, INTEGRAD/\ FUNDAMENTALMENTE 
POR CAMINOS PAVIMENTADOS, PERMITE LA COMUNICACIÓN CASI RECTA EN
TRE TODAS SUS POBLACIONES IMPORTANTES. 

Muv CERCA DE PUENTE DE IXTLA, POR su PARTE ORIENTE. 
SE ENCUENTRAN LAS POBLACIONES DE ZACATEPEC Y JOJUTLA, A 21 Y 24_ 
KMS DE DlSTAtlCIA, RESPECTIVAMENTE, DONDE DE FORMA ESPONTÁNEA HA_ 
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VEN¡ DO CREC 1 Ermo UN POLO DE DESARROLLO BIEN DEF 1 NIDO EN EL ESTA
DO, CON BASE EN LAS INDUSTRIAS AZUCARERA Y ARROCERA, QUE A SU -
VEZ HAN IMPULSADO LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y COMERCIALES DE ES- . 
TA ZONA. (figura 12) 

CUARENT~ KILÓMETROS AL NORTE DE PUENTE DE lXTLA SE_ 
Ef~CUENTRA LA CAPITAL ·DEL ESTADO, Y CUAUTLA, LA SEGUNDA CIUDAD -
MÁS IMPORTANTE DE LA ENTIDAD A 65 KMS DE AQUELLA. Los MUNICI-
PIOS MÁS ALEJADOS DE ESTA LOCALIDAD SON, .AxOCHLAPAN EN EL EXTRE
MO SURESTE Y TETELA DEL VOLCÁN Etl EL EXTREMO NORESTE, Y HACIA -
NINGUNO SE REBASAN LOS CIEN KILÓMETROS DE DISTANCIA, 

ASIMISMO, SE DESTACÓ EL NOTABLE INCREMENTO DE LA -
RED CARRETERA ESTATAL, Efl LOS ÚLTIMOS CUATRO Aflos, ORIENTADO EN_ 
GRAN MEDIDA, A INTE"GRAR ALGUIJAS ZONAS ECONÓMICAS DE IMPORTANTE -
PRODUCCIÓN MINERA, AGRÍCOLA Y GANADERA EN EL ESTADO, Es DE ES
PECIAL IMPORTANCIA, LA INTEGRACIÓN DE LA ZOtlA MONTAflOSA DEL SUR_ 
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE EN SU MAYOR PARTE AL MUNICIPIO DE -
TLAQUILTE!IANGO, DONDE A TRAVÉS DEL NUEVO" EJE CARRETERO A HUAUTLA 
Y CON LA PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMWOS HIGUERÓN-XICATLACOTLA-COA
XINTLAN E H!GUERÓN-NEXPA-HUIZAXTLA, SE REINCORPORAROIJ VARIAS LO
CALIDADES MINERAS, AGRÍCOLAS Y GANADERAS, AL DESARROLLO ECONÓMI-
CO ESTATAL, DE Ll\S COMUNIDADES RECIENTEMENTE INTEGRADAS, HUAU-
TLA ES LA MAS AL E JADA Y ES PREC 1 SAMEllTE DONDE SE LOCALIZA LA --
PR INC l PAL EXPLOTACIÓN DE PLATA EN EL ESTADO, ENCONTRANDOSE A SÓ
LO 43 KMS AL SURESTE DE JOJUTLA Y A 60 KMS DE PUEIHE DE lXTLA, 

COMO DECIAMOS, LA RÁPIDA JtlTEGRACIÓtl VIAL DEL ESTA
DO ~A SIDO FACILITADA POR SU REDUCIDA EXTENSIÓN TERRITORIAL Y -
NINGUNA COMUNIDAD SE HALLA DEMASIADO ALEJADA DE OTRA. No OBS-
TANTE, EXISTEIJ SOBRADAS JUSTIFICACIONES, QUE ATIENDEN A CRITE--
RIOS DE EFICACIA ECONÓMICA, PARA SELECCIONAR AL MUNICIPIO DE PUEli 
.TE DE lXTLA COMO LA ZONA MÁS RACIONAL PARA ENCLAVAR ESTE CENTRO_ 
INDUSTRIAL, MOTOR DE LA ECONOMÍA REGIONAL; ESPECIALMENTE LA ZONA 
POR DONDE CRUZAN ESAS DOS IMPORTANTES Vf AS DE COMUNICACIÓN CA--
RRETERA DE EXCELENTES CONDICIONES, 
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FIFURA 12 

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA SELECCIONADA 

MEX. 

Municipio de Puente {/ 
de lxtla ---------<.:J 

*Localidad de Puente 
de Ixtla -------- • 

*Zona se,lecc.ionada --lfJ_ 
*Autopista México- 1• 

Cuernavacn-lgunla - ,· 
*Carr. Fed. México- • ' 

Acapulco ---------/ 
*FF CC México-Cuern.!_ '¡ 
vaca-Bn1sas -------

', *Ríos cercanos a la ¡ 
Zona Seleccionada --

*C 1 V A C ----------...... 
*Cuernnvaca ---------~ 
*Zncatepec --------Ei.m 
*Jojutla ---------¡,¡¡-¡ 
•cuaucla ------------Ea 
*Otras localidades 

importantes -------- Cl 
*Zona de Construc-

ci6n del aeropuer-
to ---------------- e 

EN EFE~TO, EL FAC{L ACCESO Y LA FLUIDA SALIDA QUE -
PERM!T!R!AN LA AUTOPISTA MtX1CO-CUERNAVACA-IGUALA (95 D) Y LA CA 
RRETERA FEDERAL MtXICO-ACAPULCO (95), TANTO AL NORTE, HACIA LA -
CAPITAL DEL ESTADO Y AL DISTRITO FEDERAL, COMO AL SUR, RUMBO AL_ 
ESTADO DE GUERRERO, ES UNO DE LOS FACTORES QUE MÁS FAVORECEN A -
ESTA ZONA, SOBRE LA QUE SE PODRÍA EXTENDER UN CORREDOR INDUSTRIAL 
LATERAL A LOS EJES CARRETEROS. 

EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACIÓN POR MEDIO DE FERRO
CARRIL, REPRESENTA OTRO FACTOR DE PESO EN EL PROBLEMA DE LA LOCA 
L!ZACIÓN l!WUSTRIAL. EN ESTE SENTIDO, LA ZONA SELECCIONADA ES
TA CONECTADA CON EL PRINCIPAL EJE FtRREO DEL ESTADO, QUE CUBRE -
EL TRAYECTO MtX!CO-CUERNAVACA-BALSAS, TOCANDO PUNTOS INTERMEDIOS 
EN LA ENTIDAD COMO TRES CUMBRES, CUERNAVACA, JIUTEPEC Y ZACATE--
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PEC, PARA LLEGAR A PUENTE DE lXTLA Y AMACUZAC, INTERNÁNDOSE DES
PÚES HACIA EL ESTADO DE GUERRERO. ADEMÁS, ESTÁ CONEC1ADA CON -
OTRO RAMAL, QUE PROCEDENTE DE CUAUTLA, VA HACIA EL OESTE HASTA -
YAUTEPEC, DE DONDE VIRA HACIA EL SUR ATRAVEZANDO LA ZONA CENTRAL 
DEL ESTADO, PASANDO POR TLALTIZAPÁN Y JOJUTLA, HASTA LLEGAR A -
PUENTE DE lXTLA. CUAUTLA A SU VEZ, ESTÁ COMUNICADA CON LA CAPL 
TAL DEL ESTADO VfA 0ZUMBA Y AMECAMECA Y CON LA CIUDAD DE PUEBLA_ 
POR lZÚCAR DE MATAMOROS. (figura 12) 

EN EL ASPECTO DE COMUNICACIÓN A~REA, SEi'IALABAMOS -
TAMBI~N LAS INSUFICIENCIAS QUE EXISTEN, DE LAS CINCO PISTAS DE 
ATERRIZAJE CON QUE CUENTA LA ENTIDAD -TODAS DE TERRACERfA, PERMl_ 
TIENDO ÚNICAMENTE LAS OPERACIONES DE ;:,•¡;c.l<ETAS O AVIONES MUY PI;. 
QUENOS, Y POR LO TANTO INEFICIENTES EN T~RMINOS ECONOMICOS-, DOS 
SE UBICAN MUY CERCA DE LA ZONA SELECCIONADA; UNA EN LA LOCALIDAD 
DE VISTAHERMOSA, A 7.5 KMS, DENTRO DEL MUNICJ°PIO DE PUENTE DE lK 
TLA Y LA OTRA EN TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA, A SÓLO --
10 KMS DE LA MISMA, No OBSTANTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO EN --
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
HAN INICIADO RECIENTEMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AEROPUERTO DE -
GRANDES DIMENSIONES, EN UNA SUPERFICIE DE 70 HAS Y CON UNA PISTA 
DE ATERRIZAJE DE 4 KMS, EN EL POBLADO DE XOXOCOTLA, MUNICIPIO DE 
PUENTE DE lXTLA, A ESCASOS 10 KMS DEL ÁREA SELECCIONADA EN ESTE_ 
MISMO MUNICIPIO. ESTA OBRA QUE EN SU ETAPA INICIAL SERÁ FINAN-
CIADA POR EL GOBIERNO FEDERAL, FORTALECERÁ LA ACTIVIDAD ECONÓMI
CA DEL ESTADO EN GENERAL, COMPLEMENTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE -
COMUNICACIONES EXISTENTE Y FAVORECERÁ LAS CONDICIONES PARA EMPL8 
ZAR EL NÚCLEO INDUSTRIAL PROPUESTO EN EL ÁREA SELECCIONADA Y PA
RA RELOCALIZAR NUMEROSAS INDUSTRIAS HACIA ESTA ZONA, TANTO INTEB. 
NAMENTE COMO DESDE OTRAS REGIONES DEL PAfS, (figura 12) 

POR OTRA PARTE, LA ZONA SELECCIONADA PRESENTA LA -
VENTAJA DE CONTAR CON DOS IMPORTANTES CORRIENTES FLUVIALES QUE -
CRUZAN POR SUS INMEDIACIONES Y QUE SON AFLUENTES DEL Rfo AMACU-
ZAC1 EL MÁS CAUDALOSO DEL ESTADO, ESTOS R!OS -EL CHALMA.Y EL_ 
TEMBEMBE- UNEN SUS CAUDALES, PRECISAMENTE, EN LA POBLACIÓN DE --
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PUENTE DE lXTLA, CABECERA DEL MUNICIPIO, PARA PROSEGUIR HACIA ~L 

SUR HASTA CONECTARSE CON EL AMACUZAC, (figura 2, inc;iso 4.2.2 ) 

ESTA c 1 RCUtlSTANCIA OTORGA c 1 ERTAS FAC 1L1 DADES PARA_ 
EL SUMINISTRO DE AGUA, PARA EL DRENAJE Y PARA LA ELIMINACIÓN DE_ 
AGUAS RES 1 DUALES DEL CONJUIHO DE 1NDUSTR1 AS QUE SE INSTALEN EN -
LA ZONA Y QUE NECESARIAMENTE TENDRÁ QUE COMPLEMENTARSE CON LA -
INSTALACIÓN DE UNA- PLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE Y CON UNA ORGANIZACIÓN OPERATIVA 
Y ADMINISTRATIVA EFICIENTE, QUE EVITE CAER EN LAS DIFICULTADES Y 
DEFICIENCIAS CON QUE OPERA LA PLANTA DE JIUTEPEC ICIVAC), 

EN CUANTO AL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENER
GIA EN LA ZONA SELECCIONADA, MUY CERCA SE UBICA LA SUBESTACIÓN -
DE DISTRIBUCIÓN JOJUTLA, QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL ANILLO ZAPA 
TA-CUAUTLA-TEPALC INGO-JOJUTLA-ZAPATA, Y CUEllTA CON UNA CAPACIDAD 
DE 34 450_KVA, MUY SOBRADA FRENTE A LA DEMANDA ACTUAL DE 17 934_ 
KVA, RESULTANDO UNA DISPONIBILIDAD DE 16 516 KVA EN ESA SUBESTA
CIÓN, QUE ES LA QUE ABASTECE A LA ZONA SELECCIONADA,* DE HECHO 
TODAS LAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, -
ALIMENTADAS POR LA ESTACIÓN RECEPTORA EMILIANO ZAPATA, CENTRO DE 
CARGA ES-TATAL, CUEllTAN ACTUALMENTE CON UNA DISPONIBILIDAD PROME
DIO DEL 50 % RESPECTO A SU CAPACIDAD,** (fig. 7, subincisolt.2.11.4 ) 

EXISTEN PROYECTOS PARA INSTALAR OTRA LINEA DE SUB-
TRANSMISIÓN EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MUY CERCA DE PUEtlDE DE_ 
lXTLA DONDE SE UBICA LA ZONA PROPUESTA, POR SU PARTE SUR; SIN EM 
SARGO, SERIA CONVElllENTE INSTALARLA EN ESTA MISMA LOCALIDAD, PA
RA REFORZAR LA CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ENERGfA EL~CTRICA,_ 
INDISPENSABLE EN EL DESARROLLO DE CUALQUIER ZONA INDUSTRIAL, 
LA CONCENTRACIÓN PRODUCTIVA QUE EN NUESTRA PROPUESTA SE PRESUPO
NE PARA ESTA ÁREA, JUSTIFICA ESTE PLANTEAMIENTO, DADO QUE LA MA
YOR POTENCIA PRODUCTIVA APROVECHARfA MEJOR LA CAPACIDAD DISPONI
BLE DE ENERGIA, MEJORANDO AS{ LA ECONOMIA DE SU DISTRIBUCIÓN, 

* Manual del Inversionista, Secretaría de Desarrollo y Fomento Industrial; -
Gobierno del Estado de Morelos. 1984; mimeografiado. 

**~Ibídem. 
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EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTA ZONA, ES 
CUBIERTO POR LA AGENCIA DE ALMACENAMIENTO CUERNAVACA, QUE RECIBE 
GASOLINA, DIESEL Y DIÁFANO A TRAVIÓS DEL POL!DUCTO PROCEDENTE DE_· 
LA TERMINAL SATIÓLITE EN EL DISTRITO FEDERAL, Y A SU VEZ, tO DIS
TRIBUYE POR CARRETERA EH TANQUES, EN LA MITAD PONIENTE DEL ESTA
DO, LA ~GEtlCIA REGIONAL CUERNAVACA, INCLUSO SURTE PARCIALMENTE 
A LAS AGENCIAS ALMACE:NADORAS DE CUAUTLA E IGUALA, GRO., QUE SE -
ENCARGAN DE ABASTECER AL RESTO DEL ESTADO. 

Es IMPORTANTE SUBRAYAR, QUE YA SE HAN REALIZADO AL
GUNOS PROYECTOS PARA INTERCONECTAR A LAS AGENCIAS DE CUAUTLA E -
lGUA~A A LA RED DEL·POLIDUCTO, QUE DE CONCRETARSE ELEVAR[A NOTA
BLEMENTE LA EFICIENCIA EN COSTO Y TIEMPO DEL SISTEMA DE DISTRIBll 
ClÓ!L Erl ESTE SEt:-:-:::;o, :.:... cc::s!DEP.AP. QUE L'. D!ST/\!IC!A ENTRE LA 
ZONA SELECCIONADA EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE lXTLA Y EL PUNTO_ 
MÁS CERCAIW A ESTA LfNEA DEL POLIDUCTO EN SU PROBABLE RUTA HACIA 
IGUALA. RESULTARÍA RELATIVAMENTE CORTA. PODEMOS PLANTEAR LA coNa 
TRUCCIÓN DE UNA RAMIFICACIÓN, PARA ABASTECER DIRECTAMENTE LOS DJ;, 
PÓSITOS DEL CENTRO INDUSTRIAL PROPUESTO,· ESTA MEDIDA FOMENTA-
R[A INDUDABLEMENTE EL DESARROLLO DE DICHO CENTRO Y ESTIMULARÍA -
LA DESCONCENTRACIÓN WDUSTRIAL, YA QUE EL COMBUSTIBLE ES FACTOR_ 
INDISPENSABLE PARA CUALQUIER PROCESO PRODUCTIVO Y DE DISTRIBU--
CIÓN Y SU CONDUCCIÓN POR TUBER{AS ES EL MEDIO MÁS ECONÓMICO PARA 
TRANSPORTARLO A UNA DISTANCIA MEDIA, EN EL MEDIANO PLAZO RESUh 
TARfA MÁS ECONÓMICO CONSTRUIR LA L!NEA DE CONDUCCIÓN, QUE SUMI-
NISTRAR EL COMBUSTIBLE EN TANQUES POR CARRETERA, YA QUE SU DE-
MANDA SERfA CONSIDERABLE. 

POR LO QUE' RESPECTA AL MICROCLIMA, OTRO FACTOR LO-
CAL INDISPENSABLE DE CONSIDERAR CUANDO SE ELIGE EL LUGAR DE EM-
PLAZAMIENTO, PORQUE DETERMlllA cormICIONES DESIGUALES DE TRABAJO_ 
Y DE VIDA DEL HOMBRE, INFLUYENDO EN LA PRODUCTIVIDAD; EL MUNICI-
PIO DE PUENTE DE IXTLA SE CLASIFICA ENTRE LOS DE CLIMA SEMICÁLl
DO, QUE CUBRE LA MAYOR PARTE DEL ESTADO, CON INVIERNOS POCO DEFl 
NIDOS. SU TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA ES DE 36.8ºC Y LA MfNIMA MJ;, 
DIA ES DE 13.2ºC, CARACTERÍSTICAS QUE EN GENERAL SON MUY SIMILA-
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RES A LAS DE LOS MUNICIPIO ALEDAOOS (lACATEPEC Y JOJUTLA), LA 
LLUVIA AllUAL REG 1 STRADA ES DE 293, 8 MM 3 , LA MEO I A AtlUAL ENTRE -=
LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE ES DE 839.3MM3, LA MÁXIMA.MEDIA --
AllUAL ES DE 1 345. 5 MM 3, Y LA MI N 1 MA ES DE 570 .1 MM 3; LAS LLU--
Vl AS MAYORES DE 60 MM OCURREN ENTRE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEM
BRE,* 

RESPECTO A LA GEOMORFOLÓG 1 A, QUE llffLUYE D 1 RECTAME.!i 
TE EN LOS GASTOS CORRIENTES Y EN LAS INVERSIONES BÁSICAS DE TODO 
EMPLAZAMIElffO INDUSTRIAL, PODEMOS OBSERVAR QUE MI EllTRAS rn TODA_ 
LA PARTE SUR DEL MUllJCIPIO DE PUENTE DE lXTLA ENCOllTRAMOS ALTU-
RAS CONSIDERABLES, COMO LA SIERRA DE SAN GABRIEL, QUE SIRVE DE -
LIMITE NATURAL ENTRE LOS ESTADOS DE MoRELOS Y GUERRERO, Ell LA ZQ 
NA SELECCIONADA, U&ICADA AL ~GRTE DEL MUl!!C!PIO Y ADYACENTE A LA 
CABECERA MUNICIPAL, NO EXISTE NINGUNA ALTURA DE CONSIDERACIÓN Y_ 
LAS PENDIENTES EXISTENTES PRESENTAN UN DECLIVE M[NIMO, 

(figuras 13 y 14 ) 

ESTAS CARACTER(STICAS DE LA ZONA SELECCIONADA, TAN
TO LAS CLIMATOLÓGICAS COMO LAS GEOMORFOLÓGICAS, EVITAR(AN EROGA
CIONES SUPLEMENTARIAS EN TRANSPORTE, EN INVERSIONES BÁSICAS Y EN 
LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES NATURALES INDISPENSABLES PARA LOS 
TRABAJADORES. LAS CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES NECESARIAS, -
ASf COMO LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, EXIGE MAYORES GASTOS CUANDO -
EL TERREUO NO ES EL MÁS PROPICIO. 

POR OTRA PARTE, PUENTE DE lXTLA YA CUENTA DESDE HA
CE TIEMPO, CON SERVICIO AUTOMÁTICO DE LARGA DISTANCIA TELEFÓNICA 
ADMINISTRACIÓN Y AGENCIA DE CORREOS Y TEL~GRAFOS Y CON TODOS LOS 
SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA COMERCIA 
LIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

• Monografía del municipio de Puente de Ixtla; CEPES, PRI-Morelos. 
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5.3 LA COHERENCIA ENTRE LA ORIENTACIÓI~ PRODUCTIVA PROPUESTA Y_ 
LAS LEYES OBJETIVAS QUE DETERMINAN LA RACIONAL DISTRIBU--
CION TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 

AL PLANTEAR EN EL INICIO DEL CAPITULO, LA NECESIDAD 
DE ESTABLECER UN CENTRO MOTRIZ DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTA 
DO DE MORELOS, TAMBl~N SE PLANTEÓ LA NECESIDAD DE ORIENTARLO PRQ 
DUCTIVAMENTE HACIA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS NA
TURALES LOCALES, COMO LOS FORESTALES, LOS MINEROS NO METÁLICOS Y 
DE VARIOS PRODUCTOS AGR{COLAS EN LOS QUE MORELOS APORTA UNA PRO
PORCIÓN SIGNIFICATIVA A LA PRODUCCIÓN NACIONAL, PARA BENEFICIAR-. . 
SE O INDUSTRIALIZARSE EN LA PROPIA REGIÓN. 

POR OTRA PARTE, TAMB 1 ÉN SE SEflALO EN EL MARCO TÉOR.l. 
CO, QUE LA ESTRUCTURA DE LOS CENTROS INDUSTRIALES, SIEMPRE ES IH 
FLUIDA, HlDEFECTIBLEMENTE, POR UNA SERIE DE FACTORES HISTÓRICOS_ 
LATENTES EN CADA REGIÓN, COMO LOS HÁBITOS Y TRADICIONES PRODUCT.l. 
VAS YA CREADAS O LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y QUE -
HAN LOGRADO SER REPRESENTATIVAS PARA LA REGIÓN EN TÉRM!rlOS ECONQ. 
MICOS; PODEMOS INCLUIR TAMBIÉN LA CONFORMACIÓN PREVIA DE MANO DE 
OBRA CON CIERTO GRADO DE CAPACITACIÓN, ETC, DE TAL FORMA QUE,_ 
EN ALGUNOS CASOS COMO EL DE MORELOS, RESULTA INDISPENSABLE SE--
GUIR ESTIMULANDO A LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MÁS DINÁMICAS -
DE LA ECONOMÍA LOCAL, DE LAS CUALES NO SE PUEDE PRESCINDIR EN EL 
CORTO O MEDIANO PLAZO, SIN CORRER EL RIEGO DE GRANDES TRASTORNOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES, POR LO TANTO, DEBERÁN CONTINUAR AVANZANDO 
EN CONJUNTO CON LA NUEVA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA, 

ESTAS CONSIDERACIONES REQUIEREN DE UNA EVALUACIÓN, 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS NORMAS QUE DETERMINAN LA RACIONAL 
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CADA RAMA INDUSTRIAL Y DESDE LA AC-
TUAL PERSPECTIVA DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NACIONAL, EN EL_ 
PRIMER CAPITULO DEL TRABAJO YA HABLABAMOS DE ESTAS NORMAS, QUE -
DEFINEN LA EFICIENTE Y RACIONAL LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL Y ASEGU
RAH UNA ELEVADA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, TODA VEZ QUE TIENDEt~_ 
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A SUPERAR LAS DISTANCIAS EXISTENTES ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA -
PRODUCCIÓN Y ENTRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO. 

5.3.1 DE LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE EN LAS EMPRESAS PROPUES
TAS. 

SEílALABAMOS EN EL MARCO T~ORICO, QUE EL TRANSPORTE_ 
ADQUIERE UNA INFLUENCIA DETERMINANTE EN EL NIVEL DE LA PRODUCTI
VIDAD, DEBIDO A QUE GRAN PARTE DEL TRABAJO CONSUMIDO EN CUAL---
QUIER PROCESO RPODUCTIVO, ES INVERTIDO EN TRANSPORTAR MATERIAS -
PRIMAS, COMBUST!BLE·Y PRODUCCIÓN ACABADA. CONSECUENTEMENTE, -
TAMEH~N SEÑALAMOS, QUE PARA REDUCIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE -
TRANSPORTE, LA LOCALIZACIÓN ~E LAS RAMAS INDUSTRIALES QUE CONSU
MEN GRANDES CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS O DE COMBUSTrDLE ?OR -
UNIDAD DE PRODUCCIÓN, DEBER[A APROXIMARSE A LAS FUENTES CORRES-
PONDIENTES; Y LA DE AQUELLAS DONDE LOS GASTOS PARA TRANSPORTAR -
SU PRODUCCIÓN ACABADA, SUPERA A LOS DE TRANSPORTAR LAS MATERIAS_ 
PRIMAS Y EL COMBUSTIBLE QUE CONSUMEN, DEBER[A ORIENTARSE HACIA -
SU ZONA DE CONSUMO. 

LA RACIONAL DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA 
SUPONE LA REDUCCIÓN DE GASTOS POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA -
ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO, DESDE LA EXTRACCIÓN DE MATERIAS -
"PRIMAS O COMBUSTIBLE, HASTA El TRANSPORTE DE LA PRODUCCIÓN ACABA 
DA A LOS LUGARES DE CONSUMO. DE AQUI QUE EL TRANSPORTE DE
SEMPEÑE UN PAPEL DETERMINANTE EN EL NIVEL DE COSTOS Y EN LA PRO
DUCTIVIDAD, PORQUE EN Ü SE INVIERTE GRAN PARTE DEL TRABAJO CON
SUMIDO EN CADA PROCESO, 

AS{, BAJO LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE, HABRÁ RAMAS 
QUE DEBAN EMPLAZARSE CERCA DE SUS FUENTES DE MATERIAS PRIMAS O -
DE COMBUSTIBLE; OTRAS QUE DEBEN ESTAR CERCA O EN EL CENTRO DE SU 
ZONA DE CONSUMO; Y OTRAS MÁS PARA LAS QUE EL TRANSPORTE NO INFLll 
YE SENSIBLEMENTE EN SU DISTRIBUCIÓN MÁS RACIONAL. A SU VEZ, -
LOS GASTOS DE TRANSPORTE DEPENDEN DE LA PROPORCIÓN ENTRE EL PESO 
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EL VOLUMEN Y LA TRANSPORTABILIDAD DE MATERIAS PRIMAS, COMBUSTl~

BLE Y MATERIALES, POR UNA PARTE, Y DE PRODUCCIÓN ACABADA, POR LA 
OTRA, ADEMÁS, TAMBl~N INFLUYE MUCHO LA DISTANCIA RELATIVA DE -
TRANSPORTE DE UNOS Y OTROS ELEMENTOS, 

DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS GENERALES.ANTERIORES, 
RESULTA QUE EN LA REGIÓN MORELENSE PUEDEN DESARROLLARSE ALGUNAS_ 
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN, CUYO EMPLAZAMIENTO CERCANO A LAS -
FUENTES DE MATERIAS PRIMAS O A SU MERCADO, GARANTIZA LA MAYOR R~ 
DUCCIÓN DEL VOLUMEN Y DEL COSTO DE TRAtlSPORTE DE.~ERCANC{AS Y -
CONSECUENTEMENTE, UN INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD, ENTRE ES
TAS INDUSTRIAS ENCOflTRAMOS, A LA DEL AZÚCAR, A OTRAS INDUSTRIAS_ 
AGR!COLAS Y fORESTAl~S Y A LAS QUE PARTEN DE LA EXPLOTACIÓN DE -
ALGUNOS MINERALES NO METÁLICOS, 

LA INDUSTRIA AZUCARERA. 

EN EL PROCESO PRODUCTIVO DEL AZÚCAR, DESARROLLADO -
EN MORELOS DESDE HACE BASTANTE TIEMPO, ES EVIDENTE QUE EL CONSU
MO DE MATERIA PRIMA (CAílA DE AZÚCAR), ES VARIAS VECES MAYOR EN -
PESO Y VOLUMEN QUE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLEl EN LOS INGENIOS DE 
LA ENTIDAD SE QUEMAN EN PROMEDIO 69 LTS DE PETRÓLEO POR TONELADA 
.DE CAílA Y SE CONSIDERA QUE ESTA PROPORCIÓN ES AL TA EN .EL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE. CONSECUENTEMENTE, EL COSTO DE TRANSPORTAR MATg 
RIA PRIMA ES MUCHO MAYOR QUE EL DE TRANSPORTAR COMBUSTIBLE, TAM 
BI~N RESULTA CLARO QUE EL COSTO DE TRANSPORTAR CAílA DE AZÚCAR, -
ES MUY SUPERIOR AL DE TRANSPORTAR SU PRODUCCIÓN ACABADA (AZÚCAR) 
HASTA LAS ZONAS DE CONSUMO, 

POR LO TANTO, EL EMPLAZAMIENTO DE ESTE TIPO DE EM-
PRESAS, CERCANO A LAS FUENTES DE MATERIA PRIMA, CONTRIBUIRÁ A R~ 
DUCIR CON?IDERABLEMENTE EL VOLUMEN Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, -
DEBIDO A SU BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, A LA FÁCIL TRANSPORTA-
CIÓN DE SU PRODUCCIÓN ACABADA Y A LO DIF{CIL QUE RESULTA EL ~--
TRANSPORTE DE LA MATERIA PRIMA, 
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EL ESTADO DE MORELOS SIEMPRE HA SIDO UNO DE LOS MÁS 
IMPORTANTES PRODUCTORES DE AZÚCAR DE LA RÉPUBLICA. E~ LA ZAFRA 
DE 1983 SE PRODUJERÓN 152 MIL 420 TONELADAS Y EN LA QUE CONCLUYÓ 
A FINALES DEL MES DE JUNIO DE 1986, SE CALCULÓ UNA PRODUCCIÓN DE 
175 MIL TONELADAS, {cuadro 19) 

SON TRES LOS INGENIOS QUE HOY OPERAN EN LA ENTIDAD: 
EL DE "OACALCO", EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, QUE CONTRIBUYÓ CON 
EL 11 % ( 19 345 TONS,) DE LA PRODUCC 1 ÓN ESTATAL; EL DE "CASASANO" 
EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, QUE APORTÓ 11.5 % (20 034 TONS, ); Y_ 
EL EMILIANO ZAPATA DE ZACATEPEC, QUE PRODUJO 77,4 % (135 615 TO
NELADAS) DEL AZÚCAR MORELENSE EN 1986, BENEFICIANDO DIARIAMENTE_ 
UN PROMEDIO DE 5 MIL 800 TONELADA~ DE C~~~. POR LO QUE ES CONSI
DERADO UNO DE LOS PRIMEROS PRODUCTORES DE AZÚCAR EN EL PAfs,• 
Es ADEMAS, LA UNIDAD INDUSTRIAL MÁS IMPORTANTE DEL POLO JOJUTLA
ZACATEPEC, AL SUR DE LA ENTIDAD. 

EN EL CULTIVO DE LA CAHA DE AZÚCAR, MORELOS TAMBIÉN 
OCUPA UN IMPORTANTE LUGAR, EN EL AílO AGRÍCOLA DE 1983, FUE EL 
SEXTO PRODUCTOR DE LA REPÚBLICA, CON 2 MILLONES 289 MIL TONELA-
DAS, A PESAR DE QUE POR LA SUPERFICIE DESTINADA A ESTE CULTIVO,_ 
OCUPO LA NOVENA POSICIÓN. ESTO NOS INDICA. QUE EN MORELos. SO
BRE TODO EN SU ZONA CENTRO-SUR, QUE ES DONDE MAYORMENTE SE CULTl 
VA LA CARA, SE OBTIENEN RENDlMlENTOS POR HECTÁREA MUY SUPERIORES 
A LOS DE OTRAS ENT 1 DA DES, (cuadro 20 ) 

CIERTAMENTE, EN MORELOS SE OBTIENE EL MÁS ALTO REN
DIMIENTO DE TODA LA REPÚBLfCA EN EL CULTIVO DE LA CARA DE AZÚCAR 
(109.8 TONS/HA), POR ARRIBA DE JALISCO Y SINALOA QUE PROMEDIARON 
84,l Y 81.l TONS/HA RESPECTIVAMENTE, Y DUPLICANDO CASI EL PROME
DIO NACIONAL QUE REGISTRÓ 64.7 TONS/HA, EN EL AílO ARRIBA SEílALA-
DO, (cuadro 20 ) 

LA ZAFRA 1985-1986, CONCLUIDA EN EL MES DE JUNIO, -
ARROJÓ UNA SOBREPRODUCCIÓN PROMEDIADA EN 11 %, Y EN ALGUNOS EJI
DOS LLEGO A SER DE 20 TONS/HA, SEGÚN ESTIMÓ LA UNIÓN LOCAL DE --

• Datos tomados de las corridas 1985-1986, elaboradas por la dirección respe_s 
tiva de cada ingen~o. 



CUADRO 19 

PRODUCCION DE AZÚCAR POK CLASE~, LAFRAS 1981-1985 (toneladas) 

ENTIDAD FEDERATIVA 9 8 l 9 8 2 TOTAL REFINADA ESTAIIDllR f.'ASCABí\00 TOTAL REFINADA ESTAtlDAR WísCA6AOO 
ESTADOS UNJ OOS l'EXICANOS 2 366 97J 064 968 106 003 196 002 676 681 1 080 708 392 S39 203 434 CAMPECHE 29 958 29 9S8 23 80S 23 805 COLIMA 50 409 50 409 46 264 46 264 CHIAPAS 43 210 "º 490 720 Sl 560 14 168 37 192 JAL 1 seo 342 134 148 910 193 224 3 71 186 126 790 244 396 MICHOACÁN 129 148 129 148 121 059 121 OS9 MORE LOS 144 451 144 344 90 l 7 150 3SO 150 340 10 llAYARIT 84 b28 64 628 91 629 97 629 ÜAXACA 120 276 4 70S 91 906 23 66S 139 283 11, 138 98 8)9 26 306 PUEBLA 72 384 48 988 23 332 74 93 302 93 302 ÜUINTANA Roo 1 s 4S9 IS 4S9 12 762 12 762 SAN LUIS Poros! 112 94 7 n 076 85 838 )3 241 l 2 l 90 933 150 089 99 SINALOA 216 B63 127 668 ~9 JQS 206 899 123 366 83 533 TABASCO 61 034 21. '1.7ñ 16 758 63 885 25 971 37 588 326 TAMAULIPAS 109 9)7 109 461 174 152 670 152 399 271 VERACRUZ 834 435 384 121 280 995 169 319 904 906 346 036 382 448 176 422 

Effr!DAD FEDERATIVA 9 8 3 1981.¡ 
l.f~·M:' TIITAL REFTWJJA----nTAtlbAR l'ViSCABAOO -.oT!\T ESTADOS UNIOOS MEXICANOS 2 894 572 l 124 2Sl S8S 154 l8S 167 057 30) 951 297 

CAMPECHE JO 152 30 l 52 29 284 16 641 COLIMA 47 448 1,7 44B 55 518 26 155 CHIAPAS 86 222 26 746 59 427 49 104 043 82 S44 JALISCO 380 290 a.:i 67 2 296 S94 24 412 IOS 25S 931 MICHOACÁN 147 )02 147 302 l5S 437 86 127 MORE LOS 152 420 152 393 27 172 008 87 134 ilAYARlT 99 397 99 J97 125 833 60 562 ÜAXACA 183 27S 18 54S IJO 799 J3 9S 1 168 588 139 014 PUEBLA 73 480 7) 480 81 756 so 983 ÜUINTANA Roo 30 269 JO 269 43 3SI 33 S81 SAN LUIS Poros! lól 577 51 S9l 109 9S7 29 212 8SO 142 334 SINALOA 192 374 . 92 Ol l 100 36) 219 744 98 422 N 
o TABASCO 68 707 25 210 43 497 93 120 62 701 ...., 

TAMAUL 1 PAS 120 044 119 846 198 132 976 71 481 VERACRUZ 121 615 524 085 41t6 641 150 889 050 690 737 687 
FUCNTE: Anuario dt:: Et;tad!ntlcas Estatalc!:> l 98S. SPP, lNEGl. !!_/Ci frns mensuales acumuladas enero-marzo. 



CUADRO PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE CA.ÑA DE AZÚCAR 

AÑO AGRÍCOLA 1983 AÑO AGRÍCOLA 1976 
SUP. co VOLUMEN DE RENDT-- SUP. co VOLUMEN DE RENDI--

ENTIDAD SECHADA PRODUCCIÓN MIENTO. SE CH ADA PRODUCCIÓN MIENTO. 
(HAS.) (TONS.) TONS/IU\ (HAS. l (TQNS.) TONS/HA 

VERACRUZ 194 486 9 940 270 51.11 193 658. 10 711 551 55.31 

SINALOA 51 653 3 287 347 81.10 41 078 3 361 473 81. 83 

JALI seo 46 693 3 844 654 84. 14 40 000 3 520 o 00 88. ºº 
OAXACA 51 456 3 051 8 28 59.30 37 668 2 248 374 59.68 

TAMAULIPAS 32 148 1 8 20 399 56.62 35 523 2 010 24 9 59.81 

SN, LUIS POTOSI -12 022 2 8 34 743 67.45 31 300 68. 23 

TABASCO 18 498 867 366 46.88 19 000 59.47 

NAYARIT 20 361 1 37 5 719 67.56 18 112 

MORE LOS 20 839 2 28 9 181 10 9. 8 5 17 050 1 832 950 107. 50 

TOTAL NACIONAL 525 990 34 066 335 64.76 496 268 31 386 650 

FUENTE: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos 
Mexicanos, años 1976 y 1983. SARH, Dir. Gral. de Economía AqrÍcola. 

N o 
ex> 
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PRODUCTORES DE CAílA. ESTO HACE llECESARIO, COMO LOS MISMOS PRO-
DUCTORES LO SEflALARON, AMPLIAR LA CAPACIDAD.DEL INGENIO EMILIANO 
ZAPATA DE ZACATEPEC, CON EL OBJETO DE TERMINAR LA ZAFRA A MEDIA-. 
DOS DEL MES DE JUNIO, ANTES DE QUE LLEGUE EL TEMPORAL, CON LO -
QUE SE EVITARÍAN SERIOS TRASTORNOS Y GASTOS MUCHO MAYÓRES, OCA-
SIONADOS eoR LAS LLUVIAS. ESTA MEDIDA ES URGENTE, TODA VEZ QUE 
PARA EL CICLO AGRfCOL'A 1986-1987, SE PROGRAMO UNA PRODUCCIÓN DE_ 
UN MILLÓN 937 MIL 202 TONELADAS. (cuadro 24) 

EN EL ESTADO DE MORELOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
LOS INTERESES DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y DE LAS NORMAS QUE RIGEN_ 
LA RACIONAL DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN, ES CONVE
NIENTE QUE SE Cvi;T ¡ ;;út: ! l~!''}L 'll\ND0 A LA PRODUCC 1 ÓN AZUCARERA, DA
DO QUE ESTA ACTIVIDAD DEBE EMPLAZARSE CERCA DE LAS FUENTES DE Mb 
TERIA PRIMA, CON EL OBJETO DE REDUCIR COSTOS -SOBRE TODO LOS Dg 
TRANSPORTE- Y AUMEt4TAR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO; Y EL TERRI
TORIO MORELENSE ES, PRECISAMENTE, UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUC
TORES DE CAílA DE AZÚCAR, CULTIVADA EN EL 14 % DE SU SUPERFICIE -
AGRÍCOLA (20 623 HAS EN LA ZAFRA ANTERIOR}, SOBRE TODO EN SU ZO
NA CENTRAL, DONDE SE OBTIENEN LOS MAS ALTOS RENDIMIENTOS DEL --

PAfS. 

CABE SEr1ALAR, QUE ESOS AL TOS REtlDIMI ENTOS SE HAN LQ 
GRADO, GRACIAS A LAS CARACTER(STICAS DEL MEDIO FÍSICO LOCAL, QUE 
OFRECE BUENAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD --
AGR[COLA EN GENERAL, CON RENDIMIENTOS MEDIOS SUPERIORES A LA ME
DIA NACIONAL EN TODOS LOS PRINCIPALES CULTIVOS LOCALES; GRACIAS_ 
TAMBIÉN, AL CAMPO AGR {COLA EXPER I MEtlT AL DE ZACATEPEC, QUE HA APQ 
YADO TÉCNICAMENTE A LOS CULTIVOS DE LA CAflA DE AZÚCAR, ARROZ Y -
TOMATE, EllTRE OTROS l A LA EXPER I ENC 1 A DE LOS AGR 1 CULTO RES EN EL_ 
CULTIVO DE CAílA DE AZÚCAR, INTRODUCIDO DESDE LA ÉPOCA COLONIAL Y 
TRANSMITIDO POR GENERACIONES; Y AL ESPECIAL EMPEflO GUBERNAMENTAL 
EN ESTOS ÚLTIMOS Aflos. POR EXTENDER LA SUPERFICIE DE IRRIGACIÓN_ 
EN EL ESTADO, 

FINALMENTE, DEBEMOS CONSIDERAR DOS CUESTIONES, DE 
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UNA PARTE, LA IMPORTAHCIA ADQUIRIDA POR EL RENGLÓN AZUCARERO EÑ_ 
LA ECONOM t A ESTATAL, Etl TtRMltlOS DE OCUPACIÓN Y DE PROJ:?UCTO, AD!;. 
~ÁS DE LA ALTA INCIDENCIA QUE TIENE SOBRE EL DESARROLLO DE OTRAS 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMO LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO CITRICO Y_ 
DE REFRESCOS; Y POR OTRA, QUE ENTRE LOS PRINCIPALES ESTADOS PRO
DUCTORES DE AZÚCAR EN LA REPÚBLICA, MORELOS ES CON MUCHO, EL MÁS 
CERCANO AL DI STR !TO FEDERAL, El MAYOR CErlTRO DE COtlSUMO DEL PA f S 
CON El QUE SE COMUNICA A TRAVtS DE EXCELENTES VfAS, LO QUE REPR( 
SENTA CONSIDERABLES VENTAJAS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, QUE A -
SU VEZ, SE REFLEJARÁN POSITIVAMENTE EN LOS COSTOS GLOBALES Y EN_ 
LA PRODUCTIVIDAD. 

LAS INDUSTRIAS AGRTCOLAS. 

DECIAMOS QUE TAMBltN EXISTE OTRO GRUPO DE RAMAS IN
DUSTRIALES, EN LAS QUE EL VOLUMEN DE TRANSPORTE INFLUYE RELATIVA 
MENTE POCO AL DETERMINAR SU DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL MAS RACIO-
NAL, ESTAS RAMAS SE CARACTERIZAN POR ESTABLECER UNA PROPORCIÓN 
APROXIMADAMENTE IGUAL, ENTRE EL PESO DE LA MATERIA PRIMA Y COM-
BUSTIBLE CONSUMIDOS Y EL DE PRODUCCIÓN ACABADA. 

DE LAS INDUSTRIAS QUE EN ESTE GRUPO SE PODR!AN IN-
CLUJR, HAY ALGUNAS QUE RESULTAN DE ESPECIAL INTERtS, COMO LAS 
~GRfCOLAS, QUE DEBIDO A QUE FACILITAN LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 
LA INDUSTRIALIZACIÓN DE MUCHAS REGIONES Y DE ALGUNAS CIUDADES M!;. 
DIAS QUE TENGAN SOBRANTES DE MANO DE OBRA Y QUE NO POSEAN CONDI
CIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO DE OTRAS RAMAS QUE REQUIE-
REN DE MATERIAS PRIMAS ESPECIFICAS Y DE COMBUSTIBLE EN CANTIDA-
DES COHSIDERABLES, 

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES -
QUEDA MÁS "LIBRE", PERO SUS CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN TAMBltN D.&_ 

.BEN PRECISARSE, AJUSTÁNDOSE AL APROVECHAMIENTO DE LA FUERZA LABQ 
RAL DISPONIBLE O A LAS POTENCIALIDADES AGR!COLAS LOCALES, 

EN EL ESTADO DE MORELOS, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE --
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LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUEDE REALIZARSE VEIHAJOSAMENTE, PUESTO_ 
QUE CUENTA CON TODO LO NECESARIO PARA SU DESARROLLO, POR UNA -
PARTE. LAS CARACTERÍSTICAS DE su MEDIO FÍSir.o, OFRECEN.EXCELEN-
TES CONDICIONES PARA El DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRfCOLA; POR 
OTRA, CUENTA CON UNA EFICIENTE RED DE COMUNICACIONES, CON UNA Ili 
FRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONSTAIHE MEJORA Y CON ENERGÍA SUFI
CIENTE PARA ESTE TIPO DE INDUSTRIAS, ADEMÁS, TENEMOS UBICADO -
ADYACENTEMENTE, Al CENTRO DE CONSUMO MÁS GRANDE DEL PAfS, El DI~ 
TRITO FEDERAL, CON EL QUE NOS COMUNICAMOS A TRAVÉS DE CUATRO CA
RRETERAS PAVIMENTADAS, LO QUE IMPLICA VENTAJAS ECONÓMICAS MUY -
SIGNIFICATIVAS FRENTE A OTRAS REGIONES. 

DE TAL SUERTE OUE, LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGRÍCO
LA MORELENSE, ES ALTAMENTE REDITUABLE EN TÉRMINOS DE PRODUCTO -
POR HECTÁREA. Los RENDIMIENTOS MEDIOS DE los PRINCIPALES CULTL 
VOS SON, EN SU MAYORÍA, MÁS ALTOS QUE EL PROMEDIO NACIONAL Y MO
RELOS OCUPA CONTINUAMENTE LOS PRIMEROS LUGARES POR ENTIDADES FE
DERATIVAS EN LA PRODUCCIÓN DE ALGUNOS DE ELLOS, COMO SON: CEBO-
LLA, JITOMATE, TOMATE CÁSCARA, EJOTE, CACAHUATE, ARROZ PALAY, CA 
LABAC 1 TA Y POR SUPUESTO CAflA DE AZÚCAR, (cuadros 21 y 22) 

ESTA PRODUCTIVIDAD SE DEBE, MÁS QUE A CUALQUIER --
OTRO FACTOR, A LA FERTILIDAD DE LAS TIERRAS MORELENSES, PERO EL_ 
CONTI~UO INCREMENTO DE LA SUPERFICIE DE RIEGO TAMBIÉN HA SIDO D~ 
TERMINANTE, EN ESTE SENTIDO. EL PROGRAMA HIDRÁULICO ESTATAL -
INICIADO EN 1984, EN EL QUE SE PLANTEÓ INCREMENTAR LA SUPERFICIE 
DE RIEGO EN 29 % (14 732 HAS MAS) Y QUE A LA FECHA YA HA CONCLUL 
DO VARIAS E IMPORTANTES OBRAS, ADQUIERE GRAN RELEVANCIA, 

DURANTE EL CICLO AGRÍCOLA ANTEPASADO, SE OBTUVO UNA 
PRODUCCIÓN BASTANTE ACEPTABLE, DESTACANDO POR SUPERFICIE SEMBRA
DA, EN ORDEN DE IMPORTANCIA, LOS CULTIVOS DE MAÍZ, SORGO GRANO, 

et CARA DE AZÚCAR, JITOMATE, CEBOLLA, CACAHUATE, ARROZ Y TOMATE CÁ~ 
CARA; Y POR TONELAJE, LOS DE CARA DE AZÚCAR, JITOMATE, CEBOLLA,_ 
SORGO GRANO, MAÍZ Y TOMATE, (cuadro 23) 

PARA EL CICLO AGRÍCOLA 1986, SE PROGRAMÓ SEMBRAR --



CUADRO 21 

CULTIVO 

ARROZ Pf.LAY 

CACAHUATE 

CALABAClTA 

PRINCIPALES CULTIVOS DEL ESTADO DE MoRELOS 
CICLO AGRÍCOLA 1976 

SUP. COSE \PRODUCCION \ RENDIMIE~ PROMEDIO 
CH ADA. (TONS.) TO. NACIONAL 

(Hi\S.) TONS/llA \ TONS/HA 

7 .800 48 000 
1 

6 .16 2.90 
* 8º * 4• * l.º 

*' .. 4.8% ***10.3%1 
5 330 6 481 l. 21 l. 29 
* l" * 3º * 12° 

**12. 4% ***11.6% 
348 3 240 9. 31 9.90 

* s• 
\ * Sº *11° 

** 6. 9% *** 6.5% 
CAflA DE AZUCAR 17 oso 

\ 

1 832 950 107.50 163. 24 
* 6 o \ * 9º * lº 

** 3.4% *** 5. 8 % 
CEBOLLA 2 240 42 828 19. 12 ¡13. 98 

* 2ª - 2' + i;• 

**10.8% ***14.7%\ 
EJOTE l 741 8 761 5.03 2.99 

* 2• * lº * 3º 
**19.0% ***32. 8% 1 

JI CAMA 140 2 170 1 15.50 11.50 
* 10 o * Sº * 3º 

** 4.6% *** 6. 2%¡ 
PEPINO 583 7 580 1 13.00 15.00 

* 3º 
\ 

* 4º * 7º 
"* 9.4% *** B .1%; 

TOMATE ROJO 6 358 i 126 996 1 19.97 16.68 
* 2º * 2º 1 * 7º 1 

**13.1% 1 ***15. 7%1 
TOMATE VERDE l 443 

1 17 553 \ 12. 15 5.99 
* 3º * 1 o * 3º 

**14. 2% 1 ***29.0'% 

212 

FUENTE: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de 
los Estados Unidos Mexicanos. SARH, DGEA, 1976. 

• posición por entidades fedcrat~vas. 
** porcentaje en la superfici~ nacional destinada a ese cultivo. 

*** porcencaje en la producción nacional del cultivo respectivo. 

UNA SUPERFICIE DE 166 238 HAS, PARA OBTENER UNA PRODUCCIÓN DE 
2 MILLONES 688 MIL 733 TONS Y l MILLÓN 233 MIL 133 GRUESAS DE 
FLORES, ESTAS CIFRAS REPRESENTAN UN INCREMENTO RESPECTO DEL Cl 
CLO AGR!COLA 1985, QUE ASCIENDE A 11,6 % EN LA SUPERFICIE SEMBRA 
DA Y A 15.8 % EN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN, EL AUMENTO EN LA 
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.CUADRO 22 PRINCIPALES CULTIVOS DEL EsTA¡;¡O DE MoRELOS 

CICLO AGRÍCOLA 198Z 

. 

SuPERFICIE VOLUMEN DE RENDIMIE!:!_ PROMEDIO 
COSECHADA. PRODUCCION TO. NACIONAL 

CULTIVO (HAS.) (TONS.) TONS/HA TONS/HA 

ARROZ PALAY 4 515 30 606 6.77 3.73 
* 1.0º * 6º * 1º 

** 4.1% *** 4.7% 
CACAHUATE 3 227 5 506 1.65 1.16 

* 7º * 7º * 9º 
** 4.3% *** 6.3% 

CALABAC;JTA 771 91 202 9.82 10.28 
* 4º * 3º *13° 

** 8.7% *** 8.2% 
CEBOLLA l 151 19 681 17.09 15.25 

w·ao * 8º * 1º 
** 5.1% *** 5 .8% 

E.JOTE 1 152 9 736 G. 1-1 4.80 
* 2º * 1º * 5º 

**18.9% ***33.4% 
JI TOMATE 4 474 70 438 15. 74 21. 33 

* 3º * 3º *12º 
** 7. 3% *** 5.4% 

TOMATE CASCARA 1 568 20 552 12.91 9.87 
* 3º * 2º * 6º 

**12.5% ***l.6. 6% 
CAÑA DE AZUCAR 15 764 1 846 563 117.13 67.68 .. 9º * 5º * 1º 

** 3.0% *** 5. 5% 
SORGO GRANO 22 697 80 736 3.54 3.61 

* 8º * 9º *12° 
** l.. 3% *** l. 3% 

FUENTE: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de -
los Estados Unidos Mexicanos. SARH, DGEA, 19 8 2. 

* posic~ón por encidades federativas. 
** porcentaje en la superfic~e nacional destinada a ese cultivo. 

*** porcentaje en la producción nacional del cultivo respectivo. 

SUPERFICIE SEMBRADA, SE PREVEE BASICAMENTE PARA EL CICLO PRIMAVJ;. 
RA-VERANO Y FAVORECE PRINCIPALMENTE A LOS CULTIVOS DE MA[Z Y SOR 
GO GRANO, PERO TAMBIÉN A LOS DE JITOMATE, ARROZ, TOMATE, CALABA
CITA, CACAHUATE Y CAflA" DE AZÚCAR, Etl CUANTO AL INCREMENTO EN -
EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, SE UBICA BÁSICAMENTE EN EL CULTIVO DE_ 
CAAA DE AZÚCAR, PREVIÉNDOSE TAMBIÉN AUMENTOS SIGNIFICATIVOS EN -
LOS DE JITOMATE, ARROZ, MAfZ, SORGO GRANO Y TOMATE. (cuadro 24 ) 



CUADRO 23 
RESULTADOS DEL CICLO AGRÍCOLA 1985 EN EL ESTADO DE MDRELO! 

CICLO AGRÍCOLA OTOl'lO-INVIERNO CICLO AGRÍC. PRIMAVERA-VERANO l 
-----------· 

CULTIVO SUP. SEMBRA- PRODUCCIO...'l TO- SUP. SEMBRA- PRODUCCION TO- SUP. s~ 
1'A (HAS.) TAL (TONS.) DA (HAS.) TAL (TONS .• ) DA (HAl 

. ' 

MAI Z 2 955 8.2% 8 809 0.5% 44 405 39.6% 77 173 5.5% 4.7 36t 
FRIJ9L 476 676 1 202 2 87? 1 68~ 
MAi Z FRIJOL 542 1 247 6 796 - 7 33~ 
TRIGO ··-- - 648 1 674 . 64E 
SORGO GRANO - - 34 501 30.8% 105 310 7.6% 34 so: 
ARROZ - - 3 400 3.0% 20 449 1.4% 3 40< 
AVENA FORRAJ, - - 2 274 14 274 1.0% 2 27• 
.CACAHUATE - - .; 195 3.7% 7 527 4 .. 19! 
JI TOMATE 1 937 5.4% 35 095 . t. 9'1; 4 300 3.8% so 5 2.5 5 •. 8% 6 27: 
CEBOLLA 2 851 7.9% 55 411 3. O.% 3 049 2.7% 53 434 3.8% 5 90( 
TOMATE CASC, 929 2.5% 14 425 0.8% 2 231 1. 9% 30 343 2.1% 3 16( 
AJONJOLI - - 2 1 
ZEMPAXHUCHITL 28 263 572 4 628 60( 
SOYA 1 2 8 9 ! 
HABA - - 107 626 10· 
EBO - - 797 5 171 79· 
PAPA - - 5 65 1 
CAÑA FRUTA 114 9 120 37 2 920 is 
OKRA 170 5 583 31 930 20. 
CALABACITA 1 311 3.6% 13 879 o. 7% 1.90 2 283 1 50 

,.,~ 
.'\_::.¡:..~,:... •. ,,· •• · PEPINO 342 4 952 493 6 523 83 
~;:;;_·","'.'i:.,: EJOTE l 005 2.8% 8 278 0.4% 735 4 762 l 741 

. CHILE VERDE 38 293 80 866 . · 11: 
SORGO FORRAJ, 45 l 150 35 678 81 
JI CAMA 68 2 047 778 22 320 1.6% 841 
MELON 222 l 417 - - 22 
SANDIA 28 325 4 64 3 
CAÑA DE .AZUCAR 20 623 57.5% 1 624 263 90.0% - - 20 62 
ALFALFA 85 3 072 80 3 196 16' 
GLADIOLA 96 49 600* 53 35 050* 14 
NARDO 7 3 460* 64 44 628* 7 

. ROSAL 346 880 135* 32.2 854 050* 6. 
GIRASOL - - 1 1 
AMARANTO - - 567 374 .56 
OTROS l 620 4 817 - - l 62 ----- ----- ---:--- :......--·-- ~---- ... -e-· 
TílTAI 35 839 has. l 795 124 tons. __ l_ll ___ 9_6_ 2 .has • 449 _ _o.~9 ___ J;9n5_. ___ ' ... i1-7.. 8 Q "9'33-"19'5*-- ·------· . " 

_., 
933 728* 

*gruesas de flores. 
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:suLTADOS DEL CICLO AGRÍCOLA 1985 EN EL ESTADO DE MoRELOS 

)TOtllcr-INVIE RNO CICLO.AGRÍC. PRIMAVERA-VERANO ANO AGRÍCOLA 1985 
-------- --- ------- 'ª >RODUCCION TO- - SUP. SEMBRA- PRODUCCION TO- SUP. SEMBRA- PRODUCCION T~, .,..¡ 

~AL (TOOS. ) - DA (HAS.) TAL (TONS.) DA (HAS.) TAL (TONS.) 
o 
111 
b> 

r·º· 
Q) 

8 809 0.5% 44 405 39.6% 77 173 5.5% 47 360 85 982 3.8% .--1 

_676 1 202 2 87? 1 687 3 553 ~ 
_1 247 6 796 7 338 4.9% 1 247 ' 

648 1 674 648 1 674 
ti) 
o 

34 501 30.8% 105 310 7.6% 34 501 23.3% 105 310 4.-7% o 
•.-f 

3 400 3.0% 20 449 1.4% 3 400 2.3% 20 449 0.9% .--1 ::s 
2 274 14 274 1. o~ 2 271 

2.8il 
1.4 271 ··1ó 

- - 4 195 3.7% 7 527 4 195 7 527 H 
.'O 

35 095 1.9% 4 300 3.8% ·so 525 5.8% 6 273 4.2% 115 620 5.1% .,..¡ 

55 411 3 .O.% 3 049 2.7% 53 434 3.8% 5 900 3.9% 108 845 4.8% :i:: 

14 ,425 0.8% 2 231 1.9% 30 343 2.1% 3 160 44 768 1. 9% ti) 
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lo ANTERIOR NOS MUESTRA. QUE EN EL ESTADO DE MORE-
LOS, SE CUENTA CON UNA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SUFICIENTE PARA SATl~ 
FACER LOS REQUERIMIEtlTOS DE DIFERENTES EMPACADORAS Y BENEFICIADQ · 
RAS DE TAMAÑO RESPETABLE, QUE ELABOREN PRODUCTOS ALIMENTICIOS DJ;. 
RIVADOS DE LOS CULTIVOS MENCIONADOS, COMO PODRÍAN SER: PURE DE -
JITOMATE;_EJOTES Y CEBOLLAS ENLATADAS; CEBOLLA DESHIDRATADA; HA
RINA DE ARROZ; PRODUCTOS A BASE DE CACAHUATE; DIVERSAS PASTAS; -
ETC. DE ACUERDO CON LOS DATOS DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA, LAS -
PLANTAS !NDUSTRIALIZADORAS DE LA CEBOLLA Y EL JITOMATE ESTARÍAN_ 
EN POSIBILIDAD DE CAPTAR UN PROMEDIO DIARIO DE 100 Y 200 TONELA
DAS, RESPECTIVAMENTE. 

Así, POR UflA PARTE, LAS AGROINDUSTRIAS QUE SE CARAk 
TERIZAN POR DEPENDER RELATIVAMENTE POCO DEL TRANSPORTE AL DETER
MINAR SU DISTRIBUCIÓ!l GEOGRÁFICA MAS RACIONAL, REPRESENTAN UNA -
SOLUCIÓN PRÁCTICA PARA ASEGURAR EL DESARROLLO DE ALGUNAS REGIO-
NES; Y POR OTRA, EII EL ESTADO DE MORELOS COMO EN OTRAS REGIONES_ 
DEL PAÍS, SE JUSTIFICA Y ES NECESARIO EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE 
TIPO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA LIGERA •. YA QUE NO EXISTE LA PO
SIBILIDAD DE DESARROLLAR LAS RAMAS PESADAS DE LA INDUSTRIA, DEB.1 
DO A LA INSUFICIENCIA DE FUENTES DE ENERGÍA Y DE LAS MATERIAS --
PRIMAS QUE SE NECESITAN PARA ELLO, EN ESTE SENTIDO, DEBEMOS --
CONSIDERAR TAMBIÉN QUE LA AGRICULTURA, DESDE EL PUNTO DE VISTA -
DE SU PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA MORELENSE, SIGUE OCUPANDO UN_ 
LUGAR PREEMINENTE, DEPENDIENDO DE ESTA ACTIVIDAD MÁS DEL 35-% DE 
LA POBLACIÓI~ ECONÓMICAMENTE ACTIVA; Y LA EXISTENCIA DE UNA SOBRJ;. 
POBLACIÓN AGRÍCOLA QUE HA FRAGMENTADO A LA TIERRA EXCESIVAMENTE, 
TRÁTESE DE EJIDO O DE PEQUEflA PROPIEDAD Y QUE CONTINÚA HACIENDO_ 
PRESIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DE LABOR DEL ESTADO QUE YA HA LLEGA
DO A SU LÍMITE, YA NO SE PUEDE AMPLIAR, 

ESTA ÚLTIMA CIRCUNSTANCIA, HA PROVOCADO QUE MIEN--
TRAS LA PRODUCTIVIDAD DE LAS TIERRAS MORELENSES ES SUPERIOR AL -
PROMEDIO NACIONAL EN TÉRMINOS DE PRODUCTO POR HECTÁREA, SEA MUY_ 
INFERIOR EN TÉRMINOS DE VALOR POR HOMBRE OCUPADO. EL TAMAÑO DE 
LAS PARCELAS ES REALMENTE INSUFICIENTE PARA MENTENER DECOROSAMEli 



CUADRO 21.¡ PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DEL MIO AGRÍCOLA 1936 
CICLO AGRICOLA O.I. CICLO AGRICOLA P.V. A~O AG!UCOLA 1986 

(stJÍ?. PRO- PRODUCCIÓN SUP. PRO PRODUCCIÓN SUP. PRO- PRODUCCIÓN 
CULTIVO jGRAMADA. i'.kO~hDLl::. G.1.\...-;:1.; .• r::~\. :- !'~C~.J'l.Bl.E. GRAMADA. l?ROBA!lLE. 

(HAS.) (TONS.) (HAS.) (TONS.) (l!J\S.) (TC...:~S.) 

MAi Z l 807 4 879 53 653 94 447 55 460 99 356 
FRIJOL 704 l 126 l 842 2 321 2 546 3 4 47 
MAi z!FRIJOL 838 l 676 6 193 11 801 7 031 13 471 
TRIGO - - 661 l 937 661 l 937 
SORGO GRANP - - 37 725 125 244 37 725 125 224 
ARROZ - - 4 300 28 104 4 300 28 104 
AVENA FORRAJERA - - 3 425 26 172 3 ·125 26 172 
CACA HU.>. TE 7 18 4 944 a 049 4 951 8 067 
JI TOMATE l 996 35 728 4 776 91 570 6 772 127 298 
CEBOLLA 2 470 47 424 l 686 33 033 4 156 80 457 
TOMATE CASCARA l 174 14 792 2 516 35 299 3 600 50 091 
FRIJOL EJOTE RO 802 4 812 866 5 196 l 668 10 008 
ZEMPAXHUCHITL 31 248 619 5 702 650 5 950 
SOYA l l 18 22 19 23 
HABA - - 210 l 032 210 l 032 
EBO - - 1 088 9 675 l 088 9 675 
CAÑA FRUTA 161 11 270 79 5 530 240 16 800 
OKRA 169 2 096 - - 169 2 096 
CALABACI TA l 348 15 637 399 4 530 l 747 20 167 
PEPINO 479 6 946 l 035 13 950 l 514 20 896 
CHILE 47 320 135 l 297 182 l 617 
SORGO FORRAJE RO 52 l 820 192 6 720 244 8 540 
JI CAMA 60 l 842 726 21 846 786 23 688 
MELON 285 2 845 71 639 356 3 484 
SANDIA 50 800 15 240 65 l. 040 
CAÑA DE AZUCAR 20 740 l 937 202 - - 20 740 l 937 202 
ALFALFA 88 5 224 - - 88 5 244 
GLADIOLA 137 69 048* 144 78 456* 281 147 504* 
NARDO 9 4 950* 79 43 450* 88 48 400* 
ROSAL 409 l 033 600* - - 409 l. 033 600* 
YUCA 153 l 683 78 858 231 2 541 
AMARANTO - - 446 737 446 737 
OTROS. 171 l 434 4 129 32 949 4 300 34 383 

409* 3 200* 3 609'" 

T O T A L 34 188 2 099 823 l.32 050 568 910 l.66 238 2 688 733 
l 108 007* 125 106* l. 233 l.13* 

"'gruesas de flores. 

..., 

..... 
Vl 
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TE A LAS FAMILIAS QUE LAS POSEEN, GENERALMENTE NUMEROSAS, POR_ 
LO TANTO, LAS EMPRESAS AGRfCOLAS, BAJO LA FORMA DE COO~ERATIVAS_ 
EJIDALES, REPRESENTAN UNA ALTERNATIVA DE EMPLEO Y DE INGRESO PA
RA LOS EJIDATARIOS; QUE A LA VEZ, HARÁN DECRECER LAS PRÁCTICAS -
ESPECULADORAS, EL DESPLOME DE PRECIOS Y LA PÉRDIDA DE LOS PRODU~ 
TOS POR FALTA DE MERCADO, FENÓMENOS MUY COMUNES QUE 1JETRIORAN LA 
ECONOMfA CAMPESINA, 

POR ÚLTIMO, ES NECESARIO DESTACAR QUE A PARTIR DE -
LA PRODUCCIÓN FRUT{COLA MORELENSE, IGUALMENTE SE PODRÍA ESTABLE
CER OTRA SERIE DE AGROINDUSTRIAS CON EXCELENTES PERSPECTIVAS DE_ 
DESARROLLO. DE HECHO, EL GOBIERNO ESTATAL LLEVA A CABO Utl ENCQ. 
MIABLE PROGRAMA DE APOYO A LAS EMPRESAS QUE SE ENCARGUEN DE IN--
DUSTRlAL lZAR LOS PRODUCTOS AGR(COLAS DE LA ENTIDAD; A LA FECHA, 
~E HAN CREADO VARIAS FACTORfAS QUE ESTÁN OPERANDO CON BUENOS RE
SULTADOS, DONDE INCLUSO, LA ADMINISTRACIÓN EST-ATAL HA PARTICIPA-
DO DIRECTAMENTE. SIN EMBARGO, AÚN QUEDA Utl L"ARGO CAMINO POR R.!;. 
CORRER HASTA CONSOLIDAR ESTA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA, 

LAS INDUSTR1AS FORESTALES. 

LAS INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE -
LOS RECURSOS FORESTALES, SERÁN TRATADAS POR SEPARADO, DEBIDO A -
QUE LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE EN SU RACIONAL DISTRIBUCIÓN TE
RRITORIAL, ES ESENCIALMENTE DIFERENTE DE LA QUE EJERCE SOBRE LAS 
DEMÁS EMPRESAS QUE PROCESAN PRODUCTOS AGRfCOLAS, 

Los ASERRADEROS. QUE ADQUIEREN ESPECIAL IMPORTANCIA 
EN ESTE SUBSECTOR, PORQUE PROVEEN DE INSUMOS A DIVERSAS EMPRESAS 
DEL RAMO, REDUCIRÁN CONSIDERABLEMENTE SUS COSTOS POR CONCEPTO DE 
TRANSPORTE, AL EMPLAZARSE CERCA DE LAS CORRESPONDIENTES FUENTES_ 
DE MATERIA PRIMA, Es CLARO QUE SU CONSUMO DE MATERIA PRIMA (MA 
DERA PARA ASERRAR) SOBREPASA EN PESO Y VOLUMEN AL DEL COMBUSTI-
BLE CONSUMIDO EN SUS PROCESOS, ADEMÁS DE QUE BUENA PARTE DEL MI~ 
MO SE SUSTITUYE CON SUS PROPIOS DESECHOS; POR CONSECUENCIA, EN -
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ESTE CASO, EL COSTO DE TRANSPORTAR LA MATERIA PRIMA RESULTA MA-
YOR QUE EL DE TRANSPORTAR EL COMBUSTIBLE, 

ASIMISMO, RESULTA OBVIO QUE EL COSTO DE TRANSPORTAR 
TRONCOS, TAMBltN ES MUY SUPERIOR AL COSTO DE TRANSPORTAR LAS MA
DERAS YA CORTADAS, POR LO QUE, EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ASERRADE
ROS CERCA.DE LOS BOSQUES REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE EL VOLUMEN Y 
LOS COSTOS DE TRANSPORTE. 

SIN EMBARGO, ESA RELACIÓN ENTRE LOS COSTOS DE TRANA 
PORTAR MATERIA PRIMA C PRODUCCIÓN ACABADA, NO ES LA MISMA PARA -
TODAS LAS INDUSTRIAS QUE CONSUMEN MADERA COMO MATERIA PRIMA Y EN 
ALGUNOS CASOS ES MUY DIFERENTE, DEBIDO A QUE LOS PRODUCTOS FINA
LES RESPECTIVOS, POR ~U5 LAKACTERÍSTlCAS rfs¡c~.s .. iJC APRO'.'ECHl\tl_ 

IGUALMENTE LA CAPACIDAD DE CARGA; POR LO TANTO, SU DISTRIBUCIÓN_ 
TERRITORIAL MÁS RACIONAL TM·1POCO SERA LA MISMA, 

EN REALIDAD, LA PROPORC!Óll CON QUE EL ESTADO DE Mo
RELOS HA CONTRIBUIDO EN EL VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN FO-
RESTAL llACIONAL. NO HA SIDO SIGNIFICATIVA, EN EL Afio DE 1982,_ 
LA PRODUCCIÓN MADERABLE MORELEt~SE ASCENDIÓ A 2 MIL 926 MTS 3, SU
PERANDO SOLO A LOS ESTADOS DE ÜUERtTARO, COLIMA, AGUASCALIENTES_ 
Y BAJA CALIFORNIA SUR, LA PRODUCCIÓN SE CONCEtlTRA EN CUATRO EA 
TADOS QUE SON: CHIHUAHUA, DURANGO, MICHOACÁN Y JALISCO, POR OR-
DEN DE IMPORTANCIA, QUE EN CONJUNTO CUBRIERON EL 70 % DE LA MIS
MA, EN ESE MISMO AflO," 

SIN EMBARGO, SUBRAYABA EN EL INCISO CORRESPONDIENTE 
A LOS RECURSOS NATURALES DEL ESTADO, QU1 SE CALCULAN EXISTENCIAS 
CERCANAS A LOS 3 MlLLOllES 400 MIL MTS3 DE ROLLO EN LOS BOSQUES -
DE CONÍFERAS (PINO Y OYAMEL); DE MÁS DE UN MILLÓN 500 MIL MTs3DE 
ROLLO EN LOS BOSQUES DE LAT!FOLIADOS (ENCINO, ATLE Y FRESNO) DE_ 
CLIMA TEMPLADO Y FR[O; Y POR UN MILLÓN 800 MIL MTS 3 DE ESPECIES_ 

CORRIENTES TROPICALES, EN LA ZONA CENTRO Y SUR, {cuadro 25 ) 

DE LAS EXISTENCIAS CALCULADAS EXISTENCIAS CALCULA--

• Información agropecuaria y forestal 1982, SARH, Dirección General de Econ~ 
mía Agricola. 



CUADRO 25 
EXISTENCIAS E INCREMENTOS VOLUMÉTRICOS POR TIPO DE VEGETACIÓN· 

V o L U ME N 1 N c R E M E N T o 
-

ZONAS TIPO DE VEGETACION M3 /HA TOTAL ~\3 M3/HA TOTAL· % 

Bosque de Coníferas 216 .069 1 55 5 696.800 6.951 50 047.200 3.22 
Bosque de Conif. y Latifol.iados 128. 291 3 37 4 053.300 3. 7 93 99 755.900 2.93 

NORTE Bosque de Latifol.iados * * - -
SUB·-TOTAL (te. plado-frio) 119.582 4 929 750.100 3.634 149 803.100 

Sel.va Baja Caducifolia 18. 649 71 332.·125 
T o T A L 111. 012 5 001 082. 525 

-- ------
CENTRO Sel.va Baja Caducifolia Hl.Gt.'J 605 626.275 

--- ·----
Bosque de La ti foliados * * 

SUR Sel.va Baja Caducifolia 16.999 1 248 151.575 
T o T A L 16. 8_95 l 248 151.575 

TOTAL DE LAS TRES ZONAS 4 5. 27 6 6 854 860.375 

FUENTE: S AR!!, Delegación Estatal Morclos, Programa Forestal l986. 

* no muestreado. 



CUADRO 26 
SUPERFICIE TOTAL y Uso ACTUAL DEL SUELO 

EN EL EsTADO DE MoRELos 

Uso ACTUAL DEL SUELO SuPERFI CIE 
(HAS.) 

AGRICULTURA 
RIEGO ----------- so 258 
TEMPORAL -------- 135 541" 
sub-total ------- 185 799 

FORESTAL 
PASTIZAL -------- 67 044 
BOSQUE ---------- 39 046 
SELVA ----------- 193 728 
sub-total ------- 299 818 

PRINCIPALES ARE AS URBANAS --- 7 ó90 

CUERPOS DE AGUA ------------- 793 

T o T A L --------------- 494 100 

PORCEN
TAJE, 

37.6 

60.6 
.l..6 

0.2 

100.0 

FUENTE: Secretaría de .Agricultura y Recursos Hidráulicos; -
Delegación Estatal Morelos; Programa Forestal 1986. 

CUADRO 27 Uso DEL SUELO FoRESTAL 
SUPERFICIE HAS. 

PASTIZAL-----------------------------

BOSQUE -------------------------------
PINO ---------------
PINO-ENCINO --------
ENCINO ------------
ENCINO-PINO -------
OYAMEL-PINO -------
PINO-OYAMEL --------
AILE ---------------
MATORRAL ----------
PARAMOS DE ALTURA --

1 868 
11 058 
12 137 

5 072 
1 099 
5 417 
1 144 

766 
485 

67 044 

39 046 

SELVA -------------------------------- 193 728 
CADUCIFOLIA -------
SEL. BAJA CADUCIF. -
ESPINOSA ----------
CHAPARRAL ----------

84 529 
90 006 
17 121 

2 072 

T O T A L ------------------------ 299 010 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; -
Delegación Estatal Morelos; Programa Forestai 1986. 

219 
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DAS Y CONSIDERANDO EL INCREMENTO MEDIO ANUAL DE LOS BOSQUES DEL_ 
ESTADO, RESULTA UNA DISPONIBILIDAD DE MADERA EN ROLLO ~ARA FINES 
DE INDUSTRIALIZACIÓN, CIFRADA EN 100 MIL MTS3 ANUALES, COMPREN-
DIENTO 70 MIL DE CONÍFERAS, 20 MIL DE LATIFOLIADAS Y 10 MIL DE -
ESPECIES CORRIENTES TROPICALES, 

EL ÁREA FORESTAL SE EXTIENDE POR 299 MIL 818 HAS -
QUE CUBREN EL 60 % DE LA SUPERFICIE ESTATAL; DE ESTE TOTAL, 39 -
MIL 046 CORRESPONDEN A ESPECIES DE CLIMA TEMPLADO (PINO, OYAMEL_ 
Y ENCINO), LOCALIZADAS Al NORTE Y NOROESTE DEL ESTADO, SOBRE RE
GIOr~ES MONTAflOSASl LAS 260 MIL HAS RESTA!ITES, ESTÁN CUBIERTAS -
POR ESPEC!ES DE CLJMA SUBTROPICAL, COMO GUAMÚCHIL, HUAYACÁN,CEl
BA, PALO DULCE, TEPEHUAJE, PALMA Y OTRAS ESPECIES TAMBIÉN SUSCE~ 
TI BLES DE INDUSTRIAL IZARSE, Y POR PASTIZALES, (cuadros 26 y 27) 

CREO QUE LAS CIFRAS ANTERIORES, OBJETIBIZAN LA POS! 
BlLIDAD Y LA CONVENIENCIA DE CREAR POR LO MENOS UN PAR DE ASERRA 
DEROS EN LA ZONA NOROESTE DE LA ENTIDAD, EN LOS MUNICIPIOS DE -
HUITZILAC Y TEPOZTLÁN, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA BENEFl-
CIAR LA MADERA EN ROLLO DE MEDIDAS COMERCIALES QUE SE EXTRAIGA -
DE LOS BOSQUES DEL ESTADO, UBICADOS PRINCIPALMENTE EN ESOS MUNI
CIPIOS, 

LA POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA -
ZONA NORTE Y NOROESTE DEL ESTADO, JUSTIFICA EL EMPLAZAMIENTO DE_ 
ESAS EMPRESAS EN LOS LUGARES SEflALADOS, YA QUE AL UBICARSE CERCA 
DE LAS FUENTES DE MATERIA PRIMA, REDUCIRÁN CONSIDERABLEMENTE SUS 
COSTOS DE TRANSPORTE, PORQUE EL CONSUMO ESPECÍFICO DE MADERA POR 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN, ES MAYOR AL DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO, DE_ 
MAYOR VOLUMEN QUE EL DE SU PRODUCCIÓN FINAL Y MENOS TRANSPORTA-
BLE, 

EN CONTRASTE CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FO-
RESTALES DEL ESTADO DE MoRELOS, QUE ASCIENDEN A 100 MIL MTS3 --
ANUALES, EN EL AflO DE 1985 TAN SOLO SE PRODUJERON 7 MIL 782 MTS3 

DE ESPECIES DE CLIMA TEMPLADO Y FRÍO, DESTINADOS CASI EN SU TOTA 
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LIDAD A LA INDUSTRIA, Y UN MIL 345 MTS 3 DE ESPECIES CORRIENTES -
TROPICALES, {cuadro 28 ) 

ESTAS ClRCUNSTA!lCIAS NOS DAN UNA IDEA DEL MARGEN DE 
CRECIMIENTO QUE SE LE PUEDE IMPRIMIR A LA PRODUCCIÓN FORESTAL MQ 
RELENSE Y A SU BENEFICIACIÓN O TRANSFORMACIÓN AL INTERIOR DEL E~ 
TADO, QUE.SI BIEN, JAMÁS ALCANZARIA EL NIVEL DE LOS PRINCIPALES_ 
ESTADOS PRODUCTORES, POR RAZO!IES OBVIAS; Sl REPRESENTARÍA UHA -
BUENA ALTERNATIVA PARA BENEFICIAR A LAS ORGANIZACIONES EJIDALES_ 
Y COMUNALES PROPIETARIAS DE ESTAS ÁREAS Y PARA FORTALECER A LA -
ECONOMfA ESTATAL, 

L¡, CREACIÓ!l DE LOS ASERRADEROS ESTIMULARÍA EL CRECl 
MIENTO PAULATINO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE, HASTA LLE
GAR A L<>s LÍMITES RACIONALES y ÓPTIMOS y í-'rtüí-ic¡;,r<f.; L,', ~RSACIÓN 
DE OTRAS EMPRESAS CONSUMIDORAS DE MADERA PREVIAMENTE BENEFICIADA 
Ell GRANDES CANTIDADES, DE LAS QUE HABLAREMOS MAS ADELANTE, 

RESPECTO A SU UBICACIÓN, AUNQUE EN EL PROCESO PRO-
DUCTIVO DE ESAS EMPRESAS COLATERALES SE COHSUME GRAN CANTIDAD -
DE MADERA PREVIAMENTE BENEFICIADA POR UNIDAD DE PRODUCTO, LA IN
FLUENCIA QUE EJERCE EL .TRANSPORTE SOBRE SU LOCAL! ZACI ÓN MÁS RA-
C l ONAL SERÁ DIFERENTE DEBIDO A QUE INTERVIENEN OTROS FACTORES Y 
CIRCUNSTANCIAS, 

Asf, AL CONSIDERAR SUS INDICES DE CONSUMO ESPEC[Fl
CO DE MATERIA PRIMA, PARECERIA CONVENIENTE QUE LA INDUSTRIA DEL_ 
MUEBLE SE ORGANIZARA CERCA DE LAS FUENTES CORRESPONDIENTES, SIN_ 
EMBARGO, SI CONSIDERAMOS QUE EL COSTO POR EL TRANSPORTE DE MUE-
BLES ES MUCHO MAYOR QUE POR EL DE MADERAS (DEBIDO A LOS VOLUMINQ 
SO DE LA MERCANClA Y A LO DIFICIL DE SU TRANSPORTE) RESULTA QUE, 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE TRANS-
PORTE, ES MÁS CONVENIENTE EMPLAZAR ESAS INDUSTRIAS CERCA DE sus_ 
ZONAS DE CONSUMO, POR LO TAtlTO, RESULTAR!A MÁS CONVENIENTE EM
PLAZAk A LAS EMPRESAS MUEBLERAS Y A OTRAS CON LAS MISMAS CARACTJ;. 
RfSTlCAS, AL ltlTERIOR DEL CENTRO INDUSTRIAL PROPUESTO, PERO ESTO 
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CUADRO 28 

RESULTADOS DE PRODUCCIÓfl DEL SUB-SECTOR FORESTAL 1985 

PRODUCTO ESPECIE UNIDAD 
M AD E R A PINO M 

ENC llJO M 
A!LE M 

SUMA 

POST E CORRIENTE M 

TROPICAL 

V /l. R A HOJOSAS M 

!lo MADERABLES 
TIERRA DE MONTE M 
TIERRA DE HOJA 
TIERRA DE BANCO 

META 
12.000 
2,250 

_____l2Q_ 
15,000 

1,196 

600 

35,000 

:t MATERIA PRIMA -

REALIZADO Blí~H~f'º A LA IN-

6,226 80 
1,167 20 

_2filL 20 
7.782 

1, 345 Apoyo a las labo-
res agropecuar~as. 

380 

25.344 
39,144 

FUENTE: Programa Forestal, Anexo al 4ª Informe d~ Gobierno. 1986. 

LO A NALIZAREMOS CON MAS DETALLE EN EL INCISO CORRESPONDIENTE A 
LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, 

LAS EMPRESAS cor1 BASE rn LA EXPLOTACION DE MillERALES tlO METALl-
cos. 

LA INFLUENCIA QUE EJERCE EL TRANSPORTE EN LA D!STIU 
BUCIÓN TERRITORIAL DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, ES BASTANTE -
M.ÁS DECISIVA QUE PARA MUCHAS OTRAS RAMAS DE LA INDUSTRIA DE ---
TRANSFORMACIÓN, DEBIDO A SU CARÁCTER MASIVO, AL PRECIO UNITARIO_ 
RELATIVAMENTE BAJO DE SU PRODUCCIÓN Y A SU DIFfCIL TRANSPORTABI
LIDAD. 

AFIRMAMOS EN EL MARCO TEÓRICO DEL TRABAJO, QUE LAS_ 
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA, GENERALMENTE, SÓLO PUEDEN -
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ORGANIZARSE CERCA DE LOS YACIMIENTOS CORRESPONDIENTES, SIN EMBAB 
GO, ES ERRÓNEO PENSAR QUE SU DISTRIBUCIÓN DEPENDE EXCLUSIVAMENTE 
DE LA GEOGRAFIA DE LAS RIQUEZAS DEL SUBSUELO. 

LAS COllD 1C1 O!~ES ECOllÓM 1 CAS Y TÉCN 1 CAS CONCRETAS DE_ 
LOS YACIMIENTOS, TAMBltN TIEf~EN MUCHO QUE VER Etl LA LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICAS DE ESAS EMPRESAS, EXISTEN YACIMIENTOS EXPLORADOS -
QUE NO SE EXPLOTAN POR LA CARE!lCIA DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y CO
MUNICACIÓN EN LA ZONA; LA EXPLOTACIÓN DE OTROS NO ES EFICAZ, AUtl 
QUE SE DISPONE DE TRANSPORTE, DEBIDO A LA BAJA CALIDAD DEL MINE
RAL O A LAS DIFICILES CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN QUE ENCARECEN -
SU EXTRACCIÓN. POR tSTAS CAUSAS, EN ALGUNOS CASOS, EL TRANSPOR 
TE DE MINERALES DESDE YACIMIENTOS LEJANOS, RESULTA MÁS EFICAZ -
QUE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES, 

DE TAL SUERTE QUE. EL VOLUMEN DE EXTKACCIÜ!l Eli LOS_ 
YACIMIENTOS MillEROS Y EL POTENCIAL DE LAS EMPRESAS QUE SE COllS-
TRUYEN, NO DEPENDE TANTO DE LA MAGNITUD DE LOS RECURSOS, COMO SI 
DEPENDERÁ DEL GRADO CON QUE SE PUEDA INTENSIFICAR LA EXPLOTA---
C IÓN, DETERMINADO POR SUS CONO! C IONES ECONÓMICAS Y TÉCfll CAS, 

LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA EXTRAC
TIVA, TAMBitN DEPENDE EN GRAll MEDIDA, DE LA GEOGRAFIA DEL CONSU
MO DE SU PRODUCCIÓN, A LA QUE SE DEBERÁN FIJAR FRONTERAS ECONÓMl 
CAMENTE RACIONALES, QUE GARANTICEN LA MAYOR REDUCCIÓN DE GASTOS_ 
DE EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE, EN UN SENTIDO REGIONAL, PERO EN ÚJ,_ 

TIMA INSTANCIA, LAS FRONTERAS DE LA ZONA DE CONSUMO DE LA PRODU~ 
CIÓ~ MINERA, DEPENDERÁN PRINCIPALMENTE DE LAS CONDICIONES ECONÓ
MICAS DE LAS EXPLOTACIONES; ES DECIR, DEL COSTO POR UNIDAD DE -
PRODUCCIÓN EXTRAfDA Y DE SU COSTO DE TRANSPORTE, CUANTO MAYOR_ 
SEA LA DIFERENCIA DEL COSTO DE EXTRACCIÓN Y DE LA CALIDAD DEL Ml 
NERAL ENTRE DOS YAC lM i'~NTOS, MAYOR DEBERÁ SER LA ZONA DE COllSUMO 
DEL MINERAL EXTRAlDO CON MENORES GASTOS y CUANTO MENOR ES EL co~ 

TO DE TRANSPORTE, SIENDO IDÉNTICAS LAS DEMÁS CONDICIONES, MAYOR_ 
DEBERÁ SER LA DISTANCIA ECONOMICAMENTE RACIONAL PARA TRANSPORTAR 
LA PRODUCCIÓN QUE SE EXTRAE CON MENORES GASTOS Y MAYOR SU ZONA -
DE CONSUMO, 



224 

EL ESTADO DE MORELOS llO POSEE UllA TRADICIÓll MlllEP.A, 

PERO EXISTEll IMPORTANTES YACIMIENTOS DE ALGU!IOS MIMERALES, QUE -

PUEDEll HACER CAMBIAR RAD!CALMEr:TE LA ESTRUCTURA LOCAL DE ESTA Ar;;_ 

TIVIDAD l!IDUSTRIAL, 

EL tlÚMERO DE CO!lCESIOllES VIGEllTES Etl .1984 SUMJ\Rotl -

49 Y CUBRIERON 5 MIL 722 HAS, UBICADAS W DOCE MUlllCIP!OS. LA_ 

MAYOR PARTE DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN Y DE LA SUPERFICIE CONC~ 

SIONADA, CORRESPONDE A LOS MUIHCIPIOS DE TLAQUIL TEtlAr;Go y JO.JU-

TLAl A AMBOS PERTEMECE EL 80% DE DICHA SUPERFICIE Y MÁS DE LA MI

TAD DE LOS TfTULOS OTORGADOS Etl LA ENTIDAD. EN SEGUNDO TIORMHIO 

ENCONTRAMOS A LAS MU!l!CIPALIDADES DE PUENTE DE lXTLA, AMACUZAC Y 

TEM!XCO, POR CR~Eíl DE !MPO?TANCIA, QUE Ell CON.JUTO CUBREN UN 12%-
DE LA SUPERFICIE COllCESIOtlADA. ( cuJ.Jt:v :!:') ) 

ESTAS CONCESIONES MANIFIESTAN LA EXPLOTACIÓN DE PLA 

TA, ORO, ZlllC, COBRE Y twlGANESO, ENTRE LOS METALES MÁS IMPORTAll-

TESl Y DE YESO, CALCITA, FOSFORITA Y OTROS MINERALES NO METÁLI

COS PROVENIEtlTES DE LOS YAClM!El!TOS LOCALES DE PIEDRA DE CAL O -

CARBONATOS DE CAL, 

CIERTAMENTE. EL ESTADO DE MoRELOS rw CUENTA COll ME

TALES IMPORTANTES Ell FUERTES CANTIDADES, LA PLATA COllFORMA LA_ 

MAYOR PARTE DE LA PRODUCC l Ótl Y Etl 1983 SE OBTUVO Ull VOLUMEll DE -

12 MIL 355 KGS, EXTRAÍDOS CASI Et! SU TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD -

DE HUAUTLA, MUNIC! P!O DE TLAQUIL TEtlAflGO, SALVO UNA PEG<UEÑA CAtlTJ. 

DAD PROVENIENTE DE PUEllTE DE lXTLA,• Eu CAMBIO, LA EXTRACCIÓll_ 

DE CARBONATOS DE CAL Y SU lNDUSTR!ALIZl\CIÓN AL INTERIOR DEL ESTA 

DO, PUEDE AMPLIARSE HASTA L!MITES INSOSPECHADOS. 

DE HECHO, LAS EXPLOTACIONES DE YESO Y CAL HAN ORI-

GINADO Y PERMITIDO EL DESARROLLO DE ALGUNAS EMPRESAS DE LA INDU~ 

TRIA EXTRACTIVA EN LA ENTIDAD. ACTUALMENTE FUNCIONAN 29 FÁBRI

CAS DE YESO, QUE ES ENVASADO Y TRANSPORTADO AL DISTRITO FEDERAL 

0 * Producci6n minera para los años l982-l983 por estados y aunicipios; 

S E M l P, Direcci6n General de Minas. 



CUADRO 29 
SUPERFICIE Y NÚMERO DE CONCESIONES VIGENTES 
POR MUNICIPIOS AL .31 DE DI C!EMBRE DE l.983 Y 
l.984. . 

MORE LOS 

MUNICIPIOS TITULOS SUP. H.AS. 

l.983 l.984 1983 1984 

AMACUZAC 2 2 218 218 
~YALA 2 2 60 60 

MILIANO ZAPATA 3 3 92 92 
JoJUTLA 8 8 2 259 2 259 
JONACATEPEC l. l. 96 96 
MAZATEPl;C . l. 1 12 12 
rACATL'\t! 2 l. 110 90 

UENTE DE l XTLA 4 4 273 273 
EMIXCO 3 3 209 209 f LAL TI ZAPAN 3 3 115 115 
LAQUI LTENANGO 20 20 2 217 2 282 

XocHITEPEc l. l. l.6 16 

TOTAL ESTATAL 50 49 5 677 5 722 

FUENTE: S E M I P, Direcci6n General de Mi
nas, Mayo de l.985. 
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DONDE SE CONSUME COMO MATERIA PRIMA EN OTROS PROCESOS. DIECI-
OCHO SE LOCALIZAN EN EL MUIHCIPIO DE AXOCH!APAN, DIEZ MÁS EN LA_ 
LOCALIDAD DE TiLZ/\POTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE lXTLA Y UNA EN -
JONACATEPEC, TODAS AL SUR DEL ESTADO.• 

EXISTEN TAMB!~N TAMBl~N CINCO FÁBRICAS DE CAL, TRES 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE J!UTEPEC, UNA EN YAUTEPEC Y UNA MÁS_ 
EN XOCHITEPEC, EN LA ZONA CENTRAL DEL ESTADO; UNA DE CEMENTO TAtl 
BI~N ESTABLECIDA EN JIUTEPEC Y SEIS QUE ELABORAN PRODUCTOS D~ -
MARMOL, ** REALMENTE, EN EL ÁREA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, SE_ 
HA CONFORMADO UNA CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS QUE EXPLOTAN Y BENE
FICIAN MATERIALES PARAº CONSTRUCCIÓll DE DIFERENTES TIPOS, COMO 'C.!;. 
MEllTO, CALH!DRA, MORTERO Y LOS MÁS DIVERSOS ACABADOS Y TRITURA-
DOS DE CONCRETO, 

* Directorio Industrial. Secretaría de Desarrollo lndus~rial; Gobierno del 
Estado de Korel.os, 1984. 

** 1bidem. 
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MÁS DE TRES CUARTAS PARTES DEL SUBSUELO MORELENSE -
ESTÁ COMPUESTO DE CALIZAS SUSCEPTIBLES DE EXPLOTARSE EN ALGUNAS_ 
ZONAS, CUIDAUDO DE NO AFECTAR LAS TIERRAS AGRfCOLAS NI LOS BOS-
QUESI DE HECHO, LAS ÁREAS CONCESIONADAS PARA EXPLOTACIÓU YA ES-
TAM DEFINIDAS, ENCOílTRÁtJDOSE IMPORTAilTES YACIMIENTOS DE NO METÁ
LICOS, PR!flCIPALMEtlTE DE YESO, CALCITA Y MÁRMOL, EN LOS MUNICI-
p I OS DE EMI LI ANO ZAPA'TA, JOtlACATEPEC, TLAQU I L TE NANGO, AXOCHIAPAN 
PUENTE DE IXTLA, MAZATEPEC Y TLALTIZAPÁN, DONDE FUNCIONAN VARIAS 
EMPRESAS DE BENEFICIACIÓN PREVIA Y DE TRANSFORMACIÓN, 

POR LO TANTO, CONSIDERAMOS FACTIBLE, POR UNA PARTE, 
INTENSIFICAR LA EXPtOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DISPONIBLES, PRili 
CIPALMENTE DE YESO Y CALIZAS, Y POR OTRA, AMPLIAR AL INTERIOR -
DEL ESTADO, LA GAMA DE PRODUCTOS QUE SE PUEDEN OBTENER BENEFI--
CIANDO ESTOS MATERIALES Y EL VOLUMEN DE LOS QUE YA SE PRODUCEN. 
DECÍAMOS QUE EL VOLUMEt-l DE EXTRACCIÓll DE LOS YACIMIENTOS Y EL PQ 

TENCIAL DE LAS EMPRESAS QUE SE CONSTRUYEN, DEPENDEN MÁS DEL GRA
DO CON QUE SE PUEDA INTENSIFICAR LA EXPLOTACIÓN -DETERMINADO POR 
SUS CONDICIONES ECONÓMICAS Y T~CNICAS-, ÓUE DE LA MAGtl!TUD DE -
LOS RECURSOS, 

EN MORELOS, LOS YACIMIENTOS DE MINERALES NO METÁLI
COS, PRESENTAN CONDICIONES ECONÓMICAS MUY FAVORABLES Y SU MAGNI
TUD ES DE CIERTA COtlSIDERACIÓN, EN PRIMER T~RMINO, COMO SEílALA
MÓS EN EL INCISO REFERENTE A LOS RECURSOS MltlERos. LAS RESERVAS_ 
DE YESO Y CALIZA DESTACAN POR ESTAR UBICADAS JUNTO A VÍAS DE CO
MUtllC~CIÓ!l DE PRIMER ORDEN, LO QUE LES OTORGA GRANDES VENTAJAS -
ECONÓMICAS, EN SEGUNDO LUGAR, SE ENCUEUTRAN ADYACENTES AL CEU
TRO DE COUSUMO MÁS GRANDE DEL PAfS, EL DISTRITO FEDERAL, CUYA -
PROXIMIDAD HA ASEGURADO LOS MERCADOS PARA LA COLOCACIÓN DEL YESO 
LA CAL Y EL MÁRMOL Y ÚLTIMAMENTE DE LAS TIERRAS FULLER Y LA DIA
TOMITA, MINERALES MUY SOLICITADOS POR LA INDUSTRIA, 

DE TAL SUERTE QUE, ESAS CONDICIONES REPRESENTAN SI§ 
N 1F1CAT1 VAS VENTAJAS RESPECTO DE OTRAS REG 1 OtlES, Etl CUANTO A COS 

TOS DE EXTRACC l Ótl Y TRANSPORTE, As f. LOS YAC 1 MI ENTOS LOCAL! ZA-
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DOS EH EL SUR MORELENSE PUEDEll RESULTAR BASTANTE APTOS PARA ABA.S. 
TECER A LA ZONA METROPOLITANA, TANTO DE LOS MINERALES MENCIONA-
DOS COMO DE ALGUNOS PRODUCTOS A BASE DE LOS MISMOS, 

EN ESTE SEHTIDO, CONSIDERO QUE ES NECESARIO EMPLA-
ZAR Ell LA ENTIDAD, DIFERENTES EMPRESAS QUE APROVECHEN ESTOS RE-
CURSOS, PÁRA EQUILIBRAR UN POCO LA RELACIÓll DE INTERCAMBIO CON -
EL CENTRO, QUE APORTE MÁS BEHEFICIOS A LOS MORELENSES. DE OTRA 
FORMA, TAMBii:!l SE PODR!A PROMOVER LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS E.!:!. 
PRESAS QUE COllSUMEN ESOS MATERIALES, HACIA EL ESTADO DE i"iORELOS, 
DONIJE SEGUIRÍAli i,;0ii5éñi/,'._¡;;:.a ;_;.::; '.'[_;:¡:,.;:,:; !J'..10: !MPL lCfl U\ CERCANfA 

DE SU MERCADO Y EVITAR!Atl A LA VEZ LAS DESECONOMÍAS DE LA AGLOMI;_ 
RACIÓN EXCESIVA, 

ENTRE OTRAS EMPRESAS, PODEMOS MENCIONAR LAS QUE FA
BRICAN PLAFONES Y TABLAROCA A BASE DE YESO, QUE SON PRODUCTOS CQ 
MUNMENTE UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓfl O LAS QUE PRODUCEN YESO -
HIDRÁULICO; TAMBI!:N SE PODRÍA PRODUCIR CAL QUfMICA O AMPLIAR LA_ 
PRODUCCIÓN DE CAL HIDRATADA; ELABORAR PIEZAS DE MÁRMOL E INCLUSO 
INSTALAR OTRA PLAHTA DE CEMENTO DE GRANDES DIMENSIONES, 

FlNALMEflTE. A MANERA DE COMENTARIO, RECORDAREMOS 
QU~ HACE ALGUNOS AAos. DURANTE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL -
ESTATAL ANTERIOR, SE ELABORÓ Y SE APROBÓ UN PROYECTO DE VIABILI
DAD PARA INSTALAR UNA PLANTA DE CEMENTO, COH UNA PRODUCCIÓN INI
CIAL DE 660 MIL TOHELADAS ANUALES Y UNA ZONA DE INFLUENCIA DE --
350 KMS DE RADIO PARTIEllDO DEL MUHICIPIO DE JOJUTLA, ESTE PRO
YECTO COSTÓ UNA SUMA COllSIDERABLE AL GOBIERNO DEL ESTADO Y POR -
RAZONES QUE SE DESCONOCEN NO SE REALIZÓ. 

5.3.2 DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN INDUS--
TRIAL, 

EN EL PRIMER CAPITULO AFIRMAMOS, QUE EL EMPLA*MIEli 
TO CONJUNTO DE ALGUNAS O MUCHAS EMPRESAS EN UN CENTRO INDUSTRIAL 

' 

.. 
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OFRECE CIERTAS VEllTAJAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL .:._ 
TRABAJO Y REDUCIR LAS INVERSIONES BÁSICAS. DECÍAMOS ~UE GRA--
CIAS A LA CENTRALIZACIÓN SE HACE !NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE -
VfAS DE COMUNICACIÓN POR SEPARADO Y DE MEDIOS DE CARGA Y DESCAR
GA Y DE ALMACENAMIEIJTO INDIVIDUALES; LO MISMO SUCEDE COtl LAS LI
NEAS DE TRANSMISIÓN ELeCTRICA Y CON LA CONDUCCIÓN POR TUBERÍAS. 

ASIMISMO, VARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES PUEDEN UT!Ll 
ZAR EN COMÚN Ull1\ BASE DE MATERIA PRJv.A O DE COMBUSTIBLE Y ORGAll! 
ZAR EN CONJUNTO EL SERVICIO DE LAS EMPRESAS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIAS. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS A LA_ 
POBLACIÓN -CULTURA. SANIDAD. RECREACIÓN. ETC.- TAMBien SE HACE -
MÁS FÁCIL Y BARATA. 

EN EL CASO CONTRAR 1 O, S 1 LAS lllDUSTR I AS SE ENCUEU-
TRAN DISEMINADAS, RESULTA MUY DIFÍCIL E INCOSTEABLE DOTARLAS DE_ 

·TODOS LOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA SU DESARROLLO, ESTA Sl 
TUACIÓN ES ESPECIALMENTE AGOB!AllTE PARA LAS PEQUEflAS Y MEDIAllAS_ 
INDUSTRIAS. PRIMERAS EN IMPORTANCIA ECONÓMICA y SOCIAL. QUE son_ 
LAS MÁS DESPROTEGIDAS. 

EN ESTE SENTIDO, QUIERO EXPRESAR UNA BREVE OPINIÓtl_ 
SOBRE EL PROYECTO MORELENSE, QUE RECIENTEMENTE PLANTEÓ LA CREA-
CIÓH DE UN nMIHIPARQUE INDUSTRIALª EN CADA UNO DE LOS 33 MUNICI
PIOS DEL ESTADO, QUE AGRUPARIAN DE DIEZ A QUINCE FACTORIAS, E§. 
TE PLANTEAMIENTO, INVARIABLEMEtlTE TOMA COMO ÚNICO FUNDAMENTO EL_ 
SlNÚMERO DE PROBLEMAS QUE ORIGIUA LA CONCENTRACIÓN EXCESIVA, QUE 
NO NEGAMOS, PERO QUE ES POSIBLE REVERTIR O EVITAR MEDIANTE EL E§. 
TABLECIMIENTO Y LA EJECUCIÓll DE UN COllJUIJTO DE NORMAS. ENeRGICAS_ 
y ESTRICTAS DE CARÁCTER EcLecT!CO, TENDIENTES A IMPEDIR QUE LOS_ 
CENTROS REBASEN LOS LIMITES ECONÓMICOS RACIONALES, POR LO TAN
TO< ME PARECE QUE DE N 1 NGUNl~ MANERA ES CONVEN 1 ENTE TRASLADARNOS_ 
AL OTRO EXTREMO, LA CREACIÓN DE MÚLTIPLES AGP.UPAC!OflES DE DIEZ O 
QUillCE EMPRESAS LILIPUTIENSES QUE TENDRIAN TANTAS DIFICULTADES -
PARA DESARROLLARSE COMO EN LA PROPIA CONCEIITRACIÓll EXCESIVA, EN
TRE OTRAS, LAS REFERENTES A LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESA

RIOS. 
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EL EFECTO ECOllÓMICO DE LA CENTRALIZACIÓN -AFIRMÁBA 
MOS TAMBIÉN-, PUEDE ELEVARSE CONSIDERABLEMENTE SI EN VEZ DE AGRU
PAR EMPRESAS DE FORMA MAS O ME!lOS CASUAL !lO RELAC 1 ONADAS ORGÁN 1 CA · 
MENTE EllTRE SI, SE COMBl!lAN EMPRESAS QUE SE COMPLEMENTEN Y SE RJ; 
LAC 1 ONEN ECONÓM 1 CAME!lTE. 

DE LA COMBINACIÓN RACIONAL DE VARIAS EMPRESAS CERCA 
NAS EIHRE S 1 , QUE TRABAJArl Erl LA ELABORAC 1 ÓN COtlSECUT 1 VA DE U!IA_ 
MATERIA PRIMA -LIGADAS VERTICALMENTE-, SE PUEDEN OBTENER VENTA--
JAS ECO!IÓMICAS SUPLEMENTARIAS. ESTA FORMA DE ORGAIHZACIÓN, ---
CREA LAS MEJORES PREMISAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN, 
OBTE!lt!Etmo UN MAYOR ·EFECTO ECOllÓMICO DEBIDO A LA PROXIMIDAD DE -
SUS PHOCE50S COQ?[R~~CS. 

ENTRE LAS VENTAJAS MÁS IMPORTANTES PODEMOS MENCIO-
NAR: LA REDUCCIÓN COllSIDERABLE DE LOS GASTOS POR TRA!ISPORTE, GRA 
CIAS A LA CERCAlllA TERRITORIAL Y CONSECUENTEMENTE LA REDUCCIÓN -
AL MfNIMO DE LOS GASTOS DE TRABAJO Y SUS PERDIDAS DURANTE EL PA
SO DE UNA ETAPA A OTRA DEL PROCESO PRODUCTIVO; ESTA FORMA DE OR
GANIZACIÓN TAMBIÉN PERMITE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA CAPACl 
DAD DE LOS GASODUCTOS Y UNA REDUCCIÓN CONSIDERABLE DE LOS GASTOS 
EN DEPÓSITOS Y ALMACENES QUE RESULTAN CARÍSIMOS; LA ADAPTACIÓN -
TÉCNICA ENTRE EMPRESAS SE EFECTÚA CON MAYOR FACILIDAD DEBIDO A -
SU CERCANfA; TAMBIÉN POSIBILITA UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS ME
DIOS DE TRANSPORTE; Y UN EFICAZ APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS_ 
Y RESIDUOS DE UNAS EMPRESAS POR OTRAS Y DE LAS RESERVAS REGIONA
LES DE MANO DE OBRA. 

No OBSTANTE, REITERAMOS QUE PARA APROVECHAR PLENA-
MENTE Y DE MANERA EFICAZ LAS VENTAJAS DE LA CONCENTRACIÓN, ES -
PRECISO NO SÓLO ASEGURAR ESTA COORDINACIÓN CUALITATIVA SINO TAM
BIÉN UNA RACIO!lAL CORRELACIÓ!I CUAllTITATIVA ENTRE LAS EMPRESAS, -
LA RIGUROSA PROPORCIOHALIDAD ENTRE TODOS LOS COMPONE!lTES DEL !lÚ
CLEO QUE EVITE DISFU!lCIONALIDADES E!l LOS DIFERENTES PROCESOS DE_ 
COOPERACIÓN Y COMBINACIÓN. 

ASIMISMO, POR EXPERIENCIA PROPIA SABEMOS, QUE LA --
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CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA POSEE CIERTOS LÍMITES_ 
ECONÓM 1 COS RAC l OllALES, QUE DE EXCEDERSE OR 1G1 NAN CONSECUENC l AS -
ECONÓMICAS DESFAVORABLES. { inciso 4.2. l ) 

RESPECTO A LA UBICACIÓll Y FORMACIÓN DE LOS CENTROS_ 
lllDUSTRIALES, DECÍAMOS Ell EL MARCO TEÓRICO, QUE DEPEllDE.Eli GRAN_ 
MEDIDA DE LAS EMPRESAS FUllDAMEllTALES, QUE SO!l LAS QUE DEF ltlEN SU 
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA, GENERALMEllTE VINCULADAS A.LAS CONDl 
C IONES LOCALES QUE GARAllT 1 ZA!l DETERMlllADAS VEtlT AJAS ECONÓMICAS: 
BASES DE MATERIAS PRIMAS; BASES DE COMBUSTIBLE; RESERVAS DE MANO 
DE OBRAl VENTAJAS DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DE SUS CARACTER{§ 

·'• TICAS FfSICAS; ZONAS DE CONSUMO Y OTROS FACTORES LOCALES DE lM-
PORTAllClA MÁ& co:;CRn,~ .. 

"LA BASE DEL CENTRO INDUSTRIAL PUEDE COMPONERSE De 
VARIAS EMPRESAS HOMOGÉ!lEAS DE UllA RAMA QUE FABRIQUEN IDÉNTICA -
PRODUCC lÓll O DE DIVERSAS EMPRESAS DE UHA O VARIAS RAMAS QUE SE -
HALLEN MAS O ME!IOS RELACIONADAS EHTRE SI; TAMBIÉrl PUEDE SER LA -
AGRUPAClÓ!l _DE EMPRESAS ORGÁIHCAMEtlTE VlllCULADAS GRACIAS AL ORDEN 
COllSECUTIVO DE LAS ETAPAS PRODUCTIVAS POR LAS QUE PASA LA MATE-
RIA PRIMA". 2_/ LA BASE DEL CEUTRO INDUSTRIAL CORRESPONDE A LAS 
EMPRESAS FUNDAMEllTALES O RECTORAS DEL NÚCLEO. 

ALREDEDOR DE LA BASE DEL CEfffRO 1tlDUSTR1 AL, Ell UllA_ 
PRIMERA FRAllJA, SUELEN INSTALARSE EMPRESAS AFlllES A LAS FUNDAME.l! 
TALES, CON LAS QUE -&E LIGAN ECONÓMICAMEtlTE POR APROVECHAR SU PRQ. 
DUCCIÓN O SUS RESIDUOS Y DESECHOS Y CON EL PRINCIPAL FIN DE RED!! 
ClR SUS GASTOS DE TRAllSPORTE O DE SUBSANAR LOS EFECTOS DE LA UTJ_ 
LlZAC!ÓN UlllLATERAL DE DETERMINADOS GRUPOS OBREROS. ~LAS EMPRE
SAS FUllDAMENTALES Y ESTA PRIMERA FRAllJA, COMUllMENTE CONSTITUYEN_ 
EL CENTRO INDUSTRIAL Y DETERMINAN LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA_ 
DEL MISMO. 

GENERALMENTE EXISTE UllA SEGUNDA FRANJA, INTEGRADA -
POR EMPRESAS QUE SATISFACEtl LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DE LAS 
EMPRESAS FUNDAMENTALESl LES SUM!lllSTRAU MATERIAS PRIMAS, MATERIA 
R!ALES AUXILIARES, COMBUSTIBLE Y PIEZAS DE REPUESTO Y UTILLAJE, 
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Aauf SE InCLUYEN TAMBI~" LOS TALLERES DE REPARACIONES y LAS EH-
PRESAS DE CONSTRUCC 1 Óll, 

UNA TERCERA FRAnJA ESTÁ COMPUESTA POR INDUSTRIAS -
QUE ATIENDEN A LA POBLACIÓN, A LOS TRABAJADORES DE LAS'EMPRESAS_ 
DEL NÚCLEO FUNDAMENTAL Y DE TODAS LAS FRANJAS, SE INCLUYEN EM
PRESAS ELABORADORAS DE PRODUCTOS ALIMEIHICIOS Y SUS DISTRIBUIDO
RES Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN, 

Es NECESARIO ACLARAR QUE ESTA AGRUPACIÓN ES CONVEN
CIONAL Y PUEDE SER REDUCIDA O AMPLIADA CON ARREGLO A CADA CASO -
CONCRETO. CON LA 111SMA O MUY PARECIDA ESPECIAL IZACIÓfl DE LAS -
EMPRESAS FUNDAMENTALES, SON POSIBLES LAS ~fis DIVERSAS VARIANTES_ 
DE LA ESTRUCTURA DEL CEtlTRO Ir:OUSTRIAL Ell su COllJUrno. 

Lo AllTER 1 OR SUCEDE DEBIDO A QUE . LA COMPOS 1c1 ÓN DE_ 
LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE LOS CENTROS INDUSTRIALES, TAMBl~N 
ES INFLUIDA POR LAS DIVERSAS COMBINACIONES ENTRE LA BASE FUNDA-
MENTAL DE MATERIA PRIMA O DE CONBUSTIBLE_Y ENERGÍA CON LA CANTI
DAD Y CALlFICACIÓil DE LAS RESERVAS DISPOlllBLES DE MANO DE OBRA O 
CON LA SITUACIÓN FfSICO-GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO, 
ALGUNOS FACTORES HISTÓRICOS COMO LOS HÁBITOS Y LAS TRADICIONES -
PRODUCTIVAS CREADAS EN LA POBLACIÓN O LAS EMPRESAS DESARROLLADAS 
ANTER!ORMEllTE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONVENIENCIA EN LAS CON
DlCIOHES ACTUALES, TAMBl~N IrlFLUYEll BASTAllTE. 

AS!, LA ESTRUCTURA DE LOS CEllTROS IllDUSTRIALES, IN
CLUSO CUANDO ES ID~NTICA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS FUN
DAMENTALES, PUEDE SER MUY DISTINTA DEBIDO A LAS PECULIARIDADES Y 
A LA COMBINACIÓN DE LAS CONDICIONES PURAMENTE LOCALES. 

LA INDUSTRIA AZUCARERA Y EL APROVECHAMIENTO DE SUS RESIDUOS Y -
SUBPRODUCTOS. 

EN EL ESTADO DE MORELOS, AL AMPARO DE LA ELABORA--
CIÓN DE AZÚCAR HAN SURGIDO OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU PRQ 
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CESO PRODUCTIVO, COMO LA PRODUCCIÓN DE ALCOHOL Y DE MIELES INC~

CRISTAL IZABLES O LA ELABORACIÓN DE FORRAJES Y PAPEL A ~ARTIR DEL 
BAGAZO DE LA CA~A. LA ZAFRA DE 1986 ARROJÓ UNA PRODUCCIÓN CON
JUNTA DE 175 MIL TONS, DE AZÚCAR; 6.5 MILLONES DE LTS DE ALCOHOU 
ALREDEDOR DE 50 MIL TONS, DE MIELES INCRISTALIZABLES; 528 MIL -- . 
TONS, DE BAGAZO, DE LAS CUALES UNA PARTE SE UTILIZA COMO COMBUS
TIBLE PARA LA MISMA FÁBRICA; Y 17 MIL TONS, DE "ZACAMEL", UN FO
RRAJE QUE SE VElmE COfl BASTANTE ÉXITO Efl VARIAS ZONAS GANADERAS_ 
Y AV[COLAS DE LA REPÚBLICA. ADEMÁS, EL AZÚCAR COMO MATERIA PRl 
MA HA TEIH DO UllA ALTA IHC IDEllC 1 A ECONÓM 1 CA EN LA ENTIDAD, PR ltlC.1 
PALMENTE EN EL RENGLÓN REFRESQUERO Y EN LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO -
C[TRICO, 

SIH EMBARGO, PUEDE SER MUCHO MÁS VARIADO EL APROVE
CHAMIENTO Y EL RECICLAJE DE ESTOS SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS OBTEN.1 
DOS DE LA ELABORAC 1 ÓN DE AZÚCAR, QUE B 1 Ell PODR f Afl CONST 1 TU IRSE -
EN UN RENGLÓN MUY IMPORTAHTE DEL CENTRO INDUSTRIAL PROPUESTO. 

LA INDUSTRIA AZUCARERA MORELENSE, COrlVERTIDA EN UflA 
TRADICIÓN HISTÓRICA DE LA REGIÓN Y ACTUALMENTE CLASIFICADA ENTRE 
LAS CINCO DE MAYOR PRODUCCIÓN EN LA REPÚBLICA, DEBE DESEMPE~ARSE 
COMO UNA DE LAS EMPRESAS FUNDAMENTALES EN ESTE CENTRO INDUSTRIAL 
QUE ORIEllTE SU ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA, EL INGE!llO "EMILI·A
NO ZAPATA" DE ZACATEPEC, DONDE SE PROCESA MÁS DEL 70 % DE Lll PRQ 
D~CCIÓ CA~ERA ESTATAL, SE LOCALIZA ADYACENTE A LA ZONA SELECCIO
NADA, A ESCASOS 20 KMS HACIA EL ORIENTE, 

AS f COMO SE HAN REALIZADO ESFUERZOS PARA OBTENER EL_ 
MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA ZONA AGRÍCOLA QUE ABASTECE A LOS lli 
GENIOS MORELENSES, INCREMENTANDO CONSTANTEMENTE LOS RENDIMIENTOS 
Y LA PRODUCCIÓN, TANTO EN LOS PROCESOS DEL CAMPO COMO DE LA FÁ-
BRiCA, AUNQUE AÚN SE PRESENTAN ALGUNAS DEFICIENCIAS QUE ADELANTE 
COMENTAREMOS; TAMBIÉN DEBEMOS PRETENDER EL MÁXIMO APROVECHAMIErl
TO DE SUS SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS MEDIAllTE LA CREACIÓN DE PLAN-
TAS FABRILES AL INTERIOR DE LA EllTIDAD QUE PUEDAN RECICLARLOS -
EN OTROS PROCESOS, 
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EL CONJU!ITO DE ESTE TIPO DE EMPRESAS, LIGADAS ECON4 
MlCAMEtlTE A LA FUNDAMENTAL POR APROVECHAR su PRODUCCIÓN y sus_ 
RESIDUOS Y POR LO MISMO, SITUADAS A SU ALREDEDOR, CONSTITUIR(AN_ · 
UNA PARTE DE LA BASE DEL CEllTRO ltlDUSTRIAL PROPUESTO, INTEGRADO_ 
POR EMPRESAS ORGÁNICAMENTE VINCULADAS GRACIAS AL ORDEN CONSECUTl 
va DE LAS.ETAPAS POR LAS QUE PASA LA MATERIA PRIMA. 

Es CONVENIEHTE QUE DICHAS EMPRESAS SE ESTABLEZCAN -
EN LA ZONA SELECC 1 ONADA DEL MUIH C 1P1 O DE PUE!ITE DE l XTLA -ADYA 
CENTE AL MUNICIPIO DE ZACATEPEC DONDE SE UBICA EL INGENIO MÁS It\ 
PORTANTE-, DADAS LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES QUE CONJUGA Y 
CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ELEVAR EL EFECTO ECONÓMICO DE LA -
CENTRALIZACIÓN, AL COMBINAR RACIONALMENTE EMPRESAS QUE S~ COMPL~ 

MEIHEtl ORGÁtl 1 CAME!H E , 

HASTA HACE ALGUtlOS AAos. LOS INGENIOS DE MORELOS -
UTILIZABAN EL BAGAZO PROVENIENTE DE LOS MOLINOS. COMO SU COMBUS
TIBLE PRlllCIPAL, ESTE PROCEDIMIENTO PERMITÍA APROVECHAR UN PRO-
DUCTO DE DESHECHO Y AL MISMO TIEMPO REDUCIR EL COSTO DEL COMBUS-
TIBLE CO!lSUMIDQ, PERO LA PRODUCCIÓN DE BAGAZO SUPERA EL VOLU--
ME!l QUE SE PUEDE QUEMAR EN LAS CALDERAS Y LOS EXCEDEtlTES SE IBAN 
ACUMULA!lDO. REPRESEfHA!lDO un PROBLEMA POR LOS PELIGROS DE 1 NC&l
D 10 Y POR LOS GASTOS QUE SIGNIFICA LA MOVILIZACIÓN Y EL ALMACENA 
MIENTO DE ESTE DESECHO PROVENIENTE DEL MILLÓN Y MEDIO DE TONELA
DAS DE CAiilA QUE SE MUELE!l EN CADA ZAFRA. 

COMO ALTERt~AT!VA DE SOLUCIÓN A ESTA SITUACIÓN, DES
DE HACE ALGUllOS AROS SE DECIDIÓ VENDER PARTE DEL BAGAZO PRODUCI
DO EN LOS INGENIOS MORELENSES, PARA SER TRANSFORMADO -FUERA DEL 
ESTADO- E!l CELULOSA (PULPA) PARA FABRICAR PAPEL. 

ESA MEDIDA COIHRAJO ALGUllAS REPERCUSIONES POSITIVAS 
EN LA OPERACIÓN DE LOS INGENIOS; AGILIZÓ E lllCLUSO ltlCREMEHTÓ LA 
PRODUCCIÓM DE AZÚCAR, YA QUE LA QUEMA DE BAGAZO, QUE NO ES TAN -
BUEN COMBUSTIBLE COMO EL PETRÓLEO FRENABA LA OPERACIÓN DE MOLIEN 
DA; SE REDUJERON TAMBl~!l LAS ALTAS CIFRAS POR COSTO DE MANEJO --
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DEL BAGAZO PARA ALIMEflTAR LAS CALDERAS Y DEI. ALMACEflAMIENTO DE·
GRAUDES EXCEDEllTES. LOGRAllDO MAYOR EFI c I EIJC 1 A EN LA PRqDUCC I órl. 

SIN EMBARGO, ES OBVIO QUE ESTOS BENEFICIOS SON REA1. 
MENTE ESCASOS Y PARCIALES, TODA VEZ QUE EH LAS ÚLTIMAS ZAFRAS 
LAS CONDICIONES DE VEllTA .DEL BAGAZO NO HAN SIDO FAVORABLES, EN 
ALGUNOS CASOS SE INTERCAMBIO POR BARRILES DE PETRÓLEO A RAZÓN DE 
UN BARRIL POR TONELADA, SIEHDO HECESARIO CAMBIAR ESOS TERMINOS -
QUE ÚLTIMAMEUTE HAN PROVOCADO PERDIDAS. 

Eu ESTE SEtlT I no. CREO QUE DEBEMOS COTIS 1 DERAR y AJJA
l IZAR LA CONVENIENCIA ECONÓMICA DE CREAR DIFERENTES PLANTAS FA-
BR~LES PARA INDUSTRIALIZAR LOS SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DE LA EL8 
BORACIÓN DE AZÚCAR; DONDE LOS EJIDATARIOS, OBREROS Y EMPLEADOS -
PARTICIPEN PLENA Y ACTIVAMENTE TANTO Erl LOS ESFUERZOS COMO DE -
LOS BENEFICIOS, BAJO LA FORMA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DE -
PARTICIPACIÓN ESTATAL, INTEGRADAS SI ES NECESARIO A LA DEL INGE
NIO DE ZAtATEPEC, 

AL RESPECTO, LA DELEGACIÓN DEL SINDICATO NACIONAL -
DE LA INDUSTRIA AZUCARERA RECIENTEMENTE MENCIONÓ LA PROBABLE REA 

:LIZACIÓN DE UN PROYECTO DE CONVENIO CON El INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL, A FIN DE SER APOYADOS CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICAMENTE EN 
LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DISTlflTAS EMPRESAS Al INTERIOR DEL 
ESTÁDO, QUE PROCESARÍAN MIEL FINAL, LEVADURA Y BAGAZO, DE LOS -
CUALES SE DERIVAll DIVERSOS PRODUCTOS PARA VARIOS USOS, CON IMPOR 
TANTES MERCADOS POTENCIALES TANTO INTERflOS COMO DEL EXTERIOR, 

EL BAGAZO SEPARADO DE LA MOLIENDA ES APROVECHABLE -
COMO MATERIA PRIMA BÁSICA PARA ELABORAR PULPA DE CELULOSA, UTILl 
ZADA EN LA FABRICACIÓU DE DIVERSAS CLASES DE PAPEL. Su INDUS-
TRIALIZACIÓN DEBE DE SER MUY RENTABLE, TODA VEZ QUE HA PERMITIDO 
A LAS EMPRESAS PAPELERAS, COSTEAR El FLETE DESDE ZACATEPEC HASTA 
SUS PLANTAS CERCAHAS A LA CIUDAD DE MEXICO, CON ARRASTRES SUPE-
RIORES A LOS 100 KILÓMETROS, DESDE El PUflTO DE VISTA DE LOS IU 
TERESES DE LA ECONOMÍA•NACIONAL, ESTA TRIANGULAC!Ófl RESULTA !NE-
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FICIEllTE, PORQUE REPRESENTA MAYORES COSTOS DE TRAflSPORTE, ADEMÁS 
DE au~ EL BAGAZO ES TRANSPORTADO SIN DESFIBRAR, CONTENIENDO UN -
50 % DE AGUA, LO QUE RESULTA INEXPLICABLE YA QUE EL INGEHIO DE - · 
ZACATEPEC DESDE HACE TIEMPO CUEtJTA con LA MAOUltlARIA E INSTALA-
CIONES PARA DESFIBRAR EL BAGAZO (Etl DESUSO ACTUALMEllTE) Y REMl-
TIRLO EN tORMA DE FIBRA APTA. 

UN PORCEllTAJE DEL BAGAZO ORIGINADO SE CANALIZA DES
DE HACE ALGUNOS A~OS A UtlA PLAHTA DE FORRAJES (MEZCLADORA) IHSTA 
LADA Et; LAS lllMEDIACIOrlES DEL INGENIO DE ZACATEPEC, QUE PRODUCE_ 
U!i co:·:?UESTO !l!: !IQM!lRE COMERC 1 AL 11 ZACAMEL"' DEL QUE SE OBTUVI E--' 
RON 17 MUL TOllS. AL "FINALIZAR LA ZAFRA AflTEPASADA. AL RESPECTO 
RESULTARfA CO!NEtlJEllTE QUE LA MEZCLADORA FUERA SUSTITU[DA POR ;..._ 
UNA PROCESADORA A BASE DE DIGESTORES, QUE PRODUCIRIA UH COMPUES
TO DE MEJOR CALIDAD Y MÁS REDITUABLE. 

ENTRE LOS PRINCIPALES PROCESOS QUE PUEDEN UTILIZAR_ 
EL BAGAZO DEBIDAMEflTE RECICLADO TAMBIÉN ENCONTRAMOS LOS QUE ELA
BORAN TABLAS DURAS, COll GRAN DEMANDA ENTRE LOS FABRICAl<TES DE -
MUEBLES, DESDE EMPRESAS FAMILIARES HASTA LAS DE GRANDES ESCALAS. 

A PARTIR DE LA MIEL FlllAL SE PUEDEll OBTENER GRAH -
CA!ITIDAD DE DERIVADOS PARA USOS DIVERSOS. [!l PRli-<ER LUGAR, SE_ 
ELABORA ALCOHOL INDUSTRIAL COMO PRODUCTO INMEDIATO, DEL QUE SE -
OBTUVIERON LOCALMENTE 4 MI LLO!IES 480 Ml L L TS EN LA ZAFRA DE 1986; 
TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR COMO COMPLEMEl-110 DE ALIMENTOS PARA GA
NADO MEMOR Y AVES Y DE FORRAJES DESTINADOS A LA ENGORDA DE GANA
DO VACUNO. 

DEL ALCOHOL INDUSTRIAL, DERIVADO DE LA MIEL FINAL,_ 
PUEDE OBTENERSE POR MEDIO DE SfNTESIS Y FERMEHTACIÓM, UNA AMPLf
SIMA SERIE DE PRODUCTOS, ENTRE LOS QUE PODEMOS CONTAR COMO PRIN
CIPALES: EL FORMALDEHIDO, EL ACETALDEHIDO Y EL ANHfDRIDO ACET[Ll 
CO, QUE SON SUSTANCIAS QU{MICAS OÁSICAS PARA DIVERSAS INDUSTRIAS, 
DE OTRAS FERMENTAC I O!lES 1 NDUSTR IALES AJE!IAS A LA ALCOHÓL 1 CA, PUJ;. 
DE OBTENERSE ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO C{TRICO Y GLUTAMONATO DE SODIO, 
ENTRE OTROS COMPUESTOS. 



236 

LAS PUNTAS DE CA¡;¡A PUEDEN TRANSFORMARSE EN UNA FUEN
TE DE ALIMENTACIÓN PARA GANADO, QUE AL MEZCLARSE CON L~ MIEL FI-
NAL PRODUCE Ull ENSILADO DE EXCELENTE CALIDAD, CON MERCADO. SEGURO_ 
EN Ul~A ZOllA GANADERA CARENTE DE PASTOS DURAIHE LA MITAD DEL AÑO, 
SITUADA A LAS PUERTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO Y HASTA EL ESTADO DE 
HIDALGO, 

Los LODOS SEPARADOS DE LA CLARIFICACIÓN DEL GUARAPO_ 
(JUGO DE LA CAÑA DULCE) CON LA ADICIÓN DE ALGUNOS NUTRIENTES PUE
DE CONVERTIRSE EH ABONO ORGÁNICO, ACONDICIOllADOR DEL PROPIO SUELO 
CAf;lERO, LAS VINAZAS PUEDE!l SER UNA FUENTE DE ALIMENTOS PROTE ÍNl 
CDS PARA COMPLEMEfJTf,C 1 ÓN DE FORRAJES Y POTENCIALMENTE ÚTILES PARA 
LA AL!MEtlTACIÓN HUMANA, 

SOll ESTAS, ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES IDEAS ACERCA -
DEL APROVECHAMIENTO QUE PUEDE DARSE A LOS DIFERENTES SUBPRODUCTOS 
Y RESIDUOS DE LA ELABORACIÓN DE AZÚCAR -QUE CON MUCHO NO SON LA 
MAYORÍA- Y QUE EL ESTADO DE MORELOS, DENTRO DE SUS LIMITACIOllES -
TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS PUDIERA OFRECER BAJO CONDICIONES 
ACEPTABLES A LA ECONOM(A DEL PAfS, CONSTITUYEll A LA VEZ, UNA AJ.. 
TERNATIVA VIABLE PARA MEJORAR LA ECONOM!A DE SU NUMEROSA POBLA--
CIÓN CAMPESINA. DADO QUE ES urw DE LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODU~ 
TORES DE AZÚCAR Ell EL PAfS, DONDE SE OBTIENEll LOS RENDIMIENTOS -
MÁS ELEVADOS EN F..L CULTIVO DE LA CAÑA, 

EL ESTABLECIMIENTO DE ESTAS INDUSTRIAS EN TORNO AL -
I NGEIH O, QUE FUNG 1 RÁ COMO EMPRESA FU!IDAMEllT AL O RECTORA DE SU OR
GANIZACIÓN PRODUCTIVA; COMO PROPUESTA, PRETENDE ELEVAR EL EFECTO_ 
ECONÓMICO DE LAS MISMAS, AL CONCENTRARLAS Y COMBINARLAS ORGÁNICA
MENTE AL INTERIOR DE LA ZONA SELECCIONADA. 

No OBSTANTE, DECIAMOS QUE PARA UTILIZAR PLENAMENTE -
LAS VENTAJAS DE ESAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, ES_ 

.PRECISO 110 SOLO ASEGURAR LA COORDINACIÓN CUALITATIVA, SINO TAM--
Bl~N LA RACIONAL CORRELACIÓN CUANTITATIVA DE LAS EMPRESAS, QUE -
EVITE DISFUNCIONALIDADES ENTRE SUS PROCESOS COOPERADOS, ESTO SE 
REFIERE ESENC I ALME!lTE A LA CA!lT lDAD, CAL! DAD Y PLAZOS DE ENTREGA_ 
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DE LOS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS BENEFICIADOS EN CADA ETAPA, _ 
SI LA PRODUCCIÓN DE CUALQUIERA DE ESTAS EMPRESAS COOPERADAS FA-
LLA Ell ALGUtlO DE LOS REQUISITOS PREVIAMEtlTE ACORDADOS, AFECTARfA · 
EL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS DEMÁS, LAS EMPRESAS COOPERADAS Dg 
BEll MANTENER FIRMES COtHACTOS CON SU CLIEtlTE CONSUMIDOR, SIENDO_ 
NECESARIO.AMOLDAR SU PROCESO PRODUCTIVO A LAS CONDICIOllES TÉCNI
CAS DE AQUEL, 

POR LO TANTO, Etl EL CASO QUE NOS OCUPA, ES INDI SPEli 
SABLE PUGNAR POR LA NORMALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN FÁBRICA, 
YA QUE EXISTEN GRAVES DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓtl DEL PROCE

,SO, · EN PRIMER LUGAR, SE DIAGNOSTICA UN NOTORIO DESEQUILIBRIO -
EllTRE LA CAPACIDAD DE CADA úé:PA<il,;;.:cr;-o, RESUL TMITE DE LAS CONTJ. 
NUAS FALLAS EN LOS VIEJOS EQUIPOS DE BATEY, MOLINOS Y CALDERAS Y 
DE SU MALA OPERACIÓN, QUE PROVOCAN UN ALTO PORCENTAJE DEL TIEMPO 
PERDIDO EN TODO EL PROCESO, ESTAS FALLAS OCASIOtlAH PÉRDIDA DE_ 
SACAROSA DEBIDO AL ESTAllCAMIEtlTO DE LA CA~A POR VARIOS DÍAS DES
PUES DE CORTADA, Y CONSECUENTEMENTE, REDUCCIONES EN LA PRODUC--
CIÓN, QUE COMUNMEllTE RESULTA MENOR QUE LA PROGRAMADA, POR ES-
TAS FALLAS INCLUSO SE DEJA DE MOLER UNA PARTE DE LA CA~A. A CAU
SA DEL INICIO DE LA ÉPOCA DE LLUVIAS, 

POR OTRA PARTE, DEBEMOS MEtKIOflAR QUE TAtlTO LOS RE
CURSOS FINANCIEROS DE FINA S.N.C., DESTINADOS AL lHGENIO, COMO -
LAS TRANSFEREtlCIAS DEL GOBIERtlO FEDERAL, SE HAN RESTRWGIDO HAS
TA LO MÁS IllDISPENSABLE Y ES URGENTE QUE SE CANALICEN LOS RECUR
SOS NECESAR 1 OS PARA F INAC 1 AR UN PROGRAMA DE RE POS 1C1 Ótl Y REPARA
C l ÓN DE EQUIPOS, INDISPENSABLE PARA NORMALIZAR Etl ADELANTE LAS -
OPERACIONES DE LOS INGENIOS MORELENSES, PRINCIPALMENTE LAS DE ZA 
CATEPEC. 

SI DESEAMOS QUE ESTA PARTE DEL COMPLEJO ORGÁNICO, -
ORGANIZADO EN TORNO A LA PRODUCIÓN DE AZÚCAR, FUNCIONE CON EFI-
CIENCIA, CONTRIBUYA A SOLVENTAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SQ 
CIEDAD COOPERATIVA Y NO SE CONVIERTA Etl UMA CARGA PARA EL GOBIER 
NO FEDERAL; SI QUEREMOS QUE SEA UNA FUENTE DE TRABAJO Y DE MEJO-



238 

RES INGRESOS PARA LA POBLACIÓN OBRERA Y CAMPESINA Y UN SISTEMA"
EJEMPLO PARA LA INDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL, QUE HOY INTENTA R.E_ 
SOLVER LA DIF[CIL SITUACIÓN ECONÓMICA DE MUCHAS DE SUS.EMPRESAS; 
DEBEMOS PROCURAR LAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO -
OPORTUNO Y ADECUADO DE TODOS LOS SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DE LA -
PRODUCC 1 Óll DE AZÚCAR, A LAS EMPRESAS QUE SE EflCARGARAll DE REC 1-
CLARLOS, 

COllSECUENTEMENTE, SI LAS OPERACIONES DEL INGENIO -
LLEGARAN A NORMALIZARSE, ES MUY PROBABLE QUE NUEVAS INDUSTRIAS -
RELACIONADAS CON LA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS, SE 
INTERESEN POR UBICARSE EN ESTA MISMA ZOllA DEL SUR MORELENSE O EN 
¿ULAQUJERA DE LOS DOS POLOS INDUSTRIALES YA ESTABLECIDOS EN LA -
ENTIDAD, INDUCIDOS POR LAS DESECONOM{AS DE LA AGLOMERACIÓN EXCE
SIVA, POR LOS ESTÍMULOS OFICIALES PARA LA DESCONCENTACIÓN, PERO_ 
A LA VEZ, POR LA RELATIVA CERCANÍA QUE AÚN SEGUIR{AN CONSERVANDO 
RESPECTO DE SU MERCADO EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA, ESTE ÚLTI
MO, ELEMENTO MUY IMPORTANTE EN LA MECÁNICA EMPRESARIAL, QUE fllN
GÚN LUGAR MÁS PRÓXIMO LES PODRfA OFRECER CON LAS MISMAS VENTAJAS, 

LAS INDUSTRIAS AGRICOLAS. 

EL ESTADO DE MORELOS TIENE UNA LONGITUD MUY REDUCI
DA, QUE HACE POSIBLE LA TRANSPORTACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO 
AGRfCOLA DE UN PUNTO A OTRO EN UN LAPSO MUY CORTOI EN NINGÚN CA
SO EL TIEMPO DE RECORRIDO POR CARRETERA ENTRE DOS PUNTOS DEL ES
TADO ES MAYOR A 80 MINUTOS; ENTONCES, UNA O DOS PLANTAS QUE BEN.E_ 
FICIEN CADA UNO DE LS PRODUCTOS AGR[COLAS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL 
ESTADO POR EL VOLUMEN DE SU PRODUCTO, SERÍAN SUFICIENTES PARA lli 
DUSTRIALIZAR GRAN PARTE DE LA PRODUCCIÓN, EN LUGAR DE ENVIARLA -
EN BRUTO A VARIAS CIUDADES DEL INTERIOR DEL PA{S Y DEL EXTRANJE
RO, ESTE PROYECTO REPRESENTA UNA ALTERNATIVA VIABLE PARA MEJO
RAR LOS INGRESOS Y AUMENTAR EL EMPLEO EllTRE LA POBLACIÓN CAMPES.1 
llA MORELENSE, CUYA ECotlOM{A HA SIDO BASTANTE DETERIORADA POR LA_ 
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Exq::sIVA y COUTINUA FRAGMEIHACIÓll DE LA TIERRA, RAfZ DE TODOS 
LOS PROBLEMAS DEL CAMPO EN LA E!ITIDAD, 

ESTAS EMPRESAS PODRÍAN EMPLAZARSE CASI EN CUALQUIER 
PUNTO DEL TERRITORIO MORELENSE, DADA SU PEQUE~A EXTENSIÓN Y LA -
CERCAN f A EIHRE CUAL QUI ERA DE SUS POBLAC I OllES, COMUN l CADAS POR CA 
MINOS PAViMEllTADOS, FUMDAMENTALMEUTE, CUYA AMPLIACIÓll EN LOS ÚL= 
TIMOS AÑOS SE HA ORIENTADO A IllTEGRAR IMPORTANTES ZO!lAS AGRÍCO-
LAS, GANADERAS Y FRUTÍCOLAS DEL ESTADO; Y DADA LA RELATIVA INDE
PENDENCIA DE LAS AGROINDUSTRIAS, RESPECTO A LA INFLUENCIA QUE -
LOS COSTOS DE TRANSPORTE EJERCEN SOBRE SU LOCALIZACIÓN, 

SIN EMBARGO, CONSIDERAMOS QUE AL EMPLAZARLAS EN LA 
ZONA SELECCIOtlADA DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE lXTLA, SE APROVECHA 
R f AN ALGUllAS VENTAJAS V 1 NCULADAS CON LAS CONO 1C1 OllES LOCALES, CQ 

MO: LA FACILIDAD DEL TRANSPORTE DE ENTRADA Y SALIDA TANTO A LA -
CAPITAL DEL ESTADO Y AL DISTRITO FEDERAL, POR EL NORTE, COMO AL_ 
ESTADO DE GUERRERO, HACIA EL SUR Y TAMBI~N HACIA CUALQUIER PUNTO 
DEL INTERIOR DE MORELOS, YA QUE SE HA PROPUESTO INSTALAR A LAS -
EMPRESAS LATERALMENTE A LAS DOS CARRETERAS MAS IMPORTANTES QUE -
RECORREN EL ESTADO POR EL PONIENTE, ATRAVEZANDO EL MUNICIPIO DE_ 
PUENTE DE lXTLAl LA COMODIDAD DE LAS CONDICIONES PARA EL SUMINI~ 

TRO DE AGUA Y PARA CANALIZAR EL DRENAJE Y LA ELIMINACIÓN DE ---
AGUAS RESIDUALES, YA QUE POR LAS INMEDIACIONES DE ESTA ZONA CRU
ZAN DOS IMPORTANTES AFLUENTES DEL Rfo AMACUZAC; LAS FAVORABLES -
CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS DE LA ZONA, QUE NO REQUIEREN DE MU-
CHAS LABORES PARA su'~IVELACIÓN; EL BEN~FICO MICROCLIMA QUE NUN
CA REGISTRA TEMPERATURAS MENORES A LOS 15ºC; LA CONEXIÓN CON LOS 
PRINCIPALES EJES F~RREOS DEL ESTADO, ETC, 

No OBSTAllTE, LA CORTA EXTEllSIÓH TERRITORIAL DEL ES
TADO Y LA FLUIDA E INMEDIATA COMUNICAC IÓtl E!ITRE SUS POBLACIOUES_ 
MAS IMPORTANTES, ES PERTINENTE SE~ALAR QUE EL MUNICIPIO DE PUEN
TE DE lXTLA, SE UBICA EH LA ZONA AGROECOllÓMICA OCCIDENTAL DE Mo
RELOS, QUE ES LA MÁS IMPORTArHE POR EL DESARROLLO QUE HA ALCANZA 
DO, ESTA ZONA INTEGRA 15 MUNICIPIOS QUE CUBREN EL 39 % DEL ---
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ÁREA TOTAL DE LA ENTIDAD, DONDE SE LOGRAN LOS MEJORES RENDIMIEN
TOS DEBIDO A SU MAYOR SUPERFICIE DE RIEGO, ABASTECIDA POR LAS LA 
GUNAS DE COATETELCO, EL Ro DEO Y TEQUESOU ITEllGO, Y POR fil RÍO AMA 
CUZAC Y AFLUENTES QUE CRUZA!l ESTA ZO!lA. ESTO CONSTITUYE OTRA -
CARACTERÍSTICA FAVORABLE PARA LA ZONA SELECCIONADA, EN FUNCIÓN -
DE LAS VENTAJAS QUE REPRESE!lTA EN CUANTO A LOS COSTOS DE TRANS-
PORTE DE LA PRODUCC IÓtl AGRÍCOLA, 

POR OTRA PARTE, SOMOS REITERATIVOS RESPECTO DE LOS_ 
EFECTOS ECONÓMICOS FAVORABLES QUE OFRECE EL EMPLAZAMlEUTO COUJUli 
TO DE ALGUNAS O MUCHAS EMPRESAS Etl Ull CENTRO ItlDUSTR 1 AL, HABLA 
BÁMOS DE LA COUSTRUCCIÓN COLECTIVA DE ALMACEHES Y DE VÍAS DE CO
MUNICACIÓN, DE TUBERIAS Y DUCTOS, DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉC
TRICA Y DE DEPÓSITOS, PARA SER UTILIZADOS EN COMÚH, ESTA FORMA 
DE ORGANIZACIÓN PERMITE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE ESAS INSTALA 
C 1 OtlES, UNA MEJOR UTl L1ZAC1 ÓN DE LOS MED 1 OS DE TRAUSPORTE Y ADE
MÁS, UN APROVECHAMIEtlTO MÁS EFICAZ DE LAS RESERVAS DE MAIW DE -
OBRA, YA OUE LA MUJER PUEDE DESEMPEflAR PERFECTAMEllTE ALGU!lAS AC
TIVIDADES DE LA RAMA AGROINDUSTRIAL. ESTAS CIRCUNSTANCIAS IM-
PLICAN INCREMENTOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y REDUCCIONES 
CONSIDERABLES EN LAS INVERSIONES BÁSICAS. 

DEBEMOS RECORDAR TAMBIÉN, QUE EL APROVECHAMIENTO --
·PLENO DE LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA CENTRALIZACIÓtl, REQUIERE DE_ 
ASEGURAR LA RACIONAL CORRElACIÓtl CUANTITATIVA ENTRE LAS EMPRESAS 
COOPERADAS, REFERENTE FUllDAMENTALMENTE A LA CANTIDAD, CALIDAD Y_ 
PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS {EN ESTE CA 
SO PRODUCTOS AGR!COLAS) A LAS EMPRESAS CONSUMIDORAS, 

POR LO TAtlTO, PARA LOGRAR UU FUNCIO!lAMIENTO EFICAZ_ 
DE LAS EMPRESAS AGROIHDUSTRIALES QUE SE INSTALEN, ES INDISPEllSA
BLE INSTRUMENTAR CON LA AYUDA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, -
UllA SERIE DE PROGRAMAS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LOS REtlDIMIENTOS 
QUE SE REQUIEREN DEL CAMPO, QUE DE POR SI TIENEN UN NIVEL ACEPTA 
BLE EN EL ESTADO, 
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PERO LA OPERATIVIDAD Y EL BUE!I FUllCIO!IAMIENTO DE -
ESOS PROCESOS DE TIPO TÉCrlICO Y ECOtlÓMICO, LLÁMEllSE DE CAPACITA
CIÓ!I, DE ASESOR[A TÉCNICA, DE SAllIDAD VEGETAL, DE DISTRIBUCIÓN - . 
OPORTUllA DE lllSUMOS E IMPLEMEtlTOS, DE UTILIZACIÓll DE PLAtlTULAS Y 
SEMILLAS MEJORADAS, DE COMERCIALIZACIÓtl, Y Etl SU CASO DE INFRA
ESTRUCTUR6 HIDRÁULICA-Y DE CREDITOS, DEPENDERÁ EH BUENA MEDIDA -
DE LOS PROGRAMAS SOCl~LES TENDIENTES A CAMBIAR, PRECISAMENTE, LA 
ORGAHIZACIÓN SOCIAL DE LA PRODUCCIÓH Ell EL CAMPO, 

ESPEC IALMEUTE Etl MORELOS, ES URGEllTE QUE SE EFECTUE 
UNA REVISIÓN, UN REPLANTEAMIEtlTO, UNA EVALUACIÓN OBJETIVA SOBRE_ 
LA ORGAlllZACIÓN PRODUCTIVA DEL CAMPO, DADA LA SOBREPOBLACIÓN --
AGRÍCOLA Y LO REDUCl~O ~~ lft 5~PERFICIE LABORABLE, QUE HA RESUL
TADO Ell UNA EXCESIVA FRAGMENTACIÓN DE LA TIERRA, 

"HOY EXISTEll E.ti MORELOS 33 043 EJIDATARIOS, 13 857 -
PEQUE~OS PROP!ETARIOS Y 4 011 COMUNEROS, DEDICADOS A LA AGRICUL
TURA; REPRESENTAll CERCA DEL 40 % DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE_ 
ACTIVA Y SE DISTRIBUYEN EN 153 MIL HAS, QUE SIGNIFICAN EL 31 % -
DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL ESTADO",* EL 70 % DE LA TIERRA ES -
TEMPORALERA Y LA SUPERFICIE RESTANTE DE RIEGO, 

DES IDO AL 1 NCREMEtlTO DEMOGRÁF l CO Y A LA NE CES !DAD -
DE TRABAJO. LOS RECURSOS NATURALES RESISTEN FUERTE PRESIÓN, EN -
PARTICULAR LA TIERRA, QUE HA RESULTADO EN UtlA PULVERIZACIÓtl DRA
MÁTICA DE LA MISMA. EL PROMEDIO EN EXTENSIÓN DE LAS PARCELAS -
EJIDALES ES DE 1.7 HAS, Y EL DE LOS PREDIOS DE LA PEQUEílA PROPI,!;. 
~ES DE 2.3 HECTÁREAS. 

DE OTRA PARTE, EN EL ESTADO DE MORELOS HACE YA MU-
CHO TIEMPO QUE LA ETAPA DE DOTACIÓN DE TIERRAS DE LA REFORMA --
AGRARIA LLEGO A SU FIN; LA SUPERFICIE DE LABOR HA LLEGADO A SU -
LIMITE E INCLUSO HA DISMIHUIDO POR EL DESMESURADO CRECIMIEllTO DE 
LA POBLACIÓN Y DEL ÁREA URBA!IA, QUE HA LANZADO GRAU OFEtlSIVA SO
BRE LOS TERREllOS APTOS PARA USO AGRICOLA, EN SU MAYORIA EJ!DALES. 

* Programas especiales del Estado de Morelos; Anexo al Segundo Informe de G2 
bierno, 1984 
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POR ESO. PARA lflCREME!JTAR LA PRODUCT 1V1 DAD AGR í cot:A 
EN MORELOS, SE HA TENIDO QUE RECURRIR FORZOSAME"TE A TÉCNICAS DE 
CULTIVOS INTENSIVOS; A UTILIZAR MAYORES CA!HIDADES DE FERTILIZAN 
TES Y MEJORES SEMILLAS; A AMPLIAR LAS ÁREAS DE RIEGO Y HASTA DON 
DE ES POSIBLE, A MECANIZAR LAS LABORES, 

PERO DEBEMOS SER CO"CIENTES, QUE PARA LOGRAR QUE TQ 
DOS ESTOS PROGRAMAS, ItlSTRUMEllTADOS COll LA AYUDA DEL GOBIERNO, -
RESULTEN EXITOSOS, ES "ECESARIO ATACAR PRIMORDIALMENTE LA RAÍZ -
DE TODOS LOS PROBLEMAS~ EL MINIFUNDIO, 

LA ESTRUCTURA ORGAfllZATIVA DEL EJIDO DEBE CAMBIAR -
EN FORMA RADICAL, NECESITAN COLECTIVIZARSE PARA SOLICITAR Y SER_ 
FAVORECIDOS EN LA DOTACIÓN DE LOS CREDITUS !NüiSPENSAóLES; ?ARA_ 
PODER FORMAR UH SISTEMA FUNCIOllAL Y UNITARIO DE COMERCIALIZACIÓN 
Y DEJAR DE SER VICTIMAS DE INTERMEDIARIOS, ACAPARADORES Y PRESTA 
MISTAS; PARA HACER ACCESIBLE Y COSTEABLE LA INTRODUCCIÓN DE MA-
QUINARIA É INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, IMPOSIBLE EN PARCELAS PE--
QUE~ASJ PARA RACIONALIZAR El USO DEL RECURSO AGUA; Y PARA MEJO-
RAR LOS TÉRMINOS EN LA ADQUISICIÓfl DE INSUMOS; TODO ENCAMl!IADO A 
GARANTIZAR LA RACIO!lAL CORRELACIÓll CUANTITATIVA CON LAS EMPRESAS 
AGROIHDUSTRIALES QUE TRANSFORMARAN SUS PRODUCTOS. GENERADORAS DE 
EMPLEO Y DE INGRESOS PARA LAS FAMILIAS CAMPESl"AS, 

LA ORGAN 1ZAC1 ÓN DE UN 1 DAD ES DE PRODUCC 1 Óol DE T 1 PO -
COLECTIVO O SEMICOLECTIVO, QUE ABRQUEN SUPERFICIES MAS O MENOS -
EXTENSAS E INCLUYAN DESDE LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALI
ZACIÓN, HASTA LAS DE SU ltlDUSTRIALIZACIÓN, CONSTITUIRÍA LA BASE_ 
PARA PODER SUPERAR LAS BARRERAS A LA PRODUCTIVIDAD POR HOMBRE -
OCUPADO, QUE ESPECIALMENTE EN MORELOS, SE VE FRENADA POR LA ES-
TRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, 

COMPLEJOS, 
EL PROBLEMA Y SUS SOLUCIOllES SON MUY DIFÍCILES Y -
DESPUÉS DE MÁS DE SESEUTA Aiilos. LA REFORMA AGRARIA_ 

UO HA LOGRADO U!IA ESTRUCTURA 1 DEAL PARA LA TE!IENC 1 A DE LA T 1 ERRA 
Y SEGUIMOS PADECIENDO FORMAS QUE OBSTACULIZAN EL VERDADERO DESA
RROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, MUCHOS INTENTOS POR AVAJ.i 
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ZAR EH LA ORGAfH ZAC 1 Ófl COLECT 1 VA HAH FRACASADO, PERO Etl MORE LOS_ 
SE HA COIH!llUADO LA LUCHA, RECIEllTEMEflTE SE HAH ESTABLECIDO A.b. 
GUflOS PROGRAMAS QUE COflTEMPLAN LA AGRUPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE - . 
MINIFUHDISTAS, A Flfl DE COMJUNTAR A LAS PEQUEllAS SUPERFICIES EN_ 
MODULOS CON UN TAMAflO MftllMO DE 5 HAS, EN LAS CUALES SE PRETENDE 
REALIZAR CULTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO ECONÓMICO COMO LAS HORTALl 
ZAS, APROVECHANDO LAS' CARACTER f ST I CAS F Í S 1 CAS DE LA REG 1 ÓN, QUE_ 
PERMITE PRODUCIR LOS MAS VARIADOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN CUAL--
QUIER EPOCA DEL AílO. 

"DICHA ESTRATEGIA FUE INICIADA Ell 1984, EN UtlA SU-
PERFICIE DE 150 HAS; DE. i7 Cül'iUiiíD,'.,ú[S ;.:::mELEW3ES, DO!IDE SE HAN_ 
REALIZADO ACClotlES PROMOC!ONALES COLECTIVAS DE MEJORAMIEUTO DEL -
TERRITORIO, DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, DE PRJ; 
PARACIÓN DE TERRENOS Y SIEMBRAS, DE LABORES DE CULTIVO Y COSE
CHA,* PARA 1986 SE CONTEMPLÓ AMPLIAR EL PROGRAMA A 314.5 HAS -
QUE HARÁH UN TOTAL DE 797, UBICADAS Efl 64 LOCALIDADES PERTEUE--
CIENTES A VARIOS MUlllCIPIOS. POR OTRA PARTE, EL GOBIERNO ESTA
TAL SE HA PREOCUPADO POR OFRECER ASISTEU~IA TeCNICA Y CREDITOS -
SUFICIENTES Y OPORTUllOS PARA LA PRODUCCIÓll Y COMERCIALIZACIÓN DE 
LAS HORTALIZAS; SE HA PREOCUPADO TAMBleN POR CAPACITAR A LOS -
AGRICULTORES EH LA PREPARACIÓN DE SUELOS, EN EL USO DE SEMILLAS, 
LA INSTALACIÓll DE ALMÁCIGOS Y LA PRODUCCIÓll DE PLÁNTULAS; EN LA_ 
APLICACIÓll DEL RIEGO Y EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES; LA -
COSECHA, SELECCIÓN Y EMPAQUE DE LOS PRODUCTOS, 

F INALME!lTE' PARA LOGRAR EL BUEN FUNC 1 OflAMI Etno DE -
LOS MÓDULOS Y DE LAS MISMAS AGROINDUSTRIAS EJIDALES, SERÁ PRECI
SO IMPLANTAR SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS Y OPERATIVOS, -
QUE GARANTICEN LA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE UTILIDADES_ 
E INGRESOS POR EL TRABAJO COLECTIVO Y EVITEN QUE SE CONVIERTAN -
EN EMPRESAS OFICIALES DISFRAZADAS DE COOPERATIVAS, ALEJANDO AL -
PRODUCTOR DIRECTO DE TODO BE!lEFICIO A CAMBIO DE RENTAS O LIQUIDA 
CIONES PERIÓDICAS, O BIEN, QUE SEAN VÍCTIMAS DEL NEOLATIFUNDISMO 
QUE ARRENDA Y CONTROLA LAS TIERRAS POR CANTIDADES IRRISORIAS, BJ; 

* Programa de Horta1izas; Anexo al Cuarto Informe de Gobierno. L986. 



244 

NEFICIAllDO ÚNICAMEflTE A LAS GRArlDES EMPRESAS PRIVADAS, SE DEBE 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓtl ACTIVA DE LOS CAMPESINOS Y OBREROS,EN_ 
LAS DECISIONES DE LA DIRECCIÓN, QUE A SU VEZ, DEBERÁ INTEGRARSE -
CON LOS MEJORES HOMBRES DE LA COMUMIDAD Y NO CON GEllTE DESIGNADA 
POR MOTIVOS DE ORDEN POL!TICO, 

LAS INDUSTRIAS FORESTALES. 

SEÑALAMOS EN LfNEAS ANTERIORES, LOS NIVELES HASTA -
DONDE ES POSlBLE !NCREMEllTAR LA PRODUCCIÓN FORESTAL ESTATAL, Ell_ 
BASE h LAS EXlSTEllClAS ACTUALES Y A SU INCREMENTO MEDIO AIWALJ -
SUBRAYAMOS TAMBitN EL ESCASO APROVECHAMIENTO DE ESTOS RECURSOS Y 
SU M(NIMA BENEFICIACIÓN AL INTERIOR DEL ESTADO. 

EN LOS SIGUIEllTES PARRAFOS, TRATAREMOS DE DEFINIR -
LA POSIBILIDAD DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN FORESTAL MORELENSE Y SU 
TRANSFORMACIÓN DENTRO DEL ESTADO; ADEMAS, SE VERTIRÁ ALGUU PLAN
TEAMIENTO SOBRE LA ORGAll!ZACIÓN TERRITORIAL MÁS CONVENIENTE PARA 
LAS EMPRESAS QUE BEflEFICIARAN ESTOS RECURSOS EN EL TERRITORIO MQ 
RELEflSE. 

ACTUALMENTE, LA BEllEFICIACIÓN DE LOS TAMBltfl ESCA--
SOS APROVECHAMIEtlTOS FORESTALES ES CASI NULA. LA MADERA EN RO
LLO DE MEDIDAS COMERCIALES SE BENEFICIA FUERA DEL ESTADO, EN VIB 
TUD DE QUE EN MORELOS NO EXISTEN ASERRADEROS AUTORIZADOS PARA H.8. 
CERLO. LA LEÑA EN RAJA Y EL BRAZUELO DE PirlO Y OYAMEL SON ---
TRANSPORTADOS A LAS FÁBRICAS DE PAPEL LORETO Y PEÑA POBRE Y SAN_ 
RAFAEL Y ANEXAS, DEL ESTADO DE MtXICO, A LAS QUE ACTUALMEtlTE SE_ 

.LES CONCESIONAN 12 MIL HECTÁREAS, EN EL ESTADO SÓLO QUEDA UN -
. VOLUMEN REDUCIDO DE MADERAS DE PINO Y OYAMEL DE CORTAS DIMENSIO

NES, QUE SE DESTillAll A LA ELABORACIÓN DE CAJAS DE EMPAQUE DE FR!J. 
TAS Y LEGUMBRES, QUE POR CIERTO, NO ALCANZAN A CUBRIR LA DEMANDA 
ESTATAL, COMO SE DEDUCE, LAS INDUSTRIAS QUE BEIJEFICIAtl ESTOS -
RECURSOS Efl EL ESTADO DE MoRELOS, SON DE MUY POCA CUANTfA; LAS -
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LAS ÚNICAS EMPRESAS ESTABLECIDAS SON DOS FÁBRICAS DE CAJAS DE Etl 
PAQUE, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUAUTLA, QUE NO PUEDEN CUBRIR 
TOTALMElffE LA DEMANDA ESTATAL, 

DE OTRA PARTE, EN EL ESTADO EXISTE DEMANDA DE DIVEB 
SOS PRODUCTOS REQUERIDOS POR LAS lllDUSTRIAS MUEBLERA, DE CONS--
TRUCC I Ótl, . DE CAJAS DE· EMPAQUE Y ARTESAUAL, HASTA HOY CUBIERTA -
POR OTROS ESTADOS, LA INDUSTRIA DE MUEBLES RÚSTICOS LOCALIZADA 
Ell LAS POBLACIONES DE HUITZILAC Y TRES MARÍAS, SE ABASTECE DE MA 
DERAS ASERRADAS PROCEDENTES DE MICHOACÁN. Mtx1co. DURANGO y GUE
RRERO Y LAS CAJAS DE EMPAQUE TAMBltll NOS LLEGAN DE MICHOACÁN, CJJ. 
BRIErfDO MÁS DEL 70 'i! DE LA DEMAtlDA MORELEllSE DE ESTE ARTÍCULO; -
EXISTEN TAMBltN ALREDEDOR DE 20 MADERERÍAS E IGUAL NÚMERO DE CAR 
BOllERIAS QUE TIENEN UN CONSIDERABLE CONSUMO ANUAL DE MADERA EN -
ROLLO DE PINO Y ENCINO. 

POR LO TANTO, ME PARECE QUE PARA LOGRAR UN APROVE-
CHAMI ENTO ÓPTIMO E INTEGRAL DE LOS BOSQUES ESTATALES, ES NECESA
RIO ESTABLECER, EN UNA PRIMERA ETAPA, UN·CONJUllTO DE INDUSTRIAS_ 
FORESTALES CON LA CAPACIDAD SUFICIE!ITE PARA CUBRIR, CUANDO MENOS 
LOS REQUERIMIENTOS DEL PROPIO ESTADO, 

MfNIMAMENTE, SE DEBEN ESTABLECER DOS ASERRADEROS, -
EN LAS POBLACIONES DE HUITZILAC Y TEPOZTLÁN, DONDE SE PUEDAN BE-

· NEF ICIAR LAS MADERAS EXTRA!DAS DE LOS BOSQUES LOCALES, PARA SOL
VENTAR LAS NECESIDADES DE LAS INDUSTRIAS MUEBLERAS Y DE LA CONS
TRÜCCIÓN DE LA ENTIDAD; DOS FÁBRICAS DE CAJAS DE EMPAQUE, QUE -
PRODUZCAN LA CANTIDAD QUE REQUIERE EL ESTADO, UN MILLÓN Y MEDIO_ 
ANUAL, POR LO MENOS; Y TRES FÁBRICAS DE BARROTE PARA ESCOBA, 
ADEMÁS, SE DEBERÍA PROMOVER LA RELOCALIZACIÓN HACIA EL INTERIOR_ 
DEL ESTADO, DE ALGUNAS ETAPAS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PA-
PEL, PARA BENEFICIAR A LOS POSEEDORES DE LOS RECURSOS, A TRAVtS_ 
DE EMPLEO E INGRESOS, DE LA MISMA FORMA QUE LAS DEMÁS EMPRESAS -
SEflALADAS, 

UNA PRECONDIC!ÓN PARA QUE TODAS ESTAS EMPRESAS FUN
CIONEN EFICAZMENTE, ES EL INCREMENTO CONSTANTE DE LA ESCASA PRO-
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DUCCIÓN FORESTAL HASTA SUS LIMITES RACIOllALES DE EXPLOTACIÓ!l, PA 
RA ASEGURAR EL BUEll FUflC 1OtlAM1 EflTO DE LOS PROCESOS COOf'.ERADOS, 

AL RESPECTO, LAS METAS DEL PROGRAMA FORESTAL MORE-
LENSE PARA 1986, INDICARÓN UNA PRODUCCI&t DE 20 MIL M3 DE MADERA 
EN ROLLO, FRENTE A 7 782 OUE SE PRODUJEROrt Erl i985; Y COMO SENA
LAMOS, LA DISPO!llBILIDAD DE MADERA Efl ROLLO DEL ESTADO, PARA FI
NES DE INDUSTRIALIZACIÓll, SE CIFRA Efl 100 MIL METROS CUBICOS, 

EN ESTE RENGLÓN PRODUCTIVO TAMBIÉN SE DEBEH IMPLE-
MENTAR POR PARTE DE LOS TRES t!lVELES DE GOBIERllO, UrtA SERIE DE -
PROGRAMAS TÉCfl 1 COS Y F 1 NANC l EROS, PERO SOBRE TODO DE ORGAN 1 ZA--
C IÓN SOCIAL DE LA PRODUCC!Ófl, TC:NDIEUTES ESTOS ÚLTIMOS, A ATACAR 
EL MINIFUllDIO Y A COLECTIVIZAR LOS EJIDOS Y LAS TIERRAS COMUNA-
LES, YA QUE UNA EFICIENTE ORGANIZACIÓll SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN -
DETERMlf.IARA Efl BUENA MEDIDA EL ÉXITO DE LOS OTROS PROGRAMAS, 

RESPECTO A LA RACIOflAL DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE 
ESTAS EMPRESAS, APUNTAMOS QUE SER f A ESPEC 1 ALME!ITE COtlVEfH ENTE ES 
TABLECER LOS ASERRADEROS AL NOROESTE DE LA EfITlDAD, EN LAS POBLA 
C!ONES DE HUITZILAC Y TEPOZTLÁN, CERCA DE LOS RECURSOS llATURALES 
CORRESPONDIENTES, CON EL OBJETO DE AHORRAR TRABAJO, SOBRE TODO -
EL INVERTIDO Ef.I TRANSPORTE, DADO EL MAYOR CONSUMO ESPECIFICO DE_ 
MATERIA PRIMA, EN RELACIÓN AL DE COMBUSTIBLE O A SU MAYOR VOLU-
MEN RESPECTO A SU PRODUCCIÓN ACABADA. SIN EMBARGO, OTRAS DE -
LAS EMPRESAS PROPUESTAS, A PESAR DE QUE TAMB 1 i:N PRESEllTArl U!I --
GRAN CONSUMO DE MATERIA PRIMA (MADERA ASERRADA), SON INFLUIDAS -
POR OTROS FACTORES AL DETERMINAR SU LOCALIZACIÓN MAS RACIONAL, 

LAS INDUSTRIAS MUEBLERAS, ATENDIEflDO A LOS l!JDICES_ 
DE su CONSUMO ESPEC[Fieo DE MATERIA PRIMA. PARECERÍA CONVENIEN
TE ORGANIZARLAS TAMBIÉN CERCA DE LOS BOSQUES; PERO SI CONSIDERA
MOS QUE EL COSTO DE TRAllSPORTAR MUEBLES, ES MUCHO MAYOR QUE EL -
DE TRANSPORTAR MADERA -DEBIDO A LO VOLUMINOSO DE LA MERCANCÍA Y 
A LO DIFICIL DE SU TRANSPORTE-, RESULTA QUE ES MÁS CONVENIENTE -
EMPLAZARLAS CERCA DE SU ZONA DE CONSUMO. LAS FÁBRICAS DE CAJAS 
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DE EMPAQUE, PRESEMTA<I UrJA SITUACIÓll SIMILAR A LAS MUEBLERAS, POR 
LO TAiÜO, SERÍA COllVEl·:IEflTE QUE AMBAS EMPRESAS SE INSTALARAN EN_ 
LA ZOtlA PROPUESTA DEL MUUICIPIO DE PUE!HE DE IXTLA, LO MISMO QUE. 
LA DE BARROTES DE ESCOBA E INCLUSO CONVEHORfA QUE LOS ASERRADE-
ROS INSTALARAll UN CEllTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN EN ESA MISMA -
ZONA, PAR6 ABASTCERLAS. 

EN LA ZOllA PROPUESTA, LA INDUSTRI~ MUEBLERA SE EN-
CONTRARf A MUY CERCA DE LOS MÁS IMPORTAflTES CENTROS DE CONSUMO -
DEL ESTADO, COMO JOJUTLA Y ZACATEPEC A SOLO 20 KMS DE DJSTANCIA, 
CuERNAVACA A 40 KMS y CuAUTLA A 65 KMS DE LA MISMA. DE HECHO._ 
COMO'OBSERVAMOS, TODO EL ESTADO POSE UNA BUEnA INTEGRACIÓN VIAL, 

FACILITADA POR SU REDUCIDA EXTENSIÓN TERRITORIAL Y NINGUNA POBLA 
CIÓN SE HALLA DEMASIADO ALEJADA DE OTRA. DE TAL FORMA QUE, SE
RÍA CONVENIENTE QUE LAS NUMEROSAS EMPRESAS MUEBLERAS DE TIPO FA
MILIAR, HOY UBICADAS EN TEPOZTLÁN Y HU!TZILAC, SE FUSIONARAN EN_ 
EMPRESAS DE MAYOR ESCALA Y SE TRASLADARAN A ESTA ZONA, UNA VEZ -
QUE FU~RA CREADA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INDUSTRIAL. 

Los FABRICAllTES DE CAJAS PARA EMPAQUE. AL SITUAR 
SUS EMPRESAS EN ESTA ZONA, SE ENCONTARfAN EXACTAMEllTE EN EL CEN
TRO DE LA ZONA AGRONÓMICA MÁS IMPORTA!ITE DEL ESTADO, LA OCCIDEll-

. TAL, DONDE SE LOGRAN LOS Mf,YORES REllDIMIEllTOS DEBIDO A SU MAYOR_ 
SUPERFICIE DE RIEGO Y EN CONSECUENCIA, DONDE SE ORIGINA LA MAYOR 
DEMANDA DE ESAS CAJAS l AUNQUE, COMO OBSERVAMOS, NINGÚN PU!HO SE_ 
ENCUEflTRA DEMASIADO ALEJADO DE OTRO Y DESDE ESTA ZONA SE PODRÍA_ 
REALIZAR UNA EFICIENTE DISTRIBUCIÓN A CUALQUIER OTRO PUNTO DEL -
INTERIOR DEL ESTADO. 

LAS EMPRESAS EN BASE A LA EXPLOTAC!ON DE MINERALES NO METALICOS. 

EN EL MARCO CONCEPTUAL DE LA ORGANIZACIÓN TERRITO-
RIAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, SE AFIRMÓ QUE LA BASE DE UN ~

CENTRO INDUSTRIAL TAMBl~H PUEDE CONSTITUIRSE POR LA AGRUPACIÓN -
DE EMPRESAS ORGÁNICAMENTE VlllCULADAS GRACIAS AL ORDEtl CONSECUTI-
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VO DE LAS ETAPAS PRODUCTIVAS POR LAS QUE PASA LA MATERIA PR!MAi 
Y QUE ESTA ESPECIALIZACIÓ1l POR ETAPAS CREA LAS MEJORES .PREMISAS_ 
PARA OBTEMER Ull MAYOR EFECYO ECOtlÓMI CO, SOBRE TODO CUANDO LAS Ei:1 
PRESAS COOPERADAS ESTAll PRÓXIMAS Ul!AS DE OTRAS, 

EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA, ESTA ESPECIAL! ZAC!Óll 
POR ETAPAS ORIGINA LA SEPARAC!Ófl DE LOS PROCESOS DE PREPERAC!Ótl_ 
Y BEl~EFICIACIÓll DE LAS MATERIAS PRIMAS, DE LOS DE SU TRAHSFORMA
CIÓU, IMPL ICAllDO TAMBIÉll urlA DIVIS!Óll TERRITORIAL DEL PROCESO -
PRODUCTIVO. LAS EMPRESAS DE PREPARACIÓN PREVIA Y DE BENEFICIA
CIÓN, FRECUENTEMENTE SE ENCUENTRAN ALEJADAS DE LAS DE TRAl!SFORM8. 
CIÓN, 

LAS EMPRESAS DE BENEFICIACIÓN QUE CONSUMEN GRAN CAH 
TIDAD DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO, SON EMPLAZADAS LO 
MÁS CERCA POSIBLE DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS Y EL EMPLAZAMIEN
TO DE LAS HlDUSTR IAS TRANSFORMA TI VAS SE HALLARÁ TANTO MÁS INDE-
PENDI ENTE' DE LAS BASES DE MATERIA PRIMA, CUANTO MÁS EFICAZ SEA -
EL PROCESO DE BENEFICIACIÓN DE LOS MINERALES EXTRAJDOS -REFEREN 
TE A LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS ÚTILES-, PORGUE REDUCI
RÁ SU CONSUMO ESPECÍFICO Y LOS GASTOS DE SU TRANSPORTE. 

LA EFICACIA ECONÓMICA DE LA ESPECIALIZACIÓN FRECUE~ 
TEMENTE JUSTIFICA LA COOPERACIÓN DE EMPRESAS MUY ALEJADAS ENTRE_ 
SI, PERO LA COOPERACIÓN DE EMPRESAS PRÓXIMAS PROPORCIONA EN CON
DICIONES IGUALES, MAYOR EFICACIA ECONÓMICA QUE QUE LA COOPERACIÓN 
DE EMPRESAS DISTANTES; SE REDUCEN LAS PÉRDIDAS DE TRABAJO Y TIEtl 
PO EN EL PASO DE UNA ETAPA A OTRA DEL PROCESO PRODUCTIVO, LA 
ADAPTACIÓN TÉCNICA Y LA RIGUROSA COORDlllACIÓfl DE SUS PROCESO COQ 
PERADOS SE EFECTÚA CON MAYOR FACILIDAD. 

Ef¡ EL ESTADO DE MORELOS ESTAS EMPRESAS SE HAN DESA
RROLLADO CERCA DE LOS YACIMIENTOS CORRESPOIJD!EilTES, LA EXTRAC
CIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS, FUNDAMENTALMEllTE CARBONATOS DE -
CAL, COMO LA CALIZA, LA CALCITA Y EL MÁRMOL, HAN LLEGADO A CONS
TITUIR UN RENGLÓll IMPORTANTE DEL SECTOR MINERO MORELENSE, LA -



249 

EXPLOTACIÓN DE CALIZAS CONSTITUYE LA BASE DE LAS INDUSTRIAS DE( 
YESO Y LA CAL, AMBAS DE IMPORTAllCIA DENTRO DEL SECTOR 1.NDUSTRIAL 
ESTATAL Y REGIO!IAL. 

UNA PORCIÓN CONSIDERABLE DE LA SUPERFICIE ESTATAL -
ESTA COMPUESTA DE CALIZAS, SUSCEPTIBLES DE EXPLOTARSE EN ALGUNAS 
ZONAS, PROCURANDO rm AFECTAR LAS TIERRAS AGRICOLAS IU LOS BOS---

. QUES. LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS MANEJA UN REGISTRO QUE NOS 
INDICA E~ TIPO DE MINERAL QUE SE EXPLOTA EN CADA MUNICIPIO DEL -
ESTADO, EN EL QUE SE REPORTAfl ALGUNOS YAClMIEllTOS IMPORTANTES DE 
NO METÁLl COS, PR ltlC 1 PALMEtlTE YESO, CALCITA Y MÁRMOL, Efl LOS MutlJ.. 
.CIPIOS DE EMIL!AtlO ZAPATA. AXOCHIAPAN. PUEtlTE DE lXTLA, TLAQUIL-
IEtlANGO, JOiU .. CATE?!:C, MAZATEPEC Y TLAL TI ZAPÁN, 

Es PRECISAMENTE, E!-l ESAS MUNICIPALIDADES, DONDE SE_ 
HAN ORIGINADO Y DESARROLLADO LAS EMPRESAS DE BENEFICIACIÓN Y PR~ 
PARACIÓN PREVIA DE DICHOS RECURSOS, NO AS( LAS DE SU TRANSFORMA
CIÓN, A~TUAL~EHTE FUNCIONAN 29 FÁBRICAS DE YESO, QUE ES ENVASA 
DO Y TRAllSPORTADO AL DISTRITO FEDERAL EN GRAtlOES CAllTIDADES, DO!:!. 
DE SE UTILIZA EH DIFERENTES PROCESOS. DIECIOCHO DE ESTAS FÁBRl 
CAS SE LOCALIZAN EN EL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, AL EXTREMO SUR -
DEL ESTADO; DIEZ MÁS EN LA LOCALIDAD DE TlLZAPOTLA, MU!HCliP!•O -
DE PUENTE DE lXTLA, MUY CERCA DE LOS LIMITES CON GUERRERO; Y UNA 
EH JONACATEPEC, AL SURESTE DEL ESTADO, SIENDO ESTOS LOS LUGARES 
DONDE SE LOCALIZAN LOS YAC!MIEtlTOS CONCESIONADOS DE MÁS CONSIDE
RACIÓN, PERO NO LOS ÚNICOS. 

ASIMISMO SE EllCUENTRAN OPERANDO CINCO FÁBRICAS DE -
CAL, UBICANDOSE TRES EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC; UNA Ell YAUTE-
PEC; Y UNA MÁS Ell XOCHJTEPEC. OPERA TAMSI~N UNA PLANTA DE CE-
MENTO ESTABLECIDA EN JIUTEPEC Y SEIS QUE ELABORAN PRODUCTOS DE -
MÁRMOL, EXTRA IDO EN GRAN PARTE DE LA LOCAL! DAD DE GALEANA, MUN 1-
C l P IO DE ZACATEPEC, 

COMO OBSERVAMOS, EH MORE LOS LA ORGAIH ZAC l ÓN TERR !T.Q 

RlAL DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS -DE PREPARACIÓN PREVIA- SE --
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HAN DESARROLLADO CERCA DE LOS YACIMIENTOS CORRESPONDIENTES, ESTO 
RESULTA COtlVEflIENTE, DADO SU GRAN COMSUMO DE MATERIA PRIMA POR -
UNIDAD DE PRODUCTO, 

AL RESPECTO, ES PRECISO QUE SE INTENSIFIQUE LA EX-
PLOTACIÓN DE TODOS LOS YACIMIEfHOS CONCESIONADos, PRltlCIPALMENTE 
DE LOS CA~BONATOS DE ~AL, QUE YA PRES81TAN CIERTO DESARROLLO. 
PARA ESTO, QUIERO WSISTIR SOBRE UllA MEDIDA QUE ME PARECE MUY 11:1 
PORTANTE, Y A LA VEZ, LA TAREA MÁS DIFÍCIL, LA DE PROMOVER LA DE 
GANIZACIÓN COLECTIVA DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS, QUE LES PERMITA 
EXPLOTAR LOS YACIMIENTOS QUE LES HAil SIDO CONCESIONADOS, PERO -
QUE POR FALTA DE RECURSOS SE ENCUENTRAN PRÁCTICAMEUTE INACTIVOS. 

CREEMOS QUE LA POSIBILIDAD DE OBTENER EL APOYO Tac
NICO Y ECONÓMICO, DEPENDERÁ EN BUENA MEDIDA DE SU CAPACIDAD PARA 
PODER REORIENTAR LA ORGAIHZACIÓfl SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN, ASI
MISMO, CREEMOS QUE RESULTARfA POSITIVO PROMOVER LA FUSIÓN DE LAS 
DIFERENTES EMPRESAS DE PREPARACIÓH DEL YESO YA ESTABLECIDAS, LA_ 
MAYOR(A UBICADAS EN AXOCHIAPAN Y TILZAPOTLA, AL SUR DEL ESTADO, 
PARA INTEGRAR UNA EMPRESA DE MAYOR ESCALA, QUE PROPICIE MEJORES_ 
CONDICIONES PARA IUTEUSIFICAR LA PRODUCCIÓN. 

EN ESTE MISMO SENTIDO. REALMEllTE CREEMOS QUE ES PO
SIBLE ltlCREMENTAR EL VOLUME!l DE EXTRACCIÓtl DE LOS YACIMIENTOS SJ;_ 
~ALADOS Y EL POTENCIAL DE LAS EMPRESAS ALLf ESTABLECIDAS, YA QUE 
SUS CONDICIO!lES ECONÓMICAS SON MUY FAVORABLES, A SABER, LOS YA 
CIMIENTOS MÁS IMPORTAflTES DE YESO, CAL Y MÁRMOL SE UBICAN JUNTO_ 
A VÍAS DE COMUNICACIÓN DE PRIMER ORDEN; SU EXTRACCIÓ GENERALMEN
TE SE REALIZA A CIELO ABIERTO; Y LAS RESERVAS EXISTENTES SON DE 
CONSIDERACIÓN, PRÁCTICAMENTE ADYACENTES AL DISTRITO FEDERAL, QUE 
HASTA HOY, HA ASEGURADO SU MERCADO, 

POR OTRA PARTE, ES NECESARIO EMPLAZAR AL INTERIOR -
DEL ESTADO, DI VERSAS EMPRESAS QUE APROVECHEN Y TRAtlSFORMEN ESOS_ 
RECURSOS MINERALES, APORTANDO BENEFICIOS MÁS SIGNIFICATIVOS A -~ 
LOS MORELENSES Y A LA ECONOMÍA DEL ESTADO, ADEMÁS, LA COOPERA-
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PERAC 1 Ó!I DE EMPRESAS PRÓXIMAS, GENERALME!ITE PROPORC 1 O!IA MAYOR -
~F l CAC l A ECONÓMICA OUE LA COOPERACIÓN DE EMPRESAS DISTANTES EN-
TRE Sii DECfAMOS QUE SE REDUCEN LAS PeRDIDAS DE TRABAJO Y TIEMPO· 
DURAllTE El PASO DE UfiA ETAPA A OTRA DEL PROCESO PRODUCTIVO Y QUE 
SU ADAPTACIÓN T~CNICA Y LA RIGUROSA COORDINACIÓll RESPECTO A LA -
CALIDAD, CA!ITIDAD Y PLAZOS DE ENTREGA, SE EFECTÚA CON MÁS FACILl 
DAD, 

SE PODR(A PROMOVER LA DESCENTRALIZACIÓN DE ALGUNAS_ 
DE LAS EMPRESAS OUE TRANSFORMAN ESOS MATERIALES EN El D.F., HACIA 
EL ESTADO DE MORELOS, ESPECIALMENTE HACIA LA ZONA PROPUESTA DE -
MUlllGIPIO DE PUENTE ·DE lXTLA. EN ESTA ÁREA, DICHAS EMPRESAS -
OUEDARfAN UBICADAS A UfliA DISTAllCIA MfNIMA DE SUS PROVEEDORES DE_ 
MATERIA PRIMA, EVITANDO LAS DESECONOMfAS DE LA AGLOMERACIÓN EXC.E_ 
SIVA Y CONSERVANDO A LA VEZ, LA CERCANIA RESPECTO DE SU MAYOR -
MERCADO Etl LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA, FACTOR MUY IMPORTANTE EN_ 
LA MECÁNICA EMPRESARIAL QUE NINGÚN OTRO LUGAR MÁS PROXIMO LES PQ 
DRIA BRINDAR CON LAS MISMAS VENTAJAS. 

ENTRE OTRAS EMPRESAS. PODEMOS DESTACAR LAS QUE FA-
BRICAtl PLAFONES, TABLAROCA Y MUROMOL A BASE DE YESO, QUE SON PRQ 
DUCTOS COMÚNMENTE UTILIZADOS Efl LA CONSTRUCCIÓN, COMO TECHOS, Dl 
VISIOl!ES Y BÓVEDAS, O LAS QUE PRODUCEtl YESO HIDRÁULICO: LAS QUE 
ELABORAN PIEZAS DE MÁRMOL, QUE SON MUY DIVERSAS; TAMBleN SE PO-
DRfA PRODUCIR CAL OU(MICA O AMPLIAR LA PRODUCCIÓN DE CAL HIDRÁTA 
DA E INCLUSO INSTALAR OTRA PLANTA DE CEMENTO Y ALGUNAS DE LOS -
MÁS DIVERSOS MATERIALES PARA COUSTRUCCIÓN, 

ESTE CONJUNTO DE INDUSTRIAS, CON BASE EN LA EXPLOTA 
CIÓN DE ALGUNOS MINERALES NO METÁLICOS, IGUALMENTE PODRfAN APRO
VECHAR LAS VENTAJAS DE LA CENTRALIZACIÓN TERRITORIAL EN LA ZONA_ 
PROPUESTA, ADEMÁS, EN UN TIEMPO RELATIVAMEllTE CORTO, ES MUY --
PROBABLE EL EMPLAZAMIENTO DE UN BUEN tlÚMERO DE EMPRESAS, EN TOR
NO A LAS QUE HEMOS PROPUESTO COMO FUllDAMEtlTALES, CONSTITUYENDO -
LA SEGUNDA FRANJA QUE CO~oUNMEllTE SE 1 tlTEGRA CON EMPRESAS QUE SA
TI SFACEtl LAS tlECES IDADES DE PRODUCC 1 Óll DE LAS EMPRESAS RECTORAS; 
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LES SUMllllSTRAM MATERIAS PRIMAS. COMBUSTIBLE, MATERIALES AUXILIA 
RES, PIEZAS DE REPUESTO Y UTILLAJE, INCLUYEllDOSE TAMBl~N LOS TA
LLERES DE REPARACIÓN Y LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN, 

5.3.3 EL APOYO A LA·s L fNEAS MANUFACTURERAS YA DESARROLLADAS EN 
EL ESTADO DE "MoRELOS. 

EN EL APARTADO REFERENTE A LOS ANTECEDENTES T~CNIC6 
-ESTRUCTURALES DEL PROCESO INDUSTRIAL MORELENSE, SE DESTACÓ EL -
PAPEL SUSTANTIVO QUE HA ADQUIRIDO LA lllDUSTRIA Y EN ESPECIAL LA 

. - -
ACTIVIDAD MAfJUFACTURERA, E!I EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA l'ORELENSE, 

SE RECONOCE AHf, QUE LA CREACIÓN DE LA CIUDAD lNDU~ 

TRIAL DEL VALLE DE CUERNAVACA, CONSOLIDADA DURANTE EL PERÍODO --
1970-1976, DURANTE EL QUE RECIBIÓ GRAN APOYO DE LA ADMINISTRA--
C 1 ÓN PÚBLICA FEDERAL, YA QUE FUE SELECC 1 OilADA COMO PUNTO DE ARRA!:!. 
QUE PARA LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN INDUSTRIAL IMPLEMENTA
DA EN ESA ETAPA, FUE EL FACTOR DETERMINA~TE DE LA RÁPIDA INDUS--
TRIALIZACIÓN OCURRIDA EN EL ESTADO. MORELOS DURANTE LA SEGUllDA 
MITAD DE LA D~CADA DEL SESENTA Y LA PRIMERA DEL SETE!ITA, PASO DE 
SER UílA EUTIDAD PREDOMINANTEMENTE AGRÍCOLA, A OTRA EN DONDE EL -
VALOR DE LA PRODUCCIÓN lílDUSTRIAL CONSTITUYE PARTE MUY IMPORTAN
TE DEL PRODUCTO líHERO BRUTO ESTATAL, ADEMÁS, COMO TAMBl~N LO_ 
DEMUESTRA EL ANÁLISIS, EL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL OBSERVÓ EN -
ESA ETAPA, UNA TENDENCIA ASCENDENTE MUY DINÁMICA EN LA COMPOSl-
C 1 ÓN DE LA POBLAC 1 Óf.I ECOflOM I CAMErlTE ACT 1 V1', QUE AÚN SOST 1 ENE, 

PARA EL A~O DE 1980, EL SECTOR INDUSTRIAL APORTÓ 
34,5 % DEL PIJ3 GENERADO. EN LA ECONOMÍA ESTATAL; A SU VEZ, LA RA
MA MANUFACTURERA CUBRIÓ EL 82 % DE ESE PORCENTAJE, RESULTANDO -
ASf. QUE EL 28.6 % DEL P!B MORELErlSE EN ESE Af~o. SE ORIGINÓ Efl -
EL CONJurno DE EMPRESAS QUE ltlTEGRAN Lr, RAMA DE MANUFACTURAS. 
ESTO DENOTA LA FUNCIÓN CATALIZADORA DE ESA ACTIVIDAD EN SU SEC-
TOR Y EN LA ECOílOMfA ESTATAL, EN CUArlTO A GENERACIÓN DE PRODUCTO 
SE REFIERE. (inciso 4.1.2) 
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RESPECTO A SU PARTICIPACIÓN EH LA COMPOSICIÓN DE CA 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, EL SECTOR INDUSTRIAL ~STATAL -
TAMBl~N OBSERVÓ UH INCREMENTO PROPORCIONAL MUY DINÁMICO; DE RE-
PRESENTAR 14, 01 % EN 1960 Y 20 % Et: 1970, PARA 1980 CUBR 1 Ó 23.6:; 
DE LA PEA ESTATAL, ESTOS PORCElffAJES CONTRASTA!l , CON LOS QUE_ 
MOSTRÓ EL CADA VEZ MÁS DETERIORADO SECTOR AGROPECUARIO, QUE MlEtl 
TRAS EN 1970, YA ESTANCADO CRÓNICAMENTE, APORTÓ 20,2 % DEL PIB Y 
OCUPÓ AL 40 % DE LA PEA ESTATAL. PARA 1980 TAN SÓLO GENERÓ EL --
8~7 1 Y OCUPÓ AL 35.9 % DE LAS VARIABLES RESPECTIVAS. 

(inciso 4. l. 2) 

COMO OBSERVAMOS, EL ACELERADO CRECIMIENTO DEL PIB -
MORELE!ISE Ell LA D~CADA PASADA, FUE ACOMPAÑADO POR CIERTAS TENDE!!. 
CIAS EN SU COKPOSIC!Ó~ SECTOR!~L. OUE M~RCAN "N FORTALECIMIENTO 
DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN ESPEC !AL DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA; 
UN CONSTANTE DETERIORO DEL SECTOR AGROPECUARID, HASTA lllVELES -
CRITICOS; Y LA INTEGRACIÓN DE UH SECTOR TERCIARIO CON CRECIENTE_ 
SIGNIFICACIÓN, IMPULSADO EN OUErlA MEDIDA POR LA EXPANSIÓN DEL TJ. 
PO DE SERVICIOS FUNCIONALES AL TAMBIEN ACELERADO PROCESO DE IN-
DUSTRIAL!ZACIÓN Y A LA RÁPIDA URBANIZACIÓN QUE ESTE HA PROVOCADO, 
ESTA TENDENCIA TAMBl~N SE REFLEJÓ EN LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE_ 
LA PEA MORELENSE, QUE EVOLUCIONO CON LAS MISMAS TENDENCIAS, 

LA CREACIÓN DE CJVAC CONLLEVÓ UNA NUEVA ORIENTACIÓN 
PRODUCTIVA Ell EL ESTADO DE MORE LOS Y CONSOLIDÓ SU DESE!iVOL VI MI E.!i 
TO INDUSTRIAL. MIENTRAS QUE HASTA EL AilO DE 1965, LAS PRINCIPA 
LES Y CASI ÚNICAS INDUSTRIAS SE BASABAN EN LA PRODUCCIÓN DE CAilA 
DE AZÚCAR Y ARROZ -PRODUCTOS TRADICIONALES EH LA ENTIDAD-, LA -
NUEVA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA, PREDOMl!~NTE DESDE INICIOS DE LOS_ 
SETE!ff AS, CONS 1ST1 Ó BÁS 1 CAMEllTE EN UNA AMPL! A GAMA DE PRODUCTOS_ 
DE CONSUMO DURADERO E INTERMEDIOS {ENSAMBLE DE AUTOMOVILES Y FA
BRICACIÓN DE AUTOPARTES. PRODUCTOS FARMAcauTICOS. MEDICAMENTOS._ 
SUSTANCIAS QUfMICAS BÁSICAS, TEXTILES, COSM~TICOS, NEUMÁTICOS, -
ETC,), DONDE LA GRAN EMPRESA OLIGOPÓLICA CON FUERTE PRESENCIA -
TARNSNACIONAL, FUE EL PROTAGONISTA PRINCIPAL, 

ESTA ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, COMO-



254 

ES EVIDENTE, NUNCA ESTIMULÓ El CRECIMIEllTO DEL SECTOR AGROPECUA
RIO NI APROVECHÓ EN FORMA IMPORTANTE LOS RECURSOS NATU~ALES DE -
LA REGIÓN, POR OTRA PARTE, El CRECIMIENTO INDUSTRIAL MORELENSE 
MOSTRÓ UNA FUERTE COtlCENTRAC I Óll HACIA CONTADOS CENTROS FABR ! LES, 
PRINCIPALMEllTE A C!VAC, DONDE SE LOCALIZAN MÁS DE DOS TERCERAS -
PARTES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y APROXIMADAMENTE LA MITAD -
DEL PERSONAL OCUPADO, Y EN MENOR MEDIDA HACIA LOS POLOS CUAUTLA
AYALA Y JOJUTLA-ZACATEPEC, EL PRIMERO DE LOS CUALES SE HA DESA-~ 
RROLLADO BASTANTE EN LOS ÚLTIMOS ANOS, CON BASE EN LA CREACIÓN -
DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLA, FUNDADO EN 1979. 

ESTAS C~RACTtRfSTlCAS UEL PROCESO, COMBINADAS CON -
LA POLfTICA ECONÓMICA QUE DELIBERADAMENTE TRASLADO LA MAYOR PAR
TE bE LA INVERSIÓN PÚBLICA, DEL ANTERIORMENTE PROSPERO SECTOR -
AGROPECUARIO HACIA LA INDUSTRIA, ORIGINÓ POR UNA PARTE, El INSU
FICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS DE 
LA ENTIDAD, QUE ES llECESARIO RESCATAR; Y POR OTRA, UN ACELERADO_ 
Y DESORDEllADO PROCESO DE URBAtl l ZAC IÓN QUE COllCENTRÓ A LA POBLA-
C IÓN EN ÁREAS PEQUEAAS Y BIEN DEFINIDAS. DONDE ABUNDA El DESEM--
PLEO Y LA MARGINALIZACIÓN MASIVA EN TODOS SUS ASPECTOS. ACTUA.!.. 
MENTE, LA POBLACIÓN RURAL SÓLO CUBRE El 26 % DEL TOTAL, MIENTRAS 
QUE LA URBANA REPRESENTA EL 74 %, CONCENTRANDOSE EN OCHO MUNICl
p 1 OS DE LOS 33 COll QUE CUENTA LA ENTIDAD, 

FRENTE A LA PROBLEMÁTICA GENERADA POR DICHOS DESE-
QUIL IBRIOS REGIONALES Y SECTORIALES, SE HA PROPUESTO LA CREACIÓN 
DE UN CONJUNTO MUY DIVERSO DE EMPRESAS -QUE NO SOll LAS ÚNICAS-,_ 
TENDIEllTES A ESTABLECER UNA RELACIÓll MÁS RACIONAL Y COHERENTE -
CON EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS Y DE_ 
LOS MERCADOS POTENCIALES DE LA REGIÓN. 

S 111 DEJARNOS Ll EVAR POR LOS MALErlTEND!DOS 1 NTERESES 
LOCALES, SE REALIZÓ UNA EVALUACIÓN DESDE El PUNTO DE VISTA DE -
LAS NORMAS QUE DETERMINAN LA RACIONAL DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL -
DE CADA RAMA INDUSTRIAL, CONSIDERAllDO LOS FACTORES MÁS IMPORTAN
TES, PARA JUSTIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE ESAS EMPRESAS. 
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TAMBieN SE INVENTARIARÓN LAS CARACTEP.fSTICAS F[Sl-
CAS Y LA lllFRAESTRUCTURA DE LA ZONA SELECCIONADA EN EL MUNICIPIO 
DE PUENTE DE lXTLA. DormE SE EMPLAZARfAN LAS NUEVAS INDUSTRIAS.:__. 
QUE EN SU MAYORfA POSEEN GRAN CAPACIDAD DE ARRASTRE SOBRE EL SE~ 
TOR AGRICOLA y EL SUBSECTOR MINERO, A TRAves DE LA DEMANDA y BE
NEFICIACIQN DE SUS PRODUCTOS Y DE UllA MAYOR ABSORCIÓN DE LA FUEB. 
ZA DE TRABAJO PROCEDEtlTE DEL SECTOR PRIMARIO, (inciso 4.3.3) 

SE TRATA DE MATERIALIZAR LAS PERSPECTIVAS DE INDUS
TRIALl ZACIÓN QUE TIENEN ALGUllCS PRODUCTOS AGRfCOLAS, FORESTALES_ 
Y MINEROS DE LA EllTIDAD, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PEQUERAS 
Y MEDIANAS INDUSTRIAS E INCLUSO ALGUNAS DE MAYOR ESCALA, EN LAS_ 
QUE SE UTILICEN TECNOLOGÍAS TRADICIONALES Y SE OCUPE MANO DE OBRA 
Y MATERIAS PRIMAS LOChLES; ESPERANDO AS[, COADYUVAR A CORREGIR -
EL DESAPROVECHAMIENTO DE DICHOS RECURSOS Y A REVERTIR EL ACELERA 
DO PROCESO DE URBAU I ZAC 1 ÓN Efl TORllO A LAS DOS CIUDADES MÁS I MPOB. 
TANTES DEL ESTADO, EL PUNTO SELECCIONADO SE CONSIDERA EN FUH-
CIÓN DE LA SUMA DE CONDICIOUES QUE SE PRESENTAN EN TODA LA EUTl
DAD Y DE LOS FACTORES LOCALES DE IMPORTAUCIA MAS CONCRETA QUE -
PRESENTA EL LUGAR; Y SE CONCIBE COMO UN SOPORTE ELÁSTICO PARA LA 
VIDA ECONÓMICA DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES YA CONSOLIDADAS. 

LAS IDEAS ANTERIORES RESUMEfl LA ESEllCIA DE UNA PAR
. TE DEL PLAllTEAMIEflTO CENTRAL DEL TRABAJO, LA MÁS IMPORTANTE, QUE 

CREEMOS HABER PROFUUDIZADO EN ESTE ÚLTIMO CAPfTULO, MISMO QUE -
CONCLUIREMOS CON EL PRESENTE INCISO, 

EH ESTA OTRA PARTE. ESTAMOS CONSIDERANDO LA iNFLUE!! 
CIA QUE EJERCEH SOBRE LA ESTRUCTURA Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS_ 
NUEVOS CENTROS INDUSTRIALES, TODA UNA SERIE DE FACTORES HISTÓRI
COS COMO: HÁBITOS Y TRAD!CIOllES PRODUCTIVAS QUE SE HAN CREADO Al!. 
TE.RIORMENTE EN LA POBLACIÓlll EMPRESAS DESARROLLADAS TIEMPO ATRÁS 
Y QUE Ell TtRMIMOS ECOl~ÓMICOS HAU LOGRADO SER REPRESEHTATIVAS PA
RA LA REGIÓN; LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA BÁSICA YA EXISTENTE; 
LAS RESERVAS DE MANO DE OBRA Y SU CAPACITACIÓll PROPICIDA POR EL_ 
DESARROLLO ANTERIOR, ETC, ESTOS FACTORES COMÚNMENTE DESEMP~RAN 
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UN PAPEL DE CIERTA IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ESPECIAL(
ZACIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS INDUSTRIALES REGIONALES Y_EN LA --
CONSTANTE BÚSQUEDA DE LA COMBINACIÓtl PRODUCTIVA QUE CADA TERRITQ 
RIO PUEDE PROPORCIOl'IAR EN LAS MEJORES CONDICIOtlES, LA CUAL POSEE 
UN CARÁCTER DINÁMICO, 

EN ESTE SEllTIDO, DEBEMOS RECORDAR LA IMPORTANCIA A!l 
QUIRIDA POR LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA EN LA ECONOM{A DEL ESTf,DO 
POR SU PARTICIPACIÓN EN LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PRODUCTO Ili 
TERNO BRUTO Y DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DESDE LOS -
ÚLTIMOS Aflos DE LA D~CADA DEL SESENTA y CON LA CREACIÓN DE CIVAC. 

UNA VEZ DETERMlilAiJA Li' ¡¡.¡p.:;~-;-;.;;c::, DO: U\ PllM/I MANU
FACTURERA EN LA ECONOM!A MORELENSE, SE DESAGREGÓ EL ANÁLISIS PA
RA DI STl NGU 1 R LAS ACT 1 V IDA DES OUE HAN MOSTRADO MAYOR D 1 NAM I SMO -
TANTO EN SU SECTOR COMO EN LA ECONOM!A ESTATAL, DE ACUERDO CON -
LAS ESTADISTICAS DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS, 

RESPECTO A LA ESTRUCTURACI~I DEL PRODUCTO INTERNO -
BRUTO, SE REGISTRARÓN EN 1980, CUATRO INDUSTRIAS MUY DESTACADAS: 
LA DE CONSTRUCCIÓIJ, ENSAMBLE, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE --
EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE, INICIADA EN 1966 CON EL ESTABLg 
CIMIENTO DE NISSAN MEXICANA, APORTÓ 32.4 % DEL PIB GENERADO EN -
LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN MORELENSE; LA ÜUfMICA, QUE INICIÓ 
ACTIVIDADES EU 19(>2 CON EL ESTABLECIMIENTO DE ÜUÍMICA ViE){AMA, -
PRODUCTORA DE ÁCIDO C{TRICO, CONTRIBUYO cort EL 18.07 %, SIEllDO -
LA DE MAYOR DINAMISMO DURANTE LOS SETENTAS; LA TEXTIL, QUE PARTl 
ClPÓ CON EL 18.74 % DEL PlB, SURGIÓ EN MORELOS DESDE 1945, MOS-
TRANDO A PARTIR DE ENTOtlCES UN DINAMISMO QUE LA HA MANTENIDO CO
MO UNA DE LAS PRINCIPALES RAMAS EN LA GENERACIÓN DE PRODUCTO; Y_ 
~OR ÚLTIMO, LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, DONDE LOS RENGLONES AZUCA
RERO Y ARROCERO SON LOS MÁS DESTACADOS, COUTR 1 BUYÓ COtl EL 17. 2 % 
DEL PlB GENERADO EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN MORELENSE, -
SIENDO LA PRODUCCIÓN DEL PRIMERO LA DE MAYOR PESO Y LA ACTIVIDAD 
MÁS ANTIGUA DEL ESTADO, QUE DATA DESDE LA COLONIA, 

( inciso 4. l.2) 
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EN CUAHTO A LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMI
CAMENTE ACTIVA UBICADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL, EN 1980 LAS IN-
DUSTRIAS MÁS SIGNIFICATIVAS FUERÓN EXACTAMENTE LAS MISMAS QUE Rg· 
GISTRAMOS EN LA ESTRUCTURA DEL P!B, AUHQUE COH DIFERENTE ORDEN -
DE IMPORTANCIA: EN PRIMER T~RMINO, ENCONTRAMOS QUE LA DE ALIMEN
TOS Y S ll·l~ LARES OCUPÓ AL 20, 4 % DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR; 
A CONTINUACIÓN, EN LA DE BIENES DE CAPITAL·-DONDE EL RENGLÓN DE 
CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DE EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE ES EL 
DE MÁS PESO- SE REGISTRÓ EL 17 .5 %; EN LA lllDUSTRIA TEXTIL LABQ 
RÓ EL 12.5 % DE LOS OBREROS; Y POR ÚLTIMO, EN LA RAMA 0UfMICA SE 
OCUPÓ AL 7, 4 ',; DE l. A PEA UB 1 CADA EN EL SECTOR I NDUSTR 1 AL. 

( inciso 4.1.2) 

SE DEDUCE EL PAPEL SUSTANTIVO QUE HAN JUGADO ESTAS_ 
CUATRO ACTIVIDADES EN EL DESENVOLVIMIENTO INDUSTRIAL Y DE TODA LA 
ECONOMfA MORELENSE. MUCHAS DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN LOS -
FRENTES PRODUCTIVOS DE REFERENCIA, FUERÓN FORJADAS DESDE LA ETA
PA EN QUE DIO INICIO EL PROCESO INDUSTRIALIZADOR DEL ESTADO, A -
MEDIADOS DE LOS SESENTAS E INCLUSO DESDE· ANTES; Y HASTA 1980 --
(A~O Ell QUE SE REGISTRAN LAS ÚLTIMAS CIFRAS DISPOHIBLES PARA LAS 
VARIABLES TRATADAS), CUBRfAIJ MÁS DEL 80 % DEL PIB Y CASI EL 60 % 
DE LA PEA SECTORIALES, QUE EN T~RMINOS PROPORCIONALES, SEGURAMEB 
TE NO HAN SUFRIDO VARIACIONES DE CONSIDERACIÓN, 

POR LO TANTO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EFICIEK 
TE COMBINACIÓN TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA, ES INDISPENSABLE QUE 
SE LES CONSIDERE AL APLICAR LOS ESTÍMULOS OFICIALES PARA LA RELQ 
CALIZACIÓN INDUSTRIAL, 

AUNQUE LA PROPUESTA FUNDAMENTAL SUGIERE LA CREACIÓN 
DE UN CEtJTRO MOTRIZ DE IMPULSO IrmusTRIAL REGIONAL. AL SUR DE MQ 
RELOS1 MÁS RACIONAL CON EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATU
RALES Y HUMANOS QUE POSEE LA REGIÓN Y CAPAZ DE COHTENER EL CRECl 
MIENTO URBANO DESORDENADO Y DESPROPORCIONADO, Y EL DETERIORO ECQ 
LÓGICO QUE LA INDUSTRIALIZACIÓN PROVOCO EN LOS MUNICIPIOS DE --
CUERNAVACA, JIUTEPEC Y EMILIAtlO ZAPATA, PRllJCIPALMENTE. DE --
OTRA PARTE, INTENTAMOS SER CONCIENTES, DE QUE NO PODEMOS PRESCIK 
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DIR .. EN EL CORTO NI EH EL MEDIANO PLAZO, DE LAS ACTIVIDADES INDÚ~ 
TRIALES QUE HOY SON LAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL ESTADO.POR EL 
PRODUCTO QUE GENERAN Y POR LA FUERZA DE TRABAJO QUE UTILIZAN. 

POR LO TANTO, DEBEMOS CONSIDERAR A ESTE CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES IDENTIFICADAS COMO LAS MÁS DINÁMICAS, COMO PARTE DE
TERMINANTE EN EL FUTURO DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD, A -
tAS.· QUE TAMBIÉN DEBEMOS FOMENTAR Y ESTIMULAR, AUNQUE CON CIERTAS 
TAXATIVAS EN CUANTO A LOS ESPACIOS FÍSICOS DE SU EXPANSIÓN, YA -
ESBOZADOS EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA ZOllA 111-B. 

ADEMÁS, DESDE EL PUllTO DE VISTA DE LA REDUCCIÓN DE_ 
LOS GASTOS DE TRANSPORTE, riORELOS POSEE UNA UBICACIÓN MUY FAVORA 
BLE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE ESTAS RAMAS; POR EJEMPLO, PARA LAS_ 
EMPRESAS AUTOMOTRICES ESPECIALIZADAS EN MONTAJE, QUE CONVIENE Etl 
PLAZARLAS CERCA DE SU ZONA DE CONSUMO, DEBIDO A QUE LOS GASTOS -
POR TRANSPORTE DE SU PRODUCCIÓN ACABADA, SON GENERALMENTE MAYO-
RES QUE LOS DEL TRANSPORTE DE PIEZAS Y MECl\NISMOSI O PARA LA IN
DUSTRIA TE>:TIL Y OTRAS RAMAS DE LA INDUSTRIA LlGERA Y ALIMENTA-
RIA, QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UNA PROPORCIÓN APROXIMADAMEN
TE IGUAL ENTRE EL VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA Y EL COMBUSTIBLE -
QUE CONSUMEN Y EL DE SU PRODUCCIÓN ACABADA, Y POR LO MISMO, ME-
NOS INFLUENCIABLES EN SU DISTRIBUCIÓN POR EL FACTOR TRANSPORTE. 

ALGUNAS EMPRESAS DE LA SEGUNDA METALURGIA (PRODUC
CIÓN DE LAMINADOS} Y ALGUNAS DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA (MA
QUINARIA AGRÍCOLA, MÁQUINAS-HERRAMIENTA, APARATOS ELÉCTRICOS},_ 
PODRÍAN INSTALARSE VENTAJOSAME!ITE EN MORELOS E INCLUSO EN EL -
CENTRO MOTRIZ PROPUESTO, LA DISTRIBUCIÓN DE ESTAS RAMAS ESTA_ 
MÁS LIBRE DE LAS FUENTES DE ~ATERlA PRIMA Y COMBUSTIBLE, Y VA-
RIAS EMPRESAS HOY EMPLAZADAS EN EL D.F. -EN FUNC!Ófl DE LA CERCA 
NfA A SU MERCADO MÁS IMPORTANTE- QUE PROCESAN MATERIAS PRIMAS O 
PRODUCTOS INTERMEDIOS PROCEDENTES DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS 
PODRÍAN INSTALARSE EN MORELOS, PUESTO QUE DE POR SI ES SU PASO_ 
~BLIGADO HACIA LA CAPITAL DEL PAfS, 
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HASTA AQUf, CONCLUIMOS ESTA MODESTA APORTACIÓN Al -
ESTUDIO Y LA SOLUCIÓN DE UNO DE LOS PROBLEMAS CRUCIALES EN El -
CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA ECOr:OMfA, ESPECIALMENTE DEL SECTOR IN-- .. 
DUSTRIAL, EL DE LA REORDENACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN MANU 
F/1CTURERA EH El TERR !TORI o ru,c 1 OrlAL, HACIA su RAC 1 ONALI ZAC IÓN y_ 
DE ACUERDO A NUESTRA REALIDAD, A LAS NECESIDADES PRESENTES Y FU
TURAS DEL Pr.fS; LOS PlJNTOS DE VISTA E;{PUESTOS, DESDE LOS MÁS GE
NERALES DE CONTENIDO T~CNICO O POLfTICO-IDEOLÓGICO, HASTA LOS -
MÁS CONCRETOS DE CARÁCTER MÁS PARTICULAR Y PRÁCTICO, TRATARON DE 
SER SUSTENTADOS CON OBJETIVIDAD, AUNQUE SIN LLEGAR A ROMPER NUE~ 
TRO COMPROMI so DE FAVORECER A LAS vr,STf..S P.EG 1 ONES y ÁREAS DI SCR.l 
MINADAS A LO LARGO n~L TERPJTnP¡n ~~r10~~L. 

ESPERAMOS ENRIQUECER Y COMPLEMENTAR EN ALGUNA MEDI
DA A LOS PROGRAMAS NACIO~ll\LES SOBRE LA MATERIA, UN TANTO UNILATl;. 
RALES EN SU ELABORACIÓN; Y A LA VEZ, CONTRIBUIR A CAMBIAR LOS -
CRITERIOS.DE LAS DECISIONES POLfTICAS, PARA CCNSIDERAR PRIORITA
RIO EL BIENESTAR SCCIAL Y LA ORD"-liACIÓN TERRITORIAL QUE TANTO SE 
llA PLANEADO Y DEJAR Ell OTRO ORDi:'.N DE IMPORT4NCIA LA RENTABILIDAD 
ECONÓMICA EN uri SENTIDO IND 1 VI DUAL ,'lAS NO DE CONJUNTO. QUE HASTA 
AHORA HA DEKOSTRA~O SER EL PRINCIPAL OBSTACULO A LA DESCONCENTP.A 
CIÓN DEL PROCESO ECONÓMICO, FACTOR FUNDAMENT~L DEL CAMBIO. 

EN Úl TIMA INSTANCIA, LAS CONSlDERAClO!lES Y LOS PLAN. 
TEAM!ElffOS EXPRESADOS; DESDE LAS ORIENTACIONES Y LAS BASES MÁS -
GEUERALES QUE DEBE ADOPTAR LA PLANEACIÓN REGIONAL PARA RESPONDER 
·~ NUE~TRA REALIDAD, HASTA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INTER
VIENEN Y ESTABLECEN UNA RELACIÓN CONSTANTE Y CAMBIO ETERNO, PARA 
CARACTERIZAR UN ESPACIO O REGIÓN, EN ESTE CASO DEL ESTADO DE Mo
RELOS, QUE NOS PERMITIRÁ CONFORMAR UNA REG 1ONAL1ZAC1 Ófl REAL, SO-
BR~ ~A QUE SE EDIFIQUE LA PLANEACIÓN REGIONAL¡ CONSTITUYEN UN I!:!. 
TENTO POR CONTINUAR UNA LUCHA QUE NO HA TERMINADO, UNA LUCHA AR
DUA Y DIFfCIL, QUE TIENE PRINCIPIO PERO NO FIN Y QUE SE ESTA LI
BRANDO AHORA, LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, CONTRA LA CREACIÓN DE_ 
RIQUEZA SIN JUSTICIA SOCIAL, EN UN SENTIDO REGIONAL E INDIVIDUAL, 
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SECRETAR f A DE COMERC l O Y FOMEllTO I NDUSTR 1 AL; PROGRAMA NAC IQ · 
NAL DE FOMEIHO l!IDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 1984-1988;. 2A 
EDICIÓN, AGOSTO DE 1984; PAG, 

2./ IBIDEM. 

-¿1 A. PROBST; PROBLEMAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA So• 
CIALISTAJ EDITORIAL PROGRESO, Moscú; PP. 124 y 125. 
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. 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

l. AL ABORDAR LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN_ 
DE LA PROI;IUCCIÓU IllDUSTRIAL EU EL TERRITORIO NACIOtlAL, DEBEMOS -
COUSIDERAR LA EXISTENCIA Utl!VERSAL DE LAS NORMAS ECOllÓMICAS CON.$. 
TANTES E INVARIABLES QUE RIGEN LA RACIONALIDAD Y EFICACIA DE --
ESOS PROCESOS, 

.2. LAS NORMAS QUE RIGEll LA RACIONAL DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA -
DE LA PRODUCC 1 ÓN I NDUSTP. I AL, S 1 EMPRE T 1 EllDEfl A ASEGURAR UNA MA-
YOR PRODUCTIVIDAD. A BASE DE SUPERAR Ul'S fl!5TJl!!Cl/\.S !::Y.!STEtlTES -
ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN Y ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL_ 
CONSUMO, QUE COMÚNMENTE NO COINCIDEN EN EL TERRITORIO, 

3. DEBIDO A LAS DIFERENCIAS REGIONALES TANTO DE LOS FACTORES_ 
FÍSICO-GEOGRÁFICOS COMO DEL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, LAS 
NORMAS NO SE MAH 1 FESTAR~ll DE LA M 1 SMA FORMA N 1 PODRÁll PROYECTAR
SE ~SQUEMAS DE ACUERDO A UN PATRÓN ÚlllCO PARA TODAS LAS REGIONES 
DE UN PAÍS. MUCHO MENOS PARA TODOS LOS PAISES. 

~. DICHO CONJUNTO DE NORMAS POSEE UN CARÁCTER OBJETIVO, YA -
QUE ACTÚAN INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONCIENCIA O LA VOLUNTAD DEL 
HOMBRE, POR LO TANTO, ES NECESARIO PROFUNDIZAR EN SU CONOCIMIEN
TO PARA PODER APLICARLAS CONC I ENTEME!ITE EN LA PLAHEAC IÓN ECONÓM.!. 
CA, SU CONOCIMIENTO NO SUPRIME SU CARÁCTER OBJETIVO, YA QUE NO 
PUEDEN SEf\.ANULADAS O CORREGIDAS Y CUALQUIER EMPLAZAMIENTO INDU.$. 
TRIAL A DESPECHO DE LAS MISMAS, CONDUCE IHEVITABLEMENTE A RESUL
TADOS DE MENOR EFICIENCIA, 

5, EL HOMBRE PUEDE INTERVENIR ESTAS NORMAS SOBRE LA BASE DE -
SU CONOCIMIENTO, A TRAV~S DEL PROGRESO TECHOLÓGICO OUE PERMITA -
ABARATAR LA PRODUCCIÓN Y COMPENSAR LOS COSTOS SUPLEMENTARIOS PRQ 
DUCTO DE UNA LOCALIZACIÓN IRRACIONAL, AUNQUE ESTO NO SIGNIFICA -
ANULARLAS, SIN EMBARGO, ESTA COMPENSACIÓN DE COSTOS GRACIAS A_ 
LA ALTA TECNOLÓGIA DE PRODUCCIÓN, HOY SÓLO ES SIGNIFICATIVA EN -
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LOS PAISES DE CAPITALISMO AVAllZADO; EN LOS PAISES DE DESARROLLÓ_ 
MEDIO, DADO SU ESCASO DESARROLLO TECllOLÓGICO, LAS ESTR~TEG!AS -
QUE CONDUCEN HACIA UNA GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN MÁS RACIONAL, 
ADQUIEREN UN CARÁCTER DECISIVO COMO FACTOR PARA ELEVAR LA PRODU~ 
TIVIDAD, SIN DEJAR DE CONSIDERAR AL AVAllCE TECNOLÓGICO COMO EL -
FACTOR MAS lMPORTAtlTE. 

6. SI EL DESARROLLO TECllOLÓGICO llO ES ACOMPAílADO POR UNA ES-
TRATEGIA TENDIENTE A RACIONALIZAR LA DISTR!BUCIÓll TERRITORIAL DE 
LA lHDUSTRIA, INVARIABLEMENTE SE TRADUCIRÁ Etl Ull ENSANCHAMIENTO_ 
DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES, PORQUE EL INCREMENTO PRODUCTIVO 
NO CONTRlBUfRA POR SI MISMO A REVERTIR LA CONCENTRACIÓN DE LA -
PRODUCC !Gt• Et: !..f,s SRAUDES c 1 U DA DES. N 1 A SUPERAR LAS D 1 FEREtlC !AS 
ESENCIALES ENTRE CAMPO Y CIUDAD O A NIVELAR EL DESARRGLLO ECONÓ
MICO ENTRE LAS DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS. 

7. EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PARA ENCONTAR LA PROPORCIÓN -
ADECUADA ENTRE RAMAS Y REGIONES Y PARA CONSEGUIR LA DISTRIBUCIÓN 
ÓPTIMA DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LI\ ECONOMÍA NAC!OtlAL, DEBEMOS -
CONSIDERAR EN TODO MOMENTO DOS PREMISAS FUNDAMENTALES, EN PRI-
MER T~RMINO, UN ENFOQUE DEL PROBLEMA DESDE EL PUllTO DE VISTA DE_ 
LOS AUT~NTICOS INTERESES Y NECESIDADES DE LA ECONOMÍA NACIONAL; 
EL APROVECHAMIElnO INTEGRAL DE LAS RIQUEZAS NATURALES DEL PAÍS Y 
LA UTILIZACIÓN RACIONAL DE NUESTRO TERRITORIO PARA LA REPRODUC-
C IÓN EN SU CONJUllTO, SON TAREAS QUE NO PODRÁtl CUMPL l RSE MED 1 ANTE 
EL EMPLAZAMIENTO ÓPTIMO DE ALGUNAS EMPRESAS, LOS OBJETIVOS Y EL_ 
ENFOQUE DEBEN SER NACIONALES. EN SEGUtmo LUGAR. LA SOLUCIÓll Dg_ 
BE CONDUCIRSE DE LO GENERAL A LO SINGULAR, DE LA ECONOMÍA NACIO

NAL A LA REGIÓN ECOllÓMICA. 

8. LA DIVISIÓN DEL PAÍS EN REGIONES ECONÓMICAS, CONSTITUIRÁ -
LA BASE PARA LA D 1STR1BUC1 ÓN TERR 1TOR1 AL DE LA ECONOMÍA NAC 1 ONAL, 
CADA REGIÓtl ECONÓMICA DEBE CONSTITUIR.SE EN UN NÚCLEO INDUSTRIAL_ 
TERRITORIAL, COMPUESTO DE DIVERSAS RAMAS VINCULADAS Etl DETERMINA 
DA PROPORCIÓN, PERO DIFERENCIADAS POR SU ESPECIALlZAC!ÓN PRODUC
TIVA, CUYA FUNCIÓN DEBERÁ RESPONER A LA TAREA CONCRETA DE LA ECQ. 
NOMfA NACIONAL, A CIMENTAR LAS BASES DE UN PLAN ECONÓMICO ÜN!CO. 
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9, LAS GRANDES 1NVERS1 ONES QUE HOY SE REAL 1 ZAN PARA REORDE-
NAR LA GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EXIGEN MEJORAR --
CONSIDERABLEMENTE SU PLANEACIÓN, LAS INEXACTITUDES EN LA DIS-
TRIBUCIÓN O COMBINACIÓN DE CIERTAS RAMAS Y DE LOS CENTROS MOTRl 
CES SELECCIONADOS, PUEDEN OCASIONAR ENORMES P~RDIDAS A LA ECONQ 
M{A NACIO~AL PORQUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN GRAN ESCALA Y EL P~ 
LIGRO DE LOS ERRORES -O LAS INEXACTITUDES EN ESTE PROCESO, CON-
$ 1 STE EN QUE NO PUEDEN CORREG 1 RSE; LA EMPRESA MAL EMPLAZADA rw_ 
PUEDE TRASLADARSE A OTRO SITIO MAS APROPIADO Y SEGUIRÁ FUCIONAli 
DO HASTA EL FIN ALLÍ DONDE HA SIDO CONSTRU[DA, 

10. ·AL ELEGIR UNA·U OTRA VARIANTE DE CONSTRUCCIÓN O FOMENTO A 
HUEVAS EMPRESAS DEBEMOS RESOLVER EL PROBLEMA DE LA EFICACIA DE_ 
5U ACTIVíiJAD ?RGDL'C7~\'t .. :JUP.t.rrr= ?rR!OC) Dl=<:~Nl05 y NO SÓLO PARA 

EL AAO PRÓXIMO; AUNQUE EN LA PRESENTE ETAPA DE DESARROLLO DE -
LAS CIENCIAS ECONÓMICAS, ÚNICAMENTE PUEDE AFIRMARSE CON SEGURI
DAD QUE LA DISTRIBUCIÓN MÁS REGULAR DE LAS RAMAS EN LAS REGIO-
NES NACIONALES, FAVORECERÁ LA FUTURA ELEVACIÓN DE LA PRODUCTIVl 
DAD, PERO ES IMPOSIBLE DETERMINAR LA CUANTÍA DE ESA ELEVACIÓN,_ 
SE PUEDE ESTABLECER ÚNICAMENTE LA TENDENCIA DE LOS FUTUROS CAM
BIOS, SU DIRECCIÓN. 

11, PARA REORDENAR ACERTADAMENTE LA GEOGRAFIA DE NUESTRA PRO
DUCCIÓN INDUSTRIAL, BAJO TeRMINOS MAS RACIONALES, NECESITAMOS -
DESARROLLAR PRIMERAMENTE, TEORIAS PROPIAS SOBRE LO QUE SON RE-
GIONES SOCIOECOflÓMICAS EN AMERICA LATirlA EN GENERAL y EN Mex1co 
EN PARTUCULAR, YA QUE SON LAS ÚNICAS QUE PUEDEN SERVIR PARA --
CUALQUIER FIN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL O DE PLANEACIÓN REGIO--
NAL, SON LA BASE DE ESOS PROCESOS, No ES POSIBLE QUE CONTINU~ 
MOS BASÁNDONOS EN EXPERIENCIAS DE PAISES MÁS AVANZADOS, QUE REa 
PONDEN A UNA REALIDAD MUY DIFERENTE. 

12. EN Mex1co, LA CARENCIA~ UNA DIVISIÓN POLITICO-ADMINISTRA 
TIVA SOBRE BASES ECONÓMICAS REALES, OBLIGÓ A ORGANIZAR LA DIVI
SIÓN REGIONAL CON BASE EN ESTADOS COMPLETOS, YA QUE DE OTRA MA
NERA FUE CASI IMPOSIBLE PRETENDER UNA PLANEACIÓN SIN CONSIDERAR 
COMO BASE DE LOS L[MITES REGIONALES REALES, LOS POLITICO-ADMI--
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ES NECESARIO AVANZAR EN EL SENTIDO DE HACER CO'N 
CIDIR LOS LIMITES DE ESTOS DOS TIPOS DE REGIONES, LAS REALES Y -
LAS DE BASE ADMINISTRATIVA, PARA QUE EL PROCESO DE PLANEACIÓN -
SEA REALMENTE CORRECTO Y POSIBLE. LA REGIONALIZACIÓN IDÓNEA PA 
RA PLANEACIÓN, DEBE DEFINIRSE COMO UN ESPACIO SUBNACIONAL O SUB
ESTATAL QUE RESPETE LOS LIMITES POL{TJCO-ADMINISTRATIVOS DE LOS_ 
MUNICIPIOS, MAS NO ESTRICTAMENTE LOS DE LOS ESTADOS. 

13, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALES SEAN LAS BASES REGIONALES O -
LAS POL{TICAS MÁS O MENOS ADECUADAS DE REORDENACIÓN TERRITORIAL_ 

. QUE EL PAfS EXIGE, CONSIDERO QUE TAMBl~N ES MUY IMPORTANTE AVAN
ZAR SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, CON LA -
PART!CIPACiórt DE TQDO~ LOS ACTaR~S ~E LA V!~~ REG!Ot!AL y r10 SÓLO 
DE ALGUNOS DE ELLOS, LA LLAMADA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTI-
CIPATIVA Y POPULAR NO DEBE SER SOLO UN ENUNCIADO FORMAL, DE SU -
APLICACIÓN EFECTIVA SURGIRÁN LAS DECISIONES POLfTICAS QUE PERMI
TAN DAR SALIDA A LOS INTERESES DE LAS CLASES MÁS DESPROTEGIDAS. 

14. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PLANEAC!Órl Y DE LA ACCIÓN DESCEN
TRALIZADORA, INCLUYE OTORGAR MAYORES FACULTADES AL MUNICIPIO, BA 
SE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓtl POLfTICO-ADMl 
NISTRATIVA DE LA NACIÓN, QUE EN TEORfA CONSTITUYE UNA FORMA DE -
DESCENTRALIZACIÓN POR REGIÓN, PERO EN LA PRÁCTICA ESTA SOMETIDA_ 
A UNA MARCADA RESTRICCIÓN Y DEPEllDENCIA POR LOS ORGANOS ESTATA-

·(ES Y FEDERALES, LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS Y LA CENTRALIZA-
CIÓI~ EN EL MANEJO DE LOS MISMOS, ES UNO DE LOS OBSTACULOS MÁS ltl 
PORTANTES AL PROYECTO DESCENTRALIZADOR, QUE HA CONVERTIDO PRÁCTl 
CAMENTE A LA COORDINACIÓN EN SUBORDINACIÓN. 

15. ASIMISMO, SE REQUIERE VOLUNTAD POLÍTICA PARA GENERAR UN -
CAMBIO RADICAL DE CRITERIOS EU LA TOMA DE DECISIONES, CONSIDERA!! 

.DO PRIORITARIO LA REORDENACIÓN TERRITORIAL Y EL BIENESTAR SOCIAL 
y DEJANDO EN SEGUNDO T~RMIND LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE UNOS -
CUANTOS MÁS NO LA DEL PAi S 'Erf SU CONJUNTO, QUE HASTA AHORA HA D.!;. 
MOSTRADO SER EL PRINCIPAL OBSTÁCULO A LA DESCONCEllTRACIÓN DEL -
PROCESO ECONÓMICO. POR SUS CARACTERISTICAS ECONÓMICAS, CONSA-
GRADAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EL ESTADO MEXICANO ESTA EN PQ 
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SIBIL!DAD DE ASUMIR UNA ACTITUD MÁS l!lTENSA Y ENERGfCA RESPECTÓ_ 
A LA DESCENTRALIZACIÓN, SIN QUE POR ESTO QUEBRANTE EL CARÁCTER -
INDUCTIVO DE LA PLANEACIÓN NI EL ReGIMEN DE DERECHO, EN VIRTUD -
DE QUE NUESTRA CARTA MAGllA CONDICIONA Y LIMITA LA PROPIEDAD PRI
VADA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS lflDIVIDUALES Y SOCIALES DE -
LIBERTAD ECONÓMICA AL INTERes PÚBLICO. HASTA AHORA ·sus ACClO--
NES HAN RESULTADO INSUFICIENTES PARA PROVOCAR LOS CAMBIOS QUE R.I;_ 
QUIERE LA NACIÓN Y ES llECESARIO QUE LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR -
PR l VADO EN LA ECONOMf A REG 1 ONAL SE OR 1 ENTE POR LOS MECAtll SMOS G.!.! 
BERNAMENTALES AUNQUE NO DESEE SUPEDITARSE A LOS PLANES Y MEDIDAS 

OFICIALES. 

16. EN MEDIO DE NUESTRO CONTEXTO POLfTICO Y PRODUCTIVO, LA PLA 

NEACIÓN ENFRENTA CARENCIAS Y LIMITANTES QUE COMUNMENTE IMPIDEN -
SU ADECUADO DESARROLLO Y MODIFICAN SUS RESULTACOS. EN ESTE SEB 
TIDO, LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LA ESTRATEGIA DE LA "DESCENTRA 
LIZACIÓN ~O DISPERSA" DEL PRONAF!CE, SI BIEN NO HAN LOGRADO APLl 
tARSE PLENAMENTE Y POR LO MISMO NO SE HAN OBTENIDO LOS RESULTA-
DOS ESPERADOS, LO CIERTO ES QUE SI GUARDAN UN EFECTO PRIMORDIAL_ 
EN EL REORDENMIENTO ECONÓMICO DE NUESTRO FUTURO, CONCEPTUALMEll 
TE SE APEGAN A LAS NORMAS ECOllÓMICAS OBJETIVAS QUE UNIVERSALMEN
TE DETERMINAN LA EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA 
INDUSTRIA, SIN EMBARGO, LA FUERTE CRISIS ECONÓMICA, POLfTICA Y -
SOCIAL POR LA QUE ATRAVIEZA NUESTRO PAfS, HA PROPICIADO UNA FUER 
TE CONTRACCIÓN TANTO DEL GASTO PÚBLICO COMO DE LAS INVERSIONES -
PRIVADAS, PROVOCANDO CON ELLO LA FALTA DE APOYO A MUCHOS PROGRA
MAS Y PROYECTOS PARA DIFERENTES ZONAS, QUE FUERON CONSIDERADOS -
COMO PRIORITARIOS Y ESTRATIÓGICOS, LA DESCENTRALIZACIÓN ES UNA_ 
EMPRESA COSTOSA, Y POR LO MISMO, LAS CRISIS NO LA FAVORECEN, 

17. EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA ESTRATEGIA PUEDE SER VIABLE Y -
OPERATIVO, UNA VEZ QUE SE ESTABILICE LA ECONOMÍA Y EN LA MEDIDA_ 
CON QUE SE FORTALEZCA AL FEDERALISMO, SE ADECUE LA REGIONALIZA-
CIÓN A NUESTRA REALIDAD Y SE DEMOCRATICE AL PROCESO DE PLANEA--
CIÓNJ SIN EMBARGO, LO QUE DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA NO ES --
IDÓNEO, ES LA FORMA COMO EL ESTADO HA SELECCIONADO ESAS CIUDADES 
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MEDIAS HACIA LAS QUE SE PRETENDE REDESPLEGAR LA ACTIVIDAD INDUS
TRIAL; NO SE HAN REALIZADO ESTUDIOS SERIOS PARA DETERMINAR EL PQ 
TENCIAL DE RECURSOS NATURALES, HUMANOS Y T~CNICOS Y EN GENERAL ~· 

LA SUMA DE CONDICIONES QUE OFRECEN LAS PROPIAS REGIONES DONDE SE 
UBICAN ESOS ESPACIOS, QUE POR SU AVANCE O ESTANCAMIENTO REPRESEN 
TEN O NO CENTROS POTENCIALES DE DESARROLLO; LOS AUTORES DE LA E.§. 
TRATEGIA OFICIAL, ÚNtCAMENTE SE HAN LIMITADO A ESCOGER CIUDADES_ 
QUE POR SI MISMAS POSEEN UNA DINÁMICA PROPIA DE DESARROLLO, LA -
CUAL SE PODRfA SEGUIR DANDO AÚN SIN ESA MAQUINARIA PLANIFICADORA 
QUE TANTO HAN OSTENTADO, 

18. INDEPENDIENTEMENTE DE LA RACIONALIDAD CONCEPTUAL INSCRITA 
EN LOS ELEMENTOS DE LA "DESCENTRALIZACIÓN NO DISPERSA" Y DE QUE_ 
LAS CIUDADES SELECCIONADAS EN REALIDAD POSEAN CONDICIONES PARA -
ABSORBER LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL PLAZO INMEDIATO; CONSIDERA-
MOS QUE NUESTRO PA(S REQUIERE DE UNA POLfTICA DE DESCENTRALIZA-
e 1 ÓN 1NDUSTR1 AL CON UN ENFOQUE REG 1 ONAL BASADO EN UllA PLANEAC 1 ÓN 

MÁS CONCRETA, MÁS REALISTA Y NECESARIAMENTE OPERATIVA DENTRO DE_ 
LAS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS DEL PAÍS. LA ESENCIA DE E.§. 
TE ENFOQUE RESIDE EN LA NECESIDAD DE UBICAR NUEVOS ESPACIOS SEMJ. 
URBANOS QUE PUDIERÁN CONSOLIDARSE COMO CIUDADES MODELO DE PEQUE
AA MAGNITUD, CON FUNCIONES PROGRAMADAS NO A CORTO SINO A MEDIANO 
PLAZOJ SE TRATA DE CIUDADES MENORES PERO CON POSIBILIDADES EFEC
TIVAS DE EXPANSIÓN SI SE LES CANALIZAN INVERSIONES EN MAYOR ESCA 
LA, ALGUNAS QUE YA CUENTAN CON BASES COMERCIALES PROPIAS, PERO -
NECESITAN RECIBIR UN MAYOR IMPULSO INDUSTRIAL. ASIMISMO, PENSA 
MOS QUE A LARGO PLAZO SE DEBE CONTEMPLAR UNA ESTRATEGIA DE DES-
CENTRALIZAC(ON INDUSTRIAL Y DESARROLLO REGIONAL PARA TODOS LOS -
PUNTOS DEL PAf S, 

19, CUALQUIER PROPUESTA DE REORDENACIÓN ESPACIAL DE LA ACTIVI
DAD INDUSTRIAL, ENTENDIDA COMO UN FACTOR DECISIVO PARA EL DESA-
RROLLO REGIONAL, REQUIERE ESTUDIAR PROFUNDAMENTE TODAS LAS REGIQ 
NES GRANDES Y MEDIANAS DEL PA(S, HACIENDO UN BALANCE DE SUS POSJ. 
BILIDADES REALES DE DESARROLLO, TANTO EN EL TERRENO AGROPECUARIO 
PESQUERO Y FORESTAL COMO EN EL MINERO, ENERG~TICO Y DEMOGRÁFICO, 
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TODO ELLO VINCULADO A LA POSIBLE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PRODÚ~ 
TOS OBTENIDOS, POR LO QUE HA DE CONSIDERARSE TAMBl~N E~ CRECI--
MIENTO COMERCIAL, DE VfAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS MODERNOS DE -
TRANSPORTE, ASf COMO EL DESARROLLO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA_ 
EDUCATIVA MEDIA Y SUPERIOR Y DE PREPARACIÓN DE MANO DE OBRA, 
No SE TRATA DE TOMAR EXCLUSIVAMENTE EL flÚMERO ACl'UAL DE ffAlHTAN
TES PARA DECIDIR SOBRE EL FUTURO DE LAS CIUDADES, SINO SU CONDI
CIÓN REAL, QUE POR LA SUMA DE CONDICIONES QUE OFRECEN LAS PRO--
PIAS REGIONES DONDE SE UBICAN REPRESENTAN O HO CENTROS POTENCIA
LES DE DESARROLLO, 

20, EL ANÁLISIS EN TORNO A LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SECTQ 
RlAL DEL PlB, DENOTA LA TRANSFORMACIÓN DEFINITIVA DEL ESTADO DE 
MORELOS, DE UNA REGIÓN PREDOMINANTEMENTE AGRfCOLA A OTRA CON --
GRAN DINAMISMO EN UNA AMPLIA GAMA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS IN
DUSTRIALES, DEFINIDA DE MEDIADOS DE LOS SESENTAS A MEDIADOS DE -
LOS SETENTAS. SIN EMBARGO, LO OCURRIDO CON LA EVOLUCIÓtl DE LA_ 
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA PEA, IMPRIME UH MAT[Z ESPECIAL A ESTE 
PROCESO, SI BIEN SE DISTINGUE POR UNA PARTE, QUE EL SECTOR ---
AGROPECUARIO FUE ESTANCANDOSE DESDE INICIOS DE LOS SESENTAS FREli 
TE A LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, EN CUAHTO A GENERA
CIÓN DE PRODUCTO SE REFIERE; POR OTRA, ES NECESARIO CONSIDERAR -
QUE HASTA ESTE MOMENTO, EL SECTOR AGROPECUARIO Y PRINCIPALMEllTE_ 
SU RAMA AGR!COLA, CONGREGA ALREDEDOR DE UNA TERCERA PARTE DE LA_ 
PEA ESTATAL. 

21. ' ESE GIRO FUE DETERMINADO POR LOS CAMBIOS SUSTAUCIALES EN -
LA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y Et~ LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA_ 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, INTRODUCIDOS A MORELOS DESDE MEDIADOS DE_ 
LOS SESENTAS, COMO PARTE DE LA POL!ITCA DE DESAHOGO AL MACROCEN
TRO FABRfL DEL VALLE DE M~XICO. PLANEADO DESDE ENTONCES. SE -
PROMOVfO LA CONCENTRACIÓN DE INDUSTRIAS EH UN ÁREA BIEH DEFINIDA 
DEL ESTADO, ORIENTADAS EN SU MAYORÍA A LA PRODUCCIÓN DE BIENES -
INTERMEDIOS Y DE CONSUMO DURADERO, DONDE EL PROTAGONISTA PRINCI
PAL FUE LA GRAN EMPRESA OLIGOPÓLICA CON FUERTE PRESENCIA TRANSNA 
CIONAL. LA CONSOLIDACIÓN DE CIVAC A INICIOS DE LOS Af;los SETENTA 
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FUE EL PUNTO DE ARRANQUE DE DICHA POLITICA, CUYO DESARROLLO EN -
MORELOS ESTUVO MARCADO POR UNA SITUACIÓN PARADÓJICA: ORIGINALMEtl 
TE CONTEMPLABA LA NECESIDAD DE IMPULSAR ESPECIALMENTE A LAS EM-- · 
PRESAS PEQUEflAS Y MEDIANAS QUE APROVECHARAN EN FORMA IMPORTANTE_ 
LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EN GENERAL LAS MATERIAS PRIMAS DE_ 
LA REGIÓN.DONDE SE ESTABLECIERAN; PERO EN MORELOS, SUCEDIÓ QUE -
FUE LA GRAN EMPRESA, ~ON CONSIDERABLE PARTICIPACIÓN DE CAPITAL -
EXTRANJERO Y GRAN IMPORTACIÓN DE INSUMOS, LA QUE APROVECHÓ AM--
PLIAMENTE LOS BENEFICIOS DE ESTA POLfTICA QUE LES CREÓ OBRAS DE_ 
INFRAESTRUCTURA BASICA Y LES CONCEDIÓ EXENCIONES FISCALES Y FACl 
L!DADES FINANCIERAS, EN UN LUGAR COtl MANO DE OBRA ABUNDANTE Y BA 
RATA "y UBICADO JUNTO AL CENTRO DE DEMAtmA MÁS GRAtmE DEL PAfs. 

22. A GRANDES RASGOS, ESTE FUE EL ORIGEN DEL SECTOR INDUSTRIAL 
OLIGOPÓLICO QUE HOY DOMINA LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ESTADO -
DE MORELOS; DEL ACELERADO Y DESORDENADO PROCESO DE URBANIZACIÓN_ 
EN TORNO A LAS AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO, SOBRE TODO EN LA -
DE CUERNAVACA-JIUTEPEC YA CON ACENTUADOS SIGNOS DE HIPERTROFIA; 
DE LA IRRACIONALIDAD DEL PROCESO INDUSTRIALIZADOR RESPECTO DEL -
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS DE LA ENTl-
DAD, DEBIDO A QUE SU REORIENTACIÓN PRODUCTIVA DEJÓ DE SER FACTOR 
ESTIMULANTE PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, PRINCI
PALMENTE POR NO DEMANDAR SU PRODUCCIÓtl Y POR NO SER CAPAZ DE A~ 
SORBER EN BUENA MEDIDA A LA FUERZA LABORAL PROCEDENTE DEL CAMPO, 
DANDO ORIGEN A GRANDES MASAS DE MARGINADOS, SOBRE TODO EN UN ES
TADO DE ALTA DEMOGRAFÍA, DE FUERTE ATRACCIÓN MIGRATORIA Y DONDE_ 
LAS TIERRAS CULTIVABLES YA HAN SIDO DISTRfBUIDAS TOTALMENTE. 

23, Es NECESARIO CREAR UN CENTRO MOTRIZ DE IMPULSO INDUSTRIAL_ 
REGIONAL EN EL ESTADO DE MORELOS, AL QUE SE LE IMPRIMA CIERTA -
ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y CIERTA LOCALIZACIÓN QUE COADYUVEN A REa 
CATAR LA RACIONALIDAD DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL RESPECTO DEL -
APROVECHAMIENTO MAXIMO DE LOS RECURSOS NATURALES, HUMANOS Y MATg 
RIALES DE LA REGIÓN, Y A REVERTIR O CONTENER CUANDO MENOS EL DEa 
ORDENADO Y DESPROPORCIONADO PROCESO DE URBANIZACIÓN EN TORNO A -
LAS ÁREAS INDUSTRIALES CONSOLIDADAS DEL ESTADO, ESTE NUEVO ES-
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PACIO SE CONCIBE COMO UN PUNTO GEOGRÁFICO SUSCEPTIBLE DE UN DE~A 
RROLLO CONTROLADO, QUE FUNCIONARÁ COMO Ufl SOPORTE ELÁSl;ICO A LA_ 
VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA REGIÓN, EN ESTE SENTIDO, PASAR[A 
A SER UN ESLABÓN DE REFUERZO PERMANENTE PARA AQUELLAS CIUDADES -
CONSOLIDADAS (CUERNAVACA Y CUAUTLA) QUE SERVIRÍA DE CONTRAPESO Y 
REORIENTACIÓN A LOS FENÓMENOS DE MIGRACIÓN, EMPLEO, PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO, OCURRIDOS EN EL ESTADO. 

24. NUESTRA PROPUESTA DE REORDENACIÓN ESPACIAL Y REOR!ENTACIÓN 
PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Etl EL ESTADO DE MORELOS, -
SE FUtlDAMENTA Etl EL ESTUDIO DE LA SUMA DE CONDICIONES Y CARACTE
RÍSTlCAS QUE OFRECE U, RCG;ó;:, :::t:::;!)!: U?ll\ PEPSPEr:TIVA QlJE EVALÚA 
SUS POS 1B1 L IDADES DE DESARROLLO, PR INC 1 PALME!ITE DE LOS SECTORES_ 
AGRÍCOLA, FORESTAL Y MINERO Y VINCULADO A LA POSIBLE INDUSTRIALl 
ZACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS; POR LO QUE TAMB!~N CONSIDERA
MOS LA SITUACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LAS VfAS DE COMUNICACIÓN Y_ 
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, DE SUS ZONAS DE CONSUMO POTENCIALES, -
AS! COMO DEL FORTALECIMIENTO DE LA lilFRAESTRUCTURA WDUSTRIAL B_A 
SICA, DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR Y DE PREPARACIÓN DE MANO DE_ 
OBRA, PRINCIPALMENTE DE LA ENCAUZADA A APOYAR LA REORIE!HACIÓN -
PRODUCTIVA PROPUESTA. EL RESULTADO DE LA INTERACCIÓN MULTIFOR-
ME DE TODAS ESTAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS AL INTERIOR DEL -
ESTADO, FAVORECE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS NORMAS ECONÓMI
CAS QUE DETERMINAN LA RACIONAL DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CADA_ 
RAMA INDUSTRIAL, EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE CENTRO MOTR{Z AL SUR 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON UNA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA QUE FAVOR~ 
CE EL EMPLAZAMIENTO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES, FORESTALES Y -
MINERAS, LOGRANDOSE DESTACAR INCLUSO PROYECTOS MUY ESPEC{FICOS -
COMO EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS OBTENIDOS DE LA ELABORA
CIÓN DE AZÚCAR O LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS CARBONATOS DE CAL -
QUE ABUNDAN EN LA REGIÓN, 

25, LAS AGROINDUSTRIAS, ENTRE OTRAS RAMAS, FACILITAN LA SOLU-
CIÓN AL PROBLEMA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE MUCHAS REGIONES QUE
TENGAN SOBRANTES DE MANO DE OBRA Y QUE NO POSEAN CONDICIONES FA
VORABLES PARA DESARROLLAR OTRAS RAMAS QUE REQUIEREN MATERIAS PRl 
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MAS ESPECIFICAS y COMBUSTIBLE EN CANTIDADES CONSIDERABLES. su_ 
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL QUEDA MÁS LIBRE, YA QUE PRESENTAN UNA -
PROPORC 1 Óll APROX 1 MADAMENTE 1 GUAL ENTRE EL PESO DE LA MATER 1 A PR.1 
MA Y COMBUSTIBLE QUE CONSUMEN Y EL DE SU PRODUCCIÓN ACABADA, EN 
MORELOS, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS PUEDE REAL.1 
ZARSE VENTAJOSAMENTE, PUESTO QUE CUENTA CON UN MEDIO FISICO QUE_ 
OFRECE EXCELENTES cor-ID l c 1 ONES PARA DESARROLLAR CUALQU 1 ER CUL T!VO, 

CON UNA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CONSTANTE AMPLIACIÓN• ESPg 
CIALMENTE EN ESTE PERfODO GUBERNAMEtlTAL Y CON UNA EFICIENTE RED_ 
DE COMUNICACIONES Y MEDIOS DE TRANSPORTE, TAftTO INTERNAS COMO HA 
C lA LAS EHT I D,'.,.DE:; '.'CC ! :::-.::: Y AL !:~T=~ 1 fJR. 

26. SIN EMBARGO, LA OPERATIVIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE -
CUALQUIER PROGRAMA DE TIPO TÉCNICO. ECONÓMICO O DE ltlFRAESTRUCT.!.!. 
RA, DEPENDERÁ EH BUENA MEDIDA DE LOS PROGRAMAS TENDIENTES A CAM
BIAR LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN EN EL CAMPO, Espg 
c IALMENTE EN MORE LOS. ES URGEllTE QUE SE EFECTÚE UN REPLAllTEAMI Et! 
TO OBJETIVO SOBRE LA ORGAfllZACIÓfl PRODUCTIVA DEL AGRÓ, DADA LA -
SOBREPOBLACIÓN AGRICOLA Y LO REDUCIDO DE.LA SUPERFICIE LABORABLE 
QUE HA RESULTADO EN UNA EXCESIVA FRAGMENTACIÓN DE LA TIERRA. EN 
EL ESTADO DE MORELOS HACE YA MUCHO TIEMPO QUE LA ETAPA DE DOTA-
CIÓN DE TIERRAS LLEGO A SU Fitl, LA SUPERFICIE DE LABOR HA LLEGA
DO A SU LIMITE E INCLUSO HA DISMINUIDO POR EL DESMESURADO CRECI

MIENTO DEL ÁREA URBANA QUE HA LAHZADO GRAN OFENSIVA SOBRE LOS Tg 
RRENOS APTOS PARA USO AGRICOLA, EN SU MAYORÍA EJIDALES, 

27. LA ORGANIZACIÓN DEL EJIDO DEBE CAMBIAR EN FORMA RADICAL, -
NECESITAN COLECTIVIZARSE PARA SOLICITAR Y SER FAVORECIDOS EN LA_ 
DOTACIÓU DE CRÉDITOS, PARA FORMAR UN SISTEMA UNITARIO Y FUNCIO-
NAL DE COMERCIALIZACIÓN, PARA HACER ACCESIBLE LA INTRODUCCIÓN DE 
MAQUINARIA E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS! TODO ENCAMINADO A GARAN
TIZAR LA RACIONAL CORRELACIÓN CUANTITATIVA CON LAS EMPRESAS AGRQ 
INDUSTRIALES QUE TRANSFORMARÁN SUS PRODUCTOS Y GENERARÁN EMPLEOS 
PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS. LA ORGANIZACIÓfl DE UtllDADES DE -
PRODUCCIÓN DE TIPO COLECTIVO O SEMICOLECTIVO, QUE ABARQUEN SUPER 
FICIES MAS O MENOS EXTENSAS E INCLUYAN DESDE LAS ETAPAS DE PRO--
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DUCCIÓN EN EL CAMPO HASTA LAS DE SU INDUSTRIALIZACIÓN, CONST!Tú
YE UNA ALTERNATIVA PARA SUPERAR LAS BARRERAS A LA PRODl!CTIVIDAD_ 
PERCAPITA DEL CAMPO MORELENSE V PARA ARRAIGAR A LA POBLACIÓN EN_ 
SU LUGAR DE ORIGEN, 

28, EL MUNICIPIO DE PUENTE DE lXTLA V EN ESPECIAL LA ZOHA ESP~ 
CfFICA QUE PROPONEMOS AL INTERIOR DEL MISMO, ES SELECCIONADA --
PRIORITARIAMENTE PORQUE CONJUGA CIERTAS CARACTER{STICAS DE IMPOR 
TANCIA MAS CONCRETA QUE FAVORECEN Y FACILITAN LA CREACIÓH Y LA -
ORGAH IZAC IÓN DEL CENTRO MOTR !z PROPUESTO, REFERENTES ESE!lC 1 ALMEJ:! 
TA A LAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE, GEOMORFOLÓGICAS, HIDROLÓGI
CAS, DE SUMINISTRO DE AGUA V ENERG{A, DE DRENAJE V ELIMINACIÓN -
DE DESECHOS. UEL MICROCLiMh y DE ue!CAClÓN RESPECTO A LA ZONA -
AGRfCOLA MAS IMPORTANTE DEL ESTADO, ETC. SIN EMBARGO, REITERA
MOS QUE NO FUE SELECCIONADA EXCLUSIVAMENTE POR ESTOS FACTORES DE 
IMPORTANCIA MÁS CONCRETA, QUE SI INFLUYEN EN LA VIABILIDAD ECON~ 
MICA DEL PROYECTO, SINO POR LA SUMA DE CONDICIONES QUE OFRECE LA 
PROPIA REGIÓN DO!lDE SE UBICA -EN ESTE CASO EL ESTADO DE MORELOS
QUE LO HABILITAN COMO UN CENTRO POTENCIAL DE DESARROLLO, CON FUI:! 
CIONES A MEDIAflO PLAZO. 

29, DE OTRA PARTE, RESULTÓ INDISPENSABLE QUE AL DELINEAR LA -
PROPUESTA PARA REORIENTAR PRODUCTIVAMENTE AL SECTOR INDUSTRIAL -
LOCAL, TAMBIÉtl FUERAN CONSIDERADAS LAS ACTIV!DADES MANUFACTURE-
RAS QUE MAS RELEVANCIA HAN ADQUIRIDO EN LA ECONOM{A ESTATAL, POR 
SU PARTlCIPAClÓ!I EN LA COMPOSICIÓ!l INTRASECTORIAL DEL PRODUCTO -
INTERNO BRUTO Y DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESDE LOS_ 
ÚLTIMOS A~OS DE LA DÉCADA DEL SESENTA Y HASTA EL PRESENTE, YA -
QUE DEFINITIVAMENTE NO PODEMOS PRESCINDIR DE LAS MISMAS EN EL -
CORTO O MEDIANO PLAZO, SIN CORRER EL RIESGO DE GRAVES TRANSTOR-
NOS ECONÓMICOS V SOCIALES. PARALELAMENTE A LA ORIENTACIÓN PRQ 
PUESTA, DEBEMOS SEGUIR CO!lSIDERANDO A ESTE CONJUNTO DE ACTIVIDA
DES IDENTIFICADAS COMO LAS MÁS DINÁMICAS, COMO PARTE FU!4DAMENTAL 
EN EL DESARROLLO ECO!lÓMICO DE LA ENTIDAD. FOMENTArmOLAS V ESTIMM 
LÁNDOLAS MIENTRAS SE CONSOLIDA EL NUEVO PROYECTO, AUNQUE SIEMPRE 
CON TAXATIVAS E!l CUANTO A LOS LIMITES F{SICOS DE SU EXPA!IS!ÓN Y_ 
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A LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN Y DE CONSUMO DEL RECURSO AGUA. -
POR LO DEMÁS. MORELOS POSEE UNA UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y OTRAS CA
RACTERfSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAil FAVORECIDO EL DESARROLLO_ 
DE ESAS ACTIVIDADES, LAS CUALES tlO LLEGARÓN POR LA CASUALIDAD Sl 
llO OBEDECIENDO A CRITERIOS DE EFICACIA ECONÓMICA. 

30, EN LA MEDIDA CON QUE EL PLANTEAMIENTO CENTRAL SE BASA EN -
EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES NATURALES, HISTÓRICAS, DEMOGRÁFI-
CAS, MATERIALES, ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA REG!Óf1 MORELENSE, -
PARA LOGRAR UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ACTUALMENTE -
EN USO, PARA INCORPORAR MUCHOS OTROS HOY POTENCIALES Y SOBRE TO
DO PARACONTRAR.EST.;;;.-;_;.::; ;::::l!:lEtl'::!~.S HOY PREDOMINANTES Y ABRIR CA
MINO A OTRAS; EN ESA MEDIDA CONSTITUYE UH IHTENTO POR CONSTRUIR_ 
UN PROYECTO REGIONAL ADECUADO A NUESTRA REALIDAD, A NUESTRAS NE
CESIDADES PRESENTES Y FUTURAS, QUE ES PRECISAMENTE LO QUE REQUI~ 
RE NO SÓLO EL ESTADO DE MoRELOS SINO TODAS LAS REGIONES DEL PAfS 
Y HACIA DOtlDE DEBEMOS EMPUJAR LA PLANEACIÓN REGIONAL. 

30. EN LA NUEVA ZOHIFICACIÓN DEL PAfS Y EN SUS EST!MULOS DIFE
RENCIALES, NECESARIAMENTE DEBEN INCLUIRSE CRITERIOS RESPECTO A -
LOS NIVELES TEMPORALES Y ESPACIALES EN LOS QUE PODRÍA DARSE LA -
DESCONCENTRAC l ÓN. Er1 ESTE SENTIDO, EL ESPACIO QUE PROPONEMOS -
EN EL ESTADO DE MORELOS, PODR!A INTEGRARSE COMO ZONA I DE MÁXIMA 
PRIORIDAD HACIONAL CON FUNCIONES PROGRAMADAS A MEDIANO PLAZO, YA 
QUE DEF!fllTIVAMENTE NO TIEllE LAS MISMAS POSIBILIDADES QUE LAS -
CIUDADES MEDIAS SELECCIO!lADAS EN LA ESTRATEGIA, PARA ABSORBER -
PARTE DE LA DESCONCENTRACIÓN EN EL PLAZO INMEDIATO. RESPONDIEJi 
DO A LA LLAMADA ªCONCIENCIA REGIONALº, QUE BAJO DIFERENTES EXPR~ 
SIONES CRECE EN TODOS LADOS Y NO SÓLO EN LAS ÁREAS MÁS MODERNIZA 
DAS, SE DEBE PROPUGANR POR APLICAR EN LAS DIFERENTES REGIONES -
DEL PA[S, UNA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO Y DE LA POLfTICA REGIO-
NAL COMO LA AQUf PROPUESTA; PERO REITERÓ QUE HOY TAMBil!N DEBEMOS 
CONSIDERAR A LOS ESTADOS QIJE RODEAH A LA ZMCM, CUYAS CIUDADES l!i 
DUSTRIALES CONSOLIDADAS YA PRESENTAN ACENTUADOS SINTOMAS DE Hl-
PERTROFIA1 HAC!ENDOSE IGUALMEHTE NECESARIO Y URGENTE DESTACAR -
AQUELOS PUNTOS GEOGRÁFICOS SUSCEPTIBLES DE UH DESARROLLO CONTRO-
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LADO A PARTIR DEL CRITERIO DE CIUDADES PEQUEílAS, LAS CUALES FUN
CIONEN COMO UN SOPORTE A LA VIDA ECONÓMICA DE LA REGIÓN, QUE YA_ 
PRESENTA PREOCUPANTES DESEQUILIBRIOS, ESTOS NUEVOS ESPACIOS Ng 
CESARIAMENTE DEBEN UBICARSE EN UN DIÁMETRO MÁS AMPLIO QUE EL QUE 
SEPARA A LA ZMCM DE ESAS CIUDADES CONSOLIDADAS (CUERNAVACA, CUAY 
TLA, TOLUCA, PACHUCA, 0UERtTARO) PERO DENTRO DEL MISMO ALTIPLANO 
CENTRAL, 

FINALMENTE, CREEMOS QUE EL CONJUNTO DE PLANTEAMIEN
TOS AQUÍ VERTIDOS, RESPONDEN Y FORTALECEN AL OBJETIVO MÁS GENE-
RAL, EL DE LA INSTRUMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE DESCENTRALIZA--
CIÓN "INDUSTRIAL CON"UN ENFOQUE MÁS INTEGRADOR Y MÁS RACIONAL; -
QUE RESPONDA A LOS AUTtNTICOS INTERESES Y NECESIDADES DE LA ECO
NOMÍA NACIONAL EN TtRMINOS DE PRODUCTIVIDAD Y DE JUSTICIA SOCIAL 
JERARQUIZANDO LA ORDENACIÓN TERRITORIAL A PARTIR DE LA UNIDAD M!l 
NICIPAL Y BASADO EN EL ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LAS CONDICIONES QUE 
DETERMINAN LA ESPECIAL!ZACIÓrl PRODUCTIVA DE LAS REGIONES, CON R.A 
ClONALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS DIFERENTES RECURSOS, Y -
SOBRE TODO, EN UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE.LA RIQUEZA PARA TODOS -
LOS HABITANTES DE CADA REGIÓN, QUE EN SUMA COllFORMAN LA UNIDAD -
NACIONAL, 
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