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introduccién 

El trabajo que se presenta, es el resultado de un estudio exptoratonio, cuya realizacion 

tiene por objeto conocer el desarrollo regional de la zona oriente del estado de Morelos 

El objetivo general del estudio, consistio en identificar y analizar los principales problemas 

que impidieron el avance en las condiciones de vida de los ciudadanos de esa region, de 

ahi, que el trabajo se enfocd al analisis de un eje central que incide en forma importante 

para el desarrollo regional. la relacion sociedad-gobierno, entendiendo ésta de manera 

importante y con un amplio sentido estructural y general para el desarrolio regional, por lo 

que, el esfuerzo enfocado en este sentido, repercute considerablemente en el avance o 

en el estancamiento del desarrollo en tas diversas regiones que comparten en comun 

ciertas caracteristicas, con estas bases de sustento, me permit! sugenr algunas 

propuestas que considero viables para mejorar las condiciones de la poblacién de este 

lugar. 

Para el desarralio de este estudio, se recurrié at analisis de fuentes bibliograficas y 

documentales, que permitieron el desarratio teérico-conceptual de la relacion de las 

funciones sustantivas y de las tareas fundamentales que explican el desarrollo regional, 

ademas, se recurrié a la consulta, a través de entrevistas con autores de los diversos 

sectores relacionados con la funcién del desarrollo regional, que en su momento, fueron 

protagonistas fundamentales de fas acciones de su responsabilidad encaminadas ai 

desarrollo regional; para conocer sus puntos de vista, con el objeto de tecabar jas 

experiencias significativas al respecto. 

At iniciar el estudio exploratorio, a principios de 1995. los documentos sobre el tema eran 

escasos, sin embargo. en el japso de casi dos afios. estos se fueron incrementando, con 

una mayor presencia de informacion tedrica sobre e! tema por diversos sectores de la 

sociedad, sin embargo informacion particular de la region onente fue muy escasa por to 

que sé tuvo que realizar un trabajo de campo. 

 



El maternal de ia investigacion esta organizado en seis capitulos fundamentales. En la 

primera parte. se presentan los estudios especificos de caracter tedrico-conceptual del 

desarrollo regional. distinguiendo sus antecedentes, las etapas del desarrollo regional en 

Mexico hasta las caracteristicas de la planeaci6n democratica en nuestro pais. Para 

concluir el primer capitulo, se aborda de manera especifica el contexto geografico del 

objeto de estudio, asi como los programas establecidos en materia de desarrollo regional. 

En la segunda parte se establecen consideraciones generales de desarrolio regional de. 

ios estados circunvecinos, que sirven de referencia sobre la politica soctal aplicada en 

dichos estados y avances €n Sus respectivas regiones. 

E! capitulo tercero, menciona las diferentes variables para poder definir los variados tipes 

de conceptuatizacién de region, que en funcion de sus caracteristicas, se pueden 

considerar las regiones homogéneas, funcionales. nodales o polanzadas y heterogéneas, 

con estas referencias abordamos las politicas eyecutadas por las administraciones 

estatales en ios periodos de 1982-1 988 y 4988-1 994 

En el capitulo cuarto, se analizan las condiciones ecolégicas y sociales, politicas y 

economicas. asi como, los factores demograficos, fa organizacion municipal, servicios 

piuiblicos, estructura social, trabajo, educacion y salud. Se menciona de manera importante 

la infraestructura de la region. comunicacion, carreteras, correo. obra publica, ademas 

establezco los elementos fundamentales que deben caracterizar un plan municipal de 

desarrollo. en virtud de las grandes limitaciones que presentan los elaborados por las 

autoridades municipaies y estatales en esta region, donde no existe antecedente alguno 

sobre planes elaborados por administraciones municipales anteriores @ 1985. 

 



El capitulo cinco, contempla las conciusiones de caracter regional. estatal y nacional en 

relacion a los objetivos que desde mi punto de vista deben orientar a las politicas de 

desarrollo regional. objetivos que ademas de aumentar y racionalizar la produccién 

contripuyan a disminuir los desequilibrios regionales y a dotar o preservar niveles de 

bienestar en fa poblacién en sus lugares de origen. 

Finalmente. en ei capitulo seis. se hace referencia a las caracteristicas geograficas de los 

diversos Municipios que integran fa region oriente del estado de Morelos. asi como de los 

monumentos arquitecténicos que los distinguen, mencionando que en esta regi6n se 

encuentra una ruta de conventos san agustinos del siglo XVI, la cual. no ha sido valorada 

en toda su dimension. Se anexan a este ultimo capitulo, las estadisticas en relacion a ja 

pobiacion econdémicamente activa de las cornunidades de {fa region onente 

No me queda, sino agradecer las importantes aportaciones de mi asesor de tesis Jorge 

Brenna, que me permitid a través de sus orientaciones, reafirmar con mayor solidez este 

trabajo. 

Marco Antonio Vélez Luque. 

 



Capitulo ! 

1. Las politicas de desarrollo regional y su significado en México. 

1.1 Conceptualizacién de las politicas de desarrolio regional. 

En ios sexenios 82-88 y 89-94, el gobierno federal, se propuso orientar el proceso de 

transformacion politica y econdmica que exigio ef desarrollo del pais, a través de fla 

piisqueda del crecimiento de la economia. El desarrollo se encontré ligado, dentro del 

proyecto modernizador, ai progreso de ja sociedad, cuyo objetivo buscé el mejoramiento - 

del nivel de bienestar de los diferentes sectores que conforman nuestro pais. “El 

desarrollo abarca aspectos sociales, econdmicos, fisicos € institucionales; por tanto, ja 

planificacion habra de referirse a ellos en forma concomitante”.* 

No se puede hablar de desarrollo sin planificacién, el desarrollo esta asociado a un 

cambio en los niveles de bienestar, de un campo de estadio a uno superior, para lograr 

ello, se requiere precisar en que situacion se encuentra y para ello se requiere de un 

diagnostico y ésie es un principio de la planeacion. El crecimiento es algo natural, 

generaimente no pianificado, el desarrollo necesariamente tiene que ser planificado. E} 

crecimiento es ingreso, el desarrollo es la distribucion de ese ingreso. 

En sintesis, el proyecto modemizador persiguié un abjetivo politico fundamental, asociado 

a una estrategia econdmica, el cual, fue el incremento en Ja generacion de excedentes, a 

partir del aumento de los niveles de productividad y calidad de bienes y servicios, por lo 

  

1 De Mattos, Carlos A “Paradigmas, Modelos y Estrategias en fa Practica Latnoamencana de Pianificacion Regional” 1986 

Pag 284



que e! crecimiento sostenido y creciente de la economia mexicana buscé sentar las bases 

para consolidar las modificaciones estructurales que requirid el pais. Ante estas 

consideraciones, Jas politicas de desarrollo se apuntaron con mas fuerza al desarrollo de 

las regiones, tendientes a aprovechar ias condiciones de estructura y materiales que 

ofrecid cada una de ellas. De aqui, que e! crecimiento economico del pais se fortalecio 

para desarrollar toda la capacidad en desplegar el potencial transformador de las 

regiones, para hacer mas eficientes las politicas de desarrollo instrumentadas por el 

gobierno. “Desde el! punto de vista economico, existen tres nociones fundamentales 

pertenecientes a tres realidades diferentes, que corresponden a la vez, al buen sentido y a 

los tres aspectos distintos de toda definicion: espacio homogeneo, espacio poiarizado y 

region pian”? 

Una posible conceptualizacion de desarrollo regional, que permite distinguir las 

aportaciones de este, al desarrolio* del pais, se sustenta en las siguientes proposiciones: 

Desarrollo regional, se define, como el “aprovechamiento equitativo y racional de tos 

recursos naturales del hombre en su ambito territorial’.* Porque el desarrollo sdlo tiene 

sentido si se integra en un marco regional sobre proyectos concretos y de una manera 

visible para la poblacién. 

La nocion de la politica de desarrolio regional denota las actividades pianificadas del 

Estado y las organizaciones que lo representan, a fin de obtener ia utilizacién optima de 

  

2 Boudevile, Jacques. "El espacio econémico” 1969, Pag. 68 

3 =E1 concepto de desarrollo debe ser, ciertamente, entendido, como un concepto multidimensional y dinamico”. Bolster, Sergio 

“La articulacion estado - region’ clave del desarrollo regional” 1986 Pag. 309 

* De ta Madrid, Miguel. “Plan Nacional de Desarroilo” 1983. Pag 72 
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los componentes espaciales y socioeconémicos para un desarrollo regional armonioso y 

dinamico, basado en el plan nacional.® 

Dicho. concepto, considera ia conciliacién entre regiones geoeconémicas y divisién 

politico - administrativa, que permite llevar a cabo, los movimientos necesarios en las 

diversas actividades econdmicas y sociales para equilibrar el desarrollo entre las regiones. 

“El desarrollo regional, se presenta como un objetivo universal, que busca virtualizar las 

potencialidades productivas y ios recursos de las diferentes regiones de un pais." 

La planeacion regional, se apoya en distintas concepciones e instrumentos, pero su 

fortalecimiento, mas alla de los aspectos técnicos y programaticos, se da principalmente 

en la politica, al vigorizar el federalismo mexicano atin en los momentos en que se aplica 

con mayor énfasis {a centralizacién, el federalismo, es decisidn y voluntad politica 

generales, y las entidades federativas tienen conciencia de sus peculiaridades regionales 

y de su soberania. “La planeacién regional comprende, por una parte, e) tratamiento 

coordinado de los tres sectores econdmicos y, por otra parte el de los diversos niveles 

espaciales (finca, aldea, centro de servicios y ciudad regional) con el propdsito de resolver 

los problemas socioecondmicos, institucionales y fisicos del desarrolio”.” 

Sin embargo, el desarrallo regional como lo manifiesta Jorge E. Brenna, es también “un 

proceso en el que actlian grupos de interés y fuerzas sociales y politicas con metas y 

  

® Kukuinski Antoni “Desarrotio polanzado y politicas regionales” 1985 Pag. 129, FCE México, 

® Delgadillo Macias, Javier “Terntono, estado y transnacionakzacton. Et papet del desarrollo regional”. Pag. 64 
? De Mattos, Carlos A “Paradigmas, Modelos y Esvategias en la Practca Latinoamencana de Plansicacién Regional”. 1986, 

Pag, 285 
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objetivos diversos, y en el cual uno © varios grupos ocupan una posicion dominante en la 

sociedad”.® 

1.2 Antecedentes del desarrollo regional en México. 

Desde fa época colonial, fa conformacién geografica y las formas de organizacién politica, 

economica, social y cultural habian generado desequilibrios en el desarrollo regional. Las 

actividades se concentraban en torno a algunos centros urbanos y los habitantes de las 

zonas rurales se encontraban dispersos. “Es dentro fa naturaleza misma que es preciso 

rebuscar ei principio de toda division geografica”® 

A partir del movimiento revolucionario de 1910 y con la promulgacion de la constitucion 

de 1917, se establecieron las bases juridicas y los instrumentos para fomentar el 

desarrollo regional, elemento central de este proyecto, fue la concepcién de ios fines de! 

Estado, expresados en los principios que orientaron la formacion del México moderno; la 

unidad e identidad nacionales, e! compromiso de crear las condiciones para hacer 

efectivas la libertad y ja justicia, el disfrute de los derechos individuales, la avanzada 

definicion de los derechos sociales, el fortalecimiento dei sistema federal, las bases de la 

economia mixta y el dominio de fa nacién sobre sus recursos naturales, aunado a esto, la 

constitucion de 1917, establecié que el Estado debia asumir las tareas de conducir y 

orientar el proceso de desarrollo nacional y, al mismo tiempo, adquirié la responsabilidad 

de articular y atender las demandas de ia sociedad. Desde entonces, se inicid el fargo 

camino que llevé a la sistematizacion y al ordenamiento de las acciones publicas, sociales 

  

4 “Politica Territorial y Modemizacién en ef México Postrevolucionario”. Affo 1990 
* Dauphine, Andre. “Lo Axiomatico de! analisis Regional”



y privadas, para impulsar las transformaciones que la nacién ha requerido en cada etapa 

de su vida institucional. 

Al concluir la fase armada de la revolucion, se inicia la construccién de! pais, afectado por 

una década de violencia; se implantaron politicas para modernizar sus instituciones, 

fortalecer su estructura productiva, y elevar jos niveles de empieo y bienestar de {os 

mexicanos, aprovechando un potencial de nqueza que en gran parte estaba inexplotada. 

Al hacerse evidente la posibilidad de aprovechar mejor el potencial productive de las 

regiones del pais y de integrarlas de manera mas equilibprada, los gobiernos 

posrevolucionarios realizaron importantes esfuerzos y destinaron recursos para iniciar el 

desarrolio de regiones y estados, sin embargo. muchas de esas acciones, se ejecutaron 

de manera aisiada, sin una concepcién global y se enfrentaron a limitaciones impuestas 

por las coyunturas econdmicas internas y externas, persistié una dinamica centralizadora 

durante una larga fase historica que permitié, no obstante, multiplicar la riqueza, acelerar 

el crecimiento econdmico y el desarrollo social, asi como crear centros productives. “Los 

movimientos regionales pueden entenderse como una accion del conjunto de las clases 

de la sociedad regional, que reivindican y luchan durante un largo periodo por metas de 

desarrollo regional, modernizacion, y en general hegemonia regional-nacional, pero partir 

del logro de intereses regionales particulares”."° 

Con los primeros esfuerzas de lievar a cabo el desarrollo regional en el pais en 1930, se 

cred la ley sobre planeacién general de la republica y en 1934, se presento el primer plan 

ee 

*© Boisier, Sergio. “La Articulacién Estado-Regién: Clave de! Desarrollo Regional”. 1986, Pag. 325 
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sexenal, que tuvo el fin de llevar a cabo los primeros intentos ordenados para aprovechar 

el potencial productivo de las tegiones. La primera, manifestaba la necesidad de 

establecer en el pais diferentes zonas tertitoriales, con el fin de aprovechar las 

potencialidades de cada una de ellas y establecer las bases de los beneficios para 

contribuir al mejoramiento del nivel de vida del pueblo, para esto, se establecio la 

comision nacional de planeacion, organismo consultivo integrado por los representantes 

de los diferentes sectores sociales, configurandose asi, una estructura operativa para 

organizar los esfuerzos de planeacion de la economia nacional. Con el “primer plan 

sexenal en 1934 -1940°"', se pretendio lograr un esfuerzo integral de planeacién del 

desarrollo y al mismo tiempo, sirvid como plataforma potitica del candidato a la 

presidencia de la republica, general Lazaro Cardenas de! Rio y represento el instrumento 

politico para alentar |a participacion de los diversos grupos del pais en fas actividades 

econdmicas y sociales. 

1.3 Etapas dela politica regional en Mexico. 

La planeacion nacional mexicana, abarca un conjunto heterogéneo de experiencias 

generadas a partir de la revolucion. Con las acciones desarroliadas, se jogré una mejor 

distribucién, tanto de la poblacion, como de las actividades productivas en el territorio 

nacional. Sin embargo, aun se enfrentan retos, derivados de jas tendencias 

centralizadoras que caracterizaron al desarrollo en las Ultimas décadas. “La planeacion del 

desarrollo regional debe ser una responsabilidad compartida, entre el estado y las 

organizaciones regionales”.”” 

_ 

1 CEN del PRI “Le gira dei generai Lazaro Cardenas” 1986. Pags 209-260 

12 De Mattos, Carlos A “Paradigmes, Modelos y Estrategias en la Practica Latinoamericana de Planificacion Regional” 1986. 

Pag. 297 6



“Las politicas de desarrollo regional que surgieron a partir de 1970, fueron producto de ja 

evolucion légica y natural de un praceso iniciado en México en 1915. Son también, 

producto de las manifestaciones criticas que los fendmenos de concentracién urbana, 

desequilibrio regional, inequitativa distribucién del ingreso y desperdicio de recursos, 

trajeron consigo; también influy6 ia toma de conciencia social y politica, de que muy 

pronto, ya no habra tiempo ni espacio para aplicar jas politicas correctivas en este 

complejo y acelerado probiema.”"* 

Et analisis de las formas que ha adoptado a politica regional en México y su relacién con 

las estrategias del desarrollo aplicadas por los gobiernos federates en los ultimos 65 afios, 

permite visualizar tres etapas de desarralio. 

La primera, comprende el periodo de 1930-1955, en el cual, se formularon los planes 

sexenales de gobierno de! partido nacional revoiucionario y el partido de la revolucién 

mexicana, y se iniciaron las grandes inversiones de infraestructura hidrolégica, de 

comunicaciones y transportes, de educacién y salud, que sustentaron la transformacién 

det pais. Es en esos afios, donde se impulsé el desarrollo regional, mediante ta reforma 

agraria y las obras en fas cuencas hidrolégicas, se dié una nueva dimension a las 

actividades agricolas y con ia generacién de energia eléctrica, se abrieron cauces a los 

productos del campo destinados ai mercado interno, para sentar las bases de la 

industrializacion en México. Para De Mattos, “El crecimiento del sector agricola constituye 

  

*® Gomez Dominguez, Pablo y Cortés Guzman Armando. “Expenencia Historica y Promocién det Desarrollo Regional en México” 

1987, pag. 74 
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la clave de! desarrollo rural y su fomento exige el desarrollo simultaneo de todos los 

sectores de la economia”.”* 

En 1930, 8.2 millones de campesinos vivian en 82 mil localidades de menos de mil 

habitantes, y, para 1970 ya apuntamos la dispersion existente, esta circunstancia reflejo 

fielmente, la carencia de politicas de desarrollo regional, ai afirmarse fa vida nacional en el 

México de este siglo, en gran medida, por los principios fundamentales de democracia, 

libertad y justicia social consagrados en fa constitucion de 1917, la administraci6n publica 

fue perfeccionandose y propiciando que fa accion del Estado se ajustara al papel de 

promotor y orientador del desarralia econémico y social del pais. 

Hasta 1940, ya muy entrado el siglo, los esfuerzos fueron basicamente onentados a darle 

cohesion a la vida nacional, y a profundizar en la politica agropecuaria y en ia 

organizacion campesina; Cardenas trabajé intensa y eficazmente por las organizaciones 

obreras y empresariales para el desarrollo industrial, y este esfuerzo, se vid coronado, con 

el impuiso a la inversion industrial de los dos siguientes gobrernas; impuiso que conto con 

favorables condiciones nacionales e internacionaies. 

El Presidente Avila Camacho, cre6 la comisién federal de planeacion econdmica en 1942 

y la de fomento industrial en 1944. Miguel Aleman, cred la comision federal de 

inversiones, para coordinar los trabajos de las dependencias de ja administracion publica 

- federal. Hasta aqui, ja vision del desarrollo del pais era global, con poco énfasis en lo 

regional. La pobreza, la marginacién y el analfabetismo exigirian un enfoque mas eficaz 

  

4 «Paradigmas, Modelos y Estrategias en la Practica Latnoamencana de Planificacién Regional”. 1986, Pag. 284 
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en ja solucion de fos problemas, fue asi, que en 1947, se inicié el primer proyecto de 

fomento econdmico, que tuvo como objetivo directo el desarrollo regional, esta resulte 

especialmente significativo, por que fue la primera vez que se incorporé en un programa la 

vision espacial del desarrollo, en funcién de fa homogeneidad de recursos naturales, 

humanos y técnicos, con la idea central de planificar el uso de recursos hidraulicos y de 

contribuir al desarrollo integral de la region. Se crearon las comisiones ejecutivas por 

cuencas hidrologicas. 

Asi, en 1947 la creacion de las comisiones del Papatoapan y la del Tepalcatepec; en 1950 

se cred el sistema Lerma-Chapaia-Santiago. En 1951 la del Rio Fuerte y la del Grijalva 

Todas estas comisiones, generaron esfuerzos concretos de planeacién y desarrolio 

regional, pero no cumplieron con ios principales objetivos para las que fueron creadas. 

Estas comisiones coordinaron el gasto del gobierno en sus respectivas regiones pues Su 

principal objetivo fue “ayudar al descongestionamiento de ia mesa central y elevar la 

produccion agricola”."® Estas comisiones, no cumplieron las metas de industrializacion y 

creacion de areas urbanas, atin cuando lograron ponerlas en condiciones habitables las 

antes inhdspitas, insalubres y sujetas a frecuentes inundaciones, pues se generé energia 

eléctrica y se construyeron represas y distritos de riego, que mejoraron las condiciones de 

vida de la region. “Una regién, es un complejo de territorio y economia, que ha 

desarrollado lazos intemos de produccién y que se especializa en escala nacionat”."® 

—— 

15 Soprino, Jaime “Gobierno y Administracién Metropottana y Regional” Afio 1993, Pag. 170 

+ Bassols Batalla, Angel “Constantes, Variables e Influencias en los Procesos Regionales” Pag 42 
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La segunda etapa, correspondié al periodo 1956-1970, en el cual predomino el! proceso 

de industrializacion en el marco de una coyuntura externa favorable. Durante esos afos, 

se dieron las primeras medidas de apoyo a la descentralizacion y a la creacion de polos 

de desarrolio regional, “constituye un polo de crecimiento una industria que por los fiujos 

de productos y de ingresos que puede generar, condiciona el desarrolio y el crecimiento 

de industrias técnicarnente ligadas a ella. determina la prosperidad del sector terciario por 

medio de los ingresos que engendra, y produce un aumento del ingreso regional por fa 

concentracion progresiva de nuevas actividades en una zona dada"”’ , sin embargo, el 

avance industrial, por la cercania de ios mercados y las economias de escala que 

generaron los grandes centros urbanos, se concentré en las ciudades de México, 

Monterrey y Guadalajara, asi como, en algunas de la mesa central y la frontera norte. 

De 1966 a 1970, estuvo vigente un plan de desarrollo econémico y social, que estabiecié 

lineas de accién para e! sector publico y variados estimulos a la iniciativa privada. Sin 

embargo, no fue sino hasta 1970 que se realizaron acciones aisladas y se implantaron 

algunas politicas de planeacion a nivel sectorial y nacional, sin fener como finalidad 

concreta el desarrollo regional, quiza con ia sola excepcion de las cuencas hidrologicas ya 

referidas. 

La tercera parte, considerada en el lapso que va de 1871-1982, demostré el interés de los 

gobiernos de ja revolucion, por impiantar una politica de desarrollo regional, orientada a 

establecer nuevos equilibrios territoriales en e} pais. En este periodo, se crearon diversos 

mecanismos e instrumentos para iniciar un proceso de reasignacién de funciones y 

  

7 De Mattos, Carlos A. “Paradigmas, Modelos y Estrategras en la Practica Latinoamericana de Planificacion Regional” 1986 

Pag. 279 
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recursos hacia los gobiernos de los estados y se avanzo en la configuracion de una 

politica regional que respondiera a las demandas populares, previamente, se ampliaron 

las acciones y se diseharon técnicas y procedimientos para ejecutarias mejor, precisar su 

concepcién y optimizar sus instrumentos administrativos y juridicos; sin embargo, con el 

entusiasmo para ei togro de estos propositos se mostré poca planeacién del desarrollo 

regional, aun cuando, a través de estas politicas. se pretendid una mayor participacion de 

las entidades federativas que permanecieron limitadas ante tal proposito. 

1.4 Planeacién democratica. 

“ELS de enero de 1983, se promulgé la ley de planeacién, como un mecanismo para dar 

cumplimiento a fos grandes objetivos nacionales, y establecer las bases de la integracion 

y funcionamiento dei sistema nacional de planeacién democratica, para constituir un 

eficaz instrumento para dar rumbo y contenido a la estrategia de desarrollo, rnediante un 

proceso de negociacién politica que, conciliando intereses y atendiendo las necesidades 

de las mayorias, respondiera a los retos det momento.””® 

Con base en esta ley, se establecié el sistema nacional de planeacion democratica, que 

constituyo un conjunto articulado de relaciones funcionales entre las dependencias y 

entidades del sector ptiblico entre si, con las dependencias estatales y con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales. También, existieron los vinculos entre los 

tres érdenes de gobierno, orientados a realizar la planeacion en forma integral. Lo 

anterior, determind que no se concibié mas a los estados como insulas y que, sin 

menoseabo de su soberania interior, asumieran su corresponsabilidad en el disefio y 

ees 

18 De la Madrid, Miguel “México, Desarrofio Regional y Descentraizamén dela vida nacional” 
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aplicacion de las politicas nacionales y, de manera mas especifica, que promovieran 

formulas de concertacién y coordinacién intraestatal, interestatal y con el gobierno federal, 

que permitiera conjugar con armonia ef binomio regionalismo-federalismo. 

El sistema nacional de planeacién democratica, se sustentO en instituciones e 

instrumentos: estos instrumentos fueron el plan nacional de desarrollo y los programas 

sectoriales, que desagregaron sus objetivos y estrategias en acciones y metas. Estos 

programas, abordaron los diferentes aspecios econémicos y sociales e hicieron explicito 

su impacto regional, estatal y en algunos casos municipal. Existieron ademas, programas 

tegionales que de acuerdo a la regionalizacion del plan, integraron objetivos, estrategias y 

acciones dei mismo y de los programas sectoriales, asi como prioridades locales. Los 

programas regionales fueron elementos de gran importancia para la descentralizacion, 

con los cuales se enfrentaron problemas comunes, aprovecharon la potencialidad de los 

estadas y se respondié a sus caracteristicas particulares. Ante esto, a partir de 1980, el 

plan global de desarrollo contempi6 la dimension espacial en el proceso de planeacién del 

desarrollo con ja politica regional, dicha politica tuvo como finalidad la modificacion del 

proceso de migracién de las grandes ciudades a centros urbanos regionaies, asi como la 

disminucién de la concentracion urbana y la ubicacion estratégica de las industrias. 

El plan nacional de desarrollo 1983-1988, resumié la politica regional del gobierno federal 

en tres grandes rubros; desarrolio estatal integral, fortalecimiento municipal y 

reordenamiento de ‘a actividad econémica en el territorio nacional, se partio de un 

elemento fundamental; la conciliacion entre los imperativos de ia economia y las 

exigencias derivadas de la opcién federalista. Con esto, los estados que integraron la 

federacion y los municipios, en que a su vez se subdividieron en el marco de su 
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desconcentraci6n territorial, fue un colofén obligado para una correcta lectura de Ia letra y 

de! sentido profundo de! plan, asi, ta redistripucion de competencias sustantivas y fiscales 

entre los tres ambitos de gobierno, se convirtié en la piedra angular de la politica de 

desarrallo regional. 

Por otra parte el plan nacional de desarrollo 41989-1994, manifest, que el desarrollo 

regional armonico, equilbrado y congruente con la distribucion territonai de nuestros 

recursos, constituyO una pieza importante en la modernizacién del pais, asi como para 

elevar las condiciones de vida de los mexicanos, se buscé consolidar io ya aicanzado y 

continuar impulsando las tareas de! desarrollo. mediante el cabal aprovechamiento del 

potencial productivo de las distintas regiones y !a plena utilizacion de ios instrumentos de 

la planeacién, el impulso al desarrollo regional en concordancia con los objetivos del 

crecimiento econdmico, fueron posible, a través de una estrategia de descentralizacion de 

decisiones, de desconcentracién de la actividad econdomica y del desarrollo urbano y 

municipal que apoyé el esfuerzo de todes les sectores sociales en cada una de ias 

regiones del pais y se buscd, que mediante tas politicas de desarrollo regional, se 

integraran las acciones de gobierno que incidian en los niveles de bienestar y en aspectos 

productivos de! campo y la ciudad, armonizando las estrategias de desarrollo de las 

entidades federativas con las de la federaci6n. 

Ademas, fa consolidacién de! municipio ocupé un lugar predominante en la estrategia dei 

desarrollo regional. Se impuls6 que fuera en este ambito de nuestra organizacion politica 

y administrativa, donde se decidiera, cada vez con mayor medida, fa orientacion del gasto 

publico y donde se concretara la concentracion social. Inscrita con e} propdsito de 

descentralizacion de la vida nacional, este proceso inicié con las reformas ai articulo 415 

13



  

constitucional que otorgo a los municipios, un campo de accion propio y fuentes de 

tributacion intocables. “Los enfoques al tema del desarrolio regional y el papel de! estado 

como principal impuisor de sus acciones, han cambiado paulatinamente en los ultimos 25 

afios, de un fuerte contenido econdémico cada vez se apega mas, en la actualidad a 

funciones politicas destacando !a cuestion de !a descentralizacién territorial y el papel de 

la sociedad civil, como actor que demanda con insistencia un desarrollo geograficamente 

mas armonico”."° 

La politica de desarrollo regional se orienté a logros de tres grandes objetivos: la 

transformacién def patron de los asentamientos humanos, (en la actualidad en ja ciudad 

de México y en Rio de Janeiro, mas de la cuarta parte de la poblacion vive en 

asentamientos no planificados)”” en concordancia con las politicas de descentralizacion y 

de desarrollo economico; el mejoramiento de fa calidad de (os servicios urbanos, 

atendiendo preferentemente a los grupos sociales mas necesitados y ef fortalecimiento de 

la capacidad municipal! para propiciar el sano desarrollo de las ciudades, mediante su 

ordenamiento y regulacién. Asi mismo. se generé el fortalecimiento de jas actividades de 

planeacion y programacion del desarrollo regional en e! nivel jocal, base fundamental de 

un crecimiento mas racional y equilibrado de los centros de poblacion y de un 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Se apoyd, el 

perfeccionamiento de los instrumentos fundamentales de la planeacién regional, fos 

comités de planeacién para e! desarrollo municipal, estatal y regional y el convenio unico 

de desarrollo (CUD) (fue el documento juridico, administrativo, programatico y financiero, 

que se consolid6 como instrumento fundamental de ia planeacion regional y de la 

  

* Deigadillo Macias, Javier “Territorio estado y transnacionalizacién. El papel del desarrolio regional” Pag 67 

2 Baisier, Sergio “La Articulacion Estado-Regién: Clave de! Desarrollo Regional” 1986, Pag. 316 
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descentralizacion de decisiones), con base en Ja estrecha coordinacion de los tres 

ambitos de gobierno, se crearon y pusieron en accion. comités de planeacién para el 

desarrollo regional, mecanismos que permitieron avanzar en el esquema de coordinaci6én 

federacién-estado-municipio, para que, con estricto respeto a las soberanias estatales y a 

la autonomia de los municipios, caadyuvaran a la definicion de acciones de alcance 

regional que implicaran a dos o mas estados o municipios, se fortalecié y adecud 

gradualmente a las necesidades particulares de cada entidad federativa, elaborandose 

documentos especificos para cada una de ellas, que permitieron atender las estrategias 

de financiamiento y las prioridades definidas en los comités de planeacién para el 

desarrollo. 
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2. Las politicas de desarrollo instrumentadas por la federacién en el estado 

de Morelos. 

2.1 Contexto geografico, social y econdmico. 

E! estado de Morelos, se localiza en la parte central del pais, en ‘a vertiente sur de la 

servania del Ajusco y dentro de la cuenca del Rio Balsas, esta situado geograficamente 

entre los paralelos 18, 22, 5 y 19, 07, 10, de latitud norte y 96, 37, 08, de longitud oeste 

del meridiano de Greenwich. Variadas son fas alturas en el estado, desde 3 000 metros 

sobre el nivel del mar, en los limites con el Distrito Federal, hasta los 850 metros en la 

parte de fa region de Huautia. Colinda at norte con el Distrito Federal y con el Estado de 

México, al sur con Guerrero, al este con Puebia y al oeste con el Estado de México y 

Guerrero. La superficie del estado es de 4,958 km. cuadrados, cifra que representa el 

0.25% del total nacional, ocupa el estado el treintavo lugar en relacién a su extensién 

territorial con jos demas estados. 

De acuerdo con el censo de INEGI 1990, Morelos es una de las entidades mas 

densamente pobladas de! pais, al contar con 247 habitantes por kilometro cuadrado. Tan 

solo de 1980 a 1992 la poblacion aumento a una tasa promedio del 2.4% anual, lo que 

representa 0.4% mas que el crecimiento nacional. 

El estado de Morelos, esta conformado por 33 municipios que integran a 1 180 

localidades, donde se asienta una poblaci6n total de 1 195 059 habitantes. Del total de la 

poblacién 1 023 228 habitantes, es decir el 86% corresponde a poblacién urbana y 171 

831 habitantes, es decir el 14% se localiza en zonas rurales, en este tubro se encuentra 

también incluida ta poblacion indigena con 24 900 habitantes, que Tepresenta el 2.1% de 
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la poblacion total en el estado. El 51% de la poblacién es dei sexo femenino y ef 49% 

corresponde a! sexo masculino; la poblacién econdmicamente activa es de 353 813 

habitantes, de ja cual, la ocupada es de 348 357. de esta el sector primario absorbe el 

20.5% el secundario el 48.5% y ei terciario el 52% 

2.2 El programa nacional de solidaridad en el estado de Morelos. 

En el pericdo 1989-1994, el gobierno federal realiz6 dentro del convenio Unico de 

desarrollo, inversiones por 29 mil 680 millones de pesos para atender jas prioridades 

estatales. Canalizando el 76.5% a los pragramas de desarrollo regional. El 16.1% a los 

regionales de empleo y e! 7.4% a los de coordinacion especial. 

Durante estos seis afios, el programa nacional de solidaridad (PRONASOL) se convwirtio 

en el instrumento para la aplicacion de la politica social del gobierno de la reptiblica y del 

gobierno del estado de Morelos, solidaridad mostro avances en su propésito de 

redistribucion del ingreso con una diferenciada orientacién social, bajo esquemas 

preferenciales de distribucion de la inversion publica y del financiamiento, lo que permitio 

favorecer a los sectores con mas carencias y atacar frontalmente la pobreza extrerna. En 

congruencia con los lineamientos del programa, las acciones de solidaridad se dirigieron a 

la atencién de tres grandes grupos de la poblacion: las comunidades indigenas. los 

campesinos de menos recursos y los habitantes de las colonias urbano-populares. 

Ei desarrollo de las comunidades, come {lo considera T.R. BATTEN” “son los movimientos 

para promover una vida mejor para toda la comunidad, con su participacion activa y, de 

  

211 as Comunidades y su Desarroilo” 1992 Pag 9 
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ser posible, su iniciativa; pero, si esta iniciativa no sobreviene, mediante el uso de la 

técnica para levantarlo y estimuiarlo, a fin de asegurar una respuesta activa y entusiasta 

respecto dei movimiento”. 

Ante todo esto, fa aplicacién de ios programas en las comunidades, tendieron a considerar 

actividades destinadas a controlar y evaluar los proyectos que lo integraron, ccn el 

propésito, de conocer la congruencia entre las actividades desarrolladas y el logro de los 

objetivos y metas previstas. 

Uno de !os principales criterios de accion fue la transparencia en la asignacion y ejecucion 

de los recursos que provinieron dei ramo XXVI de desarrolio regional y solidaridad, del 

presupuesto de egresos de la federacion. 

Su distribucién en el estado, se sustento en el convenio de desarrollo social que ef 

gobierno federal firmo cada ao con el gobierno estatal, quien, por su parte, afiadié 

recursos financieros segun su capacidad presupuestal. También, algunas dependencias 

federaies hicieron transferencias de sus recursos normales al programa nacional de 

solidaridad cuando llevaron a cabo proyectos conjuntos con el programa, a estos 

recursos, se sumaron las aportaciones de la poblacién beneficiada para la ejecucion de 

sus proyectos. 

La asignacion de los recursos a comunidades y proyectos especificos, se hizo a través del 

comité de planeacion para el desarrollo del estado (COPLADE), en el que participaron los 

gobiernos municipaies. A partir de esta etapa, se desarrollé un amplio trabajo de 
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administracién, concertacién, elaboracién de expedientes técnicos, hasta la eyecucién de 

obras y proyectos 

La ejecucién de obras y acciones en solidaridad, se sustent6 en 4 principios generates de 

accion: 

| El respeto a la voluntad, iniciativa y formas de organizacién de sus participantes, 

captando iniciativas y demandas, no imponiendo soluciones 

iL La piena y efectiva participacion organizada, desde ta definici6n de los proyectos 

hasta su terminacion y evaluacian. 

lil. La corresponsabilidad, que puso fin al paternalismo, pero que mediante ei mas estricto 

respeto a los participantes y a la sociedad, mantuvieron el compromiso del gobierno de 

trabajar en bien de todos, y con preferencia por los que menos tienen. 

IV. La transparencia, honestidad y ia eficacia en el ejercicio de jos recursos 

presupuestales que fueron destinados, recursos que son de la nacion y det estado. 

Solidaridad, mejord los niveles de bienestar social de los grupos de poblacién mas 

desprotegidos, a través de tres vertientes: 

a) La dotacién y mejoramiento de los servicios basicos, como plataformas fundamentales 

enla elevacién inmediata del bienestar social y familiar. 

bp) El apoyo a la produccién y a proyectos productivos, para estimular la economia y ia 

generacién de empleos productivos. 

c) Impulso a los programas regionales, en los que se atendié preferentemente la 

construccién de infraestructura social y productiva. 
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Un aspecto en el que se registraron avances a partir de la puesta en marcha de 

solidaridad, fue en ja etradicacién del paternalismo y tramites burocraticos, elevando el 

nivel de autogestién de ta poblacién beneficiada, en solidaridad, pueblo y gobierno 

construyeron obras y acciones en todo ei estado, su esencia fue ja organizacion de la 

participacién social para ei trabajo en su propio beneficio; fue esta, la base de cualquier 

obra o proyecto. 

Las asambleas comunitarias y los comités de solidaridad, fueron los mecanismos de 

concertacion entre pueblo y gobierno, constituyéndose en el espacio fundamental de 

accion del programa. Entre sus principales acciones se encontraron las siguientes: 

% Definicién de los proyectos y obras, jerarquizando su ejecucion. 

% Ser ios responsables directos de que se cumpliera fa normatividad, en lo que se refiere 

a programaci6n, presupuestacion, ejecucion y control social de las obras y acciones. 

% Hacer que las obras se construyeran y las acciones se ejecutaran, en el tiempo y con 

{a eficacia acordada en ias asambleas comunitarias. 

La coparticipacién entre autoridades y poblacién, avanzé con la participacion social que se 

manifesté de manera creciente con fa aportacién de recursos monetarios, materiales y 

sobre todo con trabajo, elemento primordial de solidaridad, para mejorar de manera 

inmediata los niveles de bienestar social de la poblacién morelense. 

E! programa de solidaridad en Morelos, permitid generar muchas bases de convivencia 

social y de alternativas productivas; esta nueva politica social, opero en funcion de 
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resultados concretos, sensiblemente significativos, para avanzar en las condiciones de 

vida de la poblacién y ademas, con capacidad de respuesta mediante el gasto publico. 

Con el rescate de fa politica social, a partir de 1989, el programa permitié que los tres 

niveles de gobierno impulsaran ta organizacion social, {a iniciativa y las tareas orientadas 

al mejoramiento y a la promocion de las comunidades 

Se transfirieron facultades al ambito municipal, para que se apropiaran de los 

instrumentos politicos y administrativos que necesitaron, como son; las comités de 

planeacion de desarrollo municipal (COPLADEMUN), que permitieron que los proyectos. 

programas y planes partieran cada vez mas, de una auténtica consulta popular. 

tomandose las decisiones para la ejecucién y seguimiento de las obras entre los mismos 

ciudadanos en el lugar mismo de los hechos. 

De esta forma, los ayuntamientos asumieron su compromiso, y asi dispusieron de 

mayores recursos, con lo que estuvieron en condiciones de atender los diversos y 

complejos problemas que el crecimiento de ia poblacion generd. 

La participacion de fas presidencias municipales en el PRONASOL, se sustento en el 

respeto a la voluntad, iniciativa y forma de organizacién dei pueblo, impulsé sus iniciativas 

y no impusieron soluciones, promovieron ja participacion social desde la definicion de las 

obras a realizar hasta su ejecucién, manteniendo en este tiempo, ei compromiso 

corresponsable de trabajar con transparencia, honestidad y eficacia. 

Las acciones y obras que se realizaron, fueron las que solicité la sociedad. 
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2.3 Sus resultados. 

Desde 1983, las acciones pablicas en Morelos, se orientaron a impuisar el desarrollo 

estatal integral, mediante el uso adecuado de sus recursos, el aprovechamiento de las 

yentajas comparativas del estado y una distribucién mas equilibrada de ias actividades 

productivas. Al mismo tiempo, se puso especial énfasis en una mejor distribucion social de 

los servicios y los bienes basicos. 

Para cumplir los propésitos sefialados, en los programas de desarrollo de ja zona 

metropolitana de la ciudad de México y region centro y en el plan estatal de desarrollo de 

4984-1988. se establecié una estrecha coordinacion de acciones entre los gobiernos, 

federal y estatal. 

La toma de decisiones y 1a asignacion de los recursos tuvieron como marco de referencia 

a las siguientes prioridades: 

% Impulsar un desarrollo tegional mas equilibrado, para desalentar las tendencias 

historicas de concentracion de la actividad economica y de la poblacion en pocos 

municipios, asi como para aprovechar mejor las potencialidades de cada subregién, 

disminuyendo su especializacion excesiva. 

% Diversificar las actividades productivas, para generar un mayor ndmero de empleos y 

elevar los ingresos de los ya ocupados, de tal forma que la poblacion se araigara en 

sus lugares de origen. 

% Dar un especial apoyo a las actividades agropecuarias a través de obras hidraulicas y 

tecnificacion de cultivos. 
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% Consolidar el equipamiento de servicios en los parques industriales dei estado, para 

favorecer el desarrollo integral de la entidad. 

% Abatir los rezagos sociales, con un uso mas eficiente de los recursos en zonas 

utbanas y turales y la ampliacion de servicios basicos en salud, alimentacion, 

educacion, vivienda, agua potable y seguridad publica. 

Para fortalecer las estructuras administrativas de] gobierno de} estado, precisar sus 

atribuciones y consolidar el sistema estatal de planeacion democratica, en 1988, se instald 

formalmente el sistema estatal de planeacion, a través de las modificaciones en la 

constitucién politica del estado de Morelos para establecer la obligatoriedad de planeacion 

democratica en términos conguentes con !o dispuesto en el articulo 26 de la constitucion 

federal. Ademas, se aprobo la ley de planeacion para e! desarrotio del estado de Morelos, 

con lo cual, se consolidaron las actividades del comité de planeacién para el desarrollo del 

estado de Morelos. (COPLADEMOR) 
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Capitulo Il 

1. La planeacion nacional y su vinculaci6n con fa estatal. 

La planeacién nacional, se entiende como e! sistema a traves del cual, se impone la 

racionalidad y la regulacidn de todo el esfuerzo organizado de una sociedad, por lograr 

sus abjetivos de desarrollo econémico, social y cultural. En relacion a estas ideas. se 

sostiene que se pueden resumir las facetas mas caracteristicas de la planeacion en las 

tres siguientes: 

a) Esta se refiere al futuro, 

b) Se basa en un numero de objetivos que han de especificarse, para llevar adelante e! 

proceso de planeacion: y 

c) Requiere de una coordinacién de los medios de politica econdémica a utilizar, con el 

objeto de que se alcancen los objetivos 

En este contexto, la accién racional de la actividad productiva y la creatividad tecnologica 

para acelerar los cambios socioeconomicos, en la planeacién, pueden entenderse como 

la “conciencia del desarrollo” ... “ya que ofrece una vision del crecimiento econémico y dei 

bienestar, expresado en sus opciones principales dado et conjunto de objetivos, como una 

afinacion de la voluntad colectiva, respecto a ja accion que debe desempefiar el estado, y 

como balance provisional de io que seré el futuro™. 

ne 

2 Salazar Medina Jukan, Espejel Diaz Gonzalez Samuel e inestroza Fernandez Luis “Desarrollo, Admmistracion y Planeacion 

Municipal” 1990 pag 123 
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La relacién directa entre la planeacion nacional y estatal, esta dada por el sistema 

nacional de planeacion democratica. en donde se integran las acciones planificadoras de 

tos tres niveles de gobierno. Se puede definir este sistema, como: “un conjunto articulado 

de relaciones funcionales que establecen las dependencias y entidades del sector piiblico 

entre si, con fas organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de 

las entidades federativas, a fin de realizar acciones de comuin acuerdo. El sistema. 

comprende mecanismos permanentes de participacion, a través de los cuales, los grupos 

organizados de la sociedad y de la poblaci6n, en general, hacen propuestas, plantean 

demandas, formatizan acuerdos y toman parte activa en el proceso de planeacion’” 

La base institucional del sistema estaba integrada por las dependencias y entidades de ia 

administracién publica federal; por los mecanismos de coordinacioén entre ia federacién, 

estados y municipios, por el mecanismo de patticipacion social y por tos instrumentos de 

cancertacion entre los sectores publico, privado y social, 

En el nivel global, la direccién del desarrollo la hizo el poder ejecutivo y el manejo 

operativo del sistema estuvo a cargo de !a secretaria de hacienda y crédito publico, que 

integré y coordind las actividades de planeacion. En el nivel estatal, la direccién estuvo en 

manos del poder ejecutivo estatal y el manejo operativo de Ja planeacion estatal a cargo 

de la secretaria que asumio esta funci6n. 

El estilo de la planeacién nacional present6 las caracteristicas principales de la 

planeacion, el que, a su vez, le dio forma a los estilos de planeacion estatales y estos, 

3 Idem Pag. 230 
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f 
+ consecuentemente, son los que aportaron la base para el funcionamiento de jos modelos 

municipales 

Los elementos que caracterizaron a ja planeacion nacional y estatal estuvieron dados por 

el proyecto nacional, que definid el concepto de economia mixta, el papel activo dei 

mercado, los principios de ta politica social y ef grado de apertura comercial que se 

pretendio lograr con el plan nacional. Ademas, fue una forma de explicar el estilo de 

planeacion puesto en practica en el nivel nacional y estatal, a través de la comparacion de 

los elementos principales que definieron el funcionamiento tanto del sistema nacional 

como del estatal de planeacién. 

E! concepio de pianeacién, tanto a nivel federal como estatal, esta dado por las leyes de 

pianeaci6n respectivas. La comparacién de las dos leyes precisé los aicances de [a 

planeacion y sefialé los objetivos de la misma, llegando a plantear en la entidad que ia 

planeacion estatal y con ella sus instrumentos rectores e inductores, se han constituido ya 

en herramienta de trabajo sistematizado, en un conjunto metodolégico de técnicas, 

orientado a modificar progresivamente los cursos de accién del desarrollo econdémico y 

social, en un espacio determinado, en un tiempo especifico y actuando sobre un grupo 

humano, complejo, identificado en sus relaciones de clase politicas, econdémicas, sociales 

y culturales 

Los problemas del desarrollo estatal y municipal, exigieron un esfuerzo cada vez mayor a 

los gobiernos estatales y municipales, en materias de planeacion y coordinacién 

institucional. El hacer planes se entendié como una accidn racional y una tarea de tipo 
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politico, para manejar e/ pragreso cientifico y tecnico en beneficio de ia sociedad en su 

conjunto. La investigacién. ta capacitacion y la difusion del conocimienio cientifico y 

tecnolégico, comprometié a universidades, y centros de investigaci6n y de asesoria 

técnica a apoyar al gobiemo estatal, para enfrentar en mejores condiciones Ja dificil tarea 

de orientar adecuadamente un desarrollo urbano sin precedentes, asi como para reducir 

los grandes déficits de los servicios publicos y de tratar de arraigar a la poblacidn rural a 

sus lugares de origen. 

Los problemas de Ia crisis y la necesidad de reactivar la economia, hicieron necesario 

retomar la planeacion como un instrumento de gobierno, capaz de darle la direccion al 

crecimiento socioecondmico. 

Estas ensefianzas practicas ampliaron visiones y crearon nuevas expectiativas, para la 

descentralizacion a nivel estatal y para una mejor planeacion de! desarrolio regional y 

microregional. 

La planeacién del desarrollo estatal se realiz6 mediante dos procesos, que fueron, la 

planeacion intraregional y |a planeacion interegional. La primera, comprometio al 

organismo planificador de la regién, microregion y municipios; ja segunda, al organismo 

superior de la planeaci6n estatal. 

La gestion de la planeacion estatai y de las nuevas formas de promover el desarrollo 

regional, microregional y municipal impuisaron cuestionamientos de grupos y partidos 

politicos. Sus representantes alegaron que tanto tos planes y programas de mediano 
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plazo, asi como la busqueda de Ia eficiencia y eficacia en el comportamiento de las 

unidades productivas, fos servicios piblicos y las entidades del aparato estatal, 

respondieran a actitudes y tendencias propias del proyecto de moderizaci6n, !o que 

implicd una racionalidad de gesti6n que se trat6 de imponer, con miras a hacer viable y 

justificable una accién de gobierno y de administracion que propiciara !a utilizacion de 

técnicas modemas, que le dieran eficacia a la organizacién publica. 

El sistema estatai de planeacion democratica, fue el instrumento de que se dispuso para 

darle consistencia y congruencia a la accion planificadora estatal y municipal. Esto 

implicé, un estilo de planeacion que se apoyd en una organizacién que manejé no solo e} 

proceso de planeacicn estatal y opero fa estructura institucional en lo que significé la 

accion racional a nivel estatal, sectorial y nivel de entidades paraestatales de todo tipo, 

sino también toda {a infraestructura de apoyo, como la capacitacién en planeacion, 

programacién y presupuestacién; el manejo del sistema de informacién estadistico, 

geografico y de informacion cientifica y tecnolégica; a preparacién y evaluacion de 

proyectos; y las relaciones federacion-estados-municipios, para hacer congruentes las 

acciones de estos tres niveles de gobierno. 
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2. Ef desarrollo regional en el estado de Morelos. 

Morelos, es un estado con gran potencia) de recursos materiales, !o que aunado a ja 

diversidad de climas con que cuenta, permite ubicar a fa entidad como una regién con 

futuro de desarrollo agricola, ganadero, turistico e industrial. “ ... a parte de ser un hecho 

fisico, la region llega con e! tiempo hacer una conciencia colectiva. Por vivir en area dada, 

fa pobiacién desarrolla una concepcicn de si misma, adquiere un sentido de vinculaci6n y 

pertenencia comun ... “4 

Sin embargo, esta riqueza no ha sido debidamente explotada, ya que ain existen 

subregiones socialmente desiguales, fenémeno ocasionado por la falta de una politica de 

desarrollo regional integral, que coadyuve al desarrolio conjunto deseado. 

El estado de Morelos, se caracteriza por contar con un gran numero de municipios rurales, 

ya que en la actualidad, a excepcién de Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, que son los 

municipios mas “desarrollados”, el resto ain sufren grandes deficiencias en servicios, 

infraestructura y seguridad publica. 

El objetivo general det desarrollo regionai en ef estado de Morelos, de acuerdo a sus 

condiciones muy peculiares, consistio en procurar un mejor aprovechamiento de ios 

recursos humanos, técnicos, financieros y materiales, con el fin de proporcionar la mejor 

satisfaccion de las necesidades para el maximo beneficio, bienestar y progreso de la 

poblacién en su conjunto, asi como también impulsar un crecimiento regional mas 

74 Boisrer, Sergio “La Articulacion Estado-Region Clave de Desarrollo Regional” 1986, Pag. 323 
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igualitario, generar un mayor numero de empleos, abatir los niveles de atraso y de 

desigualdad social, de una manera integral y armonica. 

Una de {as estrategias de mayor importancia que se aplicd en el estado de Morelos para 

fortalecer el desarrollo regional, consistid durante este periddo, en transferir a los 

municipios, recursos, programas y responsabilidades, en el aspecto de servicios 

municipales:; de ia misma manera, se apoyo a los Municipios con programas de 

capacitacién técnica-administrativa que ampli su capacidad de gestién, prograrnacion, 

ejecucion y contro}, ademas de su capacidad recaudatoria. A través de estas lineas de 

estrategia, se fortaiecié !a capacidad politico-administrativa y de participacion social de ios 

municipios, apoyando la capacidad de organizacion y gestin de fas comunidades y 

ejidos, lo que contribuyo a impulsar e! desarrollo estatal a partir dei municipio. Asi lo 

demuestran, con sus testimonios, quienes mantuvieron la vinculacion directa entre los 

programas sobre desarrollo social y sus respectivas comunidades, tales son los casos de 

jos delegados a los concejos de desarrollo municipal, Rafael Martinez Espinosa de la 

localidad de Marcelino Rodriguez y Alonso Martinez Sanchez de ja comunidad de 

Quebrantadero, ambos del municipio de Axochiapan; de Rocio Dominguez Pérez y 

Heribero Sanchez Patifio, del centro de Janteteico; de Benjamin Olivar Ortiz, de la 

comunidad de Tetelilla del municipio de Jonacatepec; de Pedro Solorzano Quevedo del 

centro de Tepalcingo; de Jesis Gonzalez Tlacota de fa comunidad de Tlacotepec del 

municipio de Zacualpan de Amilpas; y de Vicente Barranco Anzures del centro de 

Temoac; todos ellos representantes de tres diferentes partidos politicos. 
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Las politicas de desarrollo regional levadas a cabo en e} estado de Morelos, permitieron 

llevar beneficios a {os treinta y tres municipios que elevaron y mejoraron el nivel de vida de 

fa poblacién rural y urbana, asi como también, se priorizé ef destino de recursos para 

atender en forma simultanea tos reclamos de! medio rural y de las colonias populares de 

las areas urbanas. La causa principal, por la que es mas alta la marginacion en ei medio 

rural, se debe a que én el campo existen menores oportunidades de desarrollo, por lo 

general. las grandes empresas se instalan en las ciudades porque es donde se 

encuentran mayores ventajas por su ubicacion estratégica, esta situacién generd el 

distanciamiento entre el campo y la ciudad, convirtiendo a esta uitima, en un punto de 

atraccién para ta poblacion del campo que abandon las areas de cultivo, que solo les 

proporcionan empleo durante el temporal y salen en busca de mejores oportunidaaes. “La 

poblacién, la dinamica de su crecimiento. su movilidad espacial y su cambio estructural 

constituyen un conjunto de problemas de importancia decisiva para la politica del 

crecimiento socioeconémice”™”. Este fendmeno, es el que did origen a los asentamientos 

humanos irreguiares en las ciudades, cuyo crecimiento” las llegé a convertir en coionias 

populares que demandan ia provision de los servicios basicos para su desarrollo. 

Para contrarrestar el fendmeno anteriormente establecido en e! estado, se implementaron 

una serie de acciones que permitieron un desarrollo mas equilibrado entre las diferentes 

areas geograficas que lo componen, de las cuales mencionaré las siguientes: 

% Se impulsaron actividades productivas en las areas turales, como una altemativa para 

asegurar e! arraigo de la poblacion, y mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

———— 

25 Kukimsks, Anton! “Desarrollo Polarizado y Polizcas Regionales’ 1985, pag 126 

2 Kukunskt manifesta que é! crecimento de ia poblacién representa por St solo el aumento de las necesidades cuya 

satisfaccion requiere la extensién de fa base matenal inarspensable dé ta fnacion. dem 
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de esas zonas, incrementando sus ingresos, dandole seguridad en la ocupacién y 

dotandolos satisfactoriamente de servicios 

Se aprovecharon en forma mas racional, los recursos naturales como suelo, bosques y 

agua. Explotande en forma intensiva todas las areas agricolas con cultivos basicos de 

alta productividad y rendimiento, asi como también, las actividades fruticolas. 

pecuarias, agroindusiriales y turisticas. 

Se articularon actividades agropecuarias entre si y con el sector industrial, a través de 

ja generacién de empleos, en las tareas de ganaderia menor, floricultura y 

agroindustrial, buscando la integracion de polos locales de desarrollo. 

Se tlevé a cabo, una transformacién integral de la estructura de los cultivos, 

introduciendo otros mas rentables, desarroilando una agricultura de riego de rotacién 

adecuada, buscando su dptima rentabilidad, mejorando las formas de uso y 

aprovechamiento del agua y suelo, de tal manera, que se logro avanzar 

substancialmente en la satisfaccién de las necesidades basicas y en fa distnbucién 

mas equitativa de ia riqueza generada entre los grupos sociales y las regiones, 

procurando ta equidad en los niveles de bienestar y de participacion entre la poblacion 

rural y fa poblacion urbana. 

Sin embargo, estas acciones que se impulsaron para mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes morelenses y avanzar en un desarrollo regional mas armonico dentro del 

territorio estatal, no fueron lo suficientemente eficientes para abatir ios niveies de pobreza 

y marginacién, ya sea por condiciones globales que influyeron dentro de todo ei territorio 

nacional, que afectaron el estancamiento de los programas de gobierno por ta falta de 

recursos, sino también, por las circunstancias de un desarrolio casi nulo por muchos afies 
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de esas regiones, que no les permitié acelerar un desarrolio mas equiliprado dentro de su 

ambito geografico. 
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3. El desarrollo regional del estado de Morelos comparado con el desarrollo 

regional circunvecino. 

EI analisis de este apartado, consiste en verificar algunas acciones de ios gobiernos que 

colindan con el estado de Morelos, para conocer el impuiso de sus programas al 

desarrollo regional en condiciones geograficas muy similares, especiaimente con las del 

estado de Puebla. Este andalisis, consiste en explorar las condiciones de participacion de 

esas comunidades circunvecinas con las de! estado de Morelos, para comprender si los 

gobiernos de Puebla, Guerrero y Estado de México han impuisado un desarrollo regionai 

en condiciones de pobreza y marginacion, que siva de referencia para establecer 

conclusiones entre uno y otro estado colindante de Morelos. 

3.1 Estado de Puebla: 

En Puebla, la planeacién se estableciO como método de trabajo para impulsar su 

desarrollo integral en forma ordenada. Los esfuerzos de ia federacion y del gobierno del 

estado, se orientaron a fomentar Ja expansion y diversificacion de la base productiva, con 

la finalidad de lograr un crecimiento sectorial y regional mas equilibrado, que promoviera 

mayores niveies de empleo y productividad, propiciando una mejor integracion regional y 

elevando ios niveles de bienestar a ta pobiacion. 

La estrategia de desarrollo puesta en practica, se orienté a fortalecer la infraestructura 

social y productiva; para promover la explotacién racional de jos recursos naturales, 

aumentando (a cobertura de los servicios sociales y consolidando un sistema de centros 

urbanos. La ciudad de Puebla constituyo un polo de desarrollo alternativo para disminuir la 

conceniracion socioeconémica de la zona metropolitana de la ciudad de México. Durante 
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el periodo 1983-1988 se integro, dentro del marco del sistema estatal de planeacion 

democratica, el comité de planeacion para el desarrollo del estado de Puebla 

(COPLADEP), organo que conté con la representacion de los tres organos de gobierno y 

que permitid concertar acciones con el sector social y privado, facilitando {a suma de 

esfuerzos para la programacion y ejecucién de obras prioritarias. Para dar sustento a 

estas actividades, en 1983 fue promulgada la ley de pianeacion estatal. 

En 1984, se puso en practica el plan de desarrollo del estado de Puebla, el cual priorizo la 

situacion estratégica de la entidad come punto de enlace entre e} centro y el sureste de la 

reptiblica, constituyendo al estado, en pieza clave para e} desarrollo regional y la 

descentralizacién de la vida nacional. El objetivo general de la estrategia, consistié en 

procurar el bienestar de ia poblacién y promover el crecimiento econémico de Puebla 

Posteriormente, se integro, con la participacion de fa ciudadania, el plan de desarrollo 

4987-1993 con los siguientes objetivos: 

% Fortalecer y perfeccionar e! régimen democratico, bajo jos principios del estado de 

derecho, para asegurar una sociedad mas justa e igualitaria. 

®% Ampliar la capacidad de fos sectores productivos para aumentar la oferta de bienes y 

servicios y fograr fa creacion de empleos permanentes, que permitieran una 

distribucién equilibrada del ingreso. 

% Crear las condiciones de bienestar y segutidad en cada regién de la entidad, que 

gatisfaciera las necesidades basicas y elevaran el nivel de vida de todos sus 

habitantes. 
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% Lograr la coordinacion de esfuerzos con la federacién y los municipios para \a 

recuperacion de un crecimiento econdamico sostenide y el desarrollo integral del 

estado. 

Con base en esos propésitos, los esfuerzos y recursos ptiblicos se dirigieron al fomento 

de las actividades agropecuanas y al desarrollo agromdustrial, a la promocion, ampliacion 

y diversificacion de la actividad industrial y principalmente a la ampliacion de los servicios 

basicos para ja poblacién, con énfasis en educacién, salud, vivienda, agua potable y 

alcantarillado. De esta manera, se impulsd un sistema de ciudades medias para 

responder a las demandas de una poblaci6n en constante crecimiento. 

3.2 Estado de México: 

La estrategia de desarrollo estatal integral y de reordenacién econdmica aplicada en el 

Estado de México, desde 1983, fortalecid su importante planta productiva y protegié el 

empleo, atendio los rezagos en materia de infraestructura urbana y doto de mayores y 

mejores servicios sociales a los municipios que, en conjunto, registraron unas tazas de 

crecimiento demografico mas elevados del pais, los conurbados en la zona metropolitana 

de la ciudad de México. 

En este marco, los planes de desarrollo estatal 1984-1987 y 1987-1993 delinearon como 

prioridades, la reordenacién de los asentamientos humanos, ja reduccién en las 

disparidades sociales, mayores niveles de acceso de la poblaci6n a las oportunidades de 

empleo y bienestar, la autosuficiencia de abasto en productos basicos. la preservacion de 

jos recursos y riquezas naturales del estado, y la promacién de su desarrollo rural. 
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Sobre las bases anteriores, se aplicaron estrategias de reordenamiento territorial, 

descentralizacion de jas actividades industriales, reorientacion de los asentamientos 

humanos hacia centros urbanos de nivel medio, y el fortalecimiento de los municipios. Se 

contribuyd al objetivo del plan nacional de desarrollo para combatir las tendencias 

concentradoras de \a zona metropolitana de ia ciudad de México, con estrategia estatal 

contenido en el programa horizonte XX! y en el programa de desarrollo de la zona 

metropolitana de la ciudad de México y regién centro. Ello, involucroé un conjunto de 

decisiones para reorientar las actividades productivas en la entidad, y aprovechar 

racionalmente los recursos y las potencialidades de las regiones sefeccionadas como 

zonas alternativas de crecimiento. 

Con la promulgacion de la Jey estatal de planeacién en enero de 1984, las acciones y 

decisiones de las diversas dependencias y organos de la administracion, contaron con un 

marco juridico adecuado que fartalecio la ejecucién de fas tareas de desarrollo, impuiso fa 

coordinacién de esfuerzos entre la federacién, el estado y los municipios; y alenié una 

mayor participacion de los sectores social y privado en Jas decisiones de gobierno. 

Las actividades de planeacién se fortalecieron en el comité de planeacién para ei 

desarrollo del Estado de México (COPLADEM) y con ia integracién de subcomités en ocho 

tegiones. 

3.3 Estado de Guerrero: 

Durante e! periodo de 1983-1988, los esfuerzos gubemamentales para impulsar el 

desarrollo integral del estado, se orientaron a promover la diversificacién de sus 
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actividades productivas, otorgando prioridad a las acciones encaminadas a lograr ef 

optimo aprovechamiento de sus recursos hidrolégicos, agropecuarios, forestales, 

pesqueros y mineros. La estructura adoptada, procuré mejorar la articulacion de las 

actividades productivas, para incrementar la generacion de empleos e ingresos en 

beneficio de ta poblacién. 

Parte medular del esfuerzo realizado, se orient6 hacia e! desarrollo social, mediante 

acciones para fortalecer y ampliar Ja infraestructura existente, aumentar ia cobertura en 

fos servicios de educacién, salud, urbanos basicos y de integracidn territorial, e impulsar 

un desarrollo mas equilibrado. 

En 1985, se definid la estructura y operacién del sistema estatal de planeacion 

democratica; destacd por su importancia, fas modificaciones a la constitucian del estado y 

a la ley organica del poder ejecutivo estatal, !a ley de planeacion y ja actualizacion del 

reglamento interno del COPLADEG; ademas, este fue fortalecido como el instrumento 

institucional para articular los esfuerzos de los tres ordenes de gobierno y como foro de 

concertacion con los sectores social y privado 

Con ta formulacién del plan estatal de desarrollo 1984-1987, ef gobierno del estado de 

Guerrero, en coordinacién con la federacién, establecié objetivos, estrategias y lineas de 

accién con el fin de abatir los rezagos y desequilibrios de ia estructura economica y 

sociai de ia entidad. En 1987, se redefinieron jas esirategias y las prioridades dei 

desarrollo y se inicié la aplicacién del programa de accion inmediata, que ordeno el 

quehacer gubernamental durante los primeros nueve meses de esa administracion; en 

38



  

éste mismo afio, se formulé el plan sexenal de gobierno 1987-1993. cuyos principales 

objetivos fueron: 

% Vigorizar el regimen constitucional, consolidando y renovando las instituciones publicas 

para adecuarlas ai nuevo perfil de la sociedad, pero fortaleciendo las bases y 

principios de nuestra tradicién republicana, asi como ias formas de organizacion y 

participacion ciudadana basadas en fa unidad y el consenso. 

% Lograr el desarroilo economico integral de la entidad, en el marco de un crecimento 

sostenido y arménico de los diversos sectores y fegiones y de una equitativa 

distribucion de la nqueza, entre jos distintos grupos sociaies e impulsar la 

modernizacién de la economia estatal. 

% Reducir los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de la poblacion, de acuerdo a 

un enfoque integral de bienestar, proporcionandole de manera creciente los servicios 

sociales basicos en materia de salud, educaci6n, yvivienda, equipamiento urbano, 

cultura, recreacion, deporte, seguridad publica e imparticion de justicia. 

% Fortalecer la estructura econémica y social de la entidad, coadyuvando en la tarea del 

gobierno de Ia repubiica, de alentar el crecimiento y la recuperacién econdmica de! 

pais y de avanzar en \a descentralizacion de la vida nacional asi como en el dasarrolio 

regional. 
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4. Consideraciones finales en torno a las politicas de desarrollo regional 

Hevadas a cabo por los estados circunvecinos con Morelos. 

Sin jugar a dudas, las politicas de desarrollo regional ejecutadas en los tres estados 

circunvecinos con Morelos, tuvieron varias coincidencias, ya que su proposito fundamental 

fue la de explotar ias condiciones generales de las areas geograficas con sus programas 

de desarrollo regional. sin embargo, a pesar de sus peculiaridades especificas, Morelos 

se identific6 con mayor semejanza con el estado de Puebla, porque los municipios de 

ambos estados, de mayor rezago social, colindan y tienen las mismas caracteristicas, 

tanto por su cercania, como en sus costumbres. Con et Estado de México, sus politicas de 

desarrollo regional, estuvieron mas enfocadas a la resolucién de los problemas de las 

grandes concentraciones de su area metropolitana, ya que en los municipios dei estado 

de México que colindan con Morelos, existe un mayor alejamiento de sus cancentraciones 

de ia poblacion, misma que hace que no exista una similitud de acciones en sus politicas 

de desarrollo social. La diferencia en las politicas de desarrollo social de Morelos con 

Guerrero, se encuadraron mas a acciones para el fortalecimiento de la zona costera de 

su territorio, como una alternativa que les pudo redituar un progreso mas acelerado en las 

cuestiones turisticas, sin embargo, jos municipios de Guerrero que colindan con Morelos, 

estan sumidos en condiciones de extrema pobreza que hacen que exista una permanente 

emigracion de pobladores de Guerrero a Morelos, Jo que hace mas dificil dar respuesta a 

los problemas de desarrollo regional en el estado de Morelos. 

Por lo tanto, en términos generales, las acciones de los estados se orientaron hacia el 

combate a la pobreza y el logro de un desarrollo mas armonico y sustentable para fas 

regiones de mas escasos recursos econdmicos, sin embargo, no se pudo estabiecer una 
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exacta similitud en sus politicas por las dimensiones geograficas de cada uno de los 

estados y por sus redes de comunicacién y poblacién de cada uno de sus municipios y 

Tegiones. 
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Capitulo Ill 

4. La instrumentaci6n de politicas de desarrollo regional en el estado de 

Morelos. 

La organizacion y distribucién de la poblacion y de las actividades economicas en el 

territorio, fue resultado de un conjunto de variables que evolucionaron historicamente. Por 

ello, la regién no es un invento, sino por ei contrario nace, crece y se desarroiia 

independientemente de su reconocimento oficial o establecimiento artificial por parte de la 

administracion publica “La region no existe mas alla e independientemente de las 

telaciones y elementos de los cuales es regién, pero tampoco se canfunde con ellos”.”” 

Et estudio regional, surge de la aplicacian del enfoque economico a los aspectos 

geograficos y territoriales. La geogratia”® y econornia son los dos componentes relevantes 

para aprendef el conacimiento regional, pero no son los unicos, pues intervienen ademas, 

la historia, la sociologia, la demografia y la administracion publica 

La palabra region, se empiea como sinémimo de area, es decir. cualquier superficie de la 

tierra que en cierta forma es diferente a las zonas vecinas. La regién, es un espacio 

territorial delimitado por una o varias caracteristicas que le confieren unidad. “La regién es 

una entidad especifica’.”® La delimitacion varia segtin los distintos conceptos que se 

tomen en cuenta para su definicion. 

  

7 Coraggio. José Luis “Sobre fa Espacialidad Social y el Concepto de Regién” Pag 72 

28 “E] yelreve es ia primera sefal, sobre ja cual, se funda fa definicién de un espacio y de sus limites, ningun otra hecho 

geografico tlene este privilegio” Dauphine. Andre ‘Lo Axiomatico de! Analisis Regional” 

*9 idem 28 
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De to anterior, se concluye que fa regién es un término popular, pero ambiguo y 

representa de aiguna manera, fa forma de diferenciar ei espacio. 

“Las experiencias de regionalizacién del espacio nacional, estan determinadas por los 

objetivos y concepto de regién que se adopta. La division del espacio se realiza a partir 

del uso de una variable (proceso de regionalizacion de rasgos simples), o con el conjunto 

de un numero de ellas (regionalizacion de rasgos multiples). Se obtienen regiones fisico- 

geograficas, econdmicas, demograficas, metropolitanas. de planeacin, etc.” 

De acuerdo a las variabies empleadas y los objetivos de regionalizacién que se persiguen, 

se distinguen tres tipos de regiones: regién homogénea, regidn funcional y region plan. 

La regidn homogeénea, corresponde a un espacio continuo, en ei cual cada una de fas 

partes o zonas que la integran, presentan caracteristicas lo mas prdximas posibles entre 

si, formando un territorio uniforme. 

4.1 Variables para definir regiones homogéneas: 

Economicas: Patrones homogéneos de produccién, niveies de consumo, estructura del 

empleo y actividades predominantes. 

Geograficas: Topografia, clima, recursos naturales y calidad del suelo. 

Politicas, sociales y culturates: demarcaciones politico-administrativas, 

costumbres, grupos étnicos y tradiciones. 

>» Sobrino, Jaime. “Gobierno y Admunistracién Metropotitana y Regional” 1993 pag. 54 
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El resultado de la regionalizacion homogénea, varia de acuerdo a ias variables 

seleccionadas y su delimitacion sera mas compleja cuanta mayor cantidad de ellas se 

pretende incorporar. 

La delimitacion operativa de regiones homogéneas, esta en funcién de ias variables 

seleccionadas y la disponibilidad de informacion Por razones de facilidad de acopio y 

procesamiento de datos cuantitativos, la regionalizacion se realiza comunmente con 

unidades politico-administrativo compietas’ estados 0 municipios para ei Ambito nacional, 

paises para ejercicios internacionales 

La region funcional, nodal o polarizada representa ia nocién de interdependencia entre un 

lugar central y su area de influencia. La region funcional, supone una division terntorial del 

trabajo, por lo que su analisis y delimitacion, se base en el estudio de intercambios y flujos 

que ocurran en el territorio. Se trata de un espacio heterogéneo, en el cual. las diversas 

partes son complementarias y mantienen entre si un mayor voliimen de intercambios 

respecto a zonas vecinas 

Una regién funcional se determina por un espacio geografico, donde se llevan a cabo 

mecanismos de interdependencia a través de flujos de personas, bienes y servicios. 

Dichas regiones, se estructuran con base en uno 0 mas lugares centrales y se delimitan 

con las localidades que aparecen en sus areas de influencia. Se reconoce una 

organizaci6n jerarquica y funcional entre tos asentamientos participantes. 

 



Teéricamente, todas las localidades realizan funciones de produccién y comercializacion 

de bienes y servicios, pero solo unas cuantas atienden las necesidades de la poblaci6n 

residente y de otras vecinas. Mientras mas grande sea una ciudad, mayor diversificacién 

tendra tanto su estructura econémica. como la gama de bienes y servicios ofrecidos a su 

area de influencia. 

Los servicios se pueden agrupar jerarquicamente, siendo de orden superior aquellos que 

se Jocalizan en ciudades mas grandes, (universidades, hospitales de especialidades. 

tiendas, etc.), e inferiores cuando aparecen en todas jas Jocalidades (comercio al 

menudeo de alimentos y bebidas), dentro de tas aplicaciones de este tipo de region. 

aparece el enfoque de sistema de ciudades, definido como una totalidad compleja 

interretacionada y compuesta por dos grandes dimensiones: 

a) Las ciudades o lugares centrales que estructuran la red urbana, se clasifican segun su 

nivel jerarquico. Aqui, los lugares centrales establecen relaciones funcionales de 

acuerdo a sus atributos y flujos de bienes y personas generados. 

b) El espacio regional o area de influencia de las ciudades. Los limites se definen por ia 

magnitud de los flujos que se originan. 

Las zonas metropolitanas, conforman un sistema econdémico especial, que se puede 

definir como region metropolitana. Dicha region, es de tipo nodal, es decir, compuesta por 

e! nucleo urbano central y una periferia integrada por localidades urbanas, mixtas y rurales 

vinculadas por ejes de comunicacién. tanto hacia la ciudad principal, como por el resto del 

territorio.



La region plan, es aplicada para ja eleccién de superficies donde se pondra en marcha un 

plan de ordenamento espacial. Dicha superficie, se delimita desde un principio y son ei 

soporte espacial de politicas sectoriales. Esto supone, que ia region adoptada comparte 

una problematica comun, por lo que su solucién debe ser tratada en iérminos especificos 

En muchos casos, las acciones propuestas se encaminan a solucionar desequilibrios 

entre las distintas porciones del territorio 

Uno de los ejemplos relevantes de region plan de tipo funcional. es ta politica de poics de 

desarrollo. Dicho polo, es un nucleo o sistema urbano donde a partir de una serie de 

inversiones en infraestructura y capital fijo, busca elevar el bienestar social y el desarrollo 

integral de las actividades econémicas. Los polos, generan efectos difusores sobre su 

area de influencia y a partir de las interacciones es posible fomentar el crecimiento de la 

periferia. 

Ante esto, en el estado de Morelos, se puede establecer que la regionalizacién tiene 

ciertas caracteristicas de lo que acabo de definir, existe en la region oriente del estado 

(tema andlisis de esta tesis), caracteristicas que me permiten definir como una region 

homogénea, sin embargo, los otros municipios del estado integran también regiones con 

caracteristicas similares, que las diferencian unas de otras (actividad econdmica, clima, 

topografia, costumbres, etc.) y Gnicamente la region de Cuernavaca y su zona conutbada 

la defino, como una regién heterogénea, porque es donde se encuentran asentados el 

mayor indice de actividades laboraies, de servicios y educativos. y' 
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Por ello, es importante sefalar, que para la aplicacién de las politicas de desarrollo 

regional, existe toda una legisiacién que permite ir defineando fas facultades para la 

planeacion y la aplicacién de recursas destinados al desarrollo del pais. Por lo que en la 

constitucion politica de los estados unidos mexicanos, se establecié fa rectoria del 

desarrollo nacional del estado, ia economia mixta y el sistema de planeacién democratica. 

En (o que toca a la constitucion dei estado libre y soberano de Morelos en el articulo 85-B 

ge establecié, que “en el caso de conurbacién en la que participe e! estado de Morelos 

con una o mas entidades federativas, la federacién y ios municipios circunvecinos en el 

ambito de sus competencias, planearan y regularan de manera conjunta y coordinada el 

desarrollo de los centros urbanos, con apego en la ‘ey federal de {a materia y en fa 

deciaratoria correspondiente, emitida por el ejecutivo federal”. El fenémeno de 

conurbacién interestatal, se presenta cuando dos o mas centros urbanos situados en 

territorios municipales de das o mas entidades federativas, formen o tiendan a formar una 

continuidad demografica. 

El fenémeno de conurbacién intermunicipal, se presenta cuando dos o mas centros 

urbanos formen o tiendan a formar una unidad demografica, econdmica y social entre dos 

o mas municipios del estado. 

En el articulo 20. de fa ley de planeacién estatal se sefialaron siete principios basicos, de 

ios cuales, en el apartado IV se consagré ta igualdad de derechos, la atencién de 

necesidades basicas de |a poblacién y la mejoria, en todos Jos aspectos, de la calidad de 
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vida, para lograr una sociedad mas igualitaria. El parrafo V se refiere al respeto irrestricto 

a jas garantias individuales y derechos sociales y politicos. 

Para el fortalecimiento del municipio libre, el apartado Vi del mismo articulo, habla de !a 

promocién de descentralizacion de la vida nacional, para lograr un desarrollo equilibrado 

del pais. 

En cuanto a la participacion activa de la sociedad, el articulo IV dice: “es responsabilidad 

del ejecutivo estatal conducir la planeaciOn de ja entidad con la participacion democratica 

de los grupos sociales...°’ En el mismo sentido, el articulo 20 profundiza sobre la 

participacién social en fa planeacién 

Ante estas consideraciones, es importante sefialar que el gasto puiblico federal, se 

formulé anualmente con base en programas que sefalaron fos objetivos, metas y 

unidades responsables de ejecucién, el presupuesto de egresos de la federacion, fue uno 

de tos principales ordenamientos juridicos que afio con afio, determind fa politica 

econdémica y orientacién del gasio. 

Asi, los presupuestos de egresos, provenian en sus disposiciones y lineamientos, normas 

a las cuales se ajusté la actuacién coordinada de la federacion con los estados y 

municipios; asi como la actuacién concertada con los diversos grupos sociales. 

  

34 Penddico Oficial del Estado de Morelos No 3394 “Ley Estatal de Pianeacion” 31 de agosto de 1988 
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2. Caracteristicas del desarrofio regional en ef periodo 1982-1988. 

Bajo estas consideraciones normativas, las politicas de desarrollo regional en el estado de 

Morelos, establecieron, bajo diferentes conceptualizaciones para fomentar e! desarrollo 

social. Asi, bajo el esquema de fortalecimiento municipal y comunal, la administracién 

estatal en el periodo de 1982-1988 implementé el mecanismo por medio del cual se tlevé 

a cabo. Este esquema de desarrollo, se inicio con la formulacién y analisis de las 

solicitudes a las autoridades municipates, éstas se enriquecieron con las peticiones que 

realizo la comunidad en general, a través de los partidos politicos u organizaciones 

populares, quedando abierta también, {a posibilidad para el pueblo mismo, de utilizar fa 

tribuna popular para exponerie aJ mandatario estatal las solicitudes que a su juicio no 

fueron expuestas adecuadamente 0, que por cualesquiera causa no formaron parte de las 

solicitudes niciales. 

Cabe mencionar, que el acceso a las reuniones de fortalecimiento municipal o comunal se 

encontré abierta a todo aquel ciudadano que deseara estar presente, sin limitacion de 

ninguna espécie, ya que una de fas bases fundamentaies de estas reuniones fue, fa 

consulta popular y esta solo puede ser rea! y concreta cuando comprende ho solo las 

mayorias, sino a las minorias y en muchos casos a {as individualidades. 

En dichas reuniones de fortalecimienta municipal, el gobierna fue al pueblo a buscar 

soluciones a los problemas que ahi Je fueron planteados. 

Una vez presentadas un grupo de ponencias de un mismo sector, se nombraron las 

comisiones encargadas de supervisar las obras, se nombro al funcionario o funcionarios 
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directamente encargados de llevarlas a cabo y se marco tambien, el importe de las 

mismas, asi como el inicio de las obras y fa fecha exacta de la terminacion de elias, se 

tomaba la protesta de ley que responsabiliza a todos los componentes de las comisiones 

y se continuaba. 

En muchos de los casos, la solucion mas viable fue la entrega en efectivo a los 

pobladores de la comunidad. En estos casos, el gobernador de! estado, comisiono 

ademas, a un grupo de mujeres dei mismo poblado para que supervisara el buen manejo 

de los fondos. Es asi, como se plantearon los problemas, como se les daba soluci6n, 

como se nombraban las comisiones y como se tomaban las protestas de ley. 

Los servicios ptblicos, el sector agropecuario, la educaci6n, la electrificacion, el deporte, 

la industria, los empleos, en fin, todos y cada uno de los problemas de la estructura 

ecandmica y social de los pueblos se planted. se dialogé y se buscé su solucion. 

Con e! objetivo de establecer una coordinacién administrativa, agi! y sistematizada, se 

consideré preciso dividir al estado en cuatro regiones. Los coordinadores de estas 

regiones, informaban a los presidentes municipales de los proyectos que beneficiarian a 

sus comunidades y coordinaban con dichas autoridades las obras que se llevarian a cabo, 

tanto de los programas federales normaies, como los del programa integral de desarrollo 

rural y del convenio unico de coordinacién, asi como los programas extraordinarios y de 

inversiones del gobierno del estado. 
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Mecanica de las reuniones de fortalecimiento municipal! 

  

  

          
    

Autoridades Comunidad C. Gohernador | Responsabies Contro! y vigilancia 
Municipales 

Formularon y Expusieron Autorizé Ejecutaron la Vigilaron el correcto 
analizaron necesidades mas accion autorizada | cumplimiento de tos 
ponencias de apremiantes at durante la acuerdos de 
necesidades CG. Gobemador reunion gobierno 

Responsabies Control y vigilancia 

4. Presidente municipal 1. Presidente municipal 

2. Comunidad 2. Comunidad 

3. Dependencias federales y estatales 3. Secretaria de la contraloria general 

2.1 Temas centrales de la agenda politica de desarrollo regional en el estado de 

Morelos en el periodo de 1982-1988. 

Dentro de los rubros de mayor trascendencia para el desarrollo social en este periodo, se 

estabiecieron {os siguientes sectores de acuerdo a una mayor prioridad en el estado. 

% Alsector agropecuario. 

% Alsector educacion. 

% Alsector comercio e industria. 

% Alsector salud. 

% Al sector turismo. 

% Alsector de Ja seguridad publica. 

% Alsector del desarrollo integral de ta familia. 

% Alsector comunicaciones. 

% Alsector justicia. 
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Morelos, es un estado cuyas caracteristicas geograficas lo hacen eminentemente rural, a 

excepcién de la capital del estado, en todos los municipios confluyen una gran afluencia 

de {a actividad agricola, por lo quefes en este periodo, donde ia prioridad dei gobierno del 

estado para el desarrollo social se enfoco a apoyar las actividades concermientes al 

campo, ante esta circunstancia, los municipios de todas las regiones dei estado, se vieron 

involucrados en la politica de fortalecimiento municipal y comunal que se estuvo llevando 

a cabo para el desarrollo en este rubro especifico, pero esto no sesolvia el problema de 

fondo de la marginacién, ya que esta, fue aparejada en los municipios rurales con un 

pobre desarrolio social y por ende, el nivel de vida de los ciudadanos quedo estancado, 

cuando no se trataba de resolver tampoco el problema del analfabetismo para lograr una 

educacién que permitiera acceder a mejores niveles de bienestar familiar y social; de ahi, 

la importancia de que las politicas de desarrollo regional, se enfocaron a resolver este 

problema del bajo nivel educativo de los pobladores de esas regiones. El gobierno enfoce 

como alternativa importante, las politicas de desarrollo regional en torno a fa educacion, 

que fue uno de los temas centrales de Ia politica de desarrollo regional en este periodo, 

por ello el apoyo a este rubro. 

Los otros temas centrales de la politica de desarrollo, sin lugar a dudas, tuvieron una 

importancia en sus respectivas areas, sin embargo, la actividad predominante para ubicar 

al estado en un nivel mas acorde a ia generalidad de las circunstancias que se 

demandaban, fue evitar el rezago total de las regiones rurales, esto gener6, el apoyo 

como prioridad a los sectores que he mencionado. 
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3. Caracteristicas del desarrollo regional en el periodo 1988-1994. 

La caracteristica distintiva para el fortalecimiento del desarrollo regional en el sexenio 

1988-1994 en el estado de Morelos, se especifico en un sistema de planeacion 

democratica, cuyo origen se sustento en la ley estata! de planeacién, donde se celebraron 

convenios de coordinacién de acciones entre et gobierno del estado y los gobiernos 

municipales. Una muestra evidente de ello, fueron las acciones concertadas que se 

llevaron a cabo con la asignacion de recursos del programa regular del gobierno del 

estado. Asimismo, se fortalecié al centro estatal de estudios municipales, a fin de 

promover a nivel regional, una mejor administracion y organizacion municipal que 

permitiera ei fortalecimiento de la célula basica. Paralelamente, para impulsar la 

capacidad politica, social, econémica y administrativa de los gobiernos municipales, se 

llevaron a cabo diferentes tipos de acciones de orden técnico-metodolégico y de 

capacitacion: las cuales consistieron en la elaboracion de lineamientos metodologicos 

para la creacién de mecanismos y operacién de instrumentos de planeacién municipal. 

También, se crearon condiciones para el fortalecimiento y desarralio de los municipios, asi 

como para avanzar en el cumplimiento de los postulados consagrados en el articulo 115 

de la constitucién general de !a republica. 

Asi, nacié el sistema de concertacion para el desarrollo municipal, como un mecanismo 

que buscé la consolidacién y el ejercicio pleno de las facultades, que tanto ta constituci6n 

general, como |a particular del estado, confieren a la célula de nuestra organizacion 

politica. 
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El sistema, inicié sus actividades con fas reuniones de concertacién celebradas en todos 

los municipios, con la asistencia del titular de! ejecutivo, la mayoria de los secretarios, las 

autondades municipales y los diversos grupos interesados en la planeacion. 

La accion del sistema se dividid en varias areas a saber: ja juridica, la administrativa, la 

financiera y la de desarrallo ecanomico social 

No existe desarrolio pleno sin capacidad econémica y la reforma municipal es letra 

muerta. sin la disponibilidad financiera. Convencide de to anterior, el eyecutivo decreté la 

forma y términos de distribucién de las participaciones que en forma proporcional y 

equitativa correspondieran a cada municipio 

Para llevar a cabo la politica del desarrollo regional en el estado, se logré la participacion 

social y fa incorporacién de los municipios en tales tareas para el perfeccionamiento de 

los instrumentos y organismos basicos de la planeacidn. Et comité de planeacién para el 

desarrollo del estado (COPLADE); las comités de planeacién para el desarrollo municipal 

(COPLADEMUN); y los convenios de desarrollo, celebrados en fos municipios (CUDEM) y 

ei programa nacional de solidaridad; donde se describieron, los programas de desarrollo 

regional del CUD, fueron los signos distintivos para la aplicacion de las politicas de 

desarrollo regional en este sexenia. 

El (COPLADEMUN), “manifiesta caracteristicas de un organismo auxiliar del municipio 

cuyo objeto fue formular, actualizar, instrumentar y evaluar el plan municipal y 

compatibilizar las acciones que realizaron las gobiernos federal, estatal y municipal, tanto 
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en los procesos de planeacién, evaluacion e informacion. como en la ejecucién de obras y 

prestacién de servicios pubitcos, propiciando ta colaboracion de los diversos seciores de 

la sociedad." 

Estructura del COPLADE en el estado de Morelos 

1982 - 1988 

  

| Presidente 

C. Gobermader def estado 

Coordinador general 

C. Secretario de finanzas   
  

  
  

  

co 

Las dependencias federates 

en el estado 

Secretario Técnico 

C. Delegado federal de SEDESOL 

Instituciones involucradas 

L 
  

      

    

Pd 
Las dependencias del gobierno 

de estado 

Cd 
  

  Legisladores federales y locales | |e 
amaras y organismos mayoritarios 

y tegalmente registrados   
  

  

22 Beriédico Oficial del Estado de Morelas No 3612. “Ley Organica Municipal de! estado de Morelos” 4 de noviembre de 1992



3.1 Temas centrales de la agenda politica de desarrollo regional en el estado de 

Morelos en el periodo 1988-1994. 

Dentro del marco de desarrollo regional, e! gobierno dei estado, impulso las tareas del 

desarrollo, teniendo como eje fundamental el proceso de programacion y presupuestacion 

y mediante la evaluacion de la aplicacion de los recursos se buscd eficiencia y 

oportunidad a fin de coadyuvar al optimo aprovechamiento de Ia inversion publica. 

El objetivo general de! desarrollo regional, consistio en procurar el mejor aprovechamiento 

de los recursos humanos, tecnicos, financieros y materiaies con el fin de proporcionar la 

mayor satisfaccion de las necesidades para el maximo beneficio, bienestar y progreso de 

la poblacién en su conjunto. 

En lo especifico, se pretendié impuisar un crecimiento regional mas igualitario, generar 

mayor ndmero de empleos, abatir los niveles de atraso y de desigualdad social, de una 

manera integral y armonica. 

Dentro de las estrategias de la agenda de desarrollo regional se encontraron las 

siguientes: 

% Impulsar las actividades productivas en las areas rurales, como una alternativa para 

asegurar el arraigo de la poblacién y mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de esas zonas, incrementando sus ingresos, dandoles seguridad en la ocupacion y 

dotandolos satisfactoriamente de servicios. 

% Aprovechar en forma mas racional los recursos naturales como suelo, bosques y agua. 
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% Explotar en forma intensiva todas las areas agricolas con cultivos basicos de alta 

productividad y rendimiento, asi como también las actividades fruticolas, pecuarias, 

agroindustriales y turisticas. 

% Apoyar las actividades productivas, mediante la construccion de caminos rurales, con 

programas de capacitacion y organizacion campesina, de asistencia técnica y con la 

construccién de pequefias obras para la irrigacion. 

% La articulacion territorial y organizacion de las actividades productivas y comerciales, 

deberia lograrse a través de un adecuado crecimiento de fas ciudades y de los 

centros concentradores de poblacién rural dispersa, con la infraestructura necesaria, 

para contribuir ef reordenamiento territorial, ubicacién selectiva de las actividades 

productivas y transportes de abasto, que fortalecieran la capacidad de autogestién de 

ia poblacion en materia de produccion, comercializacin, vivienda y servicios. 

% Mejorar la calidad y ampliar la cobertura en las zonas mas desfavorables en servicios 

de educacién y cultura, salud y seguridad social, alimentacion, vivienda, transporte 

colectivo, recreacion y deporte. 

% Apoyar en forma prioritaria la agroindustria, micro, pequefia y mediana industria, en 

funcion de la disponibilidad de recursos naturales y maiterias primas, para asegurar !a 

generacion de empleos, ta preservacion del medio ambiente y lograr en el caso de las 

primeras que se retenga un mayor excedente econdmico. 

% Promover el desarrollo de la actividad turistica. fomentando el turismo social. 

% Elevar el nivel de vida de la poblacion, incrementando los servicios médico- 

asistenciales de seguridad social, de infraestructura y equipamiento urbano, educativo 

y vivienda. 
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% Disminurr la tasa de natalidad que es una de las mas elevadas del pais, mediante 

programas dei secior salud que concienticen a ia poblacién para disminuir fa 

fecundidad. 

% Reordenar el desarrollo urbano y fortalecer las acciones de dotacién de agua potable, 

drenaje, aicantarillado, alumbrado y transporte. 
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4. Conclusi6n. 

Las politicas de desarrollo impulsadas durante este periodo, no permitieron hacer mas 

pequenia la extensa brecha de desiguaidades sociales para los morelenses, en virtud de 

que las politicas de desarrollo tienen fundamentalmente como objetivo, la dotacion de 

infraestructura para el desarrailo de la comunidad y de las propias familias. sin embargo, 

esto se logra reflejar al exterior de las viviendas, al interior de tos hogares se encuentra la 

pobreza, las limitaciones. tas necesidades, es evidente que han fallado las politicas que 

permitan mejorar el ingreso familiar. Es precisamente, ta carencia de bienes y servicios lo 

“que ha originado ta emigracion de la comunidad rural a los centros urbanos, con la 

esperanza de lograr mayores satisfactores para una vida decorosa, esio aunado a la 

astucia de muchos vivaies, que han creado, cientos de asentamientos humanos 

irregulares, principalmente en Cuernavaca y su zona conurbada: asentamientos 

itreguiares, que, por una parte, presionan al gobierno a que les brinden los servicios que 

requieren, y por otra parte, la misma autoridad solapa dichas acciones al brindarle los 

servicios. 

Las diversas regiones tradicionalmente reconocidas en Morelos, de acuerdo a su 

situacion geografica_y su idiosincrasia, no cuentan con elementos que ias identifiquen ni 

al interior ni al exterior del estado como caracteristica de su desarrollo. Tristemente, el 

elemento que distingue a una region del estado, la oriente, es ja violencia, la forma de 

hacerse justicia por su propia mano; lo que origina, que fuera bajo estas circunstancias la 

creacién en 1978, del municipio de Temoac. 
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La region sur del estado. comprendida por ios municipios de Zacatepec, Jojutla. 

Tiaquiltenango, Tlaltizapan, Puente de Ixtla y Amacuzac, se caracteriza por sus centros 

turisticos como es principalmente jago de Tequesquitengo y los bainearios de esta region. 

La region de Cuernavaca y su zona conurbada. comprendida por los municipios de la 

capital del estado, Huitzilac. Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec; en donde 

se encuentra concentrada, el 50% de la poblacién total del estado asi como la gran 

mayoria de los bienes y servicios con que cuenta la entidad. 

“Las denominadas disparidades regionaies hacen referencia a un fendmeno que en forma 

sintética podria caracterizarse como desigualdades em: a) La distribucién territorial de tas 

fuerzas productivas; b) El desarrollo alcanzado por dichas fuerzas en distintas partes del 

territorio; ¢) los ritmos iterregionales de acumulacion, crecimiento, distribucion y 

consumo, y d) Las condiciones para {a satisfaccién de las necesidades basicas de la 

poblacién en distintas partes del territorio” > 

No contamos en Morelos, ademas de estos elementos, muy comunes en cualquier parte 

del pais, con otra caracteristica que nos sea reconocida por nativos y fuerefios como Io es 

el caso de Jalisco, reconocido entre otras cosas por su elaboracién de tequila; Tabasco 

por su produccién de platano; Sonora por su ganaderia, por citar solo algunos. 

  

3 “agenda estadistica 1993” Secretaria de Hacienda y Subsecretaria de Programacién y Presupuesto del Gobierno del Estado 

de Morelos. 1994. pag. 12 
* De Matieos, Carlos A “Paradigmas Modeias y Estrategias en fa Practica Latinoaménca de Plamficacion Regionai” 1986, 

Pag 273 
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Durante este periddo, se intenté brindar a los morelenses bienes y servicios que tuvieran, 

como objetivo, ef arraigo de ios pobladores en sus comunidades, programas como lo 

fueron los estanques piscicolas. la produccién de flores, la creacién de lecherias, centros 

de salud, bibliotecas, talleres de bordado y costura, de elaboracién de sombreros y 

huaraches, de dulces de amaranto y granola. Elementos, que no permitieron crear las 

condiciones de bienestar que los morelenses requieren. 

Solidaridad inicia en 1989 atendiendo servicios basicos y posteriormente integra la 

vettiente de programas productivos, con el objeto de detener !os procesos migratorios, 

ofreciendo alternativas de ingreso, sin embargo y a pesar de ja capacitacién que se 

proporciona, en los hechos se manifiesta un desconocimiento total sobre la mecanica de 

comercializacién, de ahi que las diversas microempresas empiecen a quebrar, como 

consecuencia, surge el desanimo, se termina el capital y se origina que cieren los 

falleres. Esto fue un factor, otro fue la administracion de ios pequefios negocios que se 

crearon; sus dirigentes o administradores cayeron en la simulacion y en fa corrupcién, lo 

que abligé al rompimiento de la organizacién social como tal. Todo esto, contravino a Jos 

objetivos, ya que bajo estas circunstancias, surge un capitalista en la region, en lugar de 

varios microempresarios. 

Se ha pretendido invitar a la gente a que sea empresaria y en ningun nivel educativo se 

instruye en este sentido, hay una falta de espiritu emprendedor, ei buen comercializador 

es el coyote, el intermediario, aque! que tiene interés en todo, pero es el ultimo o ef unico 

que no invierte capital, tampoco hay compatibilidad de objetivos comunes, existe el celo y 

la desconfianza, no se cede la individualidad en aras de la colectividad, cuando se llegan 
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a asaciar, lo hacen para cumplir el requisito y obtener aigun tipo de crédito, generalmente. 

no’hay proyecto que sefiale qué y con qué se va a producir, cuales son.jos elementos que 

existen para comercializar asi como quién impulse el proyecto y que va a generar el 

mismo; evidentemente todos estos planteamientos son problemas de cultura, de 

idiosincrasia. 

Morelos, en suma, es un estado eminentemente rural, en donde fas acciones de 

desarrollo social estan estrechamente vinculadas a este sector, sin embargo, en 

promedio, fos ejidatarios morelenses no Hegan a poseer mas alla de una hectarea. “Las 

estrategias para el desarrollo rural integrado, tienen sus antecedentes mas importantes y 

tambien sus principales soportes tedricos en expenencia del desarralto 

agricola-cooperativo en israel” 25 

Ener Oa 

3 idem. Pag. 284 62 

 



Capitulo IV 

4. Los planes municipales de desarroflo en Morelos: su origen y su realidad. 

La formulacién de un pian municipal de desarrollo, debe ser un proceso dinamico, pues no 

se agota con la redaccion del documento en una version final. Antes, se realizan acciones 

preliminares y ajustes de diversa naturaleza, a fin, de que el plan se acerque cada vez con 

mayor precision a la realidad municipal e incorpore las demandas mas sentidas de la 

poblacién 

Un plan municipal de desarroito, requiere de acciones sucesivas; debido a varias razones, 

la primera, el futuro gobierno municipal debe formular un primer documento donde se 

contemplen las bases programaticas de su gobierno, a fin de atraer al electorado, y otras, 

tendran que ver con las reuniones de consulta popular, los debates de campafia y la labor 

de analisis, sintesis y elaboracién de propuestas de solucion a los problemas dei 

municipio; que de hecho, inician a etapa de formulacion del futuro plan y los programas 

prioritarios de gobierno. 

La campafia y el proceso de consulta, deben arribar a la definicin de un pian de 

desarrollo preliminar, que también suele liamarse un programa minimo. Este primer 

esfuerzo de planeacién, que se somete a ja consulta popular, va perfeccionandose y 

ennqueciéndose con nuevas propuestas que surgen del debate y la adopcién de 

compromisos politicos. 
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Una vez electo el nuevo gobierno municipal, ajusta el plan preliminar a los recursos 

financieros disponibles, revisa ei orden de importancia de los objetivos y proyectos y 

precisa las metas que definiran ta propuesta del pian municipal de desarrollo, el cual se 

somete en version acabada a la sancién fina! del h. ayuntamiento y del congreso estatal. 

Después de revisado y aprobado por el ayuntamiento, el plan municipal de desarrollo, 

debe publicarse y traducirse en instrumentos programaticos-presupuestales para darle 

validez, obligateriedad y observancia entre las dependencias del sector publico, asi como 

para iniciar ta concertacién con los sectores social y privado. 

Posteriormente, cada afio se evaldan avances, se formula e! proximo programa operativo 

anual, se ajustan los programas sectoriales y se actualizan aspectos del plan municipal de 

desarrollo, a finde que mantenga piena vigencia. 

Ei plan debe ser sintético, claro y directo, ya que tiene que incorporar los resultados 

criticos de! diagndstico y el prondstico, pero también la consideracién de {as demandas y 

aspiraciones populares y la disponibilidad de recursos de toda indole. 

La formulacion de un plan municipal de desarrollo, como !o entiendo, reclama un 

constante trabajo analitico, serios esfuerzos de concertacién politica y una labor 

organizativa que permita sintetizar demandas, prioridades, posibilidades y aspiraciones, 

que fo conviertan en un verdadero instrumento economico y politico de concertacién social 

y de gobierno.



Cabe destacar, que és importante tener en consideracion los objetivos. los cuales se 

manifiestan como la expresién cualitativa de los propésitos que se pretenden alcanzar en 

un tiempo y espacio determinado; y son, asimismo, la manifestacion de intenciones que 

se pretenden cumplir y que especifican en qué y para qué se proyectaran y deberan 

realizarse determinadas acciones de gobierno. 

Son jos objetivos propios del municipio, que deberan ser definidos, de tal manera, que se 

distingan de los grandes objetivos estataies y nacionaies. 

Los objetivos generales del municipio, consideran la jurisdiccion y la estructura social y 

econémica particular de cada municipio, a fin de ponderar el aicance de los programas de 

desarrollo en su periodo de gobierno, que son por definicién de mediano plazo. 

Los planes municipales de desarrollo de fa regién oriente del estado de Morelos. se 

manifestaron, “ante la problematica que presenta la vida actual, es necesaria la 

concientizacion ciudadana para formar parte de una nueva sociedad que tenga como 

finalidad plantear alternativas de solucion a las necesidades que presentan las 

comunidades”. 

Dichos planes, se presentan como el instrumento para programar acciones que permitan 

el desarrollo de los municipios y tuvieron como caracteristica teérica, el sentido social. En 

virtud de sus acciones fueron conducidos por la via democratica, en donde destacd la 

participacion ciudadana, en la concertacién, negociacién, discusi6n, etc., existieron entre 

  

% Penédico Oficial del Estado de Morelos “Plan de desarrollo muntcipal Tepaicingo Morelos, 1991-1994" Pag 28, Diciembre 

4de 1991 
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los diversos grupos y los sectores sociales presentes en cada uno de Jos municipios que 

integran esta denominada region oriente del estado de Morelos. 

Se presume, que estos planes municipales estuvieron sustentados en la realidad politica, 

econémica, social y cultural del municipio, en donde la sociedad fue tomada en cuenta 

para la conclusion de decisiones y en donde, ademas, se les involucr6 en la 

responsabilidad para enfrentar sus propias demandas, requerimientos, limitaciones y 

aspiraciones de bienestar. Con esto, qued6 establecido la imposibilidad de trabajar de 

manera aistada, en virtud de que fos problemas a que se enfrentaron dichos municipios 

fueron comunes, y pos tanto se requirié, que las soluciones llegaran a la parte medular de 

las necesidades mas sentidas por los habitantes. 

Se pretendid, crear elementos que permitieran efectuar el uso tacional y equitativo de los 

recursos disponibles en cada uno de estos municipios, canalizando los recursos que jas 

condiciones socioeconémicas de las localidades requirieron para su desarrollo. 

Como ya mencioné, esto necesité de asignar funciones y responsabilidades a los diversos 

sectores que intervinieron en estos municipios, para que fos esfuerzos del estado fueran 

aprovechados de manera mas eficiente, en beneficio de un desarrollo mas equilibrado y 

arménico de Jas comunidades y municipios en particular, y de ta regi6n oriente del estado 

en lo general. 

Sin embargo, todos estos elementos teoncos, sin lugar a dudas bien intencionados, no 

permitieron concretar un desarrollo equilibrado, sustentable y armonico. Equilibrado se 
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refiere al aprovechamiento doptimo de fos recursos naturales y humanos de fa regién. 

Sustentable en funcidn de lograr un desarrollo sin destruir ef entorno ecolégico. Arménico 

en el sentido de que exista una aceptacién generalizada. La puesta en marcha de 

mecanismos tales como microindustrias, talleres, etc., poco o nada representaron para 

evitar los indices de desempleo y emigracién en sus comunidades de los pobladores, 

muchos de éstos, han optado por emigrar hacia ta capital del estado, la capital de la 

republica y hacia los Estado Unidos. con el firme propdsito de lograr un mejor nivel de 

vida, que en muchos de fos casos no les fue posible obtener, ya que ai abandonar ia 

pobreza de sus lugares de ongen, solo encontraron la miseria en los grandes nucleos de 

poblacién Pero no solo en relacion a los elementos de produccién se encontraron muy 

limitados estos municipios, tambien lo fueron los servicios basicos indispensables que 

permitieran una vida decorosa a los pobladores, entre otras cosas, esta regién carece de 

drenaje y de rellenos sanitarios; lo que obligd a los tiraderos clandestinos y desaglies en 

tierras productivas, a bordos de carreteras que se encuentran también en mal estado y a 

los focos de contaminacion en lugares publicos como mercados. escuelas, plazas 

publicas, iglesias, etc. 

En tal virtud, la realidad demuestra que los objetivos. las estrategias y las politicas 

contenidas en ios planes municipales de desarrolla poco han servido para sacar adelante 

estos municipios, considerados por el consejo nacional de poblacién (CONAPO) como de 

alta marginacion y para el consejo estatal de poblacion (COEPO) solo de marginacion 

media. 
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1.1 Las obras y las acciones. 

La region oriente del estado de Morelos, se ha caracterizado, de siempre, como ja region 

de mas atraso, de mas limitaciones y demandas de obras y acciones que permitan su 

desarrollo. 

Durante la administracién de! gobiemo estatal 1982-1988, a través de las reuniones de 

fortalecimiento municipal y comunai, las autoridades fueron hasta fos problemas con el 

objetivo de dar respuesta a fas afiejas demandas que ahi les eran planteadas a través de 

ponencias por Jos propios pobladores. 

En muchos de tos casos, la solucién mas viable fue la entrega de cheques a los 

pobladores de la comunidad y en donde también se comisionaba a un grupo de mujeres 

dei mismo poblado, para que supervisaran el buen manejo de fos fondos 

A través de estas reuniones, se capi6 la esencia de los diversos programas como lo 

fueron ei piscicola, el de la soya, de perforacion de pozos, de caminos, de electricidad, 

etc. 

Ademas, se llevaron a cabo obras y acciones que tuvieron como objetivo, el bienestar 

social y productivo de los habitantes de estos municipios que comprenden Ja region 

oriente dei estado de Morelos. 

Obras y acciones entre las que destacaron la construccion y Teparacion de escuelas de 

los diversos niveles escolares, la construccién y equipamiento de los centros de salud, la 
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perforacién de pozos, fa construccién y reparacién de mercados, Ia introduccion de la 

energia eléctrica, del alumbrado publico, la red de agua potable, las casetas telefénicas, la 

construccién de presas, el apoyo con créditos a los hombres del campo para maquinaria y 

fertilizantes, entre otros para ser mas y mejor productiva la tierra. 

Para la ejecucion de estas obras y acciones, se cred un grupo de responsabies que 

generaimente estaba integrado por los titulares de las dependencias ya fuere delegacion 

  

federal, gobierno estatal o ipal, que tuvieran estrecha vinculacién con el tipo de 

accion que ese municipio o comunidad fuera a ejecutar. Asi también, se hicieron ahi 

mismo, observaciones que consistieron basicamente, en los tiempos y costos que 

requeria la obra para ser concluida y entregada a los habitantes de los lugares 

respectivos. 

Durante {a administracién estatal 1988-1994, de manera similar, se desarrollaron 

programas y acciones que permitieron a los habitantes de estos lugares, llevar a cabo una 

  

vida mas decorosa al tener elementos que les procuraron satisfacer sus necesidades mas 

elementales en ja salud, educacion, vivienda, recreacion, etc. y contar ademas con mas y 

mejores condiciones de empleo y de elementos en la producci6n de sus tierras, en virtud 

de ser una region a la que se ha colocado e! sello de eminentemente agricola. 

De esta manera, se cred el colegio de bachilleres en ei municipio de Tepalcingo, se 

introdujo agua potable, se equip a los centros de salud, se crearon bibliotecas y cocinas 

populares, se apoyé la actividad agropecuaria de los pueblos indigenas en el municipio de 

Tetela del Volcan, se construyo un hospital regional en Axochiapan y fa presa los carros 
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Cayehucan en el mismo municipio, se lievaron a cabo también obras de bacheo, 

alcantarillado, de jetrinas, de drenaje, etc. 

Sin duda, un factor importante en la creacién de obras y acciones tendientes al desarrollo 

de estos municipios, fue el programa nacional de solidaridad (PRONASOL), hombres y 

mujeres aportaron su esfuerzo a través de los comités de solidaridad que se integraron, 

se abrieron los espacios para los mas desprotegidos y se buscaron soluciones a reclamos 

y demandas existentes de mucho tiempo atras en esta region, ya que es innegabie que el 

tezago en los servicios y satisfactores es amplio, se buscd que en fa participacién de 

esfuerzos colectivos, el logro de fines comunes se materializara. 

Solidaridad, cred expectativas de justicia y bienestar para quienes durante muchos afios 

padecieron carencias vitales y ausencia de expectativas para una vida cifrada en la 

dignidad y en fa satisfaccién. 

En ese trabajo, destacé la presa de los carros en Cayehuacan y la construccion de 

bodegas para la distribucion de fertilizantes en Tepalcinga. 

Solidaridad, se manifests pues, como una respuesta viable a los reclamos de las 

comunidades que se encuentran sumidas en la pobreza y en fa marginacion. Sin 

embargo, y a pesar de ser innegabie el animo y la voluntad de los gobiernos federal y 

estata! principalmente, de rescatar a estos municipios de la alta marginaciOn en que se 

encuentran, las obras y las acciones emprendidas no fueron suficientes y no lo han sido, 

porque las acciones de bienestar social no cumpiieron plenamente su objetivo; tan solo 
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por citar un ejemplo, los centros de salud que se encuentran en las cabeceras municipales 

y en las comunidades de estos municipios presentan muchos de ellos, por no decir todos, 

grandes carencias de elementos tanto humanos como materiales que permitan la 

atencién adecuada a quien to requiera, pero mas triste aun, cuando muchos de ellos son 

utilizados como centros de reunién y algunos mas como bodegas de cemento y diversos 

materiales para construccién. 

En relaci6n también a las obras de caracter productivo, como lo fueron las 

microempresas elaboradoras entre otras cosas de dulce de amaranto y granola, no 

representaron fuentes reales de empleo que permitieran ayudar a resolver este problema 

en la comunidad, ya que en elias no laboraron mas de cinco personas, aunado a esto, la 

mayoria de ellas ya ni siquiera funcionan, en virtud de encontrarse en el total abandono y 

la poca maquinaria existente, se encuentra pudnéndose en estos sitios, maquinaria 

destinada entre otras cosas, a la elaboracién de sombreros y huaraches. En las mismas 

condiciones se encuentran cuarenta estanques piscicolas “productores” de tilapia y 

langostino en la comunidad de Tlayca, Jonacatepec. 

Las empresas municipales o comunales, se deben manejar con la clara conciencia de que 

sean viables, productivas y competitivas, y ademas requieren fa formacién de grupos de 

consultoria o la integracién de equipos de proyectos a nivel municipal, los cuales se 

encargarian de hacer los estudios correspondientes. 

Y este, no ha sido el caso de las microempresas desarroliadas en los municipios de fa 

multicitada region que han carecido del impacto social referido. 
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Capitulo V 

1. Conclusiones generales. 

Sin lugar a dudas, ios municipios que integran esta regién oriente dei estado de Morelos, 

presentan los rasgos mas acentuados de la marginacién. de acuerdo a los parametros 

oficiales, tienen en comin que se encuentran situados en la parte més alejada dei centro 

econdmico, politico, social y comercial del estado; son eminentemente rurales, dedicados 

a las actividades agropecuarias, donde predominan ias técnicas tradicionales “La 

desigualdad, es un hecho politico, econdémico y social’. 

La mayor parte de la poblacion, vive en localidades menores a 5 mil habitantes, estos 

municipios presentan tasas de analfabetismo superiores a la media estatal, que es del 

12%. En Tetela del Volcan se sienta una importante cantidad de poblacion indigena. 

En el sector educativo, ei nivel de escolaridad de la region es bajo, ya que en ningun caso 

1a proporcién de poblacién adulta con educacién superior a la primaria rebasa el 30%. 

Los porcentajes de participacién de la poblacién, econdémicamente activa, presentan sus 

niveles mas bajos en estos municipios, los porcentajes de poblacion ocupada que 

perciben dos o menos salarios minimos, fluctuan entre ef 72 y 86% 

  

3” Gomez Dominguez, Pablo y Cartes Guzman, Armando “Experiencia Histonca y Promocion de! Desarrollo Regional en 

México”. Afio 1978, Pag 31 
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Los niveles de hacinamiento en la vivienda se situa, en todos los casos, por arriba de la 

media estatal: la cobertura de los servicios de drenaje y agua potable es limitado, como en 

tos casos de Zacualpan, donde tas viviendas que no cuentan con servicios son el 31.4% y 

32.2%, en Tepalcingo el 22.3% y 60.5% y Temoac el 18.7% y 67.9%. 

Estos indicadores permiten identificar los rasgos comunes de estos municipios, mismos 

que se encuentran en los obstaculos principales para el desarrollo regional, aunado a la 

limitacion de recursos de inversién, que impide dar mayor impulso a los sectores que den 

alivio al rezago social existente. 

La propuesta que considero viable para la realizacion de varias acciones y con jas cuales 

se pretende asuman un caracter integral son las siguientes: 

4. Fortalecimiento de fa coordinacién interinstituciona! entre las dependencias de los tres 

niveles de gobierno, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos, asi como el 

disefio de programas que atiendan problematicas diversas a través de paquetes de 

acciones. 

2. Abrir y consolidar espacios para la participacién de las propias comunidades en fa 

definicién y ejecucién de los proyectos de desarrollo. 

3. Fortalecer la capacidad financiera, administrativa y técnica de los municipios, a fin de 

disminuir su dependencia de lias decisiones que adopten los otros niveles de gobierno. 

4. Dar a la poblacién acceso a programas de tipo asistencial, que les facilite contar con 

ios niveles de salud, nutricion y educacion minimos para que, en el mediano piazo, 

desarrollen actividades econdmicas que les permitan contar con ingresos seguros y 
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suficientes para tener permanentemente satisfactores sociales para mantener una vida 

mas digna. 

En mi propia vision del desarrollo regional y como requisito de fa democracia, el objetivo 

central de la estrategia, no puede ser otro que el mejoramiento de la calidad de vida de ia 

poblacion, a través de una serie de acciones que sean adaptables a ia condicién 

especifica de la regién. La politica regional debe atacar selectivamente un conjunto de 

“puntos estratégicos”, que tienen la mayor incidencia en ios desequilibrios de la region 

onente dei estado de Morelos. 

EI desarrolio regional, debe mantener como iineamientos rectores, sin que el orden que se 

les de sea precisamente atendiendo a su importancia. 

a) Una nueva estrategia econdémico-social 

b) El combate a la pobreza 

c) El aprovechamiento sostenibie de los recursos naturales y el ordenamiento territorial 

d) La participacién social 

e) El desarrollo tecnolégico compatible con la realidad dei medio. 

La estrategia econémico-social, debe ser a largo plazo, puesto que no hay un verdadero 

desarrollo, sin continuidad en el tiempo de fa aplicacion de diferentes politicas en esta 

materia. El cambio de la concepcidn y de ias tendencias historicas, solo se podran dar a 

Jargo plazo. 
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La participacion democratica, permite introducir un elemento politico-social a la estrategia 

econémica, lo que obliga a un trabajo concertado entre jos diferentes sectores 

productivos, paralelamente, se debe procurar que la estrategia impacte en los nucleos de 

polucién de mayor dimensiOn, para obtener decisiones con un fuerte respaldo 

comunitario, se debe ser muy fealista en términos de viabilidad y de potencial del 

desarrolio. 

  

Se deben procurar, proyectos productivos, que permitan respetar la vocacién de las 

) regiones, impuisar las actividades econémicas de fos diferentes municipios y 

| comunidades de esta region oriente del estado de Morelos, asi mismo, rescatar ja 

infraestructura productiva que esta ociosa y que en ella se puede apoyar la 

implementaci6n de nuevas acciones. 

El combate a la pobreza es de suma importancia, preferenciar el apoyo de los grupos 

vuinerabies, protegiendo sus necesidades basicas, contribuye a establecer el crecimiento 

economico. Impulsar actividades que generen ingresos, empleos y apoyar las de pequefia 

escala, basicamente en ja agricultura y los servicios, son actividades inmediatas. 

Se deben hacer mas eficientes y equitativas las politicas de gasto publico, para impulsar 

los servicios basicos, con alto efecto multiplicador en sus afcances sociales. 

Es necesario contrarrestar el fuerte “iman” econémico-social, de las macro-regiones, 

impuisando pequefias ciudades que arraiguen a sus pobladores, a partir de la obtencion 

de sus minimos de bienestar y con fa adecuada instrumentacién para poder crear 
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micropolos de desarrollo, que alienten el desplazamiento de nuevos pobladores a sus 

municipios y comunidades. Para el aleman W Christaller “La funcién de una ciudad, 

consiste en abastecer de bienes y servicios a un area rural mas 0 menos amplia. Se trata 

de bienes y servicios de caracter urbano, que solo se ofertan en las ciudades”.** 

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el ordenamiento territorial es 

deseabie, por estar intimamente relacionado con la actividad economica: su uso racional 

permitira brindar las bases para una mejor calidad de vida y un desarrolio productivo mas 

autonome. 

Se debe contar, con un sistema integral de informacién sobre los recursos naiuraies de la 

regin, no por sector unicamente, sino que contenga todos los datos necesarios para una 

adecuada valorizacion en ia toma de decisiones. 

La participacion social, enriquece la toma de decisiones, aprovechar e! esfuerzo directo de 

cada comunidad seguira siendo una beta inagotable del mejor recurso. El hombre. 

Su participacion activa permite realizar una serie de pequefias obras, que muchas veces 

no son de trascendencia regional, pero si alientan fa voluntad vecinal para el 

mejoramiento de sus lugares de origen, La pequefia obra humaniza ia funcién 

gubernamental, en lo economico ahorra tiempo, recursos y permite fa utilizacion de mano 

de obra y materiales regionales en beneficic de las mismas comunidades que jos aporian. p' 

—_— 

38 Gutierrez Puebla, Javier "La Teoria de los Lugares Centrales" 1984 Pag 40 
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La autoconstruccion y la dotacién propia de los servicios minimos para cada familia, han 

mostrado ser alternativas viables. 

Por ello deben impulsarse a los organismos no gubernamentaies, tanto los que apoyan 

con recursos como los que ejecutan para optimizar fas acciones. 

La funcién de la autoridad inmediata a la poblacion se debe fortaiecer para que cumpla 

sus obligaciones como tal, pero que también fortalezca ia participacién de grupos de cada 

municipio, de cada comunidad, de cada colonia. de cada barrio que permita tomar 

decisiones con el mas alto consenso comunitario. 

El desarrollo tecnolagico compatible con Ja realidad del medio, debe ponderarse en la 

definicion de prioridades. Esta actividad, debe ir ligada estrechamente a los lineamientos 

propuestos, el seguir soslayando esta actividad condena al atraso del crecimiento. 

Formar recursos humanos capacitados y apoyar ja investigacion tecnologica debe ser 

esencial en la transformacion de esta region oriente de Morelos 

El desarrollo regional, lo entiendo no solamente como una accién estatal y municipal, 

considero que es mucho mas amplio y que incluso debe tener alcances en varios estados 

vecinos; no somos ajenos a la problematica propia que de alguna manera inciden en la 

region central del pais. 
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El desarrollo regional debe tener tres principios en su instrumentacién: efectividad., 

eficiencia y equidad, para ser un verdadero motor en el impulso que lleve a la region 

oriente del estado y a el estado mismo, a una nueva politica sacial. 

Las regiones, como unidades menores dentro del pais, tendran que ser atendidas de 

manera especifica, y su progreso difundirse en todo el territorio y en especial en su area 

dé influencia Cada regi6n tiene una vocacién y una determinada dotacién de recursos, a 

la que se adaptaran modalidades del desarrollo general. “Un fuerte sentimiento de 

identidad regional constituye fa unica garantia para sostener un equilibrio en la asociacion 

virtual e impedir que ella se transforme en una forma de absorcion o de daminacién”.°? 

En virtud de la insuficiente informacion con que se cuenta sobre fenémenos regionales, 

politicos e investigadores, han separado ja vida urbana y rural y esto trae como 

consecuencia la desintegracién de la unidad regional. La regién debe promoverse 

equilibradamente, la decision de separar en ia mesa de trabajo la problematica regional 

del nivel urbano, de la problematica rural es ya ef pnncipio de una actitud discriminatoria, y 

se determina asignandole mas recursos humanos, financieros y tacnoldgicos a la ciudad. 

México, experimenta uno de los procesos de urbanizacion y explosion demografica mas 

intensos del orbe, (camo se muestra en la Tabla 1); se transforma rapidamente de pais 

campesino, en pais de metrdpoli y grandes ciudades. El acelerado proceso de 

urbanizacién es un proceso estrechamente ligado al desarrolio industrial y econdémico, que 

fiene un impacto mas negativo en ios paises pobres de pocos recursos institucionales, 

  

* Borsier Sergio “Crisis y Alternativas en los Procesos de Regionalizacion” Revista de la CEPAL 52, Afio 1994, Pag. 186 
78



ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTF™" 

tecnicos y financieros. La ciudad concentra el consumo, la mano de obra, las 

comunicaciones, fos empresarios, etc. 

(Tabla 1) 
MEXICO 

Cee ene aa rafice Poblacion total, urbana y rural segun sexo 

[4970-4990 2.63 “—Periodo | Total_| Hombres | Mujeres | 

[1990-1995 2.06 | 1910 | 15,160,369 | 7,504,471 | 7,655,898 

4930 | 46,552,722 | 8,149,004 | 8,433,718 

1950 | 25,779,254 | 12,692,225 | 13,087,029 

4970 | 48,225,238 | 24,065,614 | 24,159,624 | 

7990 | 80,421,645 | 39,065,969 | 41,355,676 | 

4995 | 91,158,290 | 44,900,499 | 46,257,791 | 
Fuente: INEGI! 

  

  

MORELOS 

Tasa media anual de oe . 

asa my Poblacion total, urbana y rural segun sexo 

crecimiento demografico 
  

  

  

  

  

  
    
  

  

[1970-1990 3.35 Periodo | Total Hombres | Mujeres | 

[1990-1995 3.39 1910 | 179,594 89,542 | 90,052 | 

1930 132,068 66,390 | 65,678 | 

4950 272,842 434,799 | _ 138,043 | 

1970 616,119 306,986 | 309,133 | 

4990 | 1,195,059 683,785 | __ 641,274 | 

1995. | 1,442,662 | 706,081. 736,581 , 
Fuente: INEGI 

La imprevision y fa velocidad dei cambio urbano rural sorprendieron a los gobiernos 

formaimente establecidos después del periodo revolucionario. Los instrumentes politicos y 

administratives con que contaba el pais resultaron insuficientes y derivaron en acciones 

aisladas e incongruentes. Los intentos de planeacion realizados en esta epoca no 

tomaron en cuenta la problematica urbana, ni valoraron ef potenciat de conflicto en los 

desequilibrios regionaies. 

E] desordenado praceso de urbanizacion y formacion de ciudades que esta agobiando ia 

vida en las grandes ciudades y obstruyendo el desarrollo regional, se manifiesta en dos 

aspectos extremos: una excesiva concentracion y una generalizada dispersion. 
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En 1980, el 25% de ta poblacién del pais se agiomerd en las zonas metropolitanas de las 

ciudades de México, Guadalajara, y Monterrey. Ei area metropolitana mayor, que ocupa 

aproximadamente e! 1% del territorio y que reunia en 1970, el 17.9% de la poblacién total, 

en 1980 liegd a 20%. 

En el otra extremo encontramos Ia dispersion rural, pues en 1980 ef 34% de la poblacién 

campesina se asentaba en cerca de 100,000 localidades rurales. 

La dimension territorial de! desequilibrio regional nos indica que nuestro pais, cuenta con 

casi dos millones de kilometros cuadrados, en el que solo el 14% del territorio presenta 

caracteristicas adecuadas de suelo y precipitacién pluvial para fa agricultura. Mas del 45% 

del territorio es montafioso con dos cordilleras principales, paralelas a las costas que 

delimitan un territorio intermedio plano, esto caracteriza a México como una nacién de 

antiplano con 41% de su superficie util arriba de la cota de los 1,200 metros sobre el nivel 

del mar. 

Considero, que ios objetivos del desarrolio regional que nuestra nacion requiere deberan 

tener un aicance limitado, pero claro y preciso, para poder ser viables. Objetivos que 

ademas de aumentar y racionalizar !a produccién, contribuyan a disminuir los 

desequilibrios regionales y a dotar o preservar niveles de bienestar en la poblacién. Seguin 

P. Alampiev, “Los factores decisivos formadores de regiones -en cualquier modo social de 

produccién serian los siguientes: a) La division territorial del trabajo; b) Especializacion 
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productiva; c) Atraccién econémica de las ciudades y poblados; d) Papel del transporte; e) 

Condiciones y recursos naturales; f) Situacién geografica y gececonémica”.” 

1.1 Objetivos globales. 

1. Aumentar la produccién y la productividad nacional, cuidando al mismo tiempo que no 

se profundicen los desequilibrios nacionales, regionales y sectoriales. 

2. Utiiizacién adecuada de los principales recursos nacionales, evitando su desperdicio 

mediante instituciones y mecanismos de control eficientes, que actuen de manera 

directa en los problemas. 

3. Apoyar la politica de descentralizacién de la actividad econdmica nacional mediante la 

consolidacién de un sistema jerarquico de ciudades para la prestacion de servicios. 

4. Elevar el nivel de bienestar de la poblacién. 

1.2 Objetivos de caracter regional. 

1. Detener el crecimiento demografico. 

2. Crear elementos de arraigo en las comunidades. Que sus pobiadores ya no salgan de 

elias. 

3. Apoyar el sistema de ciudades medias. 

4. Orientar el crecimiento de los ceniros de poblacién 

5. Promover el desarrollo en funcién del aprovechamiento y uso adecuado del espacio. 

 «Eeconomicheskoie, Rasonirovanme SSSR, Mosed”. Afio 1983 
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6. Establecer mecanismos, en términos cualitativos y cuantitativos que expresen fas 

vaiores focales, la relacion entre recursos y necesidades, asi como la participacion de 

ja comunidad. 

Finalmente, considero que la estrategia de desarrollo regional debe orientarse a lograr en 

et menor tiempo posible, los objetivos propuestos. Sin embargo, lo esencial es obtener un 

enfoque pragmatico, sencillo, alcanzabie en el corto plazo y que tenga una alta capacidad 

de retroalimentacion. 

Un enfoque integral de lo que seria una estrategia por regiones a escala nacional, 

supondria un conjunto de potiticas y acciones interdependientes, acerca de los usos 

alternativos de los recursos disponibles durante un periodo determinado, con la finalidad 

de alcanzar una determinada imagen-objetivo en el ambito regional. 

Toda estrategia implica acciones sucesivas que van cubriendo objetivos parciales o 

metas. Estas acciones y estos objetivos, son concebidos para asegurar flexibilidad a la 

estrategia de manera que se adapte a variaciones repentinas. La estrategia regional 

implica dos dimensiones: una, estructurada en el tiempo: y otra, en el espacio. 
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Capitulo V! 

Anexos. 

1. Recursos naturales. 

4.1 Poblacién y extension territorial. 

La region oriente del estado de Morelos comprende una superficie territorial de 989 878 

km*, que representa el 19.96% de la estatal, en la cual, se encuentran ios municipios de 

Axochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec, Jantetelco, Temoac, Zacualpan de Amilpas y 

Tetela del Volcan 

Esta regién, limita al norte con el Estado de México, al oeste con los municipios de 

Tiaitizapan y Tiaquiltenango, al sur y al este con el estado de Puebla. 

La poblacién total de la regién, es de 119 741 habitantes, que equivale al 9.33% de la 

poblacién estatal. Dicha poblacién, se encuentra concentrada mayoritariamente en el 

municipio de Axochiapan con 27 933 habitantes. 

La regién oriente, se encuentra conformada por 92 comunidades, distribuidas de la 

siguiente manera, en Axochiapan 19, Tepalcingo 16, Jonacatepec 6, Jantetelco 15, 

Temoac 4, Zacualpan de Amilpas 3, Ocuituco 11 y Tetela del Voican 18. 
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Por lo que respecta a la distribucién sectorial de la poblacién econdémicamente activa, el 

total es de 29 543, distribuida en 16 182 en ej sector primario, 4 957 en el sector 

secundario y 7 475 en el sector terciario. 

1.2 Orografia e hidrografia. 

En esta region, se encuentran diversas elevaciones. siendo la de mayor altura el cerro de 

Jantetelco con 1 878 metros, ubicado en el municipio del misma nombre, asi como 

diversos cetros que van desde 1 250 hasta los 1 570 metros de altura, los cuales en su 

mayoria, se encuentran en el municipio de Tepaicingo. “La geografia tegional define y 

explica las combinaciones que confiere a una superficie delimitada de la tierra una 

originalidad particular, natural y humana’.*! 

Esta region, cuenta con ei rio Amatzinac, que por sus caracteristicas, es uno de los 

principales en la regién, debido a que en él se encuentran manantiales que son 

aprovechados por los municipios de Jantetelco y Axochiapan. asi como el rio Tepalcingo 

que nace en el municipio del mismo nombre y que sirve como limite con el estado de 

Puebla, ademas, el rio Amatzinango y Tenango en el municipio de Jantetelco. Esta region. 

cuenta con diversas barrancas como Ia de en medio en el municipio de Jonacatepec, que 

al entrar al municipio de Axochiapan adquiere el nombre de Ahuehuete. 

— 

“1 Dauphine, Andre “Lo Axiomatic del Analisis Regionai” 

84



  

1.3 Clima. 

El clima en esta regién es calido semi-seco, con invierno poco definido, dando como 

tesultado un clima tropical con temperatura media de 23° c. y el periodo de lluvias es de 

junio a octubre. 

1.4 Flora. 

La flora esta constituida principaimente por selva baja caducifola; de clima calido, 

Jacaranda, tabachin, casahuate, ceiba y bugambilia. 

1.8 Fauna. 

La fauna la constituyen, venado cola blanca, jabalf de collar, mapache, tején, zorrillo, 

armadillo, liebre, conejo comun, etc 
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2. Aspecto econdmico social. 

2.1 Salud. 

La region oriente de} estado de Morelos, cuenta con 44 unidades medicas, de las cuales 

37 pertenecen a la s.s.b.s.. 5 al is.s.s.te. y 2 al im.s.s., ubicadas en las diferentes 

comunidades que integran ja regién. Dichas clinicas, en su mayoria, carecen de 

elementos tanto humanos como materiales. Las enfermedades mas comunes en esta 

region son de las vias respiratorias y jas gastrointestinales, asi como las picaduras de 

animaies ponzofiosos, es comun observar en la region el uso de la medicina tradicional 

por medio de curanderos, hueseros y parteras. 

2.2 Educaci6n. 

La regién agrupa 210 planteles educativos, de los cuales 62 son preprimarias, 92 

primarias, 35 secundarias, 10 bachilleratos, 7 de capacitacién para el trabajo, 1 especial, 1 

de educacion inicial, 1 cbtis y 1 normal para maestros. 

2.3 Empleo. 

La poblacién econémicamente activa en la regién es de 29 543 distribuidos en 16 182 en 

el sector primario. 4 957 en el sector secundario y 7 475 en ef sector terciario. 

2.4 Calidad def medio ambiente. 

La region no cuenta con reservas territoriales o ecolégicas, la selva baja caducifolia se a 

visto deteriorada, alterando el equilibrio ecoldgico que ha originado la disminucién y 
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desaparicién de especies de flora y fauna, aunado a esto. la proliferaci6n de tiraderos de 

basura clandestinos, asi como el desalojo de aguas negras en los rios y barrancas. 

2.5 Limpia y saneamiento ambiental. 

No existen rellenos sanitarios en Ia region, en el municipio de Tepaicingo se hizo un pozo 

para almacenar la basura. sin embargo, carece de las condiciones adecuadas para tal fin, 

aunado a esto, la falta de camiones recolectores de basura, originan rezago en el servicio 

de limpia. 

2.6 Cultura. 

Carece de espacios suficientes para el desarrollo de estas actividades culturales, se 

cuenta en esta region con 20 biblictecas publicas, un auditorio municipal en Jonacatepec, 

2 centros culturales calmecac ubicados en Axochiapan y Jonacatepec, respectivamente, 

junto con un grupo de danza regional, ademas de monumentos arquitectonicos de! siglo 

XVI, monumentos histéricos como el museo de! cura Mariano Matamoros, monumento y 

casa donde vivid el héroe de la reforma, Leandro Valle y la zona arqueolégica de 

Chalcatzingo. 

2.7 Recreaci6n. 

Los habitantes de la region celebran fiestas religiosas y civicas como el 5 de mayo, en 

donacatepec, el 13 de diciembre en Jantetelco, en Axochiapan se celebra una feria 

dedicada a San Pablo, durante mas de 15 dias y la tradicional feria de! municipio de 

Tepaicingo que se realiza en el mes de julio; a donde acuden la danza de los conduros y 

los doce pares de Francia, también, desfilan carros alegdricos, corridas de toros, ademas 
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de que en estas ferias exponen sus mercancias comerciantes de diferentes lugares que 

acuden a dichas celebraciones. 

2.8 Deporte. 

Esta region cuenta con una unidad deportiva, ubicada en el municipio de Jonacatepec. Asi 

como diversas canchas de fitbo! y canchas de usos multiples. Existen ligas de futbol en 

Jonacatepec y Tepalcingo, contando con la participacion de equipos formados en el resto 

de ia region. 
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3. Aspecto social. 

3.1 Comunicacién. 

En los municipios de Axochiapan, Tepaicingo, Jonacatepec y Jantetelco, el servicio 

telefonico es directo, y se cuenta con los servicios de telégrafo y correo. El municipio de 

Jantetelco, no cuenta con agencias de telégrafo y correos. El resto de los municipios 

cuentan con el servicio de correo pero carecen de telégrafo y el servicio telefonico es a 

traves de caseta. 

3.2 Vialidad. 

La red carretera que une esta regién, tiene una longitud de 127.1 kil6metros 

aproximadamente, siendo las principales vias que comunican a la region. La carretera 

estatal Cuautla-Jantetelco, que pasando por Amayuca se integra a este municipio, rumbo 

a Jonacatepec, esta entronca con las carreteras de Chalcatzingo y Amacuitiapiico, 

llegando a la comunidad de Atotonilco, en direccioén a Tepalcingo y que viniendo de 

Tepalcingo, se integra al municipio de Axochiapan pasando por Quebrantadero y Paio 

Blanco hacia izicar de Matamoros, estado de Puebla. También, cuenta con carreteras 

vecinales que comunican entre si a los municipios integrantes de esta regién, las cuales 

son pavimentadas o de terraceria. 

3.3 Transporte. 

En Axochiapan, autobuses foraneos omnibus de México, asi como una linea local de 

taxis. En Jonacatepec a través de autobuses suburbanos de paso. 

89



3.4 Mercado. 

En jos municipios de Tepalcingo, Jantetelco y Jonacatepec se cuenta con mercados en 

las cabeceras municipales, a excepcién del municipio de Axochiapan, donde solo hay un 

espacio destinado como tal, sin embargo, carece de la infraestructura adecuada, ya que 

no cuenta con locales comerciales, ademas de pequefios mercados en las comunidades 

integrantes de esta region. 

3.5 Vivienda. 

En esta region es unifamiliar, de una sola planta con patio o huerta anexa, jos materiales 

predominantes son adobe, teja, lamina de asbesto, tabique y tabicon. 

3.6 Agua potable. 

Con relacién a las fuentes de abastecimiento, esta se extrae de pozos existentes en esta 

region, sin embargo, no son suficientes para satisfacer la demanda, por lo que la 

poblacién tiene que construir pozos artesianos, 0 tiene que recurrir a hidratantes publicos, 

se tienen cubiertas las carencias municipales, no asi el resto de las localidades donde es 

menor el suministro hasta llegar a ser nulo en algunas, ya que el flujo no es suficiente, de 

tal forma que se utiliza un sistema de tandeo de dias alternados de suministro. 

3.7 Drenaje. 

Este servicio tiene una cobertura minima del 40% a excepcion del municipio de 

Jonacatepec donde tiene una cobertura del 85%. 
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3.8 Alumbrado piblico. 

La regién cuenta con alumbrado pitblico en un 90%, teniendo como principal problema la 

baja densidad y su mantenimiento. 

3.9 Electrificacién. 

Cuenta con una cobertura del 90% en toda la region. sin embargo, es necesario que se 

amplie la red y se consolide la atencién a las comunidades mas apartadas de la region. 

3.10 Rastro. 

Existen cuatro rastros en la region, ubicados en Axochiapan, Jonacatepec, Zacualpan de 

Amilpas y Tetela de! Volcan, los cuales operan con {limites de infraestructura, debido a ello 

los pobladores sacrifican especies en forma clandestina, el municipio de Jantetelco no 

cuenta con este servicio. 

3.11 Panteon. 

Todas las comunidades que integran la region cuentan con panteon, sin embargo, en 

todos ellos se carece de mantenimiento. 
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4. Aspecto economico. 

4.1 Sector primario. 

4.1.1 Agricultura. 

Las actividades del sector primario son las que mayor superficie utilizan, a la agricultura se 

destinan 36 246 hectéreas la actividad agricola tiene un caracter relevante en la 

economia regional. En esta region los principales productos son maiz, sorgo y cebolla 

El régimen de tenencia de la tierra en la region es de 45 160 hectareas de superficie ejidal 

y 11 371 hectéreas de superficie privada Se cuenta ademas en esta region con 27 

ejidos. 

4.1.2 Ganaderia. 

Para ei sector ganadero se utilizan 4 019 hectareas, y en esta region se encuentran 24 

261 cabezas de ganado bovino que comprende bovinos para leche, carne y trabajo. Esta 

actividad se presenta con mayor posibilidad de desarrolio en la ganaderia de traspatio que 

practican los habitantes para autoconsumo familiar. 

En la apicultura se cuenta con 9 657 coimenas en la region 

Por fo que respecta al sector piscicola, la region cuenta en el municipio de Jonacatepec 

con 50 estanques para fa cria de tilapia y langostina, con una superficie de 45 872 m’, sin 

embargo, se encuentran sin producir eficientemente. 
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4.2 Sector secundario. 

4.2.1 Industria. 

En esta regién, se cuenta con 38 microindustrias manufactureras, extractivas y de 

transformacién, asi como talleres que se dedican a la elaboracién de piezas de barro, 

dulces a base de cacahuate y amaranto, de costura, molinos de nixtamal, iortillerias, 

panaderias y reposteria. 

4.3 Sector terciario. 

4.3.1 Comercio. 

En la regién se realiza una comercializacion de tipo tradicional, se establecen tianguis 

semanales en fos diversos municipios y comunidades, dichos comerciantes provienen 

generaimente de la ciudad de Cuautla y en menor proporcién de fa comunidades 

aledafias, en ellos se venden productos de primera necesidad y propios de la regién, 

ademas de contar esta regién con comercio establecido, es comin observar que el 

creciente y desmedido comercio informal, a superado al establecido, siendo este uno de 

los grandes problemas, ya que no deja beneficio alguno a los municipios, afectando 

directamente la via publica. 

4.3.2 Turismo. 

Dentro de jos atractivos turisticos podemos encontrar monumentos arquitectonicos del 

siglo XVI, conventos, templos, iglesias, monumentos histéricos, como et museo del cura 

Mariano Matamoros, monumento y casa donde vivid el héroe de la reforma Leandro Valle, 

las ex-haciendas de Santa Clara de Montefalco y la de Tenango, asi como los balnearios 
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