
• . . . 

UNIYEIJIDAD IACIOllAl AUTOllOMA DE 

FACUL TAO DE ECONOMIA 

"LA INVERSION PUBLICA Y SU INCIDENCIA EN LA 
ELECTRIFICACION RURAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 1980-1990" 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ECONOMIA 
P A E S E N T A 

ROGELIO ARTUAO~NZALEZ VILLALVA 

----=DE,,___E~ts•ccc tfNF 
FALU DE ORIGfli 

1997. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AMIS PADRES 
A MI ESPOSA 

• AMISHl.JOS 
" A MIS HERMANOS 

A MIS CUíilAOOS (AS) 
A MIS MAESTROS 
AMIS AMIGOS 
A MI ESCUELA 

AGRADECIMIENTOS 

A mis padres a quienes al salir del hogar é1 formarm!=l profesionalmsnte, me hicieron 
descubrir que lejos de los mios mi cariño por ellos se tcrné.. mas intenso. 

A mi esposa, mujer tesonera y ejernplar primero como novia, Juego como esposa y 
posteriormente como madre, me ha a::::ompal"\ado en los buenos y los malos tiempos, 
en las horas dulces y amargas y en todo momento además de su cariño y 
comprensión, me ha tenido paciencia y atención , siempre impulsándome pEra salir 
adelante y superarme por et bien do:' nosotros y en especial de mis dos hiJOS, regalo 
sublime. que junt-=is hemos visto crecer y motivo de nuestro esfuerzo para darles lo 
mejor de nosotros mismos -

A mis hijos que me han hecho entender el valor de la paciencia, que me han hecho 
comprender como duele el dolor de: los padres por sus hijos, que han sido la 
recompensa anticipada de mis merecimientos y que me mo~ivan a cada momento a 
seguir luchando por un mejor futuro 

A mis hermanos, que en todas las etapas de mi vida han sido no sólo mis hermanos, 
:.1no también mis amigos. 

A mis cuñados (as). que en todo momento :1an mostrado su solidaridad apoyo y 
aliento a mi querida familia 

A mis maestros, quienes no sólo en el aula me impartieron conocimior.to. alguno~ me 
brindaron sus atenciones perso\'lales y otros agregaron su amistad, todos me 
propcrcior.aron armas y refor::aron r.is convicciones para mi msjor desempeño como 
profes:::>nista 

A m•s amigos de la infancia, la adolescencia y mi juventud y tcdc.:: 3qu='.!os qu'3 me 
ecomp.añaron en mi vida de estuoiante ayudándome a entender y rafo;zar en ~¡ los 
valc,.=s de la amistad. !a lealtad y el compañerismo. 

A mi es::-uela, ml alma mater. a e!:>a materia l!ena da vida. a eso$ edificios Penos de 
recuerdos para muchas gene:-ac101~s da pumas universitarios a mi qw"9nd<::!. .:t 



1r101vidable UNAM de colores oro y azul, que fue testigo de la cristalización de mis 
3nhalos y ahora recorro f:.<J circuito suspiranao nostalgias por aquellos tiempos de 
u~tucJ1ur1tu&, tun bonito~ y llanos do mi juventud. A todos mis valores que he 
declarado, expreso tas gracias, mis infinitas gracias por tornarse en su momento y en 
sus respectivos aspectos, las partes más importantes en los valores de mi vida. 



INDICE 

PROLOG0 ................................................................................................................ 1 

INTR.ODUCC 10 N .........................................................•...•.......••......••..•.•.....•....••• 2 

l. MARCO TEORICO DEL DESARROLLO ECONOMICO V REGIONAL ...•..••••......••.... 4 

A.- El De...,.ollo y Crecimiento Económico ........................•................................•.... 4 

•· T...,.I• del o. .. rrollo Económico ...........................................•.....••....••.•....•......• 4 

1. Anlec.dent•• y Descripción ................................•.......•.....•....•••...••.....•.••.•..••. 4 
b. Deacripción de los principales modelos de Desarrollo Económico .....•••.....•...... 7 

1. Economl• Clliaic.a ...................................................................•..................•... 8 

2. Modelo N8ocl6aico .........................•............•...............................•...•••..•...••... 9 

3. El Modelo de Marx ...................................................•....•.•...••......••....••.......•. 10 

. 4. T..,,I• del Empresario ........•........................................••........•...•....•.•...•.•..... 12 

5. El modelo de Desarrollo Económico de Busey D. Dom••· ..........•.....•......••.. 12 

6. El Modelo de Desarrollo Económico de R.F. Harrod .................••...••.........•. 14 

c. El Crecimiento Económico ..........................................................•....•••.....•........ 18 

B. Teoría del Desarrollo y Crecimiento Regional .............................•............•.......... 20 

a. Teorfa del Desarrollo Regional ....................•...............................•...........•.•..... 20 

b. Teoría del crecimiento regional ....................................................•.....•............. 24 

c. Los Polos da Crecimiento en el Desarrollo Rural.. ........................•.................. 28 

11. ANALISIS SOCIO - ECONOMICO DEL ESTADO DE GUERRERO .............•.......... 32 

A. Oeacripción del medio físico - geográfico ...................•.............•...........•............. 32 

B. Aa.-ctoa Demográficos ...................................................................................... 46 

a. PoblllCión Económicamente Activa ............. .' ........•....................•...................... 47 

C. Niveles de Bienestar .........................................................................•................. 47 

a. S•lud ...........................•................................................•.................................. 47 

b. EdUCllCión ......................................................................................................... 48 

c. Vivienda ........................................................................................................... 50 

D. Comunicaciones y Transportes .......................................................................... 50 



E. Panorama Económico del Estado de Guerrero .................................................... 53 

a. Aetlvidades Primarias ....................•..................•......•...•...............•.•..........•....... 53 

b. Actividades Secundarias .................................................................................. 58 

c. Actividades Terciarias ...................................................................................... 60 -- 111. LA ELECTRIFICACION Y EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE 
GUERRERO.·········································-·························-········································ 64 

A. Antecedentes de la Electrificación Rural en el Estado de Guerrero . ... : ............... 64 

•· L• Comisión Federal de Electrificación C.F.E. y I• Junta de Electrificación 
Rur•l. ...................... _ ......................................................................................... 64 

b. La Electrificación Rural en el Estado de Guerrero .....•...........................•.......•. 66 

c. l:.ocalización de loa Centros de Producción de Energía E16ctrica en •I Estmdo 
de Guarraro ......................................................................•............................... 69 

B. El Desarrollo Regional en el Estado de Guerrero ..................................•............ 70 

IV. LA INVERSION PUBLICA Y SU INCIDENCIA EN LA ELECTRIFICACION RURAL 
EN EL ESTADO DE GUERRERO ............................................................................ 77 

A. La Inversión Pública en la Electrificación del Estado en el periodo 

1980 - 1990. ········································································································· 77 

B. La Inversión Pública Federal en obras terminada según municipios 

1980 -1990. ········································································································· 78 

C. Las fuentes de Financiamiento en la Electrificación en el Estado de Guerrero. 
1980 - 1990 .......................................................................................................... 87 

D. Población Beneficiada por Ja Electrificación en el Estado de Guerrero. 

1980 -1990. ········································································································· 89 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 92 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 94 

ANEXO ESTADISTICO .................................................................................•............... 96 



PROLOGO 

Lo• princlpmle• problema• que pa- el E•- de Guerrero aon loa que •• 
,..,..,_ •I b8jo de-rrollo econ6mlco, tienen au origen en I•• ln•uficlenci•• 
-aupueaflllea .,.,. i. 1,,_,..16n en obr•• de Electrlflcación en el •mblto rural y en loa 
princlpalea municipio• del E•-· para modernizar al Agro mediante inataleción y 
operaci6n de ala-. de bombeo de riego para que •• de-rrollen ••ta• activld•dea 
c:onjuntamenf9 con la lnduatrla y loa polo• de de-rrollo turi•tlcoa. 

Por ••t• motivo el objetivo principal de aata Tesla, •• determinar y cuantlflcer el 
potencie! de la lnfr-atructura el~lce con que contaba el Estado, aai como analizar 
la Inversión Pública Federal. para analizar au Incidencia en la electrlflceción rural su 
rad, aai como au población beneficiad• an el periodo comprendido de 1980 a 1990. 

Qul•ro h•cer P•tent• un reconocimiento eapecial • mia querido• maeatroa que 
me impartieron aua conocimiento• en el tranacurao de mi• eatudios profeaionates en la 
F•cultad de Economfa, por au valioso •poyo para realizar eata Investigación. 
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INTROOUCCION 

Uno de los problemas principales que hay que enfrentar en el Estado de 
Guerrero, es la insuficiente electrificación en émb1to rural necesaria para alcanzar un 
desarrollo regional integral. El Estado cuenta con Ja Segunda Cuenca hidrológica más 
importante de la República Mexicana, ubicada en el Río Balsas y que cuenta con la 
instalación que abastece de Energía Eléctrica a la mayor•parte del Centro del país con 
1'745,300 kwh de producción. Esté presenta por su tipología geográfica altas 
formaciones montaf'losas, lo cual dificulta las comunicaciones terrestres, los recursos 
existentes se encuentran dispersos, por lo que su utilización implica un esfuerzo 
considerable para que se invierta en obras de infraestructura principalmente en la 
electrificación, a lo largo del territorio estatal. 

Por otra parte, se ha observado que el crecimiento de la Entidad ha sido 
desigual, pues la distribución regional de la inversión pública ha enviado más recursos 
a la región de Acapulco y descuidado las regiones de la Montaña y Costa Chica, lo 
anterior ha provocado el desequilibrio regional, pues en lugar de corregirlo, la brecha 
entre regiones más pobres y las desarrolladas se va haciendo cada vez mayor. 

Esta situación se manifiesta a nivel de actividad económica, ya que la industria 
no ha avanzado con la prontitud debida ni los niveles requeridos para abastecer a la 
agricultura de los insumos necesarios que demandan para lograr su productividad. 
Esto también ha ocasionado entre ::itras cosas la permanente e~igración hacia 
núcleos turísticos, y regiones rurales más favorecidas, en busca de mayores niveles de 
ingreso y mejores condiciones de vida 

El bajo desarrollo de su economía en el Estado de Guerrero, ha provocado por 
su incipiente proceso de industrialización y su escasa utilización de los sistemas de 
riego existentes, con poca supeñicie de tierra con vocación de cultivos agrícolas, así 
como la limitación de recursos son factores que han dificultado la modernización del 
agro. 

El Gobierno del Estado, preocupado por está s1tuac16n ha pretendido alcanzar 
un desarrollo regional equilibrado. mediante la inversión en obras de electrificación en 
el ámbito rural y en los principales municipios del Estado, presentando problemas 
técnicos derivados de la necesidad de reahzar de manera que se optimicen dichas 
inversiones mediante concertaciones de las fuentes de financiamiento que alcanzaron 
en el periodo de 1980 a 1990, fue de 33,331.3 millones de pesos, con los principales 
programas: PqONASOL, DESARROLLO REGIONAL, OBRAS REFRENDADAS, 
PROGRAMA TRIPARTITA PIDER Y COPLAMAR, entre otros, 

En base a las reflexiones anteriores . se determinara y cuantificará el potencial 
de la infraestructura eléctrica con que cuenta el Estado, asi como su análisis en la 
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Inversión PubPca r.ederal. para determinar su incidencia en la eJectnf1cac16n rural. la 
población beneficiada en el periodo de estudio. 

La hipótesis central de este trabajo parte de supuesto que si se hubiera 
aplicado correctamente una planeac1ón financiera en la inversión pública para 
electrificar a los municipios. con criterios de optimización en aspectos económicos, sin 
menoscabo de la atención social, mediante una programación regional. 1nteg•al que 
coadyuvará a la modernización del campo destinándola principalmente a la 
agroindustria y su población, y asi podría existir un crecimiento regional armónico en el 
Estado. 

Este estudio esta dividido en cuatro partes principalmente: 

En el Capitulo Primero ··Marco Teórico··, la sustentación académica de esta 
tesis. Cescnbe las principales teorías del Desarrollo y Crecimiento Económico, el 
Desarrollo y Crecimiento Regional, para sustentar teóricamente la temática en el 
análisis estadístico del desarrollo de esta investigación. 

En el Capitulo Dos, describe los aspectos generales del Estado, destacando sus 
definiciones y particularidades en el contexto nacic.nal, asimismo. se presentan 
aspectos geográficos y demográficos más relevantes y se agregan las actividades 
predominantes en el Estado. 

S:I Capitulo Tercero '"La electrificación Rursl y el Desarrollo Regional en el 
Estado de Guerrero··. destaca su potencial y ubicación de las principales plantas de 
energía eléctrica. el proceso de dotación del servicio de electrificación en los 
mun1c1pios en el período 1980-1990, asi como su determinación como pivote del 
desarrollo regional del Estado. 

En el cuarto capitulo ··La Inversión Pública y su Incidencia en la Electrificación 
Rural en el Estado de Guerrero. 1980 - 1990··. presenta un análisis respecto a la 
inversión pública en el Sector Eléctrico, así como las fuentes de financiamiento y 
población beneficiada. 

Por último. se dan las Conclusiones y la Bibliografía que se consultó para 
desarrollar esta invest1gac16n. 



l. MARCO TEORICO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL. 

A.- El Desarrollo y Crecimiento Económico~ 

e.- Teoría del Desarrollo Económico. 

1.- Antecedentes y Descripción. 

La preocupación sobre el desarrollo económico no es reciente, en el siglo 
pasado se pensaba que el desarrollo surgía espontáneamente, no es sino a partir de 
la revolución socialista soviética, que los problemas aobre desarrollo económico pasan 
a primer plano. Los países que hicieron la revolución socialista se desarrollaron ten 
rápidamente que atrajeron la atención de mucho• especialistas que tenían que explicar 
este fen6meno. 

Otro factor que llam6 la atenci6n de lo• eapecialist•• ru.,. el proceso de 
emancipación de los pueblos colonizados, aemicolonizados o dependientas, cuyo 
principal problema conslituy6 el proceso de desarrollo econ6mico de cada naci6n. 
Como consecuencia de estos dos factores el problema del desarrollo económico llegó 
a ser uno de los temas més importantes de la teorfa econ6mica. 

Para contextualizar teóricamente el trabajo qua ae presenta • podemos distinguir 
tres etapa• histórica• del Desarrollo Econ6mico: La Capitalista. Socialista y el 
Revolucion•io Nacionalista. 

Un elemento común a estos tres modelos es el aumento de la productividad de 
ta mano de obra que depende de la acumulación de una parte de la producción con 
fines de inversión productiva y del mejormnlento de la organización de las actividades 
productivas. 

Estos tres elementos caracterizan a cualquier economía en crecimiento y la 
diferencia de las economlaa tradlcionalaa en donde las inveniionea productivas •en 
escasas. 

Todo proceso de desarrollo comienza con la destrucci6n de loa obal6culoa que 
representan las economías tradicionalistas. La diferencia entre los tres tipos de 
desarrollo económico radica en cómo son destruido• loa obstéculoa que preaentan las 
economía• feudales. 
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El más reciente de los tres tipos de desarrollo es el capitalista; se pensaba que 
este era el único sistema posible de desarrollo. incluso Marx y Engels pensaban que 
todas Jas sociedades tenían que pasar por este sistema. 

Las características del modelo de desarrollo económico capitalista fueron la 
acumulación de capital y la Inversión productiva. 

Los recursos de estas lnveraionea surgieron de las utilidades acumuladas de los 
comerciantes - primeros capitalistas -. Las utilidades se invirtieron en empresas 
productivas que produjeron más utilidades que significaron una fuente de reinversión. 
Mas estos no fueron los únicos factores, la explotación colonial y posteriormente la 
explotación de los grandes monopolios significaron otras fuentes de acumulación de 
capital cuyo origen se observa en la absorción de los pequenos artesanos por los 
capitalistas. 

Ea importante destacar que fue el Estado quien contribuyó a esta acumulación 
invirtiendo principalmente en loa aervicioa públicos. pero también, muchas veces en 
actividades comerciales e industriales. La creación de la infraestructura por este 
Estado. fue bésica para las actividades productivas. De esta manera la inversión 
pública desempenó un papel importante en el sistema económico capitalista. 

Estos fueron los factores que caracterizaron el desarrollo capitalista. 

Debido al deaan<>llo de loa monopolio• y del imperialismo capitalista, los paises 
..-..... 011.eso. fomMln parte de dicho modelo, ya que en al Imperialismo lo• paises 
de-rrolladoa aorneten eeonómic.nente a los aubde .. rrollados que al carecer de 
empresas nacionales fuertes son terreno propio para el desarrollo de los monopolios. 

•> El rnonopoHo ya no - interesó .-. invertir en los países menos desarrollados 
~ ••lo •lgnif"oc:abm -- - posiciones monopoll•licas, - decir ya no se 
int--6 en Inversiones de cmpital. 

b) Las inversiones de loa países •ttarnente induatrializados se canalizan hacia 
la explotación de los ract.W'SOS naturales. los cuales ae utilizan como materias primas 
en 1•• industrias de lo• paises de.arrollado•. 

e) Dichas inversiones ae destinaron a obras de infraestructuras como vras 
incll_...abl•• para consentar lazos ac:onómlco• con los paises subdesarrollados. 

Como consecuencia de •ato los países subdesarrollados se convirtieron en 
exportadores de materias primas. Las utilidades obtenidas por el capital extranjero no 
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se reinvirtieron en éstos países. De tal manera que las inversiones n·unca se 
canalizaron al sector industrial, que es el factor dinámico principal del desarrollo 
económico; esta es la razón de que los países no hayan podido seguir el modelo 
capitalista de desarrollo. 

Otros factores, como las razones políticas de las grandes potencias capitalistas 
que se empanan en conservar las estructuras feudales de los paises subdesarrollados, 
para mantener aus influencias poHticas y económicas hicieron que el modelo 
capitalista de desarrollo se convirtiera en imposible. Como consecuencia sufrieron 
nuevos modelos de desarrollo. 

La etapa socialista de desarrollo se llevó a cabo en países con cierto desarrollo 
y otros subdesarrollados que contaban con un cierto grado de Industrialización pero 
que por condiciones socialistas eran muy desfavorables a las clases desposeídas. 
Los pasos que siguieron éstos países fueron la nacionalización de la industria, 
comercio, finanzas y transportes y sustitución del Estado Capitslista por una 
Burocracia Socialista. Otro paso fue la reforma agraria que abolió las relaciones 
feudales y se fomentó el desarrollo de cooperativas para la producción agrícola. Estos 
dos actos sentaron las bases para la acumulación de recursos destinados a 
inversiones productivas. No siendo suficiente la inversión de capital de la industria, se 
recurrió a las contribuciones obligadas de los campesinos. Los ingresos así obtenidos 
se reinvirtieran. 

La tercer etapa, que llamaremos aquí capitalismo nacionalista revolucionario, 
esta aún en proceso de desarrollo. Los países que se han emancipado de la 
dependencia colonial o semicolonial son muy heterogéneos, no obstante, se pueden 
senalar algunas características generales. 

Primera.- El Estado y las inversiones públicas constituyen el factor más 
dinámico de desarrollo. Esto se debe a que en estos países no se ha desarrollado 
una clase de empresarios que proporcione recursos de capital para la inversión. 

Segunda.- La nacionalización en estos países se hace sobre todo a capitales 
extranjeros )' muy rara vez a los capitales privados nacionales. 

La situación de Jos países que cuentan con este modelo está dominada por la 
lucha, por la emancipación e independencia nacionales. En estos países se trata de 
canalizar la inversión privada hacia actividades productivas. 

En muchos de estos países se han hecho reformas agrarias. Están reformas 
persiguen el objeto de canalizar los ingresos provenientes de la agricultura hacía 
actividades industriales. 
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El concepto de que el desarrolfo económico surge espontáneamente tiene ya 
pocos adeptos y en su lugar ha surgido la planeación que primeramente con el 
nombre de planificación fue innovación de los paises socialistas para proponer 
acciones de desarrollo económico y que los gobiernos nacionalistas revolucionarios 
en el modo de producción capitalista lo han adoptado. Hoy Ja idea es adoptada 
incluso en países capitalista. 

-oos elementos constituyen el concepto de desarrolfo económico tal como aqul 
se ha definido. a saber: - capacidad adquisitiva - y -oportunidad -. En cuanto al 
aumento en Ja capacidad adquisitiva de un individuo, no puede sugerirse ningún 
índice mejor que el aumento en su ingreso real. El aumento en Jas oportunidades 
como tal no puede medirse, porque una oportunidad es sólo un elemento potencial. 
una fuerza, algo sin ninguna entidad observable, tangible, hasta que tares 
potencialidades se conviertan en realidades, es decir, hasta que las mismas se 
-desarrollen - . ' 

-Er aumento en Jas oportunidades es un concepto más vago que el del aumento 
en el ingreso real, pero cualquiera puede apreciar su existencia cuando realmente se 
presenta. Además, los aumentos en el ingreso real deben implicar necesariamente 
aumentos en las oportunidades que han sido aprovechadas y desarrolladas por 
algunos cuyos ingresos han aumentado. Y esto es todo lo que necesitamos-. 

El desarrollo económico es un fenómeno que depende de variables políticas y 
sociales; es decir, no un fenómeno que pueda analízarse satisfactoriamente sólo en 
términos puramente económicos. Esta conclusión se impone por sí misma de una 
sola ojeada a los conceptos de nuestra lista y sólo puede hacerse a un lado si 
adoptamos la hipótesis marxista (interpretación eConómica) de que la evolución 
económica es el motor primero de la historia en todos sus espectros, en tal fonna que 
todos Jos otros factores se transforman en funciones de este motor primero, con Ja 
excepción de algunos elementos, del medío fi'sico, como los terremotos, aunque no de 
todos. Es parte de mi tesis que esto es inadmisible. 

SI, entonces, el desarrollo económico no es autónomo y sí depende de factores 
ajenos a él, y como esos factores son numerosos, ninguna teoría que descanse en un 
solo factor puede ser satisfactoria.2 

b.- Descripción de los principales modelos de Desarrollo Económico. 

Dentro del Análisis de Desarrollo Económico destacan los pensamientos de algunos 
Economistas que a través de la historia describen los siguientes modelos: 

Shumpler, S.A. en Ramrrez G Lecluras aobre ol Desarrollo Econdmica F.C.E. 
Op. cit, Ramlrez, P.92 
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l. Economia Clasica 

Define a la productividad social como el producto total por unidad de tiempo de 
ocupación de la fuerza de trabajo de una colectividad, con esto se deduce que la 
teoria del desarrollo constituye una teoría macroeconómica de la producción. 

¿ Por qué aumenta el producto social ? Adam Smith atribuyó la causa de este 
fenómeno a la división del trabajo, a la cual adjudica tres virtudes: aumento de 
habilidad en el trabajo, economía de tiempo y posibilidad de usar las maquinas. 
Después Adam Sm1th afirma que la división del trabajo es el resultado de la ··tendencia 
a comerciar ·· que tiene el hombre, y que el volumen del mercado limita la división del 
trabajo: Caemos asi en un circulo vicioso, ya que el volumen del mercado depende 
del nivel de la productividad y de este último de la división del trabajo, la que a su vez 
depende del volumen del mercado. 

Siguiendo a J.B. Say, los clásicos de la primera mitad del siglo XIX clasificaban 
los ~ elementos de producción ·· en tres grupos: tierra, capital y trabajo. No obstante, 
atribuían al trabajo el origen de todo .. valor ·· , resciltando el producto social de la 
cantidad de trabajo realizado. directa e indirectamente. La cantidad de trabajo que 
podía ser empleado dependía de la suma del capital acumulado. Además el r"livel de 
los salarios reales no era arbitrario. sino que dependía de la oferta de trabajo y de la 
capacidad de empleo de la economía. Entonces, no podía ser modificado por la 
acción de los sindicatos o del gobierno. Ahora bien, la capacidad de empleo era una 
función de la acumulación del capital. 

Pero los economistas de la primera mitad del siglo XIX - en Inglaterra- no veían 
en el proceso e la acumulación del capital la clave de una teoría del desarrollo 
progresivo. sino una prueba de que la evolución que entonces se observaba constituía 
un fenómeno fugaz Esto se debía a los limites que ponía el ··principio de la 
población··. formulado por Matthus, y de la ··1ey de los rendimientos decrecientes". que 
se suponía prevalecía en la agricultura que explicaba David Ricardo quien aducía que 
la renta de la tierra tendía a decrecer a medida que se utilizaban tierras de inferior 
calidad; y. siguiendo el ·· Pnncip10 de Malthus ·· • afirmaba que la población tendía a 
crecer siempre que el salario obrero iba más allá del nivel de la simple subsistencia. 
Cuando la relación tierra población era favorable - como sucedía en los países de 
colonización reciente - , Jos salarios eran altos y los lucros elevados 

El ritmo de acumulación tenia que ser grande y baja la renta del suelo, ~ero, al 
otorgarse salarios elevados se posibilitaba un crecimiento rápido de población: que 
obligaba a la ut1llzac1ón de tierras de calidad inferior; que a su vez generaba aumento 
del precio de alimentos, aumento del costo de la mano de obra y subía la renta de la 
tierra: en consecuencia. la productividad media tiende ba¡ar. los salarios descendían 
al nivel de subsistencia, las ganancias tendían a desaparecer Con este patrón. D. 
Ricardo establecía dos principios 
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1) Que la elevación de salarios presuponía la acumulacion de cap1té'I. no 
pudiendo ser realizada a costa del sacrificio de las ganancias de los empresarios. 

2) que la clase de los terratenientes constituía un creciente peso social. que 
solamente podia ser reducido mediante una politica de libre importación de productos 
agricolas (Argumento de la clase industrial. de la cual era ideólogo Ricardo) 

Para J:S: Milis el progreso retarda el advenimiento del Estado estacionario, pero 
no puede evitarlo, ya que la presión tendiente a la disminución de las ganancias seria 
cada vez mayor. Para Ricardo el progreso técnico era una defensa de la clase 
capitalista contra la elevación de los salarios. Pero el aumento de tos salarios no 
beneficiaria a los obreros, sino a aquellos que usufructuarían ta renta del suelo. Et 
principal adversario de la clase industrial eran los propietarios. 

2. Modelo Neoc!Ssico: 

La teoría marxista del valor - trabajo • es la principal arma en ta lucha contra el 
capitalismo. Es por esto, que los neoclásicos intentaron formular todo un instrumental 
analitico y construir nuevos conceptos. La culminación de este esfuerzo es et punto 
de equilibrio. 

Los clasicos perc1b1eron que un grupo de personas en una sociedad obtienen 
más del trabajo que lo que necesitan para sobrevivir, es por esto que cada sociedad 
tiende a crearse un excedente del producto social. Percibieron también que la clase 
asalariada no tiene ninguna posibilidad de apropiar-se de una parte de ese excadente, 
el cual volvia en su totalidad a los empresarios y dueños de las tierras. Los 
neoc\Ss1cos trataban de invertir los términos y de demostrar que cada trabajador recibe 
··su parte del producto 

De la teoría de los neoclasicos surgia una perspectiva optimista para la clase 
trabajadora. Puesto que la existencia de capital tendia a crecer mas rápidamente que 
la población. la productividad marginal del trabajo crecía, y con ella los salarios reales. 

El razonamiento es el siguiente: 

El salario real esta determinado por la productividad marginal del trabajo. por su 
parte. esta se halla determinada por la cantidad de capi~ ..ot1lizado por unidad de 
trabajo. es decir. por la densidad de capital. Si el capital crc.;e mas que la población. 
hay más densidad de aquel y por lo tanto el salario real sube La demanda de capital 
depende a su vez los prec1os relativos del traba10 y del capital siendo determinado el 
precio del capital 

0

por el equilibrio entre la oferta de ahorro y la demanda de capital 
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La teoría del desarrollo que se extrae de este modelo es como sigue: 

El aumento de productividad - que se refleja en un aumento de salarios reales -
depende de la acumulación de capital que depende a su vez del indice de 
remuneración previsto para los nuevos capitales y del precio de oferta del ahorro. 

La acumulación provoca un aumento de salarios reales, o sea una participación 
de los asalariados en el producto y por tanto, se reduce el indice promedio de 
rendimiento del capital. Ahora bien, disminuyendo el .. precio de demanda·· , se deja de 
estimular el ahorro, que hace que descienda el ritmo de acumulación. Es por esto que 
la teoría del equilibrio tiene tanta importancia en los neoclásicos; pero esta teoría no 
aporta nada la comprensión del proceso de desarrollo económico, es más bien, una 
justificación moral de la propiedad. Su Contenido ideológico es evidente, si el salario 
refleja la productividad, resulta que al bienestar de los asalariados depende la mejor 
situación de la clase capitalista. Se llega, finalmente, a la conclusión de que el 
progreso económico depende de algunos beneméritos ciudadanos que sacrifican su 
consumo para propiciar el ahorro de dinero del cual una parte se convierte en capital 
al momento de invertirse, lo que completa el ciclo económico. 

3. El Modelo de Marx: 

En esta teoría el valor del producto social está dado por la suma de tres 
variables: 1) El Capital constante (Ce). 2) Capital variable (Cv) y 3) Excedente o 
plusvalía (P). El Ce comprende la depreciación de los equipos, las materias primas 
consumidas, los combustibles; el Cv está dado por los salarios pagados: P es la 
diferencia entre la suma de Ce y Cv y el producto realizado; esto es transformado en 
dinero. La tasa de plusvalía Tp = P\Cv nos dice que parte del producto liquido queda 
en manos de los capitalistas. La composición orgánica del capital (Qo) es igual a la 
relación que existe entre el capital variable y el capital constante, y no dice que parte 
de éste puede crear un nuevo valor La tasa de ganancia es: Tg= P\Cc+Cv, lo que 
interesa al capitalista indiv·dual es la tasa de ganancia también depende de la rapidez 
de rotación del capital {K). Entonces la tasa de ganancia quedaría así: 

Tg= Tp Cv p 

K (Cc+Cv) K(Cc+Cv) 

Para su análisis del modo capitalista de producción, Carlos Marx dividió la 
economfa en dos departamentos: 1.- Productor de bienes de Producción y U.
Productor de bienes de consumo. Cada departamento incluye las tres variantes antes 
mencionadas: 

l.- Cc1 + Cv1 + P1 
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11.- Cc2 + Cv2 + P2 

Consideró Juego una primera hipótesis en la que no hubiera inversión liquida -
reproducción simple -. En este caso, el valor total de producción del departamento 1 se 
destina a la reposición del capital en los dos departamentos así: Cc1 + Cv1 + Pi = 
Cc2 donde: Cc2 = Cv1 + P1 

Ce este modo, la producción de bienes de consumo debe exceder el consumo 
de quienes se encuentran relacionados con esa misma producción - trabajadores o 
capitaHstas - en la medida en que es necesario ocupar gente· para atender las 
necesidades de reproducción de equipo; ese modelo de reproducción simple puede 
ser fácilmente convertido en dinámico si distribuimos a P en el consumo de Jos 
capitalistas y el capital, de ahf resultaría una ampliación relativa del departamento 1, 
por consiguiente, el excedente de producción de los bienes de consumo en el 
departamento 11 tendrá que aumentar. 

El desarrollo del capitalismo asume la forma de permanente modificación de'la 
de la composición orgánica del capital en el conjunto de la colectividad. Al aumentar 
la productividad, con el adelanto de la técnica aum.,nta la cantidad de equipo 
necesario por obrero ocupado.· En otras palabras, el capital constante crece más 
rápidamente que 1 capital variable, para el conjunto de la colectividad, esto solo 
significa que el producto físico tiende a aumentar más que ·· el valor del producto ·· , 
pero el problema se presenta de manera distinta para cada capitalista en particular; 
este al intensificar la acumulaciOn y al incorporar nuevas técnicas reduce su precio de 
producción individual. mientras la competencia no venga a corregir 1J situación, ese 
capitalista gozará de un aumento relativo de Ja plusvalía, que se traducirá en una 
elevación de su porcentaje de ganancias. Como la introducción de nuevas técnicas se 
realiza mediante esos adelantos individuales, el total de plusvalía se distribuye en 
forma desigual entre los capitalistas, Jo que crea un clima de permanente disputa entre 
ellos; de esa contienda resulta la eliminación de los más débiles y la tendencia a una 
creciente concentración de capital en pocas manos. 

Esto significa el desarrollo del modo de producción capitalista según la teoria y 
las bases para el surgimiento de los monopolios privados, los cuales al volverse 
propiedad del Estado definen al capitalismo monopolista de Estado. En.este desarrollo 
técnico se sitúa la Comisión Federal de Electricidad, como una empresa estatal de 
servicio y sin fines de lucro 

Ahora bien, continuando con el desarrollo· teórico lo que determina el monto de 
/as nuevas inversiones es principalmente la masa total de la plusvalia El indice de 
ahorro resulta simplemente del choque entre el deseo de consu:-4,o de la clase 
capitalista y la ·· necesidad ·· experimentada por cada capitalista individual de acumular 
para no ser excluido de la competencia. la neces:dad que tienen los capitalistas de 
imponer una acumulación los lleva a querer aumentar su part1c1pac1on en el producto. 
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o sea, su tasa de ganancia; esta situación individual se manifiesta en dos planos, 
primero: vuelve más empecinada la competencia entre ellos, presionando en el sentido 
de una mayor acumulación: segundo: en el plano macroecon6mico, se traduce en una 
presión para elevar el Indice de plusvalía; la plusvaUa relativa depende de las 
innovaciones técnicas, la absoluta del que los obreros trabajen más horas, 
consiguiendo pagar menos mediante el empleo de mujeres y menores. El dinamismo 
del sistema proviene de que la distribución de la plusvalía se lleva a cabo mediante la 
competencia entre los capitalistas; el papel fundamental del proceso acumulativo es 
desempef'lado por el capitalista. 

4. Teoría del Empresario. 

Las teorias de Schumpeter, a pesar de estar basadas en la teoría del equilibrio, 
hace bastantes progresos con relación a los Neoch•sicos que solo trataban de justificar 
la ganancia. 

Shumpeter ve en la acción creadora del empresario, el motor de de .. rrollo, laa 
innovaciones en el .~ .. oceso productivo determinado el progreso. Por otr• p•rte, I• 
acción del empresa .. .:> es facilitada por el sistema de crédito que permite financiar 
nuevas empresas, es dedr, vio en el prog·reso tecnológico, el factor dinámico de la 
economía capitalista. 

La teoría de Shumpeter , e!t un complemento· de la teoría del equilibrio, él 
considera que pueden producirse cambios bruscos en el sistema que resulta del paso 
de un plano a otro nuevo, de esta manera, la tendencia al equilibrio se dejaría sentir 
en el nuevo plano. 

Las criticas fundamentales a esta teorla son por una parte, su falsa 
universalidad, el espíritu de empresa surge como una categoría abstracta fuera de 
todo tiempo; aparentemente se trata de un don del espíritu humano. pero sabemos que 
el ·· espíritu de empresa - se da en condiciones muy especiales, en una economía 
capitalista industrial. Otra critica muy importante va dirigida en el sentido de que 
Shumpeter elabora una teoría del empresario independiente de la acumulación de 
capital. No se puede concebir una difusión de las innovaciones, sin un cierto grado de 
acumulación del capital. · 

5. El modelo de Desarrollo Económico de Busey D. Domar. 

Keynes tenia la idea, que el sistema capitalista tiende a producir un exceso de 
ahorros, exceso que constituye el eje de su explicación de las crisis económicas. 
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Además profundiza su examen en la investigación de los cortos plazos con que 
está hecra la realidad. Se entiende por lo tanto que su obra considere como dados y 
coristante los siguientes elementos. ·· La habilidad existente y la cantidad de mano de 
ot;>ra disponible, la calidad y cantidad del equipo de que pueda echarse mano, el 
eStado de la técnica, el grado de competencia, Jos gustos y hábitos de los 
consumidores··_3 

Domar pretende, como en general los llamados poskeynesianos, extender el 
sistema Keynes, de forma que se obtenga una ·· teorla más comprensiva del producto 
y del empleo, que analice las fluctuaciones a corto plazo situándolas en un cuadro de 
crecimiento a largo plazo··.• 

En concreto, en un análisis d• tipo Keynesiano se pone de relieve que para 
lograr un nivel de ingreso de pleno empleo, se requiere un monto definido de 
inversión. Se refiere a problemas a corto plazo, examinando los efectos que la 
inversión tiene sobre la generación del ingreso sus efectos sobre la capacidad 
productiva. 

Aun dentro de un contexto Keynesiano, el result•do del análisis cambia si se 
consideran simultáneamente el efecto de la inversión sobre el ingreso y sobre Ja 
capacidad productiva. 

Supóngase, por ejemplo, que c;turante un ar"lo determinado se realiza una 
inversión de pleno empleo, inversión ésta que se agrega a la capacidad instalada 
(madura) el primer día del año siguiente; y que durante este segundo año se genera el 
mismo nivel de ingreso real y monetario que en el año anterior. Lo que se comprueba. 
entonces. en el año 2, es que el ingreso no creció a pesar del aumento en las 
existencias de capitSI. 

Si asi fuese, alguna o algunas de estas cosas tendrán que suceder : El nuevo 
capital no se emplea; el nuevo capital desplaza parte del antiguo; el nuevo capital 
de'lplaza mano de obra. Todas estas hipótesis implican desempleo de capital. trabajo 
o ambas cosas, de manera que para mantener el pleno empleo es necesario que el 
ingreso crezca durante el año 2. 

Dicho de una manera miis general, si se parte de un nivel de ingresos de pleno 
empleo, se requiere que durante cada periodo sucesivo haya inversión para que se 
pueda mantener el pleno empleo; pero esta inversión debe poseer características tales 
que el gasto que genera permita absorber el mayor producto que se puede lograr con 
un mayor stock de capital. 

Teori.- General de 1• Ocup•c1ón. el lnteres y el Dinero Ed F CE 1958. p 2"35 
Desarrollo EconOmoco ME!..LER Y B Ed Aguol•r p 110 
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Entonces el mantenimiento del pleno empleo requiere que la inversión se 
~xpanda periodo tras periodo, de donde a su vez se sigue que el ingreso t~mbién 
deberá proseguir el mismo proceso de expansión, para que haya equilibrio de pleno 
empleo, éste deberá ser necesariamente dinámico. 

6. El Modelo de Desarrollo Económico de R.F. Harrod. 

Domar, al reformular el modelo Keynesiano, reconoce la existencia de Jos 
problemas del crecimiento y de la inestabilidad, delimitándose analíticamente. 

En cambio Harrod busca establecer instrumentos de análisis capaces de 
descubrir el carácter cíclico del crecimiento de economías a las cuales es inherente el 
desequilibrio y trata al mismo iiempo de captar las tendencias a largo plazo de tales 
economías. 

Como paso previo, sin embargo, se hace necesario precisar los conceptos de 
ahorro e inversión, considerados ex-ante y· ex-post. Para la clara delimitación de 
dichos conceptos, se St.Jpondrá la existencia de una economía, habrá inversión 
realizada; y habrá inversión deseada si el ingreso aumenta. 

La condición de eQuilibrio exige que la inversión realizada y Ja planteada sean 
igualen. Dado el ing,.eso y, en consecuencia, la inversión realizada, habrá equilibrio si 
el ingreso crece a una tasa que permira que Jos empresarios deseen invertir 
precisamente ese monto. Cuando el ingreso crece a una lasa tal que los empresarios 
desean invertir precisamente el monto que se está invirtiendo, se dice que crece a una 
tasa garantizada. o requerida, o de equilibrio. 

También es fácil determinar a qué tasa debe crecer la economía para que se 
mantenga el equilibrio, esto es, cuál es el valor preciso de la tasa garantizada. 

Para conocer la utilidad de los Modelos de Desarrollo de Harrod y Domar en las 
Economías subdesarrolladas vamos a valorar estos modelos desde el enfoque de fas 
economías subdesarrollados con la finalidad de saber que es lo que es útil. 

La tasa garantizada de Harrod. 

Desde el punto de vista de las economías subdesarrolladas, la tasa garantizada 
es un instrumento de anélisis que nos sirve para indicar la politica anticiclica y 
contraria al estancamiento, pero no para dirigir un programa de 1ndustrializac1ón. 
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Asim;s,.,,o. esta tasa asegu;a la plena utilización del capital. no necesariamente 
el pleno empleo de la mano de obra. Incluso cuando la relación de ahorro y la relación 
capital proC:ucto se relacionan arbitrariamente con la renta de pleno empleo, lo que se 
entiende por tasa garantizada como tal es el problema del paro Keynesiano resultante 
de una demanda efectiva insuficiente. Por el contrario, el tipo de paro que se da en 
las economías subdesarrolladas no puede ser resuelto sencillamente mediante el 
a~men¡o ae la oemanda efectiva, hasta el punto de que JUSt1fique la plena utilización 
del capital disponible. 

El capital utilizado por completo según la tasa GW no puede sup~rar el 
subempleo estructural de las economías subde!.arrolladas debido a que la 
acumulación de capital, tiende a quedarse rezagada con relación al crecimiento de 
población con una productividad creciente. 

La exclusión de la inversión autónoma convierte el concepto de Harrod sobre la 
tasa garantizada en argo inadecuado, desde el punto de vista analítico, para las 
economias subdesarrolladas. Probablemente Harrod excluye la inversión autónoma 
debido a que quiere demostrar a toda costa ra inestabilidad de una economía de 
mercado que aumenta o disminuye caprichosamente la inversión como consecuencia 
de las expectativas de beneficio basadas en fluctuaciones de renta. De esta forma 
Mrs. Robinsson ha observado acertadamente: El elemento más importante de Harrod 
es que la tasa garantizada no puede normalmente conseguirse en condiciones puras 
de Laisser Faire.- Hicks por otro fado. parece opinar que hay mucha inestabilidad en 
el modelo de Harrod para una economía que avanza la tasa garantiza y considera 
necesario introd~cir la inversión autónoma como fuerza estabilizadora. 

Harrod prescinde arbrtranamente del tipo de inversión autónoma que Keynes 
considera cada vez más necesaria. a saber. La inversión pública basada en la 
superior capacidad del Estado para calcular la eficacia marginal del capital, con miras 
de largo alcance, y sobre la base de la mayor utilidad social. precisamente el tipo que 
es de mayor utilidad práctica para el desarrollo de las economías mixtas 
subdesarrolladas de nuestro tiempo 

Las economías subdesarrolladas se supone que montan el engranaje de su 
inversión autónoma, especialmente la de carácter público, en proyectos a largo plazo 
que puedan incrementar su capacidad productiva. Este tipo de inversión autónoma no 
desaparecerá a largo plazo, aunque la inversión autónoma de Harrod en armamentos 
si puede desaparecer. 

En una economía subdesarrollada, con una baja relación de ahorros (s) que 
represerita en el menor de los casos. la oferta de bienes de capital. es de vital 
importancia que el reciproco de la relación capital. producto (1/cr) sea mantenido aUo, 
incluyendo la inversión autónoma productiva. tanto si es privada como s1 es pública 
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La valoración del ~11odelo de Domar dt:!sde el punto·de vista de las economías 
subdesarrolladas. Se parte de su análisi~ inicial que es que estudio Harrod es decir, 
una situación caracterizada por una elevada relación de ahorro (a) así como una 
elevada productividad de la inversión (2) . que aproximadamente es el reciproco de la 
relación capital - producto de Harrod (cr). 

La s1tuac1ón típica que se encuentra en una econpmía subdesarrollada es muy 
diferente de la que parece describir el modelo de Domar. Una economía 
subdesarrollada tiene que hacer frente a una relación de ahorro baja, así como a una 
productividad de la inversión también baja, de manera que se halla expuesta a una 
tendencia persistente de inflación más bien que de deflación. Tal economía tendrá 
que ajustar probablemente su complejo sicológico institucional, de manera que se 
incremente la relación de ahorro, supuestos los valores para que aumente la relación 
de ahorro, dados los valores de Alll y ¿-: (a. = r'/cr donde r = Alll), o mejorar los 
métodos de producción de manera que se incremente la productividad de la inversión, 
dados y ALI y cc.(C:: =r'/a.). 

En una economía subdesarrollada un~ reducción en la inversión innovadora que 
disminuya la demanda inflacionista puede ir acompaflada de una caída auto 
destructiva en la productividad d~ la inversión y por tanto, en la capacidad productiva, 
más aún, si la productividad de la inversión aumenta como subproducto de cualquier 
intento para incrementar la inversión innovadora. la austeridad del país probablemente 
aumentará de tal forma que aumente la relación de ahorro y, por tanto disminuya la 
renta. Esta es también una importante pos1bihdad a largo plazo, teniendo en cuenta 
que la productividad de ra mveÍsión y Ja relación de ahorro tienden a moverse en la 
misma dirección. Por eso no tiene nada de particular que c..., y a sean ambos mayores 
en las economias avanzadas y también amb3S ba!as en la economías 
subdesarrolladas Asi Ja productividad de la inversión y la relación de ahorro (u.C), 
pueden verse afectadas por la tendencia a largo plazo de la 1nvers1ón neta creciendo 
según la tasa de AJ/I, de manera que altere las cond1c1ones de equilibrio de Domar 
Yd =Y. y A Yc1 = Ays por razones de Domar no cita. 

La critica seria que se pudiera formular al modelo de Domar, desde el punto de 
vista de una economia subdesarrollada. es que en tasa necesaria de aumEnto de 
inversión no resuelve el problema del subempleo estructural Lo que la tasa de 
desarrollo de Domar reduce es el problema del paro Keynes1ano resultante de una 
insuficiencia de Ja demanda efectiva, o lo que es igual, de una sub utilización del 
capital. 

S1 la población activa tiende a crecer más rápidamente que la acumulación de 
capital, cosa que ocurre en la mayoria de las economías subdesarrolladas, una 
economía que comienza. con el pleno empleo más pronto o más tarde tendrá q'ue sufrir 
el paro no Keynes1ano por falta de equipo de capital. a menos que los métodos de 
producción con empleo intensivo de mano de obra puedan evitarlo sin dar''rar la 
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producti1,1idad de la mano de obra, o a menos que la superabundancia inicial de la 
mano de obra, reduzca la tasa salarial real en forma tal qüe la acumulación de capital 
produzca mayores beneficios. 

El aumento de la 1n1,1ersión aumenta según la tasa u l-, aunque evite la aparición 
de una capacidad que no puede se utilizada. puede ser que no absorba una población 
act11,1a creciente 

El equilibrio de Domar, al igual que la tasa garantizada de Harrod, asegura la 
plena utilización del capital y no necesariamente el pleno empleo de la mano de obra. 

En una economía subdesarrollada el progreso técnico se desea por su efecto 
productividad u·~). sin tener en cuenta que la demanda efectiva va a incrementarse o 
no. 

En términos generales podría afirmarse que la .. visión·· , o acto congnoscitivo 
preanalitico del pensamiento de Keynes; es mecanicista, optimista y de clase. 

Además considera que la propiedad estatal de los medios de producción no es 
ro que puede solucionar los problemas de funcionamiento del sistema capitalista: la 
intervención estatal, aún cuando sea dec1d1da. debía ser indirecta ·· El estado tendrá 
que ejercer un 1nflut:mc1a orientador;::i sobre la propensión de consumir, a través de su 
sistema de impuestos. fijando la tasa de interés y, quizá por otros medios creo que 
una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de 
aproximarse a la ocupación plena. aunque esto no necesita excluir cualquier forma. 
transacción o medio por los cuales la autoridad pública coopere con la in1ciatí1,1a 
privada. 

El objeti1,10 para el cual dichos autores elaboraron esos modelos fue considerar 
los problemas de desempleo, inestabilidad y crecimiento del ingreso en las economias 
caoitalistas maduras Domar y Harrod pretendieron lograr un instrumental que le 
perm1t1ese tratar analíticamente el empleo, el ingreso y la inestabilidad, superando el 
estrecho marco de la estática comparativa y del corto plazo para encuadrarlos en un 
contexto dinámico y a largo plazo 

Domar desarrolla una implicación del modelo Keynesiano. mostrando que si 
puede darse un equ1llbno de pleno empleo. éste será necesariamente dinámico Por 
otra parte. Harrod busca adecuar instrumentos de análisis que permitan re1,111,1tr la 
tradic:::.-. :!el ;::e~samrento clásico que Baumol llama magn1f1cent dynam1cs., en el 
sentido que con esos instrumentos sea posible estudiar la evolución de la economia y 
describir sus tendencias a largo plazo 
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La diferencia formal entre ambos consiste en que Domar trata de establecer 
cual debe ser el monto de la inversión para que pueda haber crecimiento sostenido y 
equilibrado; mientras que Harrod adopta el principio del acelerador como 
comportmmiento de loa empresarios, para fundamentar una teoría de la inversión 
capaz de explicar el crecimiento del ingreso y la inestabilidad, se mantiene en 
equilibrio, en el aentido que muestran que •• posible tratar el desequilibrio, elaborarse 
modelos que estén en condicione• de lograr ciertai formalización de un sistema 
económico inestable donde aparecen tendencias expansivas y depresivas. 

Parte importainte de la modelíatica actual del crecimiento económico se basa. 
fundamentalmente, sobre loa aspectos de loa modelos de Domar y Harrod, 
desconociendo loa aspectos de la realidad que estos modelos trataron de expresar; de 
esta manera se subrayan sus similitudes fOrmafes y ocultan sus diferencias teóricas. 

El hlncapi6 deamedldo pueato aobre lo fom111I conduce • pl•ntear una sola 
ecu•ción •xplicaliv• del craclmlento del lngreao, ecu•ción que P••ó a llamarse ··e1 
Modalo da Harrod - Domar"". L• pr•••nlación e lncluao el titulo .. Domar y Harrod ... 
pretende, entre otra• co-•. hacer juatici• • loa •porta• teórico• de ambo• autores, 
que si bien •• cierto trataron problernms similares, loa abordaron con teorías diferentes. 

El punto principal de loa do• modelo• ea que auponlendo inicialmente un nivel 
de renta de equilibrio al nivel de pleno empleo, el mantenimiento de este equilibrio •i'lo 
tras año, requiere que el volumen de gasto generado por la inversión sea suficiente 
para abaorber el aumento da producción hecho posible por 1• inversión. Pero si la 
propensión marginal • •horrar ae encuentra dada, cuanto m6a capital se acumule y 
rnmia elevada sea la venta nacional, mayar serái el volumen abaoluto de lnverai6n neta. 
Por tanto, al - de-• mantener el pleno empleo, el volumen abaoluto de inversión 
neta debe •unwntar de un modo continuo. Eato a au vez, requiere un crecimiento de 
la renta nacional re•I. 

c.- El Crecimiento Económico. 

Para poder llegar a tener un panorama general de lo que es el Crecimiento 
Económico. •• menester tener una idea de la magnitud de su concepto. ""El vocablo ... 

-e1 crecimiento generalmente lleva en si la connotación de aumento 
cuantitativo... Generalmente se acept.m este punto: sin embargo, subsiste un gran 
desacuerdo en lo referente a la magnitud que debe determinarse es la •portación de la 
actividad económica al logro de planos m.IÍls elevados de bienestar humano. Al definir 
el crecimiento económico en este sentido, se sostiene que la actividad económica 
tiene un fin predeterminado - que de ésta sólo se pueden medir e identificar sus 
resultados si existe un• identificación previa del propósito fundamental de dicha 
actividad -... Se dice que 1• finalidad imputada que tiene más amplia aplicación en 
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términos de las -aspiraciones a largo plazo de la mayoría del pueblo, y la que se 
presupone más comúnmente en el análisis económico, es la satisfacción de las 
necesidades experimentadas individualmente por los miembros de Ja sociedad ... ··s 

Sin embargo, el Crecimiento Económico constituye una propiedad real de 
verdaderas unidades económicas, en cualquier caso particular parecería existir una 
determinación .. correcta ·· y .. objetiva ·· del crecimiento. No es posible decir lo mismo 
de ta •preciación del crecimiento observado; éste puede caracterizarse 
•imuH•n••mente como .. bueno ·· o .. malo ·· lo que depende del criterio estimativo que 
•• empt- y del observador; y sin alusión previa a algún intrincado sistema ético, 
igualmente subjetivo, no hay ninguna razón a priori para preferir un juicio a otro. Por ••ta razón. desde el punto de vista conceptual consideramos como muy distintas a la 
observación y a la medida, así como lógicamente anteriores a la apreciación, si se 
quiere que sea ·· racional - I• formación de I• política económica.. e 

El crecimiento no aparece en todas partea al mismo tiempo; ae manifiesta en 
polo• de crecimiento (que milla edelente ae enelizer6n), con intensidad veri•ble; se 
difunde por deferentes canalea, con diatintoa efectos sobre la economía. 

Por otra parte, en I• economí• rnodem• de crecimiento en la metodología 
cu•ntitativ•, e• intereaante •dvertir que tod•• I•• definiciones funcionales acept.daa 
del crecimiento económico - fundemenllln en une poalción que no puede -r (o, por 
to menoa, no h• sido) aometid• a I• prueba cuantitaitiv• deciaiv• y convincente. El 
resultado ea un• diveraid•d de medid•• aceptada•. 

··entre eslll• medid••. I• que ae emplee m6s gen•r•lrnente es el ingreso 
n.cion•I por persona. Se aoatiene que d•da I• conataincia intertempor•I en la• 
neceaidadea •••ncialea de loa .. rea humano•. el incremento en el ingreao por 
peraona noa proporcion• un índica rel•tivarnente inequívoco de una mejoría del 
bieneslllr económlco ... -.7 

Dentro de le Teoríe del Crecimiento Económico deshice 1• técnice de 
planeación, al respeto Maurice Dobb, nos hace el aiguiente comentario. 

··como hastai la d•cada pasad•. I• controver•i• sobre las teorías del crecimiento 
se h• referido a loa problema• de la planeación ( política de Inversiones en los paises 
subdesarrollados), aquélla se ha centrado en la cuestión de la elección de las 
técnicas. La selección de una tc!tcnica dista mucho de ser una cuestión puramente 

5 Shumpenter. R.A. R•mlrez. G. 
Lectura• sobre el Deaarrollo y Crecimiento Económico. 
Edttofial F.C.E., p. 7•. 

': Op cit. p 79 
OD c1t. p 75 
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-técnica- , es uno de los mayores problemas económicos relacionado con la elección 
de los métodos de producción, de los que dependen la productividad y la demanda, 
tanto de I• mano de obra como de loa bienes de capital. En el campo de la teoría 
económicai suele h•cerae referencia • este tema como al problema de elegir la 
combin•ción óptima de los f•ctorea de la producción.ª 

Sh••rer R. A .• hace un• diferencia entre el Desarrollo y Crecimiento Económico 
y m•nifieat. que son fenómenos distintos. que prob•blemente estlÍn relacionados, aún 
cuando no necesariamente. E• de suponerse que el de-rrollo económico significa la 
existencia de un movimiento de •lej9miento de un est.do de subdesarrollo; casi en 
todo• las e.so• en que ap•rece esto concepto en la literatura, lleva en si la 
connotación de un funcionamiento económico deficiente. En este sentido, puede 
interpretarse, a menuda. como un término de oprobio. La calificación de 
funcionamiento deficiente implicm nece-riamente cierto tipo normal de funcionamiento 
eficiente o 8Clecu8da: rnalls esto implic.m un avalúo o apreciación. Por consecuencia, el 
au--rrollo económico e• un concepto de avaluó, de la mlama categoría que el 
concepto dal bleneatar económico y, por tanto, aa lnheranternente objetivo. Por 
inferencia, el concepto derivado, desarrollo económico o -a. funcionamiento mejorado 
también •• un concapto da avalúo. No ea poalble eaperar que exiata .!L..2!i2tl un 
mcuerdo universal con respecto a loa criterios a ernple•r- en el •v•lúo de loa gr•dos 
de de .. rrollo económico, a menos que haya un convenio previo en relación con una 
función e~ da bleneatar aoc:lal. En la llteratur• aconómlca ae manlfieata 
ampliamente la f•lta da eae acuerdo. En concebible, en aumo grado, que el 
crecimiento económico no Irá acompallado de deaarrollo económico, a juzgar por 
•lgun•• da la• funcione• lrnplicltaa de bieneatar. 

B.- T-i.a - 0.89"ollo y C.-.clmlento Reglo.,.I 

•.- Teoría del Deaarrollo Regional. 

Una vez que ae analizaron la Teoría del Desarrollo y Crecimiento Económico, 
pas•remos al estudio de I• teoría del Desarrollo Region•l.g 

La org•nlzación y dl•tribución de la población y •ctividadea económicas en el 
territorio ea resultado d• un conjunto de v•riabl•• que han evolucionado 
hiatóricamente. Por ello, la región no es un invento, sino que por el contrario nace, 
crece y se de••rrolla independientemente de su reconocimiento oficial o 
establecimiento artificial por parte de la administración pública. 

8 Op.ctt.p.9ei 
g La N9clonea Unidaa, 1• conceptL'91iZ8 como un proceso de de .. rroUo n8Cion.I en eae91• regional (aubregional), 

que •b9rcai l•a c--=terlstscas económlcaa, aocl .... , y flalcai• del cambio en un• Zonll durante un periodo de 
tiempo m•• largo. 
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El estudio regional surge de la aplicación del enfoque económico a los aspectos 
geográficos y terntonales La geo~rafia y ec~nomia son los dos co~ponentes 
relevantes para aprehender el conocimiento regional. pero no son los únicos pues 
intervienen ademas la historia, ta sociología, la demografía y la administración 
públlca. 1º 

La palabra región se emplea como sinónimo de é'irea. es decir, cualquier 
supertic1e de la tierra que en cierta forma es diferente a las zonas vecinas La región 
es un espacio territorial delimitado por una o varias características que le confieren 
unidad La delimitación varia según los distintos conceptos que se tomen en cuenta 
para su definic1ón. 11 

De lo anterior se concluye que la región es un término popular pero ambiguo y 
representa de alguna manera. la forma de diferenciar el espacio. 

Se entiende que una .. región·· es una unidad de supeñicie subestatal (en 
Economía Internacional, sin embargo. una región puede incluir un grupo de estados), y 
un sistema interregiona\, suele definirse carric la subdivisión de una economía regional 
en un número concreto de regiones contiguas que la intecran 

Es importantP. mencionar algunas defin1c1ones de los estudiosos en la materia; 
sin embargo, para fines de este análisis la región es un término popular, pero 
ambiguo y representa de alguna manera. la forma de diferenciar al espacio. 

Las experiencias de reg1onalización del espacio nacional están determinadas 
por los Objetivos y conceptos de región que se adopta. La división del espacio se 
realiza a partir del uso de una variable (proceso de regionallzación de rasgos 
simples), o con el coniunto de un nUmero d ellas (reg1onallzac1ón de rasgos mUlt1ples) 
Se obtienen regiones fis1co-geográf1cas. económicas. demográficas. metropo\1tanas, 
de planeac16n, etc 

De acuerdo a las variables empicadas y los objetivos de regionallzaclón que se 
persiguen, se distinguen tres tipos de regiones: región homogénea, región· 
fu-:'ci_o~~l_ y _re_gi~_n _p~_a_n_. 

La región homogénea corresponde a un espacio continuo en e' cual cada una 
de las partes o zonas que la integran presentan caracterist1cas lo más próx.1mas 
posibles entre sí, formando un territono uniforme 

\O Gue,,,,ara. Jo!oe La Geografia Regional. ta Reg•on I' ia Pe91ona11zac1on ·_n, ... e•s•dad Ce,..tra• de Vef1ezuela 
Caraca~ 1977. pp 11.13 

11 ':uadrado Raura. Juan R -La Región y los problemas regionales· Ed Ahan.za textos univers1tanos 
: .. ladnd. 1986. pp 25 
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VARIABLES PARA DEFINIR 

REGIONES HOMOGENEAS 

Económicas· patrones homogéneos de 
producción. niveles de consumo; estructura 
del empleo: actividades predominantes 

Geográficas: topografía. clima; recursos 
naturales. calidad de suelo. 

Politicas, sociales y culturales: 
demarcaciones politico-adm1n1strat1vas. 
costumbres; grupos étnicos; tradiciones 

El resultado de la regionalización homogénea varia de acuerdo a las variables 
seleccionadas y su delimitación sera mas compleja cuanto mayor cantidad de ellas se 
pretenda incorporar 

La delimitación operativa de regiones homogéneas está en función de las 
variables ss:e:::::~~acas ·,- la dispor.ibilidad de información. Por razones de facilidad 
de acopio y procesamiento de datos cuantitativos. la regionalización se realiza 
comúnmente con unidades polít1co-admin1strat1vas completas; estados o munic1p1os 
para el 3mb1to nacional: paises para eJerc1c1os 1nternac1onales. 

La región funcional. nodal o polanzada representa la noción de 
1nterdependenc1a entre un lugar central y su área de influencia La región funcional 
supone. une d1v1s1ón territorial del trabaJO, por lo que su análisis y delimitación se basa 
en el estudio de 1ntercamb1os y flu¡os que ocurren en el terntono Se trata de un 
espacio heterogéneo. en el cual las diversas partes (generalmente localidades) son 
complementanas y mantiene entre si mayor volumen de 1ntercamb1os respecto a zonas 
vecrnas 

Una región funcional se determina por un espacio geográfico, 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 o más lugares 
centrales y se delimita con las localidades que aparecen en sus ár<•as de 
Influencia. Se reconoce una organización jerárquica y funcional entre los 
asentamientos participantes. 

Uno de los fundamentos de la región funcional es la teoría del lugar central. 
elaborada por Chirsta!ler y arropliada por Losch Drcho estudio. cuyo corte es de tipo 
inductivo. pretendia explicar el tamaño. nümero y d1str1ouc1ón de los asentamientos en 
el territorio Para ello estableció que la función prrnc1pal de una 1ocal1dad ccns1stia en 
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actuar como centro de producción de bienes y prestac16n de servicios para la 
demanda local y su área de influencia. 

Teóri::amer-:te todas las localidades realizan funciones de producción y 
comercialización de bienes y serv1c1os (modalidad), pero sólo unas cuantas atienden 
las necesidades de la población residente y de otras vecinas (centralidad) Mientras 
más grande sea una ciudad, mayor divers1f1cac1ón . tendrá tanto su estructura 
económica. como la gama de bienes y servicios ofrecidos a su área de influencia. 12 

Los servicios se pueden agrupar jerárquicamente. siendo de orden superior 
aquellos que se localizan en ciudades más grandes (universidades, hospitales de 
especialidades, tiendas num1smát1cas, etc.), e inferiores cuando aparecen en todas 
las localidades (comercio al menudeo de alimentos y bebidas). 

Dentro de las aplicaciones de este tipo de región, aparece el enfoque de 
sistema de ciudades, definido como una totalidad compleja, interrelacionada y 
compuesta por dos grandes dimensiones 

a) Las ciudades o lugares centrales. que estructuran la red urbana y se 
clasifican según su nivel jerárquico Aqui. los lugares centrales establecen relaciones 
funcionales de acuerdo a sus atributos y flujos de bienes y personas generados 

b) el espacio regional o área de influencia de la ciudades. Los límites se 
definen por la magnitud de Jos flujos que se origman.13 

Las zonas metropolitanas conforman un sistema económico especial que se 
puede definir como reglón metropolitana. Dicha región es de tipo nodal, es 
decir, compuesta por el núcleo urbano central (o a.rea metropolitana) y una 
periferia integrada por localidades urbanas, mixtas y rurales vinculadas por ejes 
de comunicación tanto hacia la ciudad principal, como con el resto del territorio. 

La región plan es aplicada para la elección de superficies donde se podrá en 
marcha un plan de ordenación espacial. Dichas supert1c1es se dellm1tan desde un 
principio y son el soporte espacial de polit1cas sectoriales Esto supone que la región 
adoptada comparte una problemática común por lo que su solución debe ser tratada 
en términos específicos. En muchos casos. las acciones propuestas se encaminan a 
soluc!onar desequilibrios entre las d1st1ntas porciones del territorio 

t:? Pres.ton. l:;:oger Tt:e str:.Jcrure ofcenlral p1a-::e S/S:ems En Econorr.•c :3ecg•apny .101 47 .,.:,m 2 1971 pp 
136-155 
Conse¡o l'Jac1ona1 .::ie Peo ac16n •COtJA;:::c. S.sremas c:e c:uaaass / d1srrb.,c1cn e:;r:::ac.af :1• la pobtac10n en 
.\.te~1co ~ .. 1e •. co ~ ~9i ~P C6-07 
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Las regiones plan pueden ser homogéneas o funcionales Por ejemplo si lo 

que se intenta es el rescate o reactivación de ta producción agropecuaria, la elevación 
°'.i'?' .-. .-:· =-= . :j& Ce ·a :::::C!aC1Ón O ta e.-:~tc:ac·::n .je r;:::~~SCS r.atu"a'eS entonces la 
reg1onallzac16n para fines de plan1f1cac1ón será del llpo homogénea 

Por otro lado. s1 lo que se busca es la locallzac1ón de una industria motriz. la 
organización espacial de ciertos servicios. o la 1nducc1ón de puntos de atracción. la 
región funcional responde de manera más apropiada a los ob1et1vos de la planeac1ón. 

Uno de los e1emplos relevantes de región plan de tipo f1.mc1onal es la política de 
polos de desarrcl!o D•cho polo es :.in núcleo o sistema urbano donde a partir de una 
sene de 1nvers1ones en infraestructura y capital fijo, busca elevar el bienestar social y 
el desarrollo 1ntegraJ de las act1v1dades económicas Los polos generan efectos 
difusores sobre su área de influencia y a partir de las interacciones es poS1ble 
fomentar el crecimiento de la periferia Tal estrategia tuvo gran acogida en la década 
de los sesenta 14 

b - Teoria del crec1rn1ento regional 

El reconoc1m1ento de los problemas regionales y el anélls1s del crecimiento de 
éstos ha s~do Objeto de estudio desde Ja década de los veinte Los aportes mas 
s1gnif1cat1vos se han obtenido a partir del traslado de las teorias del desarrollo nacional 
agregado al contexto espacial La incorporación de 1a variable territorial a la 
macroeconomía sectorial fue posible gracras a los postulados de la teoria de la 
local1zac1ón de las act1v1dades económrcas 

El crecimiento regional esta en función de determinantes endógenos y exóilenos. 
Entre los primeros se tiene la distribución espacial de los factores de la 
producción (tierra, trabajo y capital), mientras en el segundo caso sobresalen el 
nivel de demanda interregional de bienes y salarios, la politica económica 
nacional y la intervención del Estado. El marco teórico de la economia 
neoclilsica considera a dichos determinantes corno variables que no cambian a 
corto plazo. Así, las teorías del crecimiento regional estudian las 
transformaciones a largo plazo (análisis ex-post) o establecen hipótesis de 
comportamiento a futuro (propuestas ex-ante). 

Las teorías y modelos de crec1m1ento regional se pueden d1v1dir de acuerdo a 
dos supues:os 

.~<tse •.•cse·-e,. •.•a :o•.,, :'.:'<!!'.-r~:::s 
.;.-:- - s~·a-:: e- _-::.;i ·.•a::•~ ·;¡.--
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a) considerando a las regiones con economías cerradas {modelos internos) o abiertas 
{modelos externos) y 

b) analizando su estructura económica global {modelos agregados) o un determinado 
sector (modelos desagregados). 1 s 

o de los agregados internos Entre estos sobresalen. 

Teorfa Sectorial. Se d1vi~e de observac1one& empíricas y establece que el 
crecimiento en la renta per capita de la población regional es producto del cambio de 
la actividad económica primaria - o agropecuaria - a la secundaria y de ésta a la 
terciaria. Dichos cambios se miden a través del producto interno bruto (PIB) o la PEA, 
y son resultado del desempeño de la elasticidad-ingreso de la demanda de bienes y 
servicios y los aumentos en la productividad. 

Teorfa de las etapas. Para ésta el crecimiento regional sigue un proceso 
evolutivo que atraviesa cinco fases o etapas: 

1. Base económica agrícola de autosubs1stenc1a, con poca inversión y comercio. 

2. Con la evolución del transporte. la región desarrolla actividad comercial y al 
integrarse completamente. propicia un mercado interno con puntos de oferta 
especializados. 

3 El intercambio comercial se vuelve de cor interregional por agregar lugares de 
otras regiones El comercio permite progreso y la producción agropecuaria se 
vuelve intensiva y con mayor product1v1dad 

4. Con el crecimiento poblac1onal y excedente agropecuario. se in1c1a la 
industrialización regional: primero se crean agroindustrias y después se procesan 
otro tipo de mercancías 

S. La fase final es el despegue y consolidación de la producción de bienes de .:apital, 
servicios al productor y una sólida base exportadora. 
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Modelos mac.-oeconómicos. Este grupo de aportaci=.nes matizan el peso de la 
oferta de bienes y serv1c1os y explican el crecimiento regional con base en el 
aprovechamiento de ventajas comparativas que ofrece la región. 

b) Los modelos agregados externos. Suponen que las regiones son economías 
abiertas El grado de apertura se determina por sus condiciones topográficas; 
existencia de vias de comunicación: estado de desarrollo económico, t.alanza 
comercial y tamano de la región 

Teoria de base exportadora. Sostiene que la estructura económica regional 
se compone por un sector de exportación (o base económica), más otro que atiende 
las necesidades de la población local (sector de serv1c1os). 

La base económica regional incluye bienes, serv1c1os y mano de obra El 
volumen de exportaciones se determina por las propensiones marginales a consumir 
por parte de las otras regiones. El crecimiento - o estancamiento - de la región es 
producto del nivel de demanda de su base exportadora. 

Modelos interreglonales de renta. Se sarro1lan .a partir de las limitaciones 
en los supuestos de la teoria de base económica En ellos se establece la pos1b11idad 
de una inyersión autónoma regional que no depende de la evolución de sus 
exportaciones A partir de algcntmos econométricos. se estima el impacto de dicha 
inversión en el comercio 1nterreg1onal 

Aplicación regional de los modelos de comercio internacional. Se establece 
que el crecimiento y equ1hbno interregional. se pueda lograr con el movimiento 
espacial del capital y trabaJO- El capital se moyerá hacia regiones de baJOS niveles 
salariales, mientras que la mano de obra buscará las oportunidades que ofrecen 
mayores sueldos. 

b) Los modelos desagregados se basan en el análisis locac1onal de ciertos grupos 
de actividad, sobre todo la industria manufacturera. así como el reconoc1m1ento de 
economías de localización. Todos ellos son preferentemente modelos externos. 

Modelos de estructura Industrial. Reconocen la ex1stenc1a de fuerzas y 
factores que 1nc1den en la concentración económica en pocas zonas del terntono y 
establecen una relación causal entre la estructura industrial y el crecim1erito regional. 
El fomento y la promoción industnal se pueden realizar con la 1dentif1cac1ón de las 
1ndus!:- .:is .,.,otnces y pnontanas 
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Corr1plejos industriales. Definidos como un conjunto de unidades productoras 
que mantienen alto grado dG integración, es decir, los productos de una empresa son · 
utilizados como insumos por otras. La integración puede ser vertical (a través del 
proceso productivo) u horizontal (en el ciclo producción - distribución - intercambio -
consumo). Para conocer el nivel de integración intra e interregional, se utilizan los 
modelos insumo - producto. 

Todas las teorlas anteriores parten, implicita o expUcitamente, del 
reconocimiento de desigualdades regionales, y ttatan de aportar acciones o 
instrumentos necesarios pata su cor'r'ecclón. Sin embargo, la realidad ha 
demostrado que los ajustes son de largo plazo y existe poca movilidad de 
factores. Asi, aparecen teorias del tipo centro - periferia que estudian la 
divergencia del crecimiento regional. 

El proceso de acumulación regional opera en sentido positivo y negativo. La 
localización regional de una empresa estimula el desarrollo regional, ya que se crean 
oportunidades de empleo y aumenta el ingreso per capita por la demanda ocupacional 
generada. Paralelamente, las firmas establ0cidas se benefician por el aumento en la 
demanda de sus bienes y servicios y se crean oportunidades para la apertura de 
nuevos establecimientos. Aumenta la inversión, el ahorro, pero también las 
desigualdades regionales 16 

A pesar del predominio acumulativo de las regiones centrales. algunos estudios 
muestran la existencia de fuerzas que revierten el proceso concentrador hacia una 
descentralización. Esto se conoce como el modelo periferia - centro, que postula 
cambios en el balance espacial del crecimiento industrial La ciudades medias del 
país adquieren un papel central en dicha estrategia El modelo periferia - centro se 
logra a partir de cinco mecanismos. 1 7 

Ventajas de la oferta de mano de obra. Las desventajas de la periferia en 
cuanto a productividad, adaptab1l1dad y costumbres. son compensadas con su 
disponibilidad y costo Ambas invitan a la localización periférica de industrias con 
uso intensivo de mano de obra poco calificada. 

Deseconomias de escala en los lugares centrales. Agrupadas en altos costos 
del suelo, congestión, tránsito. contaminación y edad de las construcciones. 
Aunque se habla insistentemente de dichas deseconomias. aún no se cuenta con 

Myrdall. Gunnard Tsoria económica y regiones subdesarrolladas Fondo de Cuaura Ec:onomoca t..1e .. •Co 1959. 
pp 35-68 
Keeble Dav•d 1naustna/ lor:11/1cn anr:J f)lann.rog '"ir.e Ul'"'•/flr:I K1ng~cm ~-1e~t--er. and co ._o,,dre$ 1976 pe> 
83 
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estudios con.;retos que intenten medir sus efectos en la productividad, por lo que 
este factor se considera elemento secundario del modelo. 

Acceso a recursos naturales. Este factor ha sido considerado en varias experiencias 
para el rescate de regiones deprimidas 1 a Esto se puede aprovechar en act1v1dades 
cuya locallz.ac1ón dependa de recursos naturales Dado los altos costos ~e las 
empresas 1cóneas, generalmente el gobierno se encarga de las inversiones, 

·intentando generar polos de desarrollo 

Amenidades y preferencias. Es un elemento no económico y hasta subjetivo. 
que sin embargo, logra ser en algunos casos de suma importancia a través de 
factores sociales, psicológicos y de salud. 

Intervención del Estado. El gobierno y la administración local y regional son un 
elemento central para la localización periférica. Sus acciones pueden ser de 
fomento o promoción En las acciones de fomento se incluyen las de tipo 
ind1cat1vas. a través de elaboración de planes. programas o exenciones fiscales 
para la localización periférica Existen también acciones directas como la 

. inversión pública. Las acciones de promoción incluyen el otorgamiento de 
créditos se1ectivos o la creación de parques mdustnales. 

c - Los Polos de Crec1m1ento en el Desarrollo Rural 

Para poder analtzar que papel Juegan los Polos de Crecimiento en el Desarrollo 
Rural. es menester definir el polo de crec1m1ento históricamente hablando cada 
sistema especial cuya economia ha alcanzado cierto rnvet de desarrollo. tiene uno o 
mas polos de crec1m1ento que pueden definirse como áreas de act1v1dad ecorióm1ca 
concentrada y altamente interdependiente que han ejercido una influencia decisiva en 
el carácter y ritmo del desarrollo económico del sistema o subsistema en cuestión 1•• 

Al estudiar una 1erarquia de polos de crecimiento. es importante tener en cuenta 
lo s1gu1ente 

a) Las áreas pnm1t1vas o atrasadas generalmente carecen de polos de 
crecimiento. estas áreas parecen 1nters11c1os dentro de una red de 1nfluenc1a do polos 
de crecimiento 

13 ·1ea-5e sag,,..rre •.•ar,u:a c."'dad G"'a, .. a,,a "/ 1a es~rareg•il de ctesarrollo co·a~zado =é 5 :.~ S .. e,.,os :.-r~s 
1';,77 1 Tude•a ¡;erl'>ando ( coord J La .,,odern1zac1on !orzada ::lel 1rop1co .,,, caso ::le -acaseo El Colegio de 
Me.iuco Me.•oco. 1989 'ª =:~· .. o·.1 .. ¡; Los Pelos ae Oesarro110 Eo;:: e E ~.~~· co ~#69 pp •3 
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b) La Jerarquia de los polos de crecimiento no tiene relación con la teoría del 
núcleo central de Christaller Losh, la que se refie,·e sólo a servicios de negocios; se 
basa más bien en la idea de interdependencia económica a través de las relaciones de 
oferta y demanda; se apoya, por lo tanto, en el concepto de Ouncan de una jerarquía 
de regiones metropolitanas. Jerarquia que es asimétrica y débil 

e) El dominio sobre un sistema económico en el espacio aparece como una 
forma de interacción en la cual las actividades del polo de crecimiento esté•blecen 
parámetros o condiciones de expansión económica en un área determinada. 

d) El dominio de un polo de crecimiento sobre su sistema económico en el 
espacio geográfico es solo relativo; su influencia total se puede extender más allá de 
su propio sistema a algún otro sistema o a todos los demás. 

e) Si un sistema tiene dos o más polos de crecimiento del mismo orden 
jerárquico. los polos de crecimiento comparten necesariamente su dominio sobre el 
sistema. 

"'Geográficamente, los polos de crecimiento son considerados centros para la 
generación y difusión espacial de innovaciones Por consiguiente, los polos de 
crecimiento: 1 .- generan cambios, 2 - introducen estos cambios en el sistema 
económico en el espacio geográfic-=i que ellos dominan, y 3.- transforman la 
estructura espacial de las actividades en sus respectivos sistemas. La innovaciones 
pueden incluir· 

a) Formas técnicas (nuevas máquinas, productos. servicios al consumidor) 

b) Formas organizac1onales (nuevas estructuras de organización y 
prácticas administrativas) 

e) Formas culturales nuevos valores. estilos de vida, productos culturales) 

d) Formas socio • políticas (nuevos patrones de relaciones sociales e 
institucionales). 

Los siguientes critenos en forma expenmental para 1dent1ficar polos de 
crec1m1ento: 
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a) El volumen de producción ,je! J=.-.:>lo deber ia ser de ror to menos dei 5°/o 
del rendimiento del corre!=ipciridiente sistema ec:::inómico en el espacio 
geográfico 

b) El polo tendrá que haber mostrado un coef1c1ente de crecimiento 
permanente superior al del resto del sistema económico en el espacio 
geográfico, excluyendo a todos los demás polos de crecimiento del 
mismo orden activos en el sistema, por lapsos prolongados 

c) La economia del polo de crecimiento debería ser geográficamente 
concentrada (alta densidad) y sumamente interdependiente: debe 
representar un subsistema económico significativo. 

Los polos de crecimiento han tenido una influencia decisiva para organizar la 
estructura económica del sistema o sistemas espaciales que dominan. 

1.- Como centro de abastecimiento, los polos de crecimiento han organizado su 
sistema o sistemas dependientes en áreas de mercadq (por ejemplo. distribución de 
las Ventas de oficinas de serv1c10 de las empresas ubicadas en el polo: también 
servicios de comunicación y transporte) 

2.- Como centro de producción y consumo, los polos de crecimiento han 
organizado sus sistemas dependientes como áreas de abastecimiento (por ejemplo, 
materias primas. materiales semi - elaborados, alimentos, mas el transporte y la 
comunicación que sean necesarios) 

3.- Como centro de poder de toma de dec1smnes económicas. los polos de 
crecimiento han organizado sus sistemas dependientemente el control de la estructura 
de las decisiones económicas (por eJemplo. el grado de equilibrio entre la toma de 
decisiones económicas centralizada y descentralizada} 

S1 pensamos en los polos de crecimiento como en expresiones geográficas. 
pueden presentarse tanto como cinturones industriales urbanos (por e1emplo. 
megapolis). grupos de áreas metropolitanas unidas y áreas metropolitanas aisladas o 
grandes ciudades. Los polos de crecimiento están ligados asi al fenómeno de 
urbanización, pero un polo de crecimiento no es necesariamente una ciudad Además. 
aun mientras se está considerando una expresión geográfica no debería olvidarse 
nunca el significado económico de los polos de crec1m1ento 

En base a los criterios anteriores podemos hacer algunas reflexiones sobre tos 
polos de crec1m1ento en Desarrollo Rural 
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Cualquiera q'u3 sea la cantidad dispontt:-1e p-~ra inversiones ur i.Janas, la 
estrategia da polos de crecimiento sigue siendo válida (para el sector rural, a.n.), 
aunque pueda ser más apropiada para aquellas econumias que han recorrido la mitad 
del camino conducente a la industrialización que para cualquier otra. 

El desarrollo agrícola exige ciertas medidas que tienen muy poco que ver con 
los polos d• crecimiento y que no entran en conflicto esenciat con la estrategia 
propuesta. Esas medidas incluyen esquemas de redistribución de tierra, formación de 
sindicatos campesinos, políticas de precios ·más favorables para los productos 
agrícolas, expansión del movimiento cooperativo .• investigación y extensión agrícola. 
administración de cr•ditos agricolas, y_ capacitación de trabajadores campesinos. Por 
supuesto que loa gastos en las 41reas rurales deben estar siempre equilibrados con ras 
necesidades de expansión urbana e industrial. Eate equilibrio debe ser puesto a 
pruebe cuid•dosamente a la luz de los requerimientos de la politica ocupacional, la 
necesidad de divisas y la estabilidad monetaria. · 

En ciertos aspectos importantes, una estrategia de polos de crecimiento 
favorece claramente el desarrollo agrícola. • Tr-rá a las áre8a rural•• m41a cerca de 
loa centros con facultades para tomar decisiones económicas, •yudando de esta forma 
a acercar los interesas rurales y urbanos, estimulará Ja comercialización de Ja 
producción agrícola creando nuevos mercados de alimentos y materias primas y 
organizando su abastecimiento permanente, tenderá a aumentar la migración 
provenienta-·de las áreas rurales superpobladas, disminuyendo así Ja presión que 
ejerce sobre la tierra el exceso de población y estimulando la introducción de nuevos 
métodos µara aumenta la productividad de Ja mano de obra agrícola. 
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11. ANALISIS SOCIO - ECONOMICO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

A. Deecrtpcl6n del medio Releo - geogrillflco. 

El Eat9do de Guerrero se eneuentra situado al Sur de la República denominada 
•o• Eat8doa Unidos Mexicanos, ubicándose geográficamente entre loa 16° 1a· y los 1eo 
48" de lalltUd Norte y loe 98" 03· y los 102" 12· de longitud Oeate del meridiano de 
Grenwich.' Et territorio del Eat8do se encuentr• dentro de la zon• tropical, •• cruzado 
de Noreste • Sureste por la Sierra Madre del Sur y de Oriente • Poniente por el Río 
Bal .. a. La .._rflcle que ocupa la Enlid•d ea de 63, 794 Km2 qua repre-nta el 3.2. % 
de I• superficie toi.1 del paia, ubicándose en la posición 14º Estado por su extensión.2 

Como referencia histórica de su creación, en fa biografía del Gral. Juan N. 
Afvarez, dice que - el 15 de mayo da 1849, el Presidente de I• Repúblic.-, Joa6 
J-ln de Herrara, expidió el decreto de creación del Estado de Guerrero, llamedo 
aar en honor •I ca.ldillo de la Independencia, Vicente Guerrero S.ldat\a. Esta 
propueata fue •pro- el 20 de Octubre del mismo •l'lo por I• Cillm•r• de Diputados y 
siete días deapu4'a por I• C41mara de Seniadores. El 27 de Octubre. en sesión 
solemne. fe C•mere de Diputados declaro formalmente constituido el Estado de 
Guerrero, designando próvisionalmente e· .Juan N. Afvarez como Comandante 
Genttral.3 Aaf. el Eatedo de Guerrero quedó constituido mediante decreto firmado el 
27 de Octubre de 1847 y se integró con fa provincia de Acapulco, a la que se re 
agregaron porciones de los Estados de Oaxaca. de México y Michoacán. 

Limite• 

Al Este y Sureste con el Estado de Oaxaca, desde el arroyo de Tecoyama cerca 
de Punta Maldonado hasta el paraje del Chirimoyo siguiendo hacia el Norte en línea 
curva hasta fa confluencia con el Huastlec, paraje cercano a Atenengo del Río y el 
Amacuzac, al Norte y Este con el Estado de Puebla, del Rfo Amacuzac hasta el Río de 
San .Jerónimo en Un•• curva del Norte y Noroeste con el Estada de Morelos, del Río 
San Jerónimo en línea quebrada hasta el Nanchital limita con el Estado da M6xico, del 
Nanchitaf hasta I• barra de Zacatula en la Desembocadura del Rfo Balsas y desde esa 
deaemboemdura hasta el arroyo del Tecoyame, de oeste a Sureste limita con el 
o.,.ano Pacifico.• 

1 V•l••CO Oc8mpo M•. Gu•dalupe. 011qn61t1co •oc•oesonom1co del Estado d• GuerT•ro Tomo 1. Univera1d•d 
Autónome del E•tado de Guettere. 1N9 p 21. 
Op. ctt.. , V .. uco p. 22. _ 
C•ntro N•cion•I de E•tuellca Municlp1le1 de I• Secret•rl• d• Gobern•c1ón. Gobierno del E•t•do de Guerrero. 
1988. Loa munlclptoa de Guerrero M6x1co. Colecc16n: Enclclopedi• de loa Municipios de M6xlco. p. 7. 

4 V•lazco. Op c1t, p. 21. 
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Area Estatal 

La forma quebrada y prolongada del mapa del Estado de Guerrero de Sureste a 
Noreste nos lleva a registrar longitudes aproximadas. Según Luna Mayani5 el Estado 
cuenta con 461 Km de longitud, 222 Km de anchura con un litoral de 500 Km2 y una 
plataforma continental de 5,402 Km2.e 

Figueroa de Contin e al respecto nos dice que en cuanto a las dimensiones 
lineales del Estado, su eje menor mide 210 Km y su eje transversal 440 Km. La linea 
perimetral del Estado mide aproximadamente 1 ,600 Km. es decir, cuatro veces Ja 
distancia que separa Acapulco de la Ciudad de México. de los cuales 1, 100 son 
terrestres y 500 Km de litoral. 

El Estado cuenta con 75 municipios que a continuación se enumeran; y como se 
puede apreciar en el Cuadro Nº 1. 

Orograffa 

El sistema orográfico es uno de los más intrincados de Ja República Mexicana lo 
que ocasiona grandes costos y esfuerzos para la construcción de vías de 
comunicación y otras obras de infraestructura que Je faciliten el acceso al desarrollo 
económico, lo que ocasiona dificultades iniciales para toda acción de desarrollo 
económico, además de que esta caracteristica montañosa influye en la creación de 
zonas industriales y en el desarrollo de la agricultura. 

El sistema orogr.3fico del estado se caracteriza propiamente por dos grandes 
macizos montañosos que están representados por la Sierra Madre del Sur y la Srerra 
de Taxco, con una prolongación de las derivaciones que parten del Nevado de Toluca 
y del Popocatepetl, internándose en el Estado por los municipios de Atenengo del Rfo 
y Copalillo. 

En la Región que comprende las Sierras de Campomorado, lgualatraco, 
Teloloapan y Huitzuco, se destacan los dos valles más importantes del Estado: el de 
Iguala localizado al Norte y el Valle de Chilpancingo en el centro de la Entidad. 

Por su altitud. las principales montañas en el Estado de Guerrero son el 
Teotepec con 3. 705 m. sobre el nivel C:el mas (msnm), el de Tlacotepec con 3,405 
msnm. el de la Tentación con 3. 199 msnm. el de Ja Escalera con 2.521 msnm, el 

Luna Mayan1 Raül 1975 G99grtfla gel Est.,.do Ce Gugrrero M8•1c:o Edit SE? - KOTZAL TZ!N p 19 
F1gueroa ae Contín. Esperanza 1980 Afias gtogrtr.co • h1stórrco del Estado de G ... errgro ~.llch1co Ed1t 
FO NAPAS - Gcb1erno del Estaao ce Guerrero p 1 4 
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Histenco con 2,410 msnm, el lliatenco con 2,005 msnm el Cerro Gordo con "í,f\5E 
msnm y el Colorado con 1,230 msnm. 7 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.
e..... 
10.· 
11.· 
12.· 
13.· 
14.• 
15.· 
16.·. 
17.• 
18.· 
19.-
20.· 
21.· 
22.· 
23 -
24.• 
25.· 
26.-
27.• 
28 -
29.-
30.-
31.· 
32.· 
33 -
34.· 
35-
36.· 
37.• 

CUADRO No.1 

MUNICIPIOS DE GUERRERO 

Acapulco de .Juárez 
Ahuacuotzingo 
Ajuch1tlán del Progreso 
Alcozauca de Guerrero 
Alpoyeca 
Apaxtla de Castrejon 
Arcelia 
Atenango del Rio 
Atlamajalcingo del Monte 
Alllxtac 
Atoyac de Alvarez 
Ayulla 
Azoyü 
Benito ju8rez 
Buenavisla de Cuéllar 
Coahuayulla 
Cocula 
Copa la 
Capallllo 
Copanaloyac 
Coyuca de Benítez 
Coyuca de Catalan 
Cuajlnicullapa 
Cualac 
Cuautepec 
Cuetzala del Progreso 
Cutzamala de Pinzón 
Ch1lapa de Alvarez 
Ch1lpancingo de los Bravo 
Florencia Villarreal 
General Canuto A. Neri 
General Heliodoro Caslillo+ 
~amuxt1tlén 
H1utzuco de los F1gueroa 
Iguala 
lgualapa 
lxcateopan de Cuauhtémoc 

38 -
39.-
40.-
41.· 
42.· 
43.· 
44.• 
45.-
46 
47.• 
48.· 
49.· 
50.-
51.· 
52.· 
53.· 
54.· 
55.-
56.· 
57.• 
58.-
59.· 
60.· 
61.· 
62.· 
63.· 
64.· 
65.· 
66.-
67.-
08.-
69.-
70.· 
71.· 
72.· 
73.-
74.• 

José Azuela 
Juan R. Escudero 
Leonardo Bravo 
Malinaltepec 
M.illrtir de Cuilapan 
Mellatonoc 
Mochitlan 
Olinalé 
Ometepec 
Pedro Ascencio Alqulslras 
Petatlán 
Pilcaya 
Pungarabalo 
Queehultenengo 
San Luis Acatlán 
San Marcos 
San Miguel Totolapan 
Taxco de Alarcón 
Tecoanapa 
Tecpan de Galeana 
Teloloapan 
Tepecoacuilco de Trujano 
Telipac 
Tixtla de Guerrero 
Tlacoachistlahuaca 
Tlacoapa 
Tlalchapa 
Tlalixtaqu1lla de Maldonado 
Tlapa de Comonfort 
Tlapehuala 
Unión, La 
Xalpallahuac 
Xoch1huehuellán 
Xochistlahuaca 
Zapotiuan Tablas 
Zirándaro de los Ch8vez 
Z1tlala 

7~.. Ed11o.rdo !'ieri 
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Hidrografla 

El sistema hidrográfico esta constituido por dos grandes vertientes: la del Norte 
representada por el caudaloso Río Balsas, la del Sur integrada por varios ríos que 
desembocan en el Océano Pacifico entre estos caudales sobresale el Río Papagayo. 
(Ver Cuadro No. 2). 

El Río Balsas baf\a a la segunda cuenca más importante de la República 
mexicana, que abarea importantes áreas de Jos Estados de Oaxaca, Puebla, de 
México, Morelos, Michoacán y Guerrero; de Este a Noroeste baña una buena porción 
de territorio Guerrerense. Nace en el Estado de Puebla y esta formado por Jos ríos 
San Martín y Zahuapan que unidos forman el Río Atoyac, así como el R;o Mixteco, el 
Balsas recorre 522 Km. dentro de la Entidad, recibierdo los nombres de Grande, 
Mezcala y Balsas. Sus afluentes más importantes son ríos Nexpa, Amacuzac, Cocula, 
TeJoloapan, Alohuixstlan, Cutzamala, Tacámbaro y el Río del Marquéz, del Zopilote y 
Coyuca. Su desembocadura da origen a Ja Barra de Zacatula. 8 

La Entidad contaba con 500 ó 502 Km de litoral, 22,700 has de lagunas 
costeras, 30,864 has de cuerpos de aguas continenta!Ps y a79 Km de ríos, según 
Luna Mayani o F"igueroa de Cohti, respecto a las aguas del subsuelo, se registraban 
mantos acuíferos en las zonas de Cutzama/a, Cd. AUamirano, Chilpancingo, Iguala, 
l.'Ctapa y La Sabana. 

Por otro lado, como se"ª'ª Velasco Ocampo (1989, p. 31), ·· ... entre las bahías 
más importantes tenemos la de Acapu/co, Ja Bahía Dulce que se localiza en la 
.desembocadura del río de Santa Catarina, la de Tequepa formada por la Punta de 
Papanoa y el Tejón, la de Potosí, la de Zihuatanejo, la de San Juan de Dios, lxtapa, 
Petacalco, PetaUán y Puerto Marquéz··.si 

En Ja franja costera se localizan /as lagunas Salinas del Cuajo. Nuxco, Mitta, 
Carrizal, Coyuca de Benitez, Papagayo o tres Palos. San Marcos. Nexpa, Chautenco y 
el Tecomate. Al interior del terntorio Guerrerense y de menor importancia por su 
amplitud tenemos la laguna de Tixtla. Tuxpan, Changata. Cuestitlan, Tlapa, lagunas 
Cuatas o Yoizihuapan, de Mapales. Coyahualco y Huamuxtitlan··. 

tNEGI Anuario Estadlst1co ae1 !:s:ado de G1.oerrero ~i5-'J p 56 
INEGJ Anuario Estadisl1c;o d•1 Es:aao ae G...,errerc ·;;o p 31 
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---
Ato yac 
Coyuca 
ce Ja Sabana 
Nexpa 
Ce pala 
Rlo San Luisa 
Marquella 
Omelepec o Grande 
Balsas 

Papagayo 

La Unión 
lxtapa o Salitrero 

HIDROGRAFIA DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUADRO No. 2 

CUl!HCAllll8 l<OC:UIUt. MUMC..OS .._,acAOOe 
__ ., 

914 835.6 Atoyac 
1.303 972 6 Coyuca de Benitez 
296 112.4 Acapulco 
1.233 530.5 Tecoanapa, Ayutla y F. Villarreal 
525 N.O. Copa la 

1.123 722.3 Azoyu, Sn Luis Acatlan 
6.922 3,619 Malina/I, Alcoz, Talcoacha Omet 
112,320 13,862 Cocul, Te/ol. Cutzam, Ajuch. 

Tep. 
7.410 3,783 Chilp, Machi, Quecha, Acap, 

Sn Martin. 
1.190 245.6 La Unión, Coahuayutla 
870 N.O. La Unión 

Petatlan o San Jeron1mito 1.285 792.3 Pelatlan 
Coyuqullla 606 373 Tecpan de Galeana 
San Luis 914 ,,. Tecpan de Galeana 
Nuxco 260 1,094 Tecpan de Galeana 
Teccan 1.094 1,363 Tecoan de Galeana 

;:u:;'~~·:";~..:~'"sª~~ºsi:.,~~:,::~: cJe P1ant1':c1dn. c1tac10 t1n el Anuano Estac1lst1co del Estac1o de Guerrero. Ea1c1ón 1990 
dfll lnst1tulo Nac1onal de Estadistica Geografía e lnformaetón y,,, Gobierno del Estado de gus-rrsro 

Suelos 

En el territorio guerrerense se encuentra una diversidad de suelos entre los que 
sobresalen el de pradera, el complejo de montaña, el negro y el castaño. Los suelos. 
de pradera se caracterizan por un color café y por ser muy propicios para el desarrollo 
forestal y agrícola Se localizan en toda la Sierra Madre Occidental y se calcula que 
cubre el 45º/o de ta superficie total del Estado. 

Los suelos comple10 de montana, como su nombre lo indica. se encuentran en 
las laderas de las montañas. particularmente localizadas al Norte en las laderas de la 
Sierra de Taxco. se estima que ocupan alrededor del 30% del Territorio Guerrer·~nse. 

El suelo negro también llamado Chernozen, se caracteriza por ser rico en 
humus y substancias minerales apropiadas para Ja agricultura. cubren 
aproximadamente el 24o/o de Ja superficie total del Estado. Se Je encuentra 
principalmente en tres zonas· La primera zona abarca las regiones Tierra Caliente y 
Norte en los mumc1p1os de P1lcaya, Tetipac. Taxco de Alarcón, Buenev1sta de Cuellar, 
Iguala de Ja lndependene1a. Cocula, lxcateopan de Cuauhtémoc. Apaxtla de Castrejón 
y Cuetzala del Progreso. 
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La segunde, en la Montaña en los municipios de Xochihuehuetlan, Tlapa de 
Comonfort; Alpoyeca, Cualac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Copanatoyac, Xalpatlahuac, 
Tlalixtaquilla de Maldonado y Alcozauca de Guerrero, lji tercera comprende el macizo 
montañoso de la Sierra Madre del Sur Abarcando las regiones Centro y Costa Grande 
en los municipios de Quechultenengo, Mochitlén, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca 
de Benitez y Acapulco de Juérez. 10 

Clima• 

En seguida, se enuncia este apartado incluido en la mayoría de las monografías 
del Estado y en el 100% de los planes estatales de desarrollo: en el Estado se 
localizan prácticamente todos los tipos de climas, predominando los climas Qlidos, lo• 
aemicálidoa y en menor dimensión el clima templado, con inviernos aecoa. En algunaa 
áreas de la montafta y en la Sierra Madre del Sur el clima as templado y húmedo, en 
tanlo que en otras partes de la Montar.a, la• Sierras de Malinaltepec y Atenango, el 
clima es templado pero aemid••értico, con inviemoa secos. En Jaa partea altea de Ja 
Sierra Madre del Sur, el clima es 1emplado semi desértico comprende I•• Jatderaa 
montaftosas de todas las sierras del Eslado. 

En las costas predomina el clima cálido húmedo y en la depresión del Río 
Balsas predr-,mina el clima cillido seco o de sabana. 

En términos generales se puede decir, que en el Estado predomina el clima 
tropical, que se caracteriza por tener una estación seca de 4 a 6 meses en invierno y 
considerables oscilaciOnes de temperatura en la estación de primavera y temperatura 
alta con estación húmeda en verano. las temperaturas promedio oscilan entre los 
22.3ºC como mínimo en el mes de Diciembre y 26.2°C como mínimo en Abril y Mayo. 

COSTA GRANDE 
COSTA CHICA 
REGION CENTRO 
REGION NORTE 
TIERRA CALIENTE 
LA MONTAÑA 
ACAPULCO 

CUADRO No. 3 

1,000 A t,SOO mm. 
1,000A1,SOOmm. 
1,000 A 1~100 mm. 
1,000 A 1,SOD mm. 
700A 900mm. 
IDO A 1,000 mm. 

1,oob A 1,soo mm 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 3. en la Tierra Caliente predomina el 
clima más seco de los cálidos sub - húmedos. con lluvias en verano, por lo menos 10 

10 1Un1vers1dad Americana de .:.eapulco Monografia Soc1oeoconóm1ca y Fma'1c1era ::::1e1 Estado de Guerrero~ 
1&94 p 14) 
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veces mayor cantidód de lluvia en el mes más húmedo de J.;:: mitad caliente del año que 
en el más seco, con una oscilación anual de la temperatura entre 7° y 14°C, Ja 
temperatura media anual en la zona fluctúa entre 24º y 2BºC. y la precipitación anual 
en mm. es de 700 a 900 mm. 

En Ja Zona Norte predomina el clima cálido intermedio en cuanto a grado de 
humedad, con lluvias en verano por lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia en el 
mes mas húmedo de Ja mitad caliente del a,,o que en el más seco, con una oscilación 
anual de las temperaturas entre 5° y 7°C. La temperatura media anual en esta zona 
fluctúa entre 20º y 24ºC y la precipitación anual en mm. es de 1000 a 1500. 

En Ja Región Centro predomina el clima semi - cálido, el más fresco de este 
grupo, en las partes bajas de Ja zona et clima ea templado, con lluvias en verano, con 
una oscilación a·nual en fa temperatura de 5°C., Ja temperatura media anual en Ja zona 
fluctúa entre 16° y 24°C y la precipitación anual en mm. es de 1000 a 1 !?OO. 

En la Zona de las Costas predomina el crima cálido húmedo con lluvias en 
verano por lo menos 1 O veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la 
mitad caliente del af\o que en el más seco, con una oscilación anual de las 
temperaturas entre 5º y 7°C, la temperatura media anual fluctúa entre 24º y 26ºC. y Ja 
precipitación anual en mm. es de 1200. 

En ta Región Oriente predomina el clima semi - cálido y en me.nor proporción el 
clima cálido húmedo, con régimen de lluvias de verano. por lo menos 10 veces mayor 
cantidad de lluvia en el mes más hUmedo de /a mitad caliente del af\o que en el más 
seco, con una oscilación anual de las temperaturas de 5° C La temperatura anual 
fluctúa entre 18° y 24ºC y la precipitación anual en mm. es de 1000 a 1500 . es la zona 
con mayor variación de prec1pitac1ón por lo montañoso y abrupto 

Vegetación 

Por lo accidentado del terreno y a la variedad de climas se tienen diversos tipos 
de vegetación, que van desde Ja que es característica de zonas desérticas y semi 
desérticas hasta la de altura. En las costas la vegetación es de sabana tropical. en la 
montaña es de conifera y en Ja parte norte es desértica y sem1desértica. 

En las zonas húmedas del Estado de Guerrero se desarrolla una vegetación del 
tipo ··baja caducifolia .. y ""media caducifolia... le siguen en importancia bosques de 
encino quercus y otros bosques como el mesófilo de montaña. manglar. la selva baja 
espinosa. el táscate y el palmar. En menor magnitud se •ocaliza la halófila. la sabana. 
dunas cesteras y· pastizales inducidos Estos predominan en la fran1a costera de la 
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entidad. La vegetación predcminante es la selvática, fundamentalmente el bosque 
pino y encino, localizado en :a parte Norte, Este - Oeste y Centro del Estado. 

De flora y con algún valor comercial, en la Entidad se tiene .. Oleaginosa~: entre 
los que destacan el coyul, cayaco, coacoyol, coquillo de aceite, higuerilla y cacahuate. 
Plantas curtientes como: mangle, mimbre, madrona colorado y cascalote. Plantas 
tintoreras: Achiote, huizache, palo de campeche, palo de abril y drago. Plantas 
medicinales: crucecillo, cuachalalate, guarumbo, yoloxochitl, pericón, tlachicón, 
capitaneja. Vegetales 'gomeros: copal, huamúchil, mesquite, amate, guacebo. 
Frutales silvestres: capulin, bonete, caimito, huamuchiJ, mango, guayabo, almendro, 
nanche, anona, árbol de pan e icacos·:. 11 

Regionalización 

La regionalización es Ja división o estructuración convencional de un territorio o 
P•fs en regiones. an base a fines u objetivos determinados y en función de las 
características, ffsicas, económicas, polflicas, sociales, etc., de dicho territorio. Por fo 
que, la regionalización se realiza con una fin81idad operativa. 

Así, determinado por la orografía, el clima y factores socioeconómicos el Estado 
de Guerrero se divide oficialmente en 7 regiones diferentes una a otra, las que también 
se consideran para aspectos de planeación. 

Tanto económica, como politica y socialmente, el desequilibrio regional se 
acentúa entre regiones, debido a que se cuenta con regiones como Acapulco que 
destacan a nivel nacional por su actividad turística generadora de riqueza. en el otro 
extremo se tiene la región de la Montana, cuyo atraso y marginación también se ubica 
en el nivel nacional como región marginada, al lado de la zona candelillera y otras 
zonas áridas. 

De esta manera, el Estado de Guerrero se divide oficialmente en 7 regiones que 
se describirán en el cuadro No. 4. 

11 Op c11, VeJazco p 33 
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Tierra Caliente 
Región Norte 
Región Centro 
Región Monta,,a 
Costa Grande 
Costa Chica 
Acapulco 

TOTAL 

CUAPRONo. 4 
El<TENSION TERRITORIAL DE LAS REGIONES 
. DEL ESTADO DE GUERRERO 

Y Nº DE MUNICIPIOS. 

.. .. ·::~· .. u.:t EX1'1!'.NáioN .. 
11.474.2 18.0 9 
8.667.1 13.6 16 

10.296.3 16.1 12 
B.623.4 13.5 16 

14,760.7 23.3 8 
8,089.7 12.6 13 
1.882.6 2.9 1 

63,794 100 75 

··:::· ;;;;·,,,,,. ,, 
12.1 
21.3 
16.1 
21.3 
10:s 
17.3 
1.3 

100 

Cabe destacar que la Región de la Costa Grande es la mayor ya que representa 
el 23.3 % del total del territorio del Estado de Guerrero sin embargo, cuenta con 
10.6% del total de Jos municipiQs, siendo las Regiones l\.iontafia, las que cuentan con 
más municipios pues representa 21.2%: el resto de las Regiones oscilan entre 12.6% 
el 18% del total. 

Es importante destacar /a Región de Acapulco pues no obstante que se integra 
por un municipio y representa el 2.9°.4 del total de la entidad es la de mayor 
importancia económica 

A continuación se describirán cada una de las Regiones en Comentario: 

a) Reglón Tierra Caliente. 

Situada en la cuenca del bajo Balsas, con una extensión de 11,474 2 Km2. 
equivalente al 17.9% de la superficie estatal, es la segunda en tamaño, conformada 
por 9 municipios. limita al Norte y Este con los Estados de México y M1choacán, 
colinda al Sur con la región Costa Grande y al Oeste con las regiones Norte y Centro. 
En 1990. la población total de la región según el XI Censo General de Población y 
Vivienda fue de 246.731 habitantes, el Municipio de mayor registro fue Coyuca de 
Catalán con 43,585 habitantes. Aún cuando fas serranías y lomerios de sus 
estribaciones le impone una topografía accidentada. cuenta con algunos valles aptos 
para ra agricuUura. en donde se encuentra su mayor potencial productivo En esta 
región se localizan también áreas de pastizales aptos para la actividad ganadera. sin 
embargo, su grado de desarrollo es baJO y su actividad industnal es prácticamente 
inexistente 
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REGION TIERRA CALIENTE: DISTRIBUCION MUNICIPAL 

Ajuchitllin del Progreso 
Arce Ha 
Coyuce de Catellin 
Cutzemala de Pinzón 
Pungarabato 
Tlalchapa 
Tlapehuala 
Sen Mlglffll Totollipan 
Zlrándaro de loa Chávez 
FUENTE: X CENSO GENERAL 
GUERRERO 

Ajuchilllin 
Ar celia 
Coyuca de Catalán 
Cutzamal• 
Ciudad Altamirano 
Tl•lchapa 
Tlapehuala 
San Migu•I Tolohípan 
Zirándaro 

DE POBLACION Y VIVIENDA 19110. CAPITULO 

Cuente con una •Jd•nalón le"ltorlal de 8,667.1 Km2. superficie que la sitúa en 
el cuarto lugar por au temallo. En •lla ae encuentra •I vall• da Iguala. que ea un 
centro comercial impottanle el Ea-. - localiza en- laa regiones Centro, Tierra 
Caliente y Montal'la. Está lntegr8Cla por 18 municipios. y colinda al Norte con el 
Estado de Puebla. Para 1990; la pobl-lón censal da la región fue de 432.081 
habitante• de loa cuales 101,087 correspondieron al Municipio de Iguala de la 
Independencia. Lea principales actividad•• económicas aon el comercio y la 
agricultura. contando eata última con adecuados aiatemaa de riego. También es 
notable 1• activid•d minera, por la explotación de yacimientos d• plal• en el municipio 
de Taxco y •n menor ••cal• el mercuriO que •• •>Ctr•• en el municipio de Huitzuco. De 
eata •ctivid•d ae derivan I• pl•teri• en T•xco y la orfebrería en Iguala. Por su 
eercani• al c:.ntro d•I paia, respecto a otras regiones del Estado, la región Norte tiene 
posibilidad de convertirse en un polo de atracción de mayores inversiones productivas 
como induatriaa relacionadas con fa minería y otras actividades agroindustriales. 
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REGION NORTE: DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL • 

. MUNICIPIOS 

Atenango del Ria 
Buenav1sta de Cu•llar 
Apaldla de Castrejón 
Copalillo 
Cuetz61a del Progreso 
Gral. canuto A. Neri 
Huitzuco de los Ftgueroa 
Iguala de Ja Independencia 
Cocula 
Pedro Ascencio Alqutsiras 
txcateopan de cuauhtemoc 
Ptlcaya 
Ta•co da Alarcón 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE 
GUERRERO. 

e) Región Centro. 

Atenango del Rio 
Buenavista de Cuellar 
Apaxtla 
Copalillo 
Cuetz81a 
Acaipetl•huaya 
Huitzuco de los Flgueroa 
lgu•I• 
Cocule 
bccapuzalco 
lxcateopan 
PU ca ya 
T••CO 

POBLACION Y VIVIENDA 1980, CAPITULO 

Esta región tiene una extensión de 10.296.3 Km2 de extensión territorial siendo 
la tercera por su tamano. se localiza en la parte central de Ja entidad. Conformada por 
12 municipios cuya caracteristica principal es su accidentada topografía debido a que 
la cruza Ja Sierra Madre del Sur y por relieves montaflosos. lo que convierte a esta 
región poco propicia para el desarrollo agrícola a excepción de algunos valles como el 
de Chilpancingo. Tixtla y Chilapa. En ra región se encuentra ubicada la Ciudad de 
Chilpanc1ngo capital politica del Estado y principal r.úcleo urbano de la región. 
Básicamente predomina la actividad de servicios y las derivadas de la explotación de 
los bosques con incipiente actividad ganadera. Subsiste en sus áreas rurales la 
pobreza y marginación. que contrasta con las condiciones de vida de la población 
urbana localizada en la capital. En 1990, el censo reportó una población de 438,027 
habitantes que significaron el 16.7% de la población total del Estado. La mayor 
cantidad de población ~e asienta en el Munrcipio de Chilpanc1ngo de ros Bravo con 
136.164 habitantes registrados. 
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RF.GION CENTRO: DISTRIBUCIO(I; MUNICIPAL 

llUNICll"IO.' .. · 

Ahuacuotzingo 
Chilapa de Alvarez 
Chilpancingo de los Bravo 
Eduardo Neri 
Hiliodoro Castillo 
Leonardo Bravo 
Juan R. Escudero 
Mártir de Cuilapan 
Moehitlén 
Tixtla de Guerrero 
Ouechultenango 
Zitlala 

.. · .· :·.. · .. _ ;._: :y;· 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y 
GUERRERO. 

d) Reglón de la Montana 

Ahuacuotzingo 
Chilapa 
Chilpancingo 
Zumpango del Río 
Tlacotepec 
Chichihualco 
Tierra Colorada 
Apango 
Mochitlán 
Tixtla 
Ouechultenengo 
Zitlala 

VIVIENDA 1980. CAPITULO 

Con 17 municipios esta región es la zona de mayor atraso económico, social y 
cultural del Estado, que cuenta debido a diversos factores, entre los que destacan la 
sobreexplotación de sus recursos naturales y la insuficiente dotación de caminos 
productos de su accidentada topografía y por registrar una dispersión poblacional en 
sus asentamientos de las 4 etnias indígenas existentes, los cuales aún presentan altos 
indices de miseria, analfabetismo y de marginación económica y social y cultural. Se 
localiza en la parte oriental de la entidad, colindando con los Estados de Puebla y 
Oaxaca. Con 8,623.4 Km2 de extensión territorial que la ubican como la quinta región 
más grande. El censo de población de 1990 repor16 una población regional de 250,543 
habitantes que significa el 9.6% del total de la población para ese arto. Al Sur limita 
con las regiones Centro y Costa Chica y al Oeste con la zona Norte. No obstante su 
gran potencial forestal y minero, su explotación ha sido irracional por la falta de 
políticas adecuadas que permitan el aprovechamiento de mano de obra local. Su 
actividad económica es incipiente y de carácter ar1esanal, destacando los trabajos 
realizados con la palma y madera, su actividad comercial es de nivel doméstico y 
presenta características de rnarcada dispersión, lo que provoca intermediarismo, 
acaparamiento y encarecimiento de las mercancías. 



REGION MONTAfilA: DISTRIBUCION MUNICIPAL. 

Acate pee 
Alcoz•uca de Guerrero 
Alpoyec• 
All•m•jmlcingo del Monte 
Atlixt8c 
Cop•n•toy•c 
Cu•l•c 
Hu•muxtill•n 
Mlllin•ltepmc 
Metl•tonoc 
Olin•I• 
Tlaco-
Tl•llxblquill• de Mllldon•do 
Tl•pm de Comonfort 
X•lpmtl•hu•c 
Xochihuehuetl•n 

titlmnTabla• 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y 
GUERRERO. 

Acatepec• 
Alcozauca 
Alpoyec• 
Atl•majalcingo 
Atlixt8c 
Cop•n•toyac 
Cu•l•c 
Hu•muxtitlan 
Mllllnaltepec 
Metlotonoc 
Olin•I• 
Tlacoapa 
Tlalbdaquill• 
Tl•P• 
X•IP•tlahuac 
Xochihuahuetl•n 
Za itl•n Tabl•• 

VIVIENDA 11180. CAPITULO 

Nolm: No - Incluye 91 municipio de Ac:Mepec • ., ... Investigación, debido • que •• creó de•pu•• del l•pso del 
...-u ... de lnv.allgecl6n, por k> cU9I no cuentm P9f8 flhe9 -'8dl•tlcoe .,_. au .-.1a1a. 

e) Reglón Coela Grande. 

Integrada por IS municipio•. •• loc81iza en I• franjm coatera que inicia en los 
llmlt•• del Municipio de Acapulco ha•ta loa limita• del Eatmdo da Micho•cmn, la Sierra 
Medre del Sur y loa municipio• da la Región Tierra C•lienta y al otro lado con el 
Ocmano Pacifico. Tiene una extenai6n da 14, 780. 7 Km2 lo qua la h•ce la región 
aconómicm da mayor tamallo, pra-ntm activldadaa económica• import•ntea 
daatacmndo la agricultura y la g•n•daria, en el municipio da .Joa6 Azuetm ae localiza 
lxt8pa Zihuatanejo, uno da loa principalea centro• turiatico• que junto con Taxco y 
Acapulco, conatituyan el trl•ngulo del Sol del Eatado. 

En 1990 regiatró una población regional de 339,875 habit•ntea que significó el 
13.0 % de la población eatatml. El mayor a-ntamlento poblacional se localiza en el 
Municipio da .Joaé Azuela que en ••• año ragiatró 63,336 habitantes. 
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REGION COSTA GRANDE: DISTRIBUCION MUNICIPAL 

Atoyac de Alvarez 
Benito Juárez 
Coyuca de Bemtez 
Coahuayutla de lzazaga 
La Unión 
JoséAzueta 
Petatlán 

Atoyac 
San Jerónimo 
Coyuca 
Coahuayutla 
La Unión 
Zihuatanejo 
Petatlán 

Técpan de Galeana Técpan 1 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980. CAPITULO 
GUERRERO. 

f) R•glOn Co•I• Chic•. 

Con 8,089.7 Km2 de extensión territorial por lo que ocupa el sexto Jug•r por 
tama,,o regional. Integrada por 13 municipios, limita con el Estado de Oaxaca, el 
municipio de Acapulco, lo municipios colindantes de las Regiones Monta"ª y Centro 
así como con el Oc8ano Pacifico. Sus actividades económicas mas relevantes son la 
agricultura y la ganadería. En 1990 esta región registro una población censal de 
320.188 habitantes, el 12.2% dfl la total estatal. El Municipio de San Marcos registró 
la mayor población de la región-con 45,433 habitantes. 

REGION COSTA CHICA: DISTRIBUCION MUNICIPAL 

Ayutla de los Libres 
Azo y u 
Copa la 
Cuajinicuilapa 
Cuautepec 
Florencia VilJarreal 
lgualapa 
Ometepec 
San Luis Acatlán 
San Marcos 
Tecoanapa 
Tlacoachistlahuaca 

Ay u tia 
Azoyu 
Copa la 
Cuajinicuilapa 
Cuautepec 
Cruz Grande 
lgualapa 
Omerepec 
San Luis Acatrán 
San Marcos 
Tecoanapa 
Tlacoachistlahuaca 

Xochistlahuaca Xochistlahuaca 
FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980. CAPITULO 
GUERRERO. 
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g) Región Acapulco. 

Por tener características urbanas. producto de un notable desarrollo económico 
propiciado por la actividad turística. esta región ae integra por un soto municipio. el de 
Acapulco de Juárez con 1.882.6 Km2 de extensión territorial que representa el 2.9% 
de fa superficie estatal. Se localiza al sur de la Región Centro y entre las dos costas, 
concentra •ctivid•des económicas como el turismo. el comercio y otros servicios 
relacionados. 

L• población reportad• en el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 fue 
de 593.212 habitantes que significó el 22.6% de la población total y la mayor de todas 
I•• reglones y todo• los municipios. 

Es la principal ganaradora da divisas • nivel ••tatel, ya que su condición de 
cantro turi•tic:o importan!•. la ha permitido podar insartarae en el mercado nacional e 
intemaclon•I. teniendo esto como conaacuancia um1{economí• dinámica, diferente a la 
del reato del Eatedo. Eata impuiao turlatieo y •I consiguiente deacuido de I•• otras 
reglones y aactoras productivos he hacho de aste la principal gen•radora de ingreaos 
par• subsidl•r el resto del Estedo, prlnclpal..,.nte • las regiones menos des•"olledas. 

REGION ACAPULCO: DfSTRIBUCION MUNICIPAL -· i;;:¡;;:;, Julir-
FUENTE: X CENSO GENERAL DE 
GUERRERO. 

B. ........,to• Demagrilflcoa. 

Según el Canso da Población y Vivienda de 1990, Ja pobl•clón del Estado fue 
de 2·e20,637 habitantaa, en los cual•• 1·2a.c,112 son hombres y 1 ·338,525 mujeres, 
en una ta- de crecimiento media anual de 2.7%, la tesa de natalidad es de 4.4.%, 
auparior a la media naclon•I que•• apro>Cimad•mente de 3.5%, la tasa de mortalidad 
•• del 6. 1 % ligeramente Inferior a la Nacional qua •• da 6.4. %. 

La densidad de la población en promedio era de 20. 1 habitantes por kilomelro 
cuadrado lo que denoto una gran dispersión de la población rural. El XI Censo General 
d• Población registro 6,008 localidades donde se asienta dich• población. En 1980, 
l•s localidad•• ar•n 3.543. 
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De 1a poo1ac1on total el 49.6% son nombres y 50.2%1 mu¡eres. El 55°/o es menor 
de 20 ar-ios. /o cual permite considerar al Estado de Guerrero como un Estado joven. 

a • Poblacrón Económicamente Activa 

La población Económicamente Activa para el año de 1990, era del 64.4% de la 
=~blación total. lo que represente el 5.2ºA> del Indice nacional. y su d1stnbución es la 
s1gu1ente. 32°/o Sector Pnmano, 20% Secundario 41% Terciana 9°/o en actividades 
insuficientemente especificadas 

El Sector Terciario la principal actividad del Estado que destaca son los 
Servicios de alimentos, cuidado de habitaciones, vestuario, etc. se concentran en el 
puerto de Acapulco. Zihuatanejo y Taxco principalmente. pero con escasez de trabajo 
son muy irregulares, y su época de mayor dinamismo es de octubre a mayo. 

La industna en el Estado de Guerrero ocupó a 103. 128 personas en la Industria 
de la transformación. construcción, extractivas, petróleo y eléctrica. 

Uno de los sectores que mayor población ha sido el Sector Primario, ocupaban 
222 570 personas y, dedicándose a la agncultura, ganadería, silvicultura. caza y pesca 
en el Estado, y desafortunadamente el sector declaró ingresos mensuales muy bajos. 

C. Niveles de Bienestar. 

a. Salud 

En los últimos años el Estado ha mejorado relativamente, respecto a los 
serv1c1os médicos asistencia/es. a pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal los 
bajos niveles de ingresos de la población, traen como consecuencia una alimentación 
deficiente en calidad y cantidad. aunada a la promiscuidad y al hacinamiento en que 
o:;:uelen vivir la mayoría de los habitantes Esta situación lógicamente se traduce en 
cuadros de desnutnc1ón de diferentes grados. lo cual favorece el desarrollo de todo 
tipo de enfermedades. destacando las paras1tanas e infecciosas. 

El d1agn6st1co de Salud para el año de 1990. según datos elaborados por la 
Secretaría de Salud Jos recursos para otorgar servicios de salud a la pobración. son 
:l'eficitarios Para este año sobrepasó el promedio nacional de habitantes por cama; 
oasar.do de 2 939 por 1 949 en promedio. partrc1pando con mayor participación en 
.=:-:::~=enes Ver .::uacro Nº 5 
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En lo referente al número de médicos por habitante, este resultó superior al 
promedio rural que era de un médico por 1 ,000 habitantes y en Guerrero era de un 
médico por 1, 740 habitantes. 

CUADRO No. 5 
PROMEDIO NACIONAL Y ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

DE HABITANTES POR CAMA 1990. 

INSTITUCION 

IMSS 
ISSSTE 
S. S.A. 
PARTICULARES 

TOTAL 

619 
50 

1,520 
750 

2,939 

409 
29 

1,014 
497 

1,949 

FUENTE: SECRETARIA DE SALUD. DIAGNOSTICO DE SALUD DEL ESTADO DE 
GUERRERO 1990. 

b. Educación. 

La educación en el Estado de Guerrero, ha sido uno de los problemas más 
agudos, debido en gran parte a la dispersión de la población en pequeñas localidades 
y a la falta de recursos económicos para mejorar esta situación, así como su 
marginación. Para el año de 1990, el 26.8% de los guerrerenses mayores de 15 años 
eran analfabetas. 

Cabe destacar, que los municipios que presentan mayores porcentajes de 
población analfabeta para el año de 1990, superior al 30%1 del total de su población, 
se encuentran en la Región de la Montaña (Alcolauca, Atlamajalcingo del Monte. 
Atlixtac, Capanatoyac, Metlatonoc), y representan 26,818 habitantes. En la Costa 
Chica, {Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca). con 11,063 habitantes y el resto de los 
46.099 habitantes. están en la Región del Centro con 4,756 habitantes. Ver cuadro 
No 6 
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MONTAr';iA 
MONTAr~A 

MONTA1':'1A 
MONTA1'!A 
MONTAÑA 
COSTA 
CHICA 

MONTANA 
COSTA 
CHICA 
CENTRO 

TOTAL 

CUADRO No. 6 

MUNICIPIOS CON POBLACION ANALFABETA 
SUPERIOR AL 30% DE SU POBLACION TOTAL 111110. 

ALCOZAUCA 15.058 5,434 
ATL.AMA.JALCINGO 4,244 1,174 
DEL MONTE 
ATLIXTAC 16,820 5.327 
COPANATOYAC 13.880 4.729 
METlATONOC 24,338 10.15<4 

Tl.ACOACHIS 
TLAHUACA 13,188 4,788 
XALPATLAHUAC 11.129 3,462 

XOCHISTLAHUACA 19.301 6.275 
ZITLALA 15,851 4,758 

130,807 46,099 

36, 
35 6 

31.7 
34, 
41.7 

38.3 
31.1 

38 5 
30.0 

35 2 

FUENTE: INEGI. 1991 -x1 CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 1990"" GUERRERO 
BESUL TADOS DEFINITIVQS. TOMO I pp. 181 - 184. 

De acuerdo a las cifras proporcionadas para los diferentes niveies educativos, 
por la Secretaria de Educación del Estado y el CAPFCE. la situación fue la siguiente: 

Educación Primaria: 

En la enser1'1anza prifnaria, como un dato indicativo, se puede hacer notár que 
durante el a,,o de 1990, en el Estado se contaban con 2,951 escuelas, para atender a 
661,472 ninos entre 6 y 12 ar"ios de edad, de estas escuelas el 15 ºA.o o sea 442 eran 
particulares y solo el 40% de los nif'ios que se inscribieron la terminaron seis a,,os 
después. En este nivel se observó un airo grado de reprobación y deserción del 13%, 
9% contra el promedio nacional de 9.5% y 6.1 % respectivamente. 

Nivel Medio Básico: 

El Estado Contaba con 551 escuelas de ense,,anza media básica; 397 
secuAdarias generales y 154 escuelas tecnológicas de diferentes tipos, de los nir"ios 
que egresaban de la primaria, solo se suscribían en este nivel el 69%, diez puntos 
porcentuales menos que el promedio nacional. 
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Nivel Medio Superior· 

En este nivel. hasta el afilo de 1990, había 54 escuelas de enseñanza Medio 
Suc:-~rior· 38 preparatorias y Bachillerato, 6 Normales y 1 O Escuelas Tecnológicas, y 
atendia al 78% de Jos egresados del Nivel Medio. 

Nivel Superior: 

Para el af'to de 1990, el Estado contaba principalmente con la Universidad 
Autónoma de Guerrero, el Instituto Tecnológico Regional, el Instituto Superior de 
Agricultura del Estado de Guerrero entre otros; y absorbía al rededor del 56.6% de los 
alumnos del nivel Medio superior, principalmente de las Preparatorias y el Bachillerato. 

c. Vivienda. 

En el Estado predominan ras casas de material da adobe y techo de teja o 
palma y con el piso de tierra, la situación para el ano de 1990, según datos del Censo 
General de Población y Vivienda es que de las 501,725 viviendas el 60% eran de un 
solo cuarto, el 30°/o de dos cuartos y 1 0% de mas de 2 cuartos, y en este tipo de 
viviendas habitan Ja mayor parte de la población; para corroborar esto, tenemos que el 
indice de ha es de 3.3.%. Si se analiza el material de que están hechos los techos, 
tenemos que el 35°k (74,770 viviendas) tenían techo de teja. 24% (121,217) eran de 
loza de concrelo, tabique o ladrillo, 41°AI (205,738), eran de materiales de lamina de 
asbestc,, no especificando (palma, o similares) y el 47 º/o (235,297) tenían suelo de 
tierra y el 53°/o (266,428) eran de cemento o madera y el 62% contaban con paredes 
de adobe, madera, lamina de asbesto y el 38% (190,884) viviendas eran paredes de 
ladrillo. A grandes rasgos, los porcentajes reflejan las condiciones, de la población 
guerrerense, dejándose ver un sinloma de pobreza. 

O. Comunicaciones y Transportes 

C•rreteraa: 

El ntmo de desarrollo de las comunicaciones en la entidad es menor que el 
nacional, lo cual ha incidido negativamente en el crec1m1ento de la economia estatal. 
Uno de los obstáculos que detiene el desarrollo de estas. es Ja irregularidad de la 
configuración topográfica del Estado. por se una de las regiones más monta"'osa de la 
Repút-lica Mexicana, por lo que se requiere una cuantiosa inversión para su 
construcción. Para el año de 1990. el Estado contaba con 8.240 Km. de carreteras de 
las cuales 3. 761.3 km revestidas. 2.856 Km pavimentadas y 1.521 Km de terceria. y 
281 5 son de brecha 
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Las dos vfas de mayor importancia en el Estado que cruzan la entidad, una que 
va de fa Ciudad de México aJ Puerto de AcapuJco pasando por Ja Ciudad de Iguala y la 
capital del Estado, Chilpancingo, con un total de 275 Km. y otra con 500 Km. que 
empieza en el límite del Estado, en la Ciudad de Lázaro Cárdenas Mich. donde se 
encuentra el Complejo Industrial ··Las Truchas-. atravesando toda la zona costera 
hasta el otro límite del Estado hasta Salina Cruz, Oax. y que forma parte de la 
carretera ··internacional Costera del Pacifico. -

Otra vía de importancia eon 188 Km. es fa" que va de la Ciudad de Iguala a Cd. 
Altamirano, atravesando parte de Ja Tierra Caliente. esta vfa es importante porque se 
conecta con la ciudad de MoreJia, Mich. la carretera que va de Toluca .. Cd. 
Altamirano- Zihualanejo • lázaro Cárdenas, para el desarrollo del complejo industrial 
"Las Truchas". 

Ferrocantl••· 

Hasta 1• fecha, el Estado acusa un conaiderable rezago en meteria de 
desarroUo del transporte ferroviario, ya.que'• nivel nacional oCupa el último fugar en 
infraestructura instalada con solo 109.2 Kilómetros de vías, superando • Baja 
California Sur y Quintana Roo, entidades que hasta 1990 no tenían este medio de 
transporte. 

Guerrero contaba con una sola linea ferroviaria, que parte -=te Ja Ciudad de 
Mé.xico pasando por Cuernavaca, Zacatepec y Jojutla en el Estado de Morelos, para 
internarse en la Entidad por ef municipio de Suenavista de Cuellar hasta la Ciudad de 
Iguala y terminando en la esración def Balsas. Contaba con estaciones en Buenavista 
de Cuellar, Naranjos municipio de Iguala, Iguala y Apipilulco municipio de Coeula y 
una estación de carga en Iguala. 

Ae,.opuertoa. 

La entidad contaba con dos aeropuertos internacionales, en las Ciudades de 
Acapulco y Zihuatanejo. Tenia también 50 aeródromos distribuidos en 37 munícipios 
del Estado, y algunas pistas de aterrizaje localizadas en ciudades pequef\as, 
fundamentalmente en la región de Ja montar.a y centro. 

Puerto•. 

El Estado contaba con una infraestructura portuaria integrada por cinco puertos 
ubicados en los m,unicipios de Acapulco, Zrhuaranejo y Técpan de Galeana: 
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1 . Puer1o de Acapulco. 

2. Puer1o de lxtapa. 

3. Puer1o Marques 

4 Puer1o Vicente Guerrero. 

5. Puerto de Zihuatanejo. 

El Estado contaba en sus cabeceras municipales y en algunas de sus 
comunidades más importantes con los servicios mínimos indispensables para 
establecer comunicación efectiva a través del correo, por radio, telecomunicaciones, 
telex, telégrafo, banda civil, prensa, telefonía celular y recepción de se~al de 
televisión. 

Tet6fonoa. 

Segün cifras proporcionadas por Teléfonos de México, a Diciembre de 1990 
Guerrero contaba con 190,731 aparatos telefónico3 en servicio, 48 centrales 
automáticas, 43 agencias y 119,983 lineas en servicios, divididas en 90,156 
resietenciales. 27.225 comerciales y 2,572 oficinas y casetas. Cabe destacar que de 
las lineas telefónicas en servicio 8, 783 se encuentran en las comunidades más 
apartadas, representando un 7º/o respecto del total. 

Tet•grafos. 

Para el año de 1990 el servicio estaba constituido por 66 administraciones de 
las cuales 57 son telegráficas, 5 radiotelegráficas y 4 oficinas radiofónicas distribuidas 
en 50 municipios de los 76 que conforman el Estado. 

La longitud de estas lineas telegráficas, en su totalidad suma 433.8 Kilómetros 
en las 7 regiones económicas de Guerrero. 

Correos. 

Este servicio' se proporcionaba en 1990 por 368 oficinas postales. de las 56 
administraciones y 312 agencias de correos. Este servicio opera en los 76 municipios 
de Guerrero 
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E. Panorama Económico del Estado de Guerrero. 

El Producto Interno Bruto para el ar"'lo de 1988 fue de $ 72,506.3 millones de 
pesos que representó el 1.5% del total nacional, destacando en primer lugar el Sector 
Servicios (Comercio, Restaurantes y Hoteles) , con S 29. 509.9 millones de pesos, en 
segundo lugar, Servicios Comunales, Sociales y Personales $ 19, 359.0 millones de 
pesos y otro sector que destaca es el agropecuario, ailvicultura y pesca con S 15. 
153.7 millones de pesos, como se puede apreciar en el cuadro No. 7. 

CUADRO No.7 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR PRINCIPALES ACTIVIDADES 

1HOY1 ... 
(MILLONES DE PESOS). 

"º 
FUENTE: SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 1988 INEGI. SPP. 

a. Actividades Primarias. 

En el Estado de Guerrero, la agricultura no solo tiene importancia porque utiliza 
una sexta parte de la superficie territorial y por el valor que su producción genera, sino 
además por el número de habitantes cuyo nivel de ingreso y bienestar depende directa 
e indirectamente de esta actividad. Por ello, a pesar dei importante desarrollo turlstico 
y artesanal, la entidad sigue siendo predominante agrícola. 

Para el afio de 1 990 el Estado contaba con una superficie de 951,803 
hectáreas, que representa el 16.3º/o del total de la Superficie del estado, de las cuales 
el 90. 1% (857,806 hectáreas) son de temporal. Según cuadro B es importante 
destacar que la región de Costa Chica es la que representa más superficie. 247,290 
hectáreas. 
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.. llCMON 

Costa Grande 
Costa Chica 
Tierra Caliente 
Centro 
Montana 
Norte 

TOTAL 
%DEL TOTAL 

CUADRO No.e 
SUPERFICIE DE RIEGO Y TEMPORAL, 1990 

(HECTAREAS) 

IUEGO 

23.286 
24,098 
32,394 

3,962 
3,872 

7,385 

93.977 ... 

'TEMPORAL . 

190,983 
223.192 
113.103 

11.458 
51.907 

167.165 

as7,aoe 
10.t 

214,269 
247,290 
145,497 
115,418 
54.779 

174.550 

••t,803 
too.o 

FUENTE: SARH Y CNA, Delegac16n Guerrero. 1993 

La superficie anual promedio de siembra en los a.,os de 1986 a 1990 fue de 
680, 700 has., mismas que han renido una estructura de cultivos soportada fuertemente 
en cultivos tradicionales básicos como son el mafz, frijol, ajonjolí, cate y cocotero, que 
en conjunto representa el 98% de la superficie cultivada. que se caracteriza por su 
baja rentabilidad, técnicas rudimentarias, escaso o nulo financiamiento, así como entre 
otros factores al desplome del precio en el mercado y al bajo nivel de tecnificación con 
que contaban. 

En la agricultura temporal, predominan Jos cultivos de maíz, frijol, ajonjolí. café, 
sorgo y cacahuate. En esta actividad se ut1lizal") técnicas rudimentarias de cultivo, 
dependiendo totalmente de las condiciones climáticas y orientándose casi al 
autoconsumo. Estos factores aunados a la inseguridad de la lenencia de la tierra 
influyen en que la produc11vidad estatal sea inferior a la media nacional. 

La agricultura de riego se registra en las regiones de Tierra Caliente, Costa 
Chica, Costa Grande y Norte; su producción consiste principalmente en maíz. frijol, 
sorgo, sandia. jitomate, melón, girasol, cera, arroz y papaya con rendimientos 
superiores a los registrados en la agricultura de temporal. 

En esta actividad, el uso de /a fuerza de trabajo familiar es un proceso muy 
eJiCtendido. sobre todo en fas laderas o faldas de los cerros. utilizándose el mélodo de 
roza, tumba y quema. denominado en otros Estados ··1a selva que camrná· y en 
Guerrero .. tlacolor·. utilizando rendimientos que en su mayoría se dedican también al 
autoconsumo. 
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La producción agrícola de granos se basa en el maíz, frijol, arroz, sorgo, 
aguacate y plátano. Del cultivo de oleaginosas destacan la copra, el ajonjolí y el 
cacahuate. De los cultivos de mayor relevancia por su carácter industrial, destaca el 
café; de los frutales destacan la papaya. el mango y el limón. 

Existe poca actividad agroindustrial, a pesar de la existencia de grandes 
superficies de cultivos que a la vez son insumo en la producción industrial como son: 
copra, ajonjolí, café, cera, cacahuate y mango, entre otros. Esta situación se debe 
principalmente a que al Estado llegan empresarios de otras regiones y adquieren estos 
productos como materia prima para procesarlos fuera de sus lugares de origen. 

Asimismo,·1a agricultura estatal se caracteriza por la coexistenci• de distritos de 
riego en los que se siembran cultivos con alta producción y valor, y extensas zonas de 
temporal en las que grandes grupos campesinos viven a nivel de subsistencia, 
arraiga:los a una agricultura tradicional. 

Los bajos rendimientos agrfcolas generan import•ntes déficits en 1• producción 
de granos b4isicos, además de estos des9quilibrios, persisten ineficienci•• en los 
mecanismos de comerci•lización y en los •poyos técnicos y crediticios par• la 
producción de gr•nos básicos, 10 que aun•do a los problemas de organización y de 
regularización de la tenencia de la tierra, ha dado lugar a la sub utiliz•ción de la 
capacidad existente. 

De los productos agrícolas más importantes, destaca el maíz, cuyo cultivo en 
1990 representó 81 37.3ºA:i de los productos básicos cultivados en ese ar.o. El 67% da 
la superficie irrigada fue dedicada al maíz, seguido por el frijol (9ºAI) y el melón (4ºA:i). 
De Jos cultivos perennes, destacan el coco, con una superficie de 79,901 Has., 
ubicadas en varios municipios de las Costas; el café, el limón, la caria de azúcar, el 
plátano y el mango. Otros cultivos importantes son, la sandia, el cacahuate y el 
jitomate. 

G•n•derf•. 

La ganadería que mayormente se practica en el Estado es de manera extensiva, 
procura ocupar la extensión territorial y lograr el mayor número de cabezas, sin tomar 
en cuenta la calidad de las razas. En las regiones donde se practica este tipo de 
ganadería se hace un derroche del espacio, puesto que el ganado se ve obligado a 
desplazarse en busca de pastos, que en época de otor'"io - primavera se tornan muy 
escasos. 

Hay muy pocos ganaderos que practican la ganadería intensiva que es la que 
tiende a explotar mas racionalmente los recursos. aprovechando al máximo la tierra 
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disponible, cuidando celosamente el des:arrollo genético de tas razas, sólo permitiendo 
las cruzas que técnicamente son recomendables, cuentan con terrenos sembrados 
exclusivamente con variedades de pastizales artificiales y no están esperanzados a la 
hierba de los montes. este tipo de ganadería se ve cerca de algunas ciudades y en el 
Estado de Guerrero se registra en la Costa Chica. 

Desafortunadamente todavia en el Estado se entiande por ganadería a la simple 
función de soltar a los animales en el monte y que se reproduzcan sin llevar registros 
de ninguna especie, no se procura invertir en instalaciones adecuadas para el manejo 
de los animales. La mayorta de los ganaderos suelta el ganado en los meses que 
empieza a llover junio - septiembre, y durante este tiempo se alimentan de lo que 
encuentran en las praderas naturales, de fines de este Ultimo mes hasta octubre lo 
empiezan a recoger, a este fenómeno se le llama la ··Recogida .. y lo empiezan a 
pastorear en tos terrenos libres d• agostadero, hasta que se terminan estos lo llevan a 
terrenos donde se terminó de cosechar el maiz y otros cultivos que sirven de forraj~s. 
para cuando se llega la temporada de lluvias volverlo • soltar, asi. se reduce la 
actividad de un ganadero acompat'lado del refuerzo ~ecesario de sus cercos. 

La actividad ganadera se efectúa en todas las regiones, con tOcnicaa 
tradicionales ya que o son ganaderos que practican como actividad secundaria la 
agricultura o agricultores que practican como actividad secundaria la ganadería; es 
decir, el campesino - ganadero. Por otro lado, la insuficiencia de forraje, obliga a los 
principales ganaderos a vender en pie, perdiendo las ganancias que su engorda 
significa vendiendo en canal. 

Esta actividad ganadera, para el afio 1990, contaba con una superficie potencial 
de 3º029,120 has., representando el 47°/o de la superficie total del Estado, de las 
cuales son aprovechadas 2·247 ,335 has., que representan el 37. 1 º/o, que correspondía 
a 833,761 has. Tambi0n, se practica la ganadería extensiva en 1.4 millones de has., 
de agostadero que representan el 25º/o de la superficie total, se caracteriza por una 
baja productividad orientada al autoconsumo. 

Silvicultura. 

El Estado de Guerrero ocupa el 5° lugar a nivel nacional de bosques y para el 
año de 1990. contaba con un potencial de 2·648,160 has .. de las que apenas se 
aprovechan 150.260 has , equivalentes a un 29.2°/o. La superficie arbolada es de 2.2. 
millones de has. , localizadas principalmente en las regiones de la Costa Grande, la 
Región Centro y la Tierra Caliente. Se estima la superficie actual potencial comercial 
en 250 mil has., de bosque de clima templado con un crecimiento anual de 600 mil m3 
de madera en rollo, de los cuales se aprovecha anualmente un 25º/o en promedio. 
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TOTAL ARBOLADA 
BOSQUE APROVECHABLE. 
BOSQUE POTENCIAL 
ARBUSTIVA 
PERTURBADA 

TOTAL 

SUPERFICIE FORESTAL 

FUENTE: SARH. ln11entario Fon>stal. Guerrero 11Jfl1. 

2"259,259 HAS. 
1"515,600 HAS. 

743,600 HAS. 
1°919,425 HAS. 
1 º103,225 HAS. 

8º281,880 HAS. 

P•r• mctlvidlld•a productiv•• I• propi8dad de loa boaquea • menudo auscita 
gr•v•• conflicto• que incfuao h• deaembocado en enfrent.mientoa armados. 
Aproxi"'8damente un 87% da I•• zonas foraatal•• pertenecen a ejidat•rios y 
comunero• y un 13% • pequal'loa propi8tarloa. 

Para al al'lo da 1990, •• contab• con 66 induatrl•• for•atafaa, de estaa 52 son 
del Sector Privado, y el 6% aon dal Sector Soci•I y -4% del Sector Público, 
perteneciente• al org•niamo deacentralizado foreatal Vicente Guerrero. 

El Eatado d• Guarraro ea da I•• antid•dea mlis atraaadas en esta actividad y 
aofo ae llmll• a •><PIOiar la coata muy clatlciantamenta, •• nul• fa paaca de altura. Esto 
•• un indicador que reflejm el deaerrollo económico en que •• encuentr• el Eahldo en 
gener•I Y• que p•r• de-rroll•r la miamm ae requiere de cu•ntiosaa inveraionea y 
peiraon•I calificado par• reeliz•r le cmptur• en •lblmer, •• neceait. que loa barcos 
••tén proviatoa can inat.facionea frigorificea, en I•• que se conserva el pescado hasta 
el regreso • tierr•; pa••nin tod•via v•rioa ar1oa p•r• ver este tipo de pesca en el 
E atado. 

L• Entidad cuenta para •ata actividad con un litoral de SOOKm de longitud, una 
plataforma contlnent•f de 5.-402 Km2 y 879 Km de ríos y l•gunas costeras y cuerpos de 
agua continental. En lo referente • la producción pesquera para 1990, Guerrero 
participó con el 0.7°A:. de I• producción nacional y su valor de la producción con el 0.5º/o 
del total n•cion•I. L• eapeciea que se capturan en orden de importancia son: 
camarón verde con cabeza, ostión con concha. camarón verde sin cabeza. almeja de 
mar y langosta de mar. El tipo de embarcacionea que se utiliza en su gran mayoría 
son la• que tienen deaplaz•mientoa de hasta 3 toneladas, son raras en el Estado las 
que tienen un• capacidad m•yor. 
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b. Actividades Secundarias. 

Guerrero es de las Entidades que han quedado a la zaga en el proceso de 
lnoustrialización del país, cuya característica principal es que su proceso de 
modernización económica se desarrolla en base al turismo y donde el Sector Industrial 
es relegado a un segundo plano en las opciones de inversión, de acuerdo a la 
información de XI Censo de Población y Vivienda de 1990, fueron 2,564 
establecimientos industriales que empleaban a 103, 128 personas; predominando 
establecimientos que empleaban hasta cinco personas. 

Al analizar la composición de su industria, participan tres ramas: La minería, 
Alimentos (embotellados) y Transformación que se relaciona con actividades de tipo 
Artesanal, tales como loza y muebles de madera 

Min•rla. 

El Estado es rico en minerales ya qua se estima la existencia da 30 zonas de 
yacimientos. con una superficie de 20 mil Km2, los principales minerales que se 
expli:>tan son Ja plata, el zinc, el oro, las calizas y la dolomita, actualmente operan en la 
Entidad 6 plantas beneficiadoras, ubicadas en los municipios de Zumpango de Neri, 
Coyuca de Catalán. Taxco de Alarcón, José Azuela e Iguala. Se calculó en 1984 
reservas minerales por 11 "842,840 toneladas 

De Jos obstáculos que han afectado a la industria extractiva destaca la falta de 
infraestructura y la escasez de proyectos productivos que induzcan a la inversión, la 
insuficiencia de mano de obra calificada y de recursos financieros para inversión en 
extracción y beneficio. 

Los esfuerzos realizados para diversificar la actividad económica de ra f3ntidad 
han puesto énfasis en la explotación geológica, logrando determinar y, en algunos 
casos, dimensionar las reservas de minerales metálicos y no metálicos 

De acuerdo a estudios realizados por el Gobierno del Estado, en 1990 se 
determinó que las reservas de los 5 minerales metálicos tradicionales en la Entidad 
(oro, plata. cobre, plomo y zinc), ascendían a 1 059 miles de toneladas las de Jos no 
metálicos se estimaron en 282 millones de metros cúbicos, sobresaliendo el hallazgo 
de importantes yacimientos de arcilla puzolán1ca. materia prima básica en la 
elaboración de cementos especiales 

Otros minerales no metálicos cuantificados en el Estado son; calizas, mármol, 
granito. dolomita. yeso y barita, así como ónix. cuarzo. caolin y arega de cuarzo. 
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Industrias de Alimentos y Transformación. 

En la tndustria Manufacturera-Estatal, según datos de 1989, se tenían 3,480 
establecimientos dedicados a la industria de la transformación, de los cuales el 97.6°/o 
pertenecen a la microindustria, el 1.6°/o a la pequeña y el O.BºA> a la mediana y gran 
empresa. 

Por su tamaño, el 41.0º/o se dedicaba a la fabricación de alimentos y bebidas, 
predominando la industria de la masa y la tortilla, la elaboración del pan, agua 
purifica<I• y refrescos, que •bsorbi•n el "46.7% del personal ocup•do, con un total de 
1,427 establecimientos; le sigue I• industria de ta madera y sus productos que incluye 
muebles con 955 estmblecimientos y 31 28.6% del total; productos metálicos y 
maquinaria y equipo can 380 empresas. Del anlÍilisis anterior se deriva que en el 
Estado, el desarrollo de la industria ea escaso y que estai constituida báiaicamente por 
dos sectores, el formal y el informal, con talleres artesanales a nivel familiar que 
~recen de t6cnicaa mecanizadas como son: las ramas textiles, artículos de madera y 
corcho, prendas de vestir, catz.ado e industria del cuero. 

La industria maquiladora •• ubicaba principalmente en 4 mun1c1p1os: Iguala, 
Buan•vist8 de Cu•ll•r. Tepeco•cuilco y Hultzuco, •ctlvid•d que gener•b• unos 1,500 
empleos permanentes y aproxfm•darnente 500 eventuales que representaba un fuerte 
impulso a la economí• de estos municipios. Estas maquiladoras estaban dedicada• a 
I• lndustrl• de I• confección de ropa. 

Asimismo. I• pl;ontm mgroindustrlall del Estmdo se integrab• en 1990 por 368 
empresas. concentrándo•• •n las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Taxco e 
Iguala. De estas empresas. el 42% correspondía a talleres artesanales el 30º.A:t eran 
empresas productoras de alimento y el reato, empre••• de artesanías de cuero, de 
m.dera, fabricación de muebles y confección de sombreros y artículos de palma. 

En las agroinduatriaa destacan las relativa• al procesamiento de la copra y café, 
en relaci6n • la primera ésta baneficiaba a 25,000 familias de las regiones costeras. 
del C8fé se obtenían 243,000 quintales de materia prima, proviniendo el 60% de la 
Costm Gr•nde v el resto de I• Casia Chicao y I• Montai'I•. esta agrolndustrla beneficia a 
150f•mili••. 

El 45°.A:t de loa productos agroinduatriales se comercializan localmente, 50°/o se 
envían al Distrito Federal y a otros Estados y un 5°/o a los mercados de e,q>ortación. 

El 70º/o de los establecimientos agroindustriales que operan en el Estado son a 
nivel artesan•l. esta actividad representa una forma de integración social y familiar del 
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trabajo; genera ingresos para las localidades y regiones donde se práctica y 
aprovecha la creatividad y la laboriosidad del sector campesino e indígena. 

c. Act1v1dades Terciarias 

La actividad comercial resultó de una estructura productiva desequilibrada y 
centralizada, donde las practicas comerciales van desde almacenes modernos 
localizados en Acapulco, Z1huatanejo y Taxco, hasta pequer'\os establecimientos 
atomizados en el resto de la Entidad, con escasos volúmenes de venta al menudeo. 
La importancia del sector comercial radica en su aportación al Producto Interno Bruto 
Estatal, la cual paso de 30.2% en 1980 a 35.4°/o en 1985. 

La estructura del comercio estatal se concentraba en tres grandes ramas: 
compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco, compraventa de artículos 
para el hogar y uso personal y, compraventa de materias primas y auxiliares, el 90% 
de Jos establecimientos se concentran en Jos dos primeros giros comerciales 
mencionados. 

Es evidente la atomización y la falta de capitalización ya que aproximadamente 
el 80% de ros establecimientos se catalogaron cofT\o familiares, el 17º.4 como 
pequefios, 1 .6% como medianos, O 2% como grandes y O. 1 °/o como gigantes. (tiendas 
de autoservicio), estos últimos localizados fundamentalmente en el Puerto de 
Acapulco 

Sin embargo, en la actividad comercial y en las demás actividades productivas, 
persistía una mala distribución a causa de la insuficiencia de las vías de comunicación 
y transporte y Ja ba¡a capacidad de acopio; ejemplo de la primera es que cada centro 
comercial sólo tenia pocas áreas de acopio: la Costa Grande contaba con 
Z1huatanejo. Atoyac y Técpan, en la Costa Chica; Ometepec y San Marcos, en la 
Montaña; Tlapa, en la zona Norte; Iguala, en Tierra Caliente; Ciudad Aitamirano, en la 
Región Centro; Chilpanc1ngo y Ch1lapa. 

El comercio, junto con las actividades de restaurantes y hoteles constituía el 
renglón de mayor importancia para la economía estatal, en términos de su contribución 
al PJB Estatal. En 1990, la actividad comercial aportó el 38 9% del total estatal. Con 
respecto al personal ocupado, el comercio es la actividad con mayor participación en 
comparación con las demás actividades, ya que empleó a 44,978 trabajadores. En el 
año de 1990 se censaron 33.380 unidades económicas. representando la actividad 
comercial el 61.8% de Jos establecimientos existentes. 

El principal centro comercial del Estado es Acapulco. ya que segúr datos 
estadisticos del Censo Económico de 1989. el 35 1% de los establec1m1entos se 
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ubicaban en este municipio, con el 43.6% del total del personal ocupado en asta 
actividad. La mayoría de ros grandes comercios así como los nuevos centros de 
distribución eran 75 mercados, 162 tiendas CONASUPO. 8 tianguis, 2 rastros, 1 
central de abasto, 40 centros receptores de productos urbanos, 7 centros comerciales 
y 4 almacenes departamentales. 

La Región Norte ocupaba el segundo lugar a •nivel estatal en la actividad 
comercial con el 20% en número de establecimientos y 11. 17°/o del personal ocupado. 

La Costa Grande tenía influencia del segundo centro turistico de la Entidad: 
lxtapa Zihuatanejo, en donde existen filiales de algunas cadenas comerciales 
nacionales. 

Es importante seflalar que el sector comercio se encuentra desligado de 
importantes sectores productivos de la Entidad, como es la agricultura. 

Tanto en las centrales de abasto 'de Acapulco, Zihuatanejo e Iguala, se 
reportaba que cuando menos el 90% de los productos que se comercializan en ellas 
proviene de otras Entidades. 

Muchos de e!ios artículos pueden ser abastecidos con producciones locales, 
que por no tener conexiones comerciales o existir deficiencias de servicios e 
infraestructura, necesarios para la distribución física de las mercancías, estas no 
llegan a esos mercados. 

Por su parte, el sector público a través del sistema de Distribuidoras 
CONASUPO (DICONSA), expende sus productos mediante 295 tiendas, de la cuáles 
56 son urbanas, 54 rurales y 185 campesinas. A su vez IMPECSA (Impulsora de 
Pequeño Comercio, S.A.) contaba con cinco bodegas que dan servicio a 3,350 
pequeños y medianos comercios, de los que 358 son afiliados. También se 
implementaron programas de apoyos creando tres mercados sobre ruedas en siete 
municipios. 

Actualmente el Estado contaba con üna estructura comercial que presentó 
diversos problemas generados por una insuficiencia y falta de coordinación de los 
organismos y dependencias del sector comercio, que se refleja en el acaparamiento de 
Jos productos agrícolas, intermedios y manufacturados, por agiotista y especuladores, 
que ligados al intermediarismo excesivo desembocan en _un circulo vicioso, que se 
representan directamente en el incremento constante de los precios. debido al control 
que tenían sobre la oferta de los productos. Este tipo de prácticas les permite obt6ner 
elevados márgenes de ganancias que polarizan la existencia de la concentración del 
ingreso y sus consecuencias 
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Así, Ja distribución de bienes y servicios en la Entidad, se ha venido apartando 
progresivamente de ras prioridades sociales, siendo un factor determinante de esta 
tendencia la comercialización de productos destinados a la satisfacción de las 
necesidades que demanda el turismo. provocando desequilibrios en la distribución 
regional y afectando principalmente a los articulas oe consumo básico, creando 
problemas de orden alimentario y nutricional: ademas de acentuar el dualismo del 
sector, con las graves consecuencia que este trae 

Los canales de distribución y sus etapas de intermediación en el Estado, son 
variadas de acuerdo a la zona o tipo de producto; en las zonas urbanas predominan 
tres formas de 01stribución. 

De los productos que nos llegan de otros Estados del país se detectaron cuatro 
etapas de intermediación: primeramente el productor vende su producto al mayorista, 
el cual a su vez realiza transacciones con pequef\os comerciantes y estos detallistas 

· que son los que finalmente hacen llegar el producto al consumidor. 

Otra forma es la que realizan los grandes centros comerciales y tiendas 
instjtucionales, el productor vende directamente el intermediario que se encarga de la 
distribución a los distintos consumidores. 

Por último, nos encontramos con el productor que vende a un mayorista que a 
su vez realiza sus operaciones con los detallistas, que los distribuyen al consumidor 
finar. 12 

En las zonas rurales sucede algo similar, variando únicamente el aspecto de los 
precios de productos: aquí el detallista compra varia veces a pequeños comerciantes 
Los detallistas se encuentran en las áreas urbanas, lo que hace que el precio de los 
productos se incremente considerablemente. 

Debido al atraso que presenta el Estado, no se aprovecha productivamente el 
potencial de recursos humanos y naturales Las diversas actividades se han ido 
desacelerando en la misma proporción en que la inversión se canaliza al crecimiento 
de las zonas turísticas. Es decir, la actividad turística se concentra en tres regiones: 
Acapulco. Taxco y ZihuataneJO, siendo el primero el más importante, donde existen 
fuertes inversiones de capital, sobre todo hospedaje y servicios de alimentos y 
bebidas 

Turismo._. 

0,,1endeZ Oiaz i;;aul La P'op:em.i!l11sa del ab11sto de pPoduo:tOJ ... ás:r:os ai1f"T"e,.!•C'•PJ el"! e• Es;ado ge Out••••? 
Tests Unove•s·dad pp S.4 .;;o¡. 
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El sector turístico se compone de las tres ramas básicas del mismo, es decir, 
hoteJeria, gastronomia y servicios complementarios. El Consejo para el Fomento de 
las Inversiones en el Estado de Guerrero señala que el turismo participa globalmente 
con el 12.2ºh del PIB estatal, mientras que los hoteles y restaurantes con el 2.4%. Por 
otra parte, datos del gobierno del Estado indican que los ingresos fiscales estatales 
son en un 70% aportados por la actividad turística. 

Según el Reporte Anual de Jos Indicadores Básicos de la Actividad Turística 
1990, en Guerrero en 1990 la oferta de hospedaje la conformaron 454 
establecimientos con 23,656 habitaciones que se encuentran distribuidos en Acapufco 
(73º,{,), Zihuatanejo (13.2º"'). Taxco (5.2.%), Iguala (5.7.%) y Chilpancingo (2.2.º"'). 

Los hoteles de categoría especial, gran turismo y cinco estrellas representan el 
35.9°A) del total de cuartos disponibles; los de cuatro y tres estrellas el 36.8%, los de 
dos y una estrella el 24.BºA., mientras qua los de clase económica únicamente el 2.5% 
en atención a que un gran porcentaje de los visitantes nacionales registraban 
ingresos de tipo medio y alto. 

Del total de turistas que visitan Ja Entidad se estima que el 89°A) acude a 
directos y 55,457 en indirectr.>s 

El Estado de Guerrero en 1990 contaba con 18 instituciones de banca y crédito, 
que operan a través de 121 oficinas ubicadas en 23 diferentes municipios. Esta 
infraestructura bancaria se encuentra conformada por 12 bancos comerciales que 
pertenecen en su mayoría a grupos financieros privados, 4 bancos pWblicos de 
desarrollo de primer piso y 2 instituciones públicas de desarrollo de segundo piso. 

Las 121 sucursales de estas instituciones se encontraban distribuidas 
geográficamente en 23 municipios. 42% se concentraban en el municipio de 
Acapulco, el 37% en los municipios de Iguala, Chilpancingo, Taxco. Ciudad Altamirano 
y José Azueta y el 21 ºA. restante en 114 de los municipios restantes. 
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111. LA ELECTRIFICACION Y EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 

A.- Antecedente• de I• Electrtftc•clón Rural en el Eallldo de Guerrero. 

a. La Comisión Feder•I de Electrificación C.F.E. y I• Junta de Electrificación 
Rur•I. 

Par• h•btar de loa orígenes de I• introducción de I• energía el•ctrica en México 
h•Y que remana.rae el año de 1879, con la inallllaclón de un• pl•nta termoeléctrica de 
1.8 kw en una flibrica de hilado• y tejido• en la clud•d de Laón Guanajuato destinada 
únicamente • I• ••tiafacción de aua neceaidade• induatrialea. Durante loa 1 O años 
siguiente• otroa ealllblecimientoa textil•• aiguiendo el progreaiata ejemplo. y hacia 
1989. h•bí• flibrica• en Dur•ngo, Puabl•. Gu•n•ju•to, Aguaacalientes, Ver•cruz. 
México y Coahuila qua ample•b•n ya la alactrlcld•d.1 

El uao de la electricidad permitió la reducción de costo• en las industrias textil, 
minera y en otr•• da menor lmpo_rtanci• económica de aquella época, y su 
particip•ción en I• vid• del México ain loa inicia del actu•I siglo fue durante el Porfiriato 
que dio todas I•• facilid•de• •I capital •-•njaro en aata aagrnento industrial 
habiéndose d••blcado Ea .. doa Unidos, C•n•dá, Alernmnia, Fr•nci• y Gran Bretaña. 

De eat. forma I• induatri• eléctrica ae fue concentrando en manos de 
inveraioniataa privados tr•n•nacional•• cuyo objetivo inicial fue el de vender luz 
eléctrica • laa empre•••. pero posteriormente •I percatarse de loa excedentes fueron 
deatin•do• • I•• clud•daa donde •• loc.liz•b•n I•• empreaa• el6ctrlcaa, utllizlindose 
este servicio corno un medio P•r• perfeccionar loa procedimientos de ta acumulación 
del capital. 

El 14 de •goato de 1937, ••ere• por decreto praaldencial la ·comisión Federal 
de Electricidacr. como un• dependencia oficial. encarg•da de org•nizar y dirigir un 
Sistema Nacional d• Generación Eléctricm, fren•ndo así el avance de la• compañías 
extranjeras: concediéndole 1• preferencia en el uao de loa recursos hidráulicos, con 
facult.d para objet.r el otorgamiento de concesiones. sentaíndoae tas bases para el 
inicio de la integración de la industria eléctrica en manos de mexicanos. 

Como se comentó anteriormente, la electrificación se inició en México por 
compañías extranjeras con fines de lucro y carentes de visión y vocación social 
motivando la nula presencia en et ámbito rural por ser poco rentables en relación a las 
grande• ciudad•• del pala. 

1 Revista Industrial, Junio 1934. p. 903 cilado por Galarza Emesto. La Industria Eléctrica en México P 
12. 
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En al año de 1952, la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) creo la primer 
"Junta de Pequeña Electrificación'" en el Estado de México para la atención de la 
electricidad en el medio rural, y posteriormente se estableció una en cada entidad 
federativa, en Guerrero, se creó en el año de 1958. 

La energía eléctrica que se entrega a la poblaci6n rural - ejidatarios, comuneros 
y auténticos peque,,os propietarios - , es considerada como un efectivo auxilio para 
incrementar Ja producción y la productividad agropecuaria, a fin de elevar el nivel de 

. vida campesino. alcanzar la autosuficiencia alimentaria, detener Ja emigración del 
campo a Ja ciudad y apoyar sustancialmente el proceso industrial. 

El 15 de marzo de 1959 Ja C.F.E. creó el Departamento de .Juntas de 
Electrificación Rural, con la responsabilidad de pron"over, coordinar, ejecutar y 
controlar las acciones destinadas a beneficiar a Jos hombres del campo, mediante la 
adquisición y utilización óptima del fluido el8ctrico. 

Dentro de un marco de Soberanía política y desarrollo independiente, el 27 de 
septiembre de 1960, el Presidente Adolfo Ló°pez Matees decretó la nacionalización de 
la industria eléctrica y entregó a la Nación el dominio d• uno de sus recursos 
energéticos fundamentales. Con este acontecimiento se inició la etapa de la 
integración del sector eléctrico y el dinámico ensanchamiento de las acth.·idades 
encomendadas a la C.F.E. · 

La trascendencia de este hecho se refleja significativamente en el aspecto 
social de Ja electrificación rural. A partir de ese momento. la atención a las 
comunidades rurales adquiere la jerarquía que su situación marginal exigía y se fijan 
las políticas para llevar la energía eléctrica al agro, entendida ésta como un elemento 
determinante de su desarrollo integral. El paso decisivo se dio en 1973, cuando como 
lo destaca la Memoria de Labores de Ja Comisión Federal de Electricidad de ese año, 
el Departamento de Electrificación Rural, se transformó en la actual Gerencia General 
de Electrificación Rural. 

Esta Gerencia, conforme a sus objetivos básicos para la que fue fundada, que 
consisten en planear, programar, realizar y evaluar la electrificación del sector 
campesino, promoviendo su uso con fines productivos y sociales y buscando el 
máximo beneficio para los usuarios, con el costo mínimo para /a institución, Ja 
Gerencia General asumió su función rectora a través de las Juntas Estatales de 
Electrificación, las que a su vez. trascendieron para convertirse en los organismos 
ágiles y participativos. 

En eJ ª'"'ºde 1984 cuando la C.F.E. determinó transferir la responsabilidad a los 
gobiernos Estatales de realizar la programación de Ja electrificación rural. 
desapareciendo así la Junta de Electrificación Rural y para el caso que nos ocupa se 
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transfirió de una responsabilidad al organismo pUb/ico desintegrando de1 gobierno 
Estatal denominado ·cando y dando... Esta decisión sin lugar a dudas fue la de 
incentivar la participación de los propios beneficiarios y de los gobiernos estatales, 
quienes en conjunción de propósitos y metas. dieron el carácter tripartita a los 
programas de electrificación rural, carácter que se inicio desde el momento mismo en 
que una comunidad fue considerada susceptible de electrificarse por iniciativa de sus 
habitantes. de los gobiernos estatales o de las diversas entidades de la federación y 
que se mantienen durante la materialización de la obra y aún después de concluida. 

Para lograr hacer operable la fórmula de electrificación - producción, fye y ha 
sido necesario articular la electrificación rural orgánicamente con otros programas 
públicos deslinados a fomentar la producción y la productividad del sector rural, para 
lograr ta elevación de los niveles de vida de los trabajadores del campo. Por lo que, la 
energía eléctrica ha representado en el medio rural un elemento de suma importancia 
en la producción. ya que. 

- Incrementa la infraestructura necesaria para elevar la productividad. 
- Tecnifica I• agricultura. 
- Crea las condiciones para el crecimiento agroidustrial. 
- Induce le generación de empleos. 

Además, en el aspecto social, ha coadyuvado al fomento de la convivencia, 
mejora los indices de seguridad pública, amplia las oportunidades de educación, y 
permite al hogar campesino disponer de elementales aparatos electrodomésticos, 
utilizar otros como medios de comunicación masivos de información que le permitan 
que las comunidades más aisladas se vinculen culturalmente al proceso de desarrollo 
regional que se genera. 

b.- la Electrificación Rural en el Estado de Guerrero. 

En el af'lo de 1960, bajo el Régimen del Presidente Adolfo López Matees, el 
Gobierno Federal inició el proceso de nacionalizar la Industria Eléctrica. por considerar 
sus servicios de utilidad pública. Asl. bajo este proceso. al concluir 1980 el aparato 
produclivo estaba concentrado en 2 entidades: El organismo público descentralizado, 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la Comparira de la luz y Fuerza del Centro 
(CLFC), empresa paraestatal en liquidación, integrada a la CFE como división centro, 
cuyo campo de operaciones está restringido a distribuir la energía en la ciudad de 
México y estados aledaños. contemplados dentro de la zona metropolitana 
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La importancia de este sectc.r queda establecido a partir de dos puntos de vista: 

1. Porque la electricidad constituye el insumo energético más accesible y de mayor 
aplicación que permite en gran medida el funcionamiento de la totalidad de aparato 
productivo del país y .. 

2. su programa de Obras de Inversiones, convierte al sector eléctrico en un 
demandante de bienes de capital, factor que lo sitúa como promotor importante para 
el desarrollo de esta industria.2 

A su vez, la Industria Eléctrica clasifica los recursos físicos de su aparato 
productivo en tres funciones esenciales; generación, transmisión y distribución. 

Es importante seflalar que el Estado contribuye notablemente a la gener•ción 
de energfa eléctrica por las corrientes fluviales del Río Balsas, aporta • Ja Nación un 
total de 1.745,300, KWH, a través de sus cuatro hidroel•ctricas: Infiernillo. 1'080,000 
KWH; ColotUpa, 8,300, KWH: Ambrosio 'Figueroa, 30,000 KWH; el Caracol o;>n 
585,000. También funciona tres plantas de turbogas y turbojet en las cri.Jces, que 
sumadas tienen capacidad para 42,000 KWH. 

La electrificación rural en el Estado de Guerrero, aún con avances logrados 
sigue enfrentando en forma permanente.problemas técnicos derivados de Ja necesidad 
de realizar las obras de manera que se optimisen las inversiones para hacer llegar el 
servicio a costos accesibles para Ja población y beneficiar así al mayor número posible 
de localidades y habitantes. Estas especificaciones y requerimientos de diser"io y 
construcción han redundado en ra satisfacción y logró indices de confiabilidad y la 
continuidad del servicio que se otorga. 

Así, la energía eléctrica adecuadamente utilizada, seguirá presentando la 
posibilidad de modernizar laS actividades agropecuarias, e incorporar nuevas 
superficies al cultivo a través del riego por bombeo, asimismo, permite la 
1ransformación de productos agropecuarios en articules semi elaborados y term:nados, 
al hacer posible la pequefla y mediana industria rural que facilita al artesano la 
adopción de técnicas que favorecen su producción. También posibilita el crecimiento 
de los servicios comerciales y turísticos: prolonga la jornada de trabajo; proporciona 
seguridad con el alumbrado público: fortalece los vínculos familiares al ampliar y 
diversificar las formas y modos de uso del tiempo libre; dignifica el trabajo domestico, 
permite el acceso a los medios masivos de información y cultura, todo lo cual se 
traduce en la creación de fuentes de trabajo, en la elevación de Ja producción e 
incremento de Ja productividad y en mejores formas de vida. 
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En el medio rural la introducción de energla eléctrica debe significar 
productividad; incremento en la producción alimentos y materias primas para la 
industria y energéticos, así como su adecuada y justa distnbuc1ón. 

El éxito de la electrificación rural en cada región del Estado estará en función de 
número de equipos de bombeo que se electrifiquen. de los motores que para diversos 
usos de la explotación agropecuario se establezcan, de los frigorificos que mediante la 
energía eléctrica conserven las frutas y las verduras y en general, en función d"el 
incremento que se logre en la productividad y la producción del campo. 

El consumo de energía en la Entidad en 1981 fue de 758,255 KWH, 
aumentando para 1985 un 13.3% alcanzando la cifrEi de 859,325 KWH un incremento 
anual de 5%. De este total, el 82.2°/b se destina al consumo doméstico y el 13. 1 para 
el alumbrado público y solamente el 4. 1 % a la agricultura. 

En el Estado de Guerrero el nivel de ocupación de la industria eléctrica ha 
permanecido más o menos estable, pues de la ocupación sectorial representa 0.2ºA. 
con 1,379 trabajadores. Su apor1ación al producto sectorial para 1981 fue de 2.1 % y 
parq 1985 de 1. 7°A. la p~oductividad por hombre ocupado a precios de mercado fue de 
S 1,521,306.00 a principios del periodo y para 1985 de S 9,975,007 aunque en 
términos reales de decremento en 21.6º/o a precios de 1981 por efectos de la crisis. 

Para 1985 había en el Estado 4,507 localidades, -: ,328 electr 1ficadas, y 3, 179 
por electrificar. A su vez la División Centro - sur informó que entre 1981 y 1985 se 
electrificó a 529 poblados, 441 rurales y 88 urbanos, beneficiándose con estas obras a 
523, 253 habitantes Se ha benef1c1ado en total a cerca de dos millones de personas 
y falta por hacerlo a 558,465 de una población que alcanza la cifra de poco más de 
dos millones y medio En el inciso ·c · de este capitulo, se describe la ubicación de las 
Plantas Hidroeléctricas y de Combustión. 

De igual manera, en el aspecto social, fomenta la convivencia, mejora los 
índices de seguridad pública. amplia las oportunidades de educación, permite al hogar 
campesino disponer de elementales comodidades domésticas y vincula a las más 
aisladas comunidades a través de los medios masivos de información y cultura. 
propiciando Ja transformación de relaciones económicas, sociales políticas y 
culturales que siguen siendo fuente de injusticias en el campo mexicano 

La electrificación rural también propicia la redistribución del ingreso. al canalizar 
recursos de sectores privilegiados a sectores marginados, a través de un servicio 
públlco. 
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Dentro de los programa::; estatales para el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería, complemento indispensable para consider.:Jr eficaz la Reforma Agraria, en 
una primera parte, el Plan Guerrero impulsado por el Gobernador Cervantes Delgado, 
se refirió al arraigo del campesino, al progreso con equidad y con abundancia de 
bienes, y para que esto sea posible consideró indispensable el desarrollo y la 
promoción de las agro - industrias. Así en su sexenio 1 981 - 1986 impulsó cuencas 
lecheras y desarrollo regionales como el de la Cariada de Atzacoaloya y otras 
pequefias obras en las que la electrificación rural jugó un papel importante para 
encaminar a las comunidades rurales hacia el desarrollo regional. 

A pesar de la diversidad en la orografía estatal, que encarece el costo de las 
obras, de 1985 a 1 990 se lograron notables avances en electrificación, ya que este 
importante servicio se hizo llegar a 493 comunidades y 40 colonias populares, 
beneficiándose con ello a 299 mil habitantes. 

c.- Localización de los Centros de Producción de Energía El•ctrica en el Est•do 
de Guerrero. 

Como se puede apreciar en el Cuadro N°1 para el ario de 1990, el Estado de 
Guerrero contaba con una capacidad instalada para Ja generación de energía Eléctrica 
por 1688 megawatts, en 5 plantas (4 son de hidroeléctricos y 1 de turbog•s), ubicadas 
en los municipios de Acapulco, funciona con generadores de turbogas para abastecer 
a la región Costa Chica y Acapulco; Apaxtla de Castrejón, para surtir energía eléctrica 
a Tierra Caliente y la Zona Norte; Juan R. Escudero, para dotar de energia eléctrica a 
la región Centro y Montaf'la; La Unión para el abastecimiento de fluido eléctrico a la 
Costa Grande y Quechultenango, para abastecimiento de la región Centro y Montafla. 
Estas últimas son hidroeléctricas. 
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CUADRO N" 1 
LOCALIZACION DE LOS CENTROS DE PRODUCCION 
DE ENERGIA ELECTRICA, CAPACIDAD INSTALADA 

POR TIPO DE PLANTA (MEGAWATTSJ. 

-·,_,,,,;i: ... ;.· 
.. ~~ ,; ~:;:.~::;~~:1::f'. MUNICJPIO ·- .... 1ua .t~ .... -~~,fr~:~ . _1M7 

YM.AMT'A .. ··::·.;e ; 
;• . ... >f·:·,_,·; 

ESTATAL 

ACAPULCO 
TURSOGAS 

TURSOJET 

APAXTLA 
HIOROELEC 

JUANA. 
ESCUDERO 
HIOROEt..EC 

LA UNION 
HIOROE!..EC 

QUECHULTE 
NANO O 

1.745 1.745 

32 32 

'º 'º 

30 30 

.. ::eo 1 C90 

1.7•5 1,7•!1 1,7•5 

32 32 32 

'º 10 'º 
565 565 565 

30 30 30 

1 ºªº 1 ceo , ceo 

1,084 t.oe• '·"ªª '·ª·· '·ªªª 1,e•1 

56 56 55 56 56 56 

NO NO NO NO NO NO 

NO N.O 594 594 594 594 

30 30 30 30 30 30 

1 ººº 1.000 1.000 , 000 1.000' 1.000 

HIDROELEC N O N O N 0 N O N O N O N O N O N 0 N 0 N O 

FUENTE. PARA 1980 • 1984. C.F.E. DIVIS!ON DEl. CENTRO SUR. DEPTO. DE 
ELECTRIF/CACION RURAL PARA 1985 - 1988; C.F.E. PUBLICACIONES ""INFORMES 
DE OPERACION. ME_XICO 1985 - 88 .. 

Cabe destacar que la Unión es la que tiene mayor capacidad. pues representa 
el 58 5% del total estatal 

B. EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE GUERRERO 

Para ubicar el análisis de la Inversión Pública en obras de Electnf1cacr6n en el 
Estado de Guerrero, es necesario hacer referencia la intervención que tuvo el Estado 
en el Desarrollo Regional en el periodo de 1980 a 1 990. 

Las prioridades fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo ha encaminado a 
apoyar de manera particular a los habitantes de las áreas rurales. en su organización, 
capacidad y adiestramiento. por lo que se postula como un propósito importante el 
mejoramiento del bienestar de Ja población rural, y el mcremento de los niveles de 
producción. empleo e ingreso. con base en una mayor part1c1pac16n de las 
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comunidades rurales. Por lo que se ser.ala, que el desarrollo rural e~ r-rioritario dentro 
de los objetivos, metas y estrategias contenidas en el plan. 

Las reformas a los articules 25, 26 y 2 constitucionales, expresan 
conjuntamente la responsabilidad del estado en materia de justicia agraria y desarrollo 
rural integral, como parte de un proceso de crecimiento económico que conduzca al 
logro del bienestar social de la población, pero especialmente de la campesina ya 
lograr que esta se incorpore al desarrollo regional. 

Así, ·· ... la situación crítica por la que atraviesa la economla mexicana hace 
resaltar la importancia estratégica de la promoción del desarrono rural integral, ya que 
pude lograr trascendentes contribuciones al proceso de reordenamiento y cambio 
estructural. 

El mejoramiento del ingreso de la población rural, además de proveer recursos 
para reforzar la capacidad interna de ahorro, tendr• un efecto multiplicador •obre los 
otros sectores económicos al emplearse I• demanda de bienes y servicios. ••imismo, 
se at\adirá • 1• generación perm•nente de 'empleos pera coadyuvar • di.sminuir las 
desigualdades económicas y sociales, y p•r• aminorar la migración rural - urbana; 
contribuyendo de esta manera a mitigar la presión sobre las ciudades, y • la 
descentralización de la vida nacional. El incremento de la producción agropecuaria, 
forestal y pesquera, no sólo coadyuvará a reducir las presiones inflacionarias y a 
elevar la oferta de alimentos, también permitirá aumentar las exporta.::iones. 
reduciendo la presión por divisas. 3 

Los medios que se dispone la Nación para enfrentar esta problemática y a la 
vez promover el desarrollo rural, se basan en el potencial de sus recursos naturales y 
tecnológicos, en la organización de los productores y en el acervo de instrumentos del 
Estado. 

Como señalar et Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 (1983, pp. 277 - 278) 
el objetivo fundamental de la estrategia del desarrollo rural integral es el 

mejoramiento de los niveles de bienestar de la población rural, con base en su 
participación organizada y en plena utilización de los recursos naturales y financieros, 
con criterios sociales de eficiencia productiva, permanencia y equidad, fortaleciendo su 
integración con el resto de la Nación. 

De este objetivo fundamental se desprenden los siguientes propósitos 
específicos que perfilan la estrategia: 

3 Poder E~e::ut1vo Federal 1963 E.!A!!.Nacool"la\ ae Oetarr9110 1983. 1988 p 273 
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Aumentar la generación de empleos permanentes y mejorar la distribuc1ó!"'l del 
ingreso, contribuyendo así a sentar las bases económicas necesarias para avanzar 
hacia una sociedad igualitaria, abatiendo las desigualdades en el campo con relación 
a las ciudades 

Articular mas eficientemente las actividades agrícolas, pecuarias y forestales 
entre si y con et sector industrial a través de la agroindustria, y con las actividades 
comerciales y de servicios; para un crecimiento sostenido y diversificar gradualmente 
las actividades en el medio rural-. 

La estrategia para lograr lo anterior se basa en ·· ... el mandato del Articulo 27 
Constitucional, que establece la responsabilidad del Estado para promover el 
desarrollo rural integral. Se parte del principio de que para que rindan frutos 
permanentes los esfuerzos sociales y los programas que se lleven a cabo en el ámbito 
rural es indispensable, por una parte, otorgar atención prioritaria a las necesidades 
básicas de la población rural y considerar su participación plena como esencia misma 
del desarrollo social que se pretende alcanzar; y por otra, reorientar la estructura 
productiva de modo que se pueda otorgar la base económica que se requiere para 
garantizar permanentemente el desarrollo social en el campo, y a la vez, responder a 
las .necesidades de provisión de alimentos y materias primas requeridas a nivel 
nacional. 

Conforme a la linea de reordenación económica, la estrategia se orientará a 
evitar el deterioro del bienestar.social rural, a mantener la planta productiva del sector 
agropecuario en condiciones de actividad que aseguren la oferta de alimentos básicos, 
y a proteger el empleo en el campo··." 

Lo anterior indica que, la problemática social del campo es compleja e 
interdependiente por lo que es urgente atenderla integralmente. Lo que implica 
adoptar políticas y acciones flexibles, especificas y dinámicas que reconozcan la 
heterogeneidad existente en el medio rural, lé::is necesidades y la participación de la 
comunidad en el diseño y ejecución de programas, asl como en la e"aluaci6n de sus 
resultados. 

Por otro lado, dentro del proceso de planeación estatal. la problemática 
municipal también es un tema importante, ya que el mL·nicipio se ha ido incorporando 
al sistema de planeación a tal grado que en algunos estados del país existe la 
obligación de generar planes de desarrolto municipales. 

El municipio es una figura rezagada en la organización política: parece ser 
todavta un ideal 1ncumphdo al que no se le ha dado vida. el vigor y la trascendencia 

4 Poder E¡ec:ut.vo Federal '\983 Pian l'Jacoonp1 ge Oesgrrq!Lo 15t8;) • Hj6.B pp 2i8 ·2i'it 
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que debe tener. El Municipio Libre es, un compromiso pendiente que todavía no se 
cristaliza, pero que es motivo de preocupación prioritaria del Gobierno. 

Las desigualdades regionales se explican en parte porque se mantiene al 
municipio en una reducida área de competencia, se le impide actuar en la posible 
solución de problemas de su comunidad; y es frecuente que la autoridad municipal 
sirva exclusivamente de intermediaria entre las demandas populares y Jos Gobiernos 
Estatal y Federal. 

Asimismo, el gasto pUblico deberá apoyar al máximo la creación de una 
infraestructura física y social en las zonas promisorias del Estado, sin descuidar las 
zonas menos favorecidas y las necesidades ya existentes tanto en los grande centros 
de población, como Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Taxco y Chilpancingo, como en los 
Municipios Rurales de Costa Chica y Montana. 

Resulta conveniente hacer una revisión sistemática y objetiva de la distribución 
de competencias entre la Federación, Estados y Municipios. Una falta de adecuación 
de estas participaciones impide la vida real del principio Federal y de la Institución 
Municipal. No podemos desconocer que el municipio es la inotancia de Gobierno más 
cercana a la población, ya que nadie tiene mayores elementos de juicio ni más 
proximidad a los problemas cotidianos que la autoridad municipal. No bastará una 
modificación jurídica si no la acción administrativa y financiera. 

Habría que agregar el comentario del Licenciado Librado Silva Garcla quien en 
el foro de consulta popular que con el tema Fortalecimiento Municipal se llevó a cabo 
en Colima en Mayo de 1982, respecto a que ·· .... el fortalecimiento del municipio, no 
debe centrarse en un aspecto único aunque muy vigente: el económico; sino que el 
fortalecimiento debe ser, en lo administrativo, en lo politice y lo económico, para hacer 
efectivo el principio Constitucional de la Autonomía Municipal, y que, las decisiones 
que motivan las demandas del pueblo, deben de ir de la periferia al centro, desde el 
punto de vista de análisis posibilidades de ejecución.s 

De esta manera, el fortalecimiento municipal debe conducir a Ja construcción 
dentro de la comunidad de obras, que se contribuyan desde el punto de vista material 
a la superación del ambiente en el que se desarrollan las actividades del grupo, tales 
como servicios de sanidad, vivienda. seguridad, transporte, etc., y dentro de lo cultural 
los cambios de actividad para favorecer el desarrollo económico - social y la formación 
de nuevos dirigentes comunales. 

Cabe destacar que el articulo 115 señala que .. los Estados adoptaran para su 
régimen interior, la forma de Gobierno republicano, representativo y popular, teniendo 

5 Estudios. Mun1c1pales.. 19&6 Susp,.nsion y Revoca9on de-1 Ma .. datg del Ayul"!a1·••11e,.,to 
B1mes.tral • .Juho - Agos.to de 19&6 pp 108 - 113 
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como base de su división territorial y de su organrzac1ón politica y administrativa al 
municipio libre conforme a las bases siguientes· 

l. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo posterior 
inmediato, las personas que por elección indirecta. o por nombramiento o designación 
de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos. cualquiera 
que sea la denominación que se res dé, no podrán ser electas para el periodo 
inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes si podrán ser electos para el 
periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. 

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y 
suspender y revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas 
graves que la Ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer les alegatos que su juicio 
convengan. 

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento por renuncia o falta 
absoluta da la mayoría de sus miembros, si conforme a la Ley no procedieren que 
entren en funciones los suplentes ni que celebraren nuevas elecciones. la Legislatura 
designará entre los vecinos a los Consejos Municipales que.concluirán los periodos 
respectivos. (referencia) 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo. seré substituido por 
su suplente, y se procederá según lo disponga la Ley. 

11. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la Ley. 

Los ayuntamientos poseeréin facultades para expedlí de acuerdo con las bases 
normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y buen Gobierno y Jos reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones 

111. Los municipios. con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo 
determinen las Leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 
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a) Agua potable y alcantarillado. 

b) Alumbrado püb/ico 

c) Limpia. 

d) Mercados y centrales de abastos. 

e) Panteones. 

f) Registro. 

g) Calles, parques y jardines. 

h) Seguridad pública y Tránsito y, 

i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones 
terntonales y socioeconómicas de Jos municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y 
con sujeción a la Ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de 
los servicios públicos que les corresponda. 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de $U fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar con el Estado para que éste se haga cargo de 
alguna de las funciones :-elacionadas con la administración de esas contribucior.es. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios cpn arreglo a las bases. montos y plazos que anualmente se determinen 
por las legislaturas de Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las Leyes Federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 
contribuciones a que refieren los incisos a) y c). ni concederán extensiones o subsidios 
respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales, 
ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo Jos bienes del dominio pUblico de Ja 
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;eoerac1on. de los Estados o de los municipios estarán exentos de dichas 
contribuciones. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas Los presupuestos de egreso serén 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles (referencia). 

V. Los municipios, en los términos de las leyes Federales y estatales relativas, 
estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de reservas 
territoriales, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 
intervenir en fa regularización de la tenencia de la tierra urbana. otorgar licencias y 
permisos para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines ser"ialados en el 
párrafo Tercero del Articulo 27 de esta Constitución. los reglamentos y di~posiciones 
administrativas que fueran necesarios. 

VI. e uando dos o mas centros urbanos situados en territorios municipales de dos o 
mas Entidades Federativas formen o tiendan a formar una continuidad democrática, la 
Federación. las Entidades Federativas y los municipios respectrvos, en el ámbito de 
sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros con apego a la ley Federal de la materia. 

VII. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de Jos Estados tendrán el mando de 
fuerza püblica en Jos munic1p1os donde residieren habitual o transitoriamente. 

VIII. Las Leyes de los Estados introducirán el principio de la represemación 
proporciona/ en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. (referencia) 
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IV. LA INVERSION PUBLICA V SU INCIDENCIA EN LA ELECTRIFICACION RURAL 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

A.· L• lnverel6n PíabHca en la E!e'!:triflcactón del F.stado en et periodo 
1980-1-. 

El campesino no abandona 1a tierra, es el campo quien lo expul .. a 61 porque 
ya no le responde. La aridez, los pantanos, la falta de t6cniC8, la carencia de cr6ditos 
la au .. nci• de empleos, sobre todo, la fe perdida por tantas promesas incumplidas 
aon algunas de 1•• causas de la emigración. Asi ta falta de incentivos • inversión real 
en el campo, desde que el pais entr6 en un proceso de industrializ..ci6n que prioriz6 a 
la ciudad en detrimento del agro. modificando con eno la relación cmmpo ciudatd, el 
campesino no h• tenido otra alternativa que -ur de au medlo como un último recurso 
de sobrevivencia, no sólo de él sino que de su familia. Situación que lo ha nev9Clo a 
ver a la ciudlid como una attemativa posible, la cu6t muchas de las veces no ofrece a 
61 ni a au femilia la oportunidad de encontrar un empleo remunermdo, arr•atr*'<:lolo de 
e•t• mM'\el'a a realizar actividades en to que se denomif\81 el sector informal de 1• 
economl•, ••decir, en los intersticios que el sistema capitalista de producción, en 
pr0<:9llO de de...-rollo, le deje. 

En este contexto, I• energía el6ctrica, por si sola, no puede lograr incrementos 
en la productividad sin utiliz•r herramientas, maquinaria y equipos modernos. Por lo 
que debe ser una de las preocupaciones de la electrificación rur•I, •I fomentar 
inversiones productiva• de apoyo al equipamiento c.-mpesino y el promover y 
coordinar acciones de fomento de otras instituciones. En este empefto serán 
fundamentales los esfuerzos coordinados que se realicen con los gobiernos de los 
estados y tas autoridades municipales, asi como con los habitantes de tas 
comunidades rurales. 

Los programas de fomento qua se instrumenten para dotar de equipos, 
instalaciones et6ctricas, herramientas y aparatos el6ctricos en la• comunidades, 
resultarán de poca importancia si no van acompatliadaa de programas de capecit8ci6n 
t6cnica, que contemplen las formas de empleo, mantenimiento y reparación correcta. 
Para to cuál habrá que capacitar la mano de obra disponible en •I campo, ya que es 
conveniente reconocer que no tenemos mejor riqueza para engrandecer 1a N8Ci6n que 
1a nuestr• fuerza de trabajo y la aplicación de nuestros recursos necionales por lo 
tanto, nuestra me¡or opción es la de capacitarla de forma integral. 
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1080 
1981 
1982 
1883 
1984 
11185 
111811 
11187 
11188 
19811 
10llO 

CUADRONo.1 
CARACTERISTICAS DE LA ELECTRIFICACION RURAL 

EN EL ESTADO DE GUERRERO 
1880-1-

117 102 4 11 07.3 
132 118 12 2 144.8 
132 125 3 4 tao.e 
133 102 18 13 3453.8 
171 151 11 11 803.3 
122 108 8 10 985.8 
54 34 3 17 1·128.e 
Sii 411 5 2 1º228.4 
57- 44 13 3335.0 

1115 173 12 10 12·4'M.e 
150 132 7 11 12º814.2 

1,318 1,138 711 104 33º331.3 

FUENTE: DE 1..0A 1945. C.F.E. DIVISION DEL CENTRO- SUR 11188 A 1SIPO. GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. SECRETARIA DE PLANEACION. PRESUPUESTO Y DESARROLLO RURAL DEPARTAMENTO 
DE ELECTRIFICACION RURAL. 

Como ae puede observar en el Cuadro Nº 1, donde se describen la inversión 
que hubo en el periodo comprendido de 1980 a 1990 y que ascendió a 33"331.3 
millones de pesos, pasando de 97.3 millones de pesos en 1980 a 12"814.2 millones de 
pesos en 1990. de los cuales hubo 1,319 obras terminadas. De estos 1, 136, 
correspandieron • pueblos nuevos, 79 a las •mpliaciones de localidades rurales y 104 
a colonias populares. Es importante destacar que eJ Censo de Población y Vivienda de 
1990, registró 6,008 localidades; cabe aclarar que los programas de electrificación 
rural empezaron una década antes, cuando se empezó la electrificación en localidades 
cercanas a las grandes lineas de distribución del fluido eléctrico para abarrotar los 
costos de producción. 

B.- L• lnveNl6n Pa;bllc• Federal en obr•a termln•d• aegún municipios 
1880-1-. 

El análisis de las cifras correspondientes a las obras de electrificación 
efectuadas durante el periodo que va de 1980 a 1991 nos mostraría cierto sesgo si no 
se consideraran tes siguientes premisas: 

78 



1.- La inversión en obras de electrificación rural empezó antes de la década de los 
60's en consecuencia, para Guerrero, 1980 no es el ano cero ni en inversiones, ni en 
obras de electrificación rural. 

2.- Las tasas de inflación van incrementando Jos costos de instalación de cada obra 
de infraestructura eléctrica, luego, entonces, no es real comparar las obras en 
Guerrero por una inversión de 97.3 millones de pesos viejos de 1980, con obras en 
1990 por un monto de 12·914.2 millones de viejos pesos. 

3.- L•s obraa de introducción da energía eléctrica que se han efectuado son las 
más económicaa, debido a que fueron a poblado• cercano• a la líneas de distribución. 
Luego entonces, las obras que se efectuaron poateriormente o se efectúen 
posteriorm.nt• aon m•• costosas porque el tamat\o de la obra ea mayor, debido 
principalmente • 1• di•t•ncia en que se encuentran esas localidlldes respecto a las 
tíne•a de distribución. Con otras palabras, las localidades cercanas • laa líneas da 
distribUción Y• eat6n electrificadas y estén pendientes las més pequanas y alejadas a 
dich•a lín•••· 

4.- La• obras de elecirificación, más baratas por estar cerC11naa a los centro• de 
consumo y cercana a las lineas da distribución, al impulsar proyectos de desarrollo, 
son més productivas en términos de tasa interna de retomo que las obras de 
electrificación a localidades más lejanas. 

5.- Las obras de inversión en electrificación rural a partir de 1980 corresponden al 
100% del monto total invertido, debido a que urbanos son solo los municipios de 
Acapulco de Ju4irez, Chilpancingo de Jos Bravo, Jos6 Azueta, Iguala de la 
Independencia.y Taxco da Alarcón. La mayoría de fas inversiones en estos, son en las 
áreas rurales de estos municipios. 

A continuación se presenta el desglose por ano de la Inversión Pública Federal 
en obra terminada según municipio del Estado de Guerrero. 

1880 

En el periOdo de estudio de 1980 • 1990 la Inversión Pública Federal fue de 
33"331.3 millones de pesos, lo cual se desglosar4 por ano en obra terminad• en los 
municipios del Ea~ado de Guerrero, eñ base al Cuadro No. 2 (anexo estadístico). 

Según montos de obra por municipio. En 1980, se ejerció una inversión de 
S 97.3 millones de aste monto total, los tres municipios que recibieron una mayor 
cantidad da recursos para electrificación fueron Chilapa da Alvarez, Acapulco de 
.Juárez y Coyuca de Catalán con$ 1o·ee1.oo. S B.220.00 y S 7,060.00 viejos pesos 
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respectivamente, que en conju;itc s;gnificaron el 27. 7% de Ja inversión total de ese 
ar'\ o 

Cabe distinguir que en ese año, la electrificación en más de un 95% fue para 
comunidades rurales, ya que efectuaron obras en 42 municipios de la Entidad y solo 4 
fueron de los considerados urbanos 

Al respecto, el C. JNG. RUBEN FJGUEROA. en su quinto informe de Gobierno 
declaró lo siguiente: ·· . en coordinación con Jos suministradores, se intensificarán las 
obras de electrificación rural. .. ·· 

Durante el periodo a que se contrae este informe, se electrificaron 71 poblados 
nuevos y 11 colonias populares. 

La Comisión Federal de Electricidad llevó al campo la energía eléctrica. 
ampliando zonas de riego, mejoró· los centros de distribución en Chilpancingo, Iguala y 
Acapulco; construyó la línea de transmisión Quemado - Coyuca, mejorando la 
subestación de este último Jugar; aumentó Ja capacidad y amplió la subestación en 
ArcEflia; acometió la ampliación de la linea Tejupilco - Arcelia y reconstruyó la red de 
distribución en Chilpancingo. 

La inversión conjunta de las obras que se señalan sobrepasa los cien millones 
de pesos. Es conveniente subrayar que las obras realizadas propician la 
intensificación del alumbrado público y de la electrificación rural. t 

El entorno politice, económico y social tanto del Estado como del país lo resume 
el lng Figueroa Figueroa en el siguiente párrafo: 

··coadyuvamos con el ·mayor empef'lo, a través del Convenio único de 
coordinación al pleno cumplimiento de la politica económica y social del Presidente 
López Portillo, cuyo objetivo superior, en ese campo, es el de proteger la economía 
popular y continuar un desarrollo nacional sano, pujante y equilibrado, que garantice a 
todos los mexicanos un futuro de paz, de convivencia constructiva y de bienestar"".2 

1981 

En 1981, en total de Inversión Pública Federal en electrificación fue por$ 144.6 
millones de pesos, de ese monto. los tres municipios con mayor inversión en 

t ;:•gueroa ~•gueroa Ruben lng Ou1nto Informe de Oob•erno Goooer!'"!o ael E~tado de Guerrero Me>f!CO t&a:J 
CD "'!":' -~ 8 
~.g ... 4"roa F.gueroa Ruben lng ldem a!'"!le"or p ;z 
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electrificación fueron Chilapa de Alvarez, .o_.yut1a de los Libres y Tlapa de Comonfort, 
con inversiones por $ 20·1a2.ooo.oo: $ 1s·oao.ooo.oo y $ 6"199,000.00 viejos 
pesos. que significaron el 28.8% del total .arogado en dicho año. Los municipios 
considerados urbanos. 

Para hacer la referencia histórica acerca de las obras en materia de 
electrificación a continuación se cita la parte referente a la electrificación en Guerrero 
durante dicho año, contenida en el Sexto Informe de Gobierno, del lng. Rubén 
Figueroa Figueroa, Gobernador del Estado hasta ese at\o. 

. .. . Podemos informar también que durante el último ario de mi gestión se 
electrificaron 118 poblados rurales y 2 colonias populares sirviendo a más de 43 mil 
habitantes; se electrificaron también 24 pozos para riego para su aprovechamiento en 
13 mil hectáreas y en 5 agroindustrias; éstas y otras obras complementaria• 
representan una inversión de más de 115 millones de pesos que durante et aexenio 
ascendió a 374 millones para electrificar 388 poblados y 15 colonia• populares en 
total.3 

El Prof. y Lic. Alejandro Cervantes Delgado, en su primer Informe da Gobierno 
destacó los siguientes aspectos en materia de Electrificación: A la electrificaici6n 
debemos concebirla desde dos ángulos: como insumo para los procesos productivos y 
como factor de mejoramiento de las condiciones de vida. 

En Guerrero aún falta por electrificar 2,482 comunidades rurales y sólo reciben 
este beneficio las tres cuartas partes de la población total. 

Los esfuerzos de mi gobierno se encaminarán a la electrificación rural, para 
crear condiciones favorables al desarrollo agropecuario y para mejorar el bienestar de 
la familia campesina. Cabe señalar que en 1981 se han atendido 102 centros de 
población y electrificado 18 pozos para riego agrícola, para lo cual se invirtieron 141 
millones de pesos ... 4 

1982 

En este año la inversión fue de 1,896 millones de pesos, los tres municipios con 
mayor inversión federal para electrificación fueron Chilapa de A1varez, Olinalá y 
Cuajinicuilapa, que en conjunto absorbieron el 23.7°/o de la inversión de eseª"º~ cabe 
destacar que de los 46 municipios que recibieron inversión en electrificac-16n, 41 se 
consideran con caracteristicas económicas con predominio de actividades agrícolas. 

3 F1gueroa Foguero•. Rub•n lng Sewto Informe de Gobierno· 1981. Goc1erno del E1otado de Guerrero M•••co. 
p 24 • 
Cervantes Oe1gado Ate1andro L•C Primer Informe de Gobierno Gobierno del E~tado de Guerrero M•••co 
i9B3 p se 

81 



Ese año, resintió la crisis económica que afrontaba a nivel nacional el Lic. 
Miguel de Ja Madrid Hurtado. Presidente de la República Mexicana, se vivía el primer 
año de b•nca nacionalizada. el panorama estatal de la electrificación lo expresa 
cl•r•mente el Gobernador Cervantes Delgado quien en su Segundo Informe de 
Gobierno dijo: ·· Uno de los renglones en donde se han sentido con mayor 
intensidad los recortes presupuestares, h• sido el relativo a 1• electrificación rural, en 
1982, •• r•dujó el número de nuevos centros de población electrificados en nuestro 
Esta-. puesto que sólo fueron 64 frente• 102 en el eño de 1981. En etención e que 
Guerrero es de las entidades con un mayor número de habitantes que no disponen de 
este servicio. seguiremos insistiendo ante la Comisión Feder•I de Electricidad en un 
logro de un trato preferencial para no agudizar nuestro rezago en esta materia. Este 
•• un caso, como en tantos otros, en que impone la aplicación del principio de trato 
desiguel de desigueles".s 

1983 

En 1983 la inversión federal •n mat•ria d• electrificación alcanzó un monto 
globel de 1 383.9 millones de pesos correspondiendo• Acepulco de .Juárez, Chil•P• y 
el Municipio de .Juen R. Escudero ebsorber el 30.5% de le inversión totel mencionada. 
En dicho •fto, laa inversiones efectu•das beneficiaron 45 municipios. 

En el entamo de fa crisis nacional, loa avances en materia de electrificación no 
fueron noa.blea, ya que •• encarecían loa costos de inversión en la materia, par• ese 
afto. el Gobernador Alejandro Cervantes Delgado decl•ró en su Tercer Informe de 
Gobierno: 

S. proporcionó servicios de energía eléctrica a 102 nuevos poblados y se 
•tendieron 18 empliaciones • pobledos ye electrificedos. Con este• obras se benefició 
a 49 mil habitantes, con una inversión de 308 millones de pesos, o sea un 60ª.4 máia a 
le del el'\o enterior. 

AJ inicio de mi periodo gubemarnen .. I me comprometí a electrificar las 
c.beceraa municipal•• que entonces no disponían de este servicio. En 1982 y 1983 
•• introdujo la energía eléctrica a Allemajalcingo del Monte, Melinaltepec y Tlacoapa. 
Sólo es.- pendiente Metlatónoc. que por las dificultades que presenta tendrá 
electricided pare 1985. 

5 C•rvantes O•lg•do. Al•j•ndro. Lic. -segundo Informe de Gobierno-. Gobierno d•I Estado de Guerrero. 
l',,.>rlCO 1984 p 59 
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En 1984, la Inversión Federal para electrificación en el Estado de Guerrero fue 
de $ 603.3 millones de pesos, cuyo 16.8% correspondió a los municipios de Chilapa 
de Alvarez, Chi/pancingo de los Bravo y Coyuca de Catalán. En dicho afio se 
efectuaron obras de electrificación en 55 municipios, de los cuales 53 se consideran 
con características rurales. 

Al respecto, el Gobernador Cervantes Delgado expresó en su Cuarto Informe de 
Gobierno que: ·· ... No obstante que las obras de electrificación han sido las más 
afectadas por Jos considerables incrementos en sus costos, y se logró electrificar 32 
comunidades más que en 1983, beneficiándose casi 69 mil habitantes, o sea, 40°/ó 
más que en el mismo lapso del afio anterior. · 

Me es gr•to informar que recientemente hemos dado un importante paso par• 
hacer llegar el fluido eléctrico a las comunidades rurales localizadas en el norte del 
Estado. cuya demanda resultaba dificil atender en razón a que. en su financiamiento. 
se C8recla del apoyo federaf que en otras óbras similares reciben en el resto de la 
entidad. 

Esta desventaja superada en los términos del convenio que el Gobierno del 
Estacfo firmó en días pasados con Ja CompafHa de la Luz y Fuerza del Centro··.e 

, ... 
En 1985, el monto de las inversiones Federales para electrificación rural dio un 

salto considerable, ya que alcanzó $ 965.8 millones de pesos. Los municipios que 
absorbieron el mayor monto de inversión fueron Tecpan de Galeana con$ 100'192.00, 
.José Azueta con $ 61,900.00 y Chilpancingo de Jos Bravo con$ 50"172.00 que en 
conjunto significó el 21. 1 % de Ja inversión total. 

EJ Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno del Prof. y Lic. Alejandro 
Cervantes Delgado presenta Ja siguiente información: se electrificaron 99 poblados y 
6 colonias, por Jo que a esa fecha se han electrificado 1,428 localidades de 3,543 con 
que cuenta la Entidad. 7 

15 C•l'Y•nt•• Celg•do. Al•J•ndto. Ptof. y L1c Cuarto Informe de Gobierno Gobierno del Estado de Gu•rrero 
M•.111co 1oes p p 67 - ea 

7 C•n,.•ntes Celg•do. Al•J•ndro Prof y Loe Quor•to Informe de Gcb1er,.o Gobierno d&I E•t•do d• Guerrero 
M••ICC 19815 p 143 ., 
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En 1986, la lnver•lón Federal en materia de electrificación para localidades del 
E•lado de Guerrero fue por S 1,126.6 millones de pa•os, corre•pondiendo S 145.6 
millones para electrificar colonias del municipio de Acapulco de Juárez. S 69,500.00 
millone• , al municipio de Coyuce de Catalán y S 63,922.00 millone• al municipio de 
Zirándaro de lo• Chávez. En dicho año •e efectuaron inver•lone• en 49 municipios, 
44 de ellos clasifica-• como de actividad agropecuaria preponderante. 

Del recuento hl•tórlco de le obra de electrificación en •us •el• años de 
Gobierno, Alejandro Cervantee Delgado resume eaí: -... A pesar de la edVeraided de 
nue•tr• orogr.rla. que noa encarece el co•to de le• obr-. logrerno• en -tos •eís 
~· notebl•H evan-• en.e-iflcac:i6n. Eate importante servicio ae hizo llegar e 493 
comunidades y 40 colonia; Pof>&.lleres, benefic:iándo- e 299 mil hebitenlea, •• decir. 
30% má• que - el periodo almllar anterior. 

Con eate logro disponen de -rala eléctrica el 79% de lo• guerreren•••· 
Como se -· no• falta bealante por ~. -e todo en el ca•o de poblado• 
pequelloa, el•ledo• y con esca- número de habitante•. hecho que nos obliga a 
romper con esquemas tradlclonalea pera au aoluclón".e • 

1N7 

La Inversión Pública Federal en materia de electrlflcaclón en 1987 fue por S 
1,226.4. correspondiendo e Chllape de Alverez $159.2 millones de paso•. 
Mellnaitcepec 92 millones y Tecoanepe 87.6 millones. Estos tres municipios, 
abaorttleran - conjunto el 27.6'6 de le Inversión pare dicho año. De le Inversión 
destinada e obre• de electrificación e 32 municipio•. de los cueles 29 son 
con•lcler-• con característica• rurales. 

"1988 - caracterizó por le bajat de lo• indices de inflación gracia• el pacto de 
solidaridad Económica. Lo que alivió le precaria condición en le que •• encuentra 
parte Importante de le ciudadanía guerreren-. Igualmente, le mayor parte del gasto 
federal tuvo que diferir- e lo• último• meses del ejercicio y varios proyectos y 

8 c..-vanwa Delgado. Alej.Wtdro, Prof. )" Uc. HS•xto lnfonn• • GotR9f'nQH Gobl•mo d-4 Esbldo d• Guerrero. 
M4'1dco, 1987 p. 35. 
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programas fueron pospuestos o bien vieron disminuido su ritmo de crecimiento. para 
así colaborar con el PASE-.v 

- El acceso • Ja energía eléctrica es una de las aspiraciones más sentidas de 
los guerrerenses, tanto del medio rural como de las colonias populares. No obstante 
ello, la orografía, fa dispersión de la población, el crecimiento de las colonias 
populares, el precarismo, el incremento de las tarifas, los altos volúmenes de inversión 
que se requieren y la modeat• condición económicm de loa solicitantes, han concurrido 
para que este progr•m• avance muy por debajo de lo que socialmente ea necesario. 

En 1988 1• Comisión F-ral de Electricidad, dentro del Progr•me del 
De-rrollo Regional (POR), invirtió S 1,518 millones de pesos, lo que -aenta un 
Incremento nominal de S 1,108 millones respecto de 1987, beneficiando • 30 
localid8dea y • 11,813 persones. El Programa Tripartito, que ae integr• con 
ape>r18cion9• de I• CFE, Gobierno del Estado y beneficiarios, Invirtió S 1,817 millones 
de pesos •I 8l'lo pa-. o -• un aumento nominal en relación • 1987 de 776 
millones, en beneficio de 38 locali-• y 15,795 personas. 

Por primera vez - llevó -lente un Programa E_.:i•I de Electiificación Rural 
y colonl•• popul•ras, instituido por acuerdo del Poder Ejecutivo, según el cuel con 
contribución del Gobierno del Estado, loa municipios y loa benelici•rlos, se 
compen .. r ... ••í -• pmrcialmente, I• inauflciencia financiera. En 1988 ae invirtieron 
S 3,335.0 millones de peaoa •n la electrificación de 68 localidades rurales y de 13 
colonias popular•• beneficiándose a 27,608 personas. 

Así, se benefició en 1988 a 27,608 personas, 82 localidades y 13 colonias-.'º 

1N8 

- El ª"º P•sado se Implantó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico 
(PECE). a partir de Jaa favorables evoluciones que observó el Pacto da Solidaridad 
Económica. El PASE, expresión de la concentración económica que auspició en 
diciembre de 1987 el r6gimen de Miguel de la Madrid Hurtado, logró desacelerar la 
dinámica inflacionaria y ponerle ritmo a los •Justes cambiarioa-.' 1 

En 1989 I• inversión federal para obras de electrificación alcanzó los 
$ 12,-464.6 millones de pesos, correspondiendo a loa municipios de Acapulco de 
Juárez, Chilpancingo ele los Bravo e Iguala de Ja Independencia Inversiones por 

8 Rulz M•••leu, Jo•• Fr•nciaco, Lic. ·s.gundo Informe de Gobierno· Gobierno del Eat•do de Guetl'ero. M6xlco. 

10 1~9.8~ :~~e!r. 
11 Rulz M•••leu. Joa6 Fr•nciaco, Lic. ·Tercer Informe de Gobierno·. Gobierno del Estedo de Guerrero. M6xlco, 

1989. p. 7. 
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S 5,849.4 millones, 2.303.5 millones y 895.2 millones respectivamente, lo que 
significa que estos municipios •baorbieron el 72.6°.A» de la inversión total de dicho año. 

L•• •ccionea específicas en nuestro tema, las describe el Lic. Ruíz Massieu de 
la siguiente form•: 

··e1 Estado de Guerrera muestra rezagos muy dolorosos en materia de la 
pr9ataclón del ••rvlcio público de luz eléctrlce. Eae rez•go •• h• agr•vado en los 
últimos •ftoa por I• f•lt. de recursos fin•ncieroa y loa altos costos que tiene su 
dotación, dada la diaperaión de las localldade• rurales y el din•miamo que mueatra el 
c.-cimlento de la• colonia• popular••· 

Por ello, •• hizo un esfuerzo adicional de movilización de fondos atravé• de 
v-• esquema•. En 1989, - Invirtieron en total S 12,-484.6 millones de peaos en 
beneficio 195 obras de la• cuales 173 son locelidadea 12 ampliaciones y 10 colonia• 
popular9s, lo que r-•-nta un aumento de la Inversión d• 150%. 

Sólo por ejempllflcer: Si en 1988 •• electrlflcó una colonia en Acapulco, en 
1989 fueron •lectriflcac:ta• 51 colonia• popul•r•• y localldade• rural•• con <to mil 
beneficiarlo•. 

En 1990 deberli eatar ya en cabal operación la .Juntad• Electrificación Rur•I y 
Popular que habrli d• promover ••ta• lnveraio-• aocial••· con la cooperación da lo• 
beneficiarlo•, lo• ayuntaml•ntoa, la Coml•lón Federal de Electricidad y el 
PRONA.SOL. El Gobierno del estado inaiatini en que ea necesario reforzar la acción 
en ••t• rubro de juatlcla aoclar.12 

19M 

Para 1990, la lnveralón f-ral para ei.ctriflcación alcanzó un monto de S 
12,IS1<t.2 mlllonea de peaoa, de lo• cual•• lo• municipio• de Acapulco de .Juárez, 
Iguala de la Independencia y Chilapa de Alvar- reglatraron S 1,090 millones, S 701.3 
millones y S 623 millones respectivamente. que en conjunto significaron el 25.2o/o de fa 
inversión •nual. 

La daacripción d• las actividades gubernamentales en materia de 
electrificación. l•s resume el gobernador Ruíz Massieu en su Cuarto Informe de 
gobiemo de I• siguiente formai: 

1::? Ruiz U.aaleu, Jo•• Francisco, Lic. 1..-cer Informa d9 Gobierno-. Gobierno d•I Estado de Guerrero, Miilldco. 
1990 p 236 - 237 
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El Estado de Guerrero sigue siendo una de l•s entidades más rezagadas 
por lo que se refiere al •cceso a la luz el6ctrica donMtatica. lo que se explica por los 
problemas de topogr.rí•. dispersión de pobl•clones. extensión territorial y poca 
capacidad económic. de loa usuarios p•ra cubrir I•• inversiones y hacer frente a los 
consumos periódicamente. No puede escaparse el hecho de que frecuentemente y 
con gr•n ••critico. loa pobl•doa logr•n reunir I• P•rte de la inversión que les 
corresponde, pero no así loa pagos que bimestralmente les tocan por los consumos. 

No obatmnte, en 1990 ae llevarón a cabo 150 obraa de laa cual•• 132 son 
poblado•. 7 ampliaciones y 11 colonia• popularea, con une inveraión de S 12814.2 
millonea en beneficio de 62,838 guerreren-•. En loa cuatro añoa tranacurridoa han 
electrificado 413 colonias. lo que repre-ntm un aumento del 16% en relación con lo 
scurnuledo haatm 1eae-.13 

c. Laa ,._nte• - Financiamiento en la Electrlflcaclón en el Eatado de 
o._...-o.1980 - 1990. 

Corno - mencionó en el subcapitulo anterior la lnveralón Pública Federal para 
electrificar el Eatado de Guerrero·en el periodo comprendido de 1980 - 1990, fue de 
S 33,331.3 millones, para los cualea - electrlflcaron 1,319 localldadea; en lo 
..-reme a laa Fuentes de Financiamiento que aportaron más Inversiones fueron loa 
algulentes programas: PRONASOL, con 41.8%, Desarrollo Regional con el 17.5% 
Obras Refrendedaa, con el 14.~ y el Tripartito con 10.5%. 

El Programa Normal, Programa de Apoyo a Municipio• y el Programa de 
Solidaridad Municipal, aportaron en su conjunto el 14.2 %, ain embargo, programa• 
como el: Incremento e la Producción, PIDER, Programación Aportación con el 100% y 
50%, El PAZM el de Particulares repre-ntmron un 1.8% en au conjunto del totml de la 
lnveralón como ae puede apreciar en el Cuadro número 3. 

Para finea de ••t• anÍliliaia •• deacribir•n lo• Progr•maa que tuvieron m•yor 
inveraión en la Electrificación en el periodo da eatudio por aar lo máa algnificatlvoa; aln 
embargo. esto no quiere decir que los demÍlia programa• no h•llan coadyuv•do en la 
Elactrificación del Eatado. 

13 Ruiz Meaaleu, Jo9• Francisco, Uc. -e~ Informe de Gobl.no-. Gobiwno d•I Estmdo de Guerrero. M9xico, 
1989, p. 310. 
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CUADRO Nº 3 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ELECTRIFICACION 

EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
1980 - 1990. 

. FUENT .. DE FINANCIAMIE .. TO 
PRC)OR•MAP . 

PROGRAMA TRIPARTITO 

PROGRAMA INCREMENTO A LA 
PROOUCCION 

PROGRAMA PIOER 

PROGRAMA CON APORTACION 
AL 100% 

PROGRAMA PROCLAMAR 

PROGRAMA CON APORTACION 
AL 50% 

PROGRAMA P A. ZM 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL 

PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS 
DE PARTICULARES 

I PROGRAMA NORMAL 

PROGRAMA PRONASOL 

PROGRAMA APOYO A MUNICIPIOS 

PROGRAMA SOLIDARIDAD 
MUNICIPAL 

PROGRAMA DE OBRAS REFRENDADAS 

TOTAL 

33.224.3 

7.4 

198.5 

168.2 

60.4 

16.6 

75.3 

5,827.5 

13.6 

1,948.5 

13.956.5 

1.970.0 

829.5 

4,737.5 

33,331.3 

0.002 

0.600 

0.500 

0.180 

o.oso 

0.220 

17.5 

0.040 

5.6 

41.8 

56 

2.5 

14 2 

100 ºº 
FUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE GVERRERO, SECRETARIA DE PLANEACI N, 
PRESUPUESTO Y DESARROLLO URBANO COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO 
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PROGRAMA PRONASOL. 

Eate Programa representa el 41.8% del total de la inversión. Dicha inversión se 
efectuó en el año de 1989 y 1990 en los Municipios de Ac.apulco, Chilpancingo de los 
Bravo• • lgu•I•. 

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 

En ••te Programe•• Invirtieron S 5,1127.5 millonea de peso• 17.5% del total y se 
efectueron de- el allo de 198'4 a 1988. 

PROGIUIMA DE OBRAS REFRENDADAS. 

En ••te Programe - llevó a cabo en el úHimo año del periodo 1990 con una 
Inversión de S 4,737.5 millon.•• de peaoa q.,. repreaenta el 14.2% para 28 localidad•• 
y 15 colonia• popular•• de lo• Municipio• de Chilpancingo, Zumpango y Acapulco. 

PROGRAMA TRIPARTITO. 

En eate Programe hubo una inveraión de S 3,522.3 millones de peaoa, y 
repre~ta el 10.5% del total, y abarca del primer allo de estudio y concluye en 1888, ••le programa, tamb~ ernplea caal lodo• loa alloa del periodo. 

D. Poblae16n -tlcl- por la Electrltlcaclón en el Ee'8do de 
G~o.1N0-1990. 

La población que - benefició en I• Introducción d• Energía Eléctrica 
principa- en el medio rural, fue de aproximadamente 564,878 habitantes en el 
peri- de ••ludio que comprende del año de 1880 • 1980. En loa primero• años 
permaneció con-ni• de 54,505 a 54,478 habitante•. Cabe hacer mención que en año 
de 1884, a-ndló a 66.778 habltentea en loa 2 último• año• del estudio se 
benef"ociaron 104.673 y 85,778 habitante• que representó el 18% y 15% del total 
reapectiv•mente. como •• puede •preciar en el cu•dro No . .C del anexo estadístico. 

Par• tener una idea m•• cl•r•• y precia• de la población que se benefició con 
••te servicio. se hace un •náliaia descriptivo de los programas que participaron 
•nualment• en fin•nci•r ••tm •l•ctrific.ción, sus características, •sí como sus usos 
que •• I•• dieron en loa municipios de I• entidad en comentario, ( ver cuadro no. 5 del 
Anexo Eatadi•ilico ). 
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Para el ano de 1980 la población beneficiada fue de 54,545 habitantes en 79 
localidades y 11 colonias populares. Uno de los programas que mayor participación 
tuvo, fue el programa Tripartito (Gobierno Federal, C.F.E. y Particulares). con 31,935 
habitantes, en los municipios de Acapulco, Atlixtac, Coyuca de Catalán, Chilapa de 
Alvares, lxcateopan, José Az.ueta, Martín de Cuilapa, Quechutenengo, San Luis 
Acatlán, Zirándaro y en 3 colonias populares en Acapulco en la Col. Revolucionaria 
con 1, 125 habitantes y beneficiando la colonia Feo. Villa con 1 ,896 habitantes; en 
Chilpancingo en la colonia Francisco Figueroa Mata, 520 habitantes beneficiados y en 
Jos6 Azueta, en la colonia Enbalse con 1,068 habitantes beneficiados. 

También participaron los programas de Incremento a la Producción, PIDER y 
Programa con Aportación al 10% con 13,650, 6,350 y 2,610 habitantes beneficiados 
respectivamente. 

Para el ano de 1981 la población que se benefició por la electrificación fue de 
435 has. en 78 poblados rurales NUEVOS, 12 ampli•clones y 2 colonias populares, los 
programas que pagaron para que •• beneficiara • esta población fueron: Programa 
Tripartito, beneficiando a 29,024 habitantes, PIOER, con 8,512 habitantes: Programa 
con AponaciOn al 10% 1,625 y el Coplamar con 4,410 habitantes. 

En el ano de 1982, la población rural que recibió este beneficio fue de 42,904 
habitantes en 76 municipios destacando Cuajinicuilapa, Chilapa de Alvarez, Olinalá y 
Taxco. 

La Inversión para el ano de 1983 fue de 307,846 millones de pesos y se 
beneficio a 47,309 habitantes en 45 municipios correspondiendo a Acapulco, Chilapa y 
Juan R. EscUdero, las que tuvieron una mayor población beneficiada. 

En 1984, la población beneficiada por la Electrificación en el Estado de 
Guerrero fue de 66,379 habitantes en 55 municipios en 125 poblados nuevos y en 11 
colonias populares, sin embargo, las obras de Electrificación aumentaron sus costos 
por el proceso inflacionario. En este periodo se incrementaron los costos en las obras 
de Electrificación por el proceso inflacionario; no obstante, se logró electrificar a 32 
comunidades más que en 1983, beneficiando un 40% más del al"'\o anterior. 

El programe que mayor participación tuvo fue el Programa de Desarrollo 
Regional, con 38,022 persones beneficiadas. 

En el ano de 1985, 1• población beneficiada por este Servicio Eléctrico fue de 
54,479 habitantes en 90 poblados nuevos y en las colonias populares, cabe destacar 
que aunque la inversión pública fue m•yor que el ano anterior, esta se utilizó en 
sistemas de riego y en servicios públicos. 
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En los anos da 1986 a 1988 la población que se benefició fue de orden 29.900, 
25,538 y 27,608 habitantes, los programas que financiaron esta población fueron: El 
Tripartito y el Programa de Desarrollo Regional. 

La mayor población que - benefició con I• electrificación rural fue en el al'to 
1989, pues arc.nzó loa 104,673 habitantes equivalente en t6rminoa porcentuales el 
18% del tol•l en el periodo de 1980 • 1990. El progr..,,. PRONASOL, •lc.nzó I• mei. 
de beneficiar a 58,8&4 habitantes principalmente en loa rñunicipioa de Chilpancingo en 
1•• localld-. el Freano, Rincón de Alc.ap8tr0-. loa cimiento• en el municipio de 
Ac.pulco en le localid8CI de laldro G•lllnero, el Vel-.0, Lom• L•rg•. el Podrido y 33 
colonias populares de ••t• municipio y en el municipio de tgumla. 

El Progremm de Soliderided Munlci,,., _. ••le 9'lo •l~ó le mete de 
benef"ICier • 15,693 h•bitent- pere loa municipio• de T8Xco y T_.., de Geleene y 10 
colonleapopulere• del municipio de IQU81•. 

El Progr- de Obre• R---•. •• de pri,,_• cre8ción pere der un 
--.:lo de.23,410 hM>itent- en 1• Ei.ctrlficeclón de loa pobl8doa de S.,, Miguel 
TOlol.,,_n, Chilpencingo, T__, de Geleene, Omet- y 12 cploniea popul•.- de 
este municipio. 

El coalo de le lnveraión Públlc. F-•I en el periodo de ••ludio fue de 
33,331.3 millonea y I• pobleción que - benefició f\.le de 564,878 h•bll8"tea, ••lo 
quiere decir que el' costo por h•bilanle beneficl8do fue de eproxi~t• S589 
peaoa; por lo que eate población no eate en c.peclded económlc. de aolventerlo lo 
cual el Gobierno F~al a trav•• de loa programas en mención aubaidia ••ta inversión 
par• beneficiar a lá.población en escasos recursos y au de .. "º"º • nivel regional. 



CONCLUSIONES 

Guerrero, entidad suriana con características. de terreno muy accidentado 
registra parámetros agudos en los principales indicadores sociales y económicos que 
lo ubican como uno de los estados con mayor atraso económico, que aunado a la 
leyenda de ser bronco, no ha podido avanzar, para contrarrestar la ancestral pobreza 
de un imponante numero de guerrerenses. 

En este orden de ideas se observa que el costo por la atención de demandas 
de obras de beneficio social se ha descuidado la im1ersi6n a proyectos productivos 
que permitan cubrir la demanda de trabajo qua se ha ...-anido acumulando y que se ha 
visto obligada • salir del estado y hacia otros países en busca de alternativas que le 
permita mejores condiciones de vida, no obstante y a ta vez incongruente con todos 
los bastos recursos naturales que cuenta nuestro territorio. 

La principal actividad económicai es el turismo que presenta una gran demanda 
de bienes y servicios susceptibles de producirlos localmente, sin embargo, la oferta 
cubre laa necesidades requeridas tP•yendo como c..:tnsecuencia la importación de 
otras partea con la consiguiente salida de recursos financieros que tanta falta hacen. 

Para entrar en la materia de electrificación, motivo del presente trabajo, cabe 
reconocer que la Inversión Pública Federal ha· sido determinante en el avance 
obtenido en materia de electrificación rural en el Estado de Guerrero, a través de las 
diferentes modalidades programáticas presupuestales que desde el ar.o de 1958, 
fecha en que se constituyó la junta de electrificación rural en nuestra entidad. 

Sin embargo, no obstante al esfuerzo realizado al electrificar las cuatro 
cabeceras municipales que carecían de este indispensable servicio (1983-1986). 
Entre las 1319 obras totales de ampliación e introducción de electrificación, existen 
más de mil pequer'\os poblados con menos de 500 habitantes que demandan la 
electrificación. Para ello habrían de buscarse nuevos esquemas que utilicen otras 
fuentes de energía a efecto de no excluirlos de este derecho, ya que el argumento 
técnico que se escucha es el de es incosteable ampliar las lineas a un gran número 
de localidades por su dispersión y tipología geográfica. 

Se sugiere establecer una verdadera planaación regional integral que 
considere programas intersectoriales e interregionales con proyectos productivos que 
le permitan agregar valor a la materia prima, oplimizando el uso racional de los 
recursos naturales, de tal forma que la distribución de las inversiones del orden 
Federal. Estatal, Municipal. privada y social permitan un crecimiento económico que 
incida en la generación de empleos. 
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Para el caso de la electrificación e~ urgente eliminar el r.riterio....,d1:1 que hasta 
que los beneficiarios reúnan su aportación que les corresponda para dotárselas de 
este servicio; para ello deberá darse prioridad a la potencialidad productiva de la 
localidad a efecto de establecer peque,,os o micropolos de crecimiento, para los 
nuevos centros a electrificar y en los casos ya realizados revisar las alternativas que 
presenten para hacer realidad uno de los derechos ceñidos en la Carta Magna. 

Con el objeto de garantizar lo anterior, se deberá dar plena autonomía y 
participación a ras autoridades municipales en la toma de decisiones de los proyectos 
a realizar entendiendo el papel de promotores del desarrollo que los presidentes 
tendrán que emprender. 

Por otra parte, ante I• inexistencia de estlmulos y/o subsidios en la 
electrificación de pozos para riego destin•dos al sector primario, se hace necesario 
implementar un esquema de financiamiento apropi•do a las neceaidade• del 
productor que el permitan aprovechar su tierra y por ende incrementar la producción 
agrícola y ganadera o bien la agroindustrial, ya que un buen número de e.sos no 
obstante a contar con el servicio público de luz y no contar con trabajo ni dinero ve 
frustrada Ja oportunidad de beneficiarse con este servicio. 

Finalmente de1amos esta reflexión si Guerrero tuvo una participación 
permanente en las luchas libertarias y hoy en la actualida~ aporta a la nación con la 
generación de energía con un total de 1745.000 KWH sin incluir la central eléctrica de 
Petacallo (recientemente puest{:I en operación), es justo reciba un trato preferencial en 
la distribución de la inversión pública Federal que permita ser el detonante para un 
desarrollo económico del Estado. 
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ANEXO ESTADisnco 
CUAIJRO No. I 

POlll.ACION BENEFICIADA POR AitO Y POR PllOGIWIA PARA LA ELECTRIFICACION 
EN EL ESTADO DE GUERRERO 1llO-HIO 

191 11111 1112 lill , .. 1115 1115 11117 1111 11111 

PROGIWlll Tllll'NITITO :SUJ5 ll,QH IZlll!I 11,105 :1.11! 10,lll l'.Oll 14.1112 

Pl!OGIWlll lllCR!lllNTO A LA 
PROOUCC!Oll 

llllO -- UIO 1,512 l'Jll l(J50 

-CONN'OOACOIAL ~ l,lll5 ZllO l.~· l,<M e.m 
100'6 

-~ (<10 'm 
-CONAl'OllTACIOMAL 
50I 

-PAZJI. 5,511 

-DEDESAllllOUO Jl.llZI 211,410 11,1111 tt,512 IZMll 14,6 
ll(GIOIW, 

PROGIWlllSEMJOSl'ÚllJCDS 1• 
DEIWl1'ICl.llAllES -- 11,111 .ll,505 -- 11 ... 

-llO'tOAllUllCl'IOS 11.MI 

-SOlllNllllD 
-Nl 

-DEOllW 
MlllENDADAS 

TOTAL Sl,l'5 '3,511 C1,IDI '7,3111 11.lJt 51,llll ll.lll aS83 27,11 10073 

IM 

e.m 

l~Sl 

Zl,<10 

15,171 

FUENlE: GOlllERNO DEL ESTADO DE GLEl!llEllO. SECREl'IUM DE l'IMI M;IUl'I. PRESUUSTO Y DESARROUO lJl8ANO 
COQADllACfÓNOEL PROGIWIA DE B.fCTRFICACIÓN OEl. ESTADO DE GUERRERO. 

TOTAL 

158,705 

IJ,650 

<11,111; 

23,11111 

1l183 

-
5,5'0 

111,1119 

131 

<l,OIJ 

103,531 

IUIS 

1~!93 

23,<IO 

56',!18 



1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1999 

TOTAL 

-EXO ESTADlsTICO 
CUADRONo.4 

POBLACIÓN BENEFICIADA POR Milo 

54,505 
43,571 
42,904 
47.~ 
66,379 
54,479 
29,900 
25,583 
27,608 

104,673 
85,778 

llM,878 

9.6 
7.5 
7.0 
8.0 

n.5 
9.0 
5.2 
4.5 
4.7 

18.0 
15.0 

100 

FUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARIA DE PLANEACI_....., PRESUPUESTO Y 
DESARROLLO URBANO, DEPTO. DE ELECTRIFICAClóN RURAL, Y LA COMl810N 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIVISION CENTAo-at¡R DEPTO. DE ELECTRIFICACION 
RURAL 



J"'i,". 

-·- 1'1.181.k:AfEOOW. ENOBRAS-SEGIMIUICl'IO 1•tftlllll OllES DE PESOS! 
- •1•1t1U1tl!1 .. 1W1Wlll71Wf•1110 

JUN<R ESCUOERO 1.115 23611 1012 ro• 3000 
lEONARDOl!RAVO !ti! 1!'6 1.131 7.110 11.121 37.0lil !tillO 290IO ... 1 !ID 
llAl.M.!EPEC 213' 17<! 111111 111!1 1.1'0 12.llOO 1IOOIO 10],l 16l 
IW!lllDECUIAPAN 2119 11.0ll fltl 63111 30• 20 
UETl.ATONOC »31111 95 
MOCHTLNI W1 l.llO l.lr.1 /10111 l.OOllOO 
OLIWA 21! 12"7 7.114 IU/10 121111 211111 14 
OllETEPEC !ID "' 2!fJ llf6 fOIO !flOO 20DIO llOOIO 62 
PEOl!OASCOCIOAI. 16411 l.750 JI 
PEIAllAN 1111 40/10 312 •1&1 lOOO .. 310 147~ 3200 IOOIO 312.• lll 
PILCAYA Ul m 6'7 11! 1120 96 
~TIO 377 131 1117 •f!O "OIO 1310ll0 101 ~ 
QU¡CHUl!Eli!NGO 3.11111 l.lJI llll 16012 IONO ""' 3199 tl0.9 l•S 
SNHUISICAT!NI 3121 11!0 15530 2.1111 ll4 31!.00ll «l.000 91,! 131J 
SNllWICOS 1 •11 011 '31 12 JIO 8.517 31.511 !UN 51.0llO 1111).000 71.6 319.S 
SANllllGUELTOTOL 1134 4m. 1.711 051 1100 91 110 
TAJICODEMMCON 11.113 32.llO 12.100 eoooo 13!,3 ¡97 
lfC~A 3741 2111 22131 31133 ll,ll 11.100 llO.OIO 21.6 391 
TECPNIDEGAlEW n 211l2 3.195 1.17• 1.111 11111.112 IOS •S9 
IELO<OAP"' •.llf 11!1 1.5111 1211 11.111 31.IO 11.711 .. llOO 35,! 
lfPECCW:LOlCO 2019 l!lll •.O !.ID 11,6 
TEWl.C tm Ull 21 11.619 11113 31.0IO IOOIO "2.5 2m 
TL<ILIDEGl.ERllERO 1.1* 1m 1195 10.506 6.151 lfll!l 11100 r.1000 161.l tll 
TlACOACllSTLIHUA 1.1111 
rtAC<WA rn1 
11.ALCIW'A IJJ llO l.lfl lf!Oll 12... 1J4 
llNJlTAQ\JUADEM 117 1.619 l.TlO 
TLALPADECOllONFOllT 2• 6.1'1 015 10'°2 4''11 f.111 ti.Ir.! lfOJ !OOIO IJl 
TW'EHllALI 71! 1.711 . !11 1111 azJIJ 70/llJ 211000 !0.000 111 
LA UNl()lj rns • 1113 "' 2.111 5.111111 12.11111 37.Dllll 
XALFA!lMUAC 111 UlO 12.4111 lt.lOO 51.03! llOOIO 1"4 
XOCHlltUElltfruH Ul2 
kOXHIS\UHUACA f.4211 1'0 
INOlll!NHN!tAS l.!61 3.1113 !19 3.111 111 IOS 
~ 4111 .. 2.419 7.157 3.111 1312l 400!10 93 102.I 
l1ILAIA 4JQI 37.110 7.11 1114 13."' 196 
EDUAl!OOIEAI 3211 1793 lJIJ 211 211111111 216 !2 
fUENff IJt lflfOI 1164y 1191 e FE Oim1tJrtCENTO WR, DtPARTANENTO OE ElEC~-·- OE fi<5A rm 
S«reloi1dl-_~-.. ,o.,....,c;;.. °"'""""""'*'E-f/Jn/ 



., .... 

CUADRONo.Z 
INVERSIOll PÍIBUCA FEDERAL POR ll\llllCIPIO Y POR AÑO 1tl0-19IO 

-~ P\JBUCAFEtlEIW.EN QBRl.S ~ SEWllUICl'I0 1111-1llOlllUONESDE PESOS - - tlll 1111 ... ... .. .. 1111 .. .. ... 
ESTADO ti 1 ... llU 3131 1033 1111 l.t2U 122'4 33350 12.413,I 12.111 
ICAPU\.CQQE.11.-..r 122\l 30!1 2'21 21ltl 2311111 11• 111114 UJIOllll 5149.1 190 
AHOACUITZINGO 5.711 12111 21390 10.711 1121 51 351,5 
M!CiflWI DEl PR 9651 20300 51500 32llOll .. llOll "º 455 
!lCOIUAtADEGUEllftERO 500! tlBn 122IO 41750 " Al.POYE CA t.552 1'4 13152 
.... TlA 2103 lll9t 702 13.513 6.122 20000 80000 1118 
ARCEUll 1.337 1050 J1ro 23.450 9621 4161111 60000 102.9 190 
ATENENGODElRIO ll67 
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