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Crecimiento económico 
y competitividad en las regiones. 

Las ciudades medias de Jalisco: 
el caso de Zapotlán El Grande

Alejandro Macías Macías*

Resumen: Zapotlán El Grande es una de las cinco ciudades
medias de Jalisco que son partícipes del proceso de
desconcentración de la actividad económica de la zo-
na conurbada de Guadalajara. Aunque el proceso ha
sido lento, estas ciudades necesitan mostrarse atracti-
vas para ser receptoras de los capitales provenientes de
la desconcentración. Por ello, es importante estudiar
cuáles de estas ciudades presentan mayo res ventajas a la
i nversión en función de su desempeño económico re-
ciente, destaca que Zapotlán El Grande manifiesta
puntos débiles al respecto que limitan sus potenciali-
dades de desarro l l o, aunque los mismos se pueden re-
ve rtir en la medida en que se ap rove chen sus fo rt alezas.

Pa l a b ras clave : ciudad media, re g i ó n , d i ve r s i fi c a c i ó n , e s p e c i a l i z a-
c i ó n ,c o m p e t i t i v i d a d ,v u l n e r ab i l i d a d ,d e s c o n c e n t r a c i ó n .

* P ro fe s o r- I nvestigador del Centro Unive r s i t a rio del Sur de la Universidad de
G u a d a l a j a r a .P ro l . Colón s/n, K m . 1 carretera Cd. G u z m á n - G u a d a l a j a r a . C. P. 4 9 0 0 0 ,
C d . G u z m á n , Ja l i s c o, M é x i c o. Te l / Fax (341) 240-44, 2 5 1 - 8 9 , 2 2 8 - 7 6 . C o rreo elec-
t r ó n i c o :a l e j a n d ro m @ c u s u r. u d g. m x

REGIÓN Y SOCIEDAD / VOL. XVI / NO. 31.2004

Derechos reservados de El Colegio de Sonora, ISSN 0188-7408



40 REGIÓN Y SOCIEDAD /VOL. XVI /NO. 31.2004

A b s t r a c t : Zapotlán El Grande is one of the five medium-sized
cities in Jalisco involved in the process of deconcen-
tration of economic activity in Guadalajara’s conur-
bated area.Although the process has been slow, these
cities need to look attractive in order to receive capi-
tals derived from the deconcentration process. Thus,
it is important to know which of these cities offer
greater advantages to investment according to their
recent economic perfo rm a n c e. In this re s p e c t ,
Zapotlán El Grande shows signs of weakness, which
limits its potential for development, though this can
be changed if its strengths are exploited.

Key words: medium-sized city, re g i o n , d i ve r s i fi c at i o n , s p e c i a l i z a-
t i o n , c o m p e t i t i v i n e s s , v u l n e r ab i l i t y, d e c o n c e n t r at i o n .

Introducción: 
la viabilidad de las regiones 
en el mundo globalizado

En los últimos años, el tema del desarrollo regional ha mereci-
do un análisis importante desde distintas perspectivas que in-
tentan identificar los mecanismos a través de los cuales las re-
giones pueden crecer en función de las actividades económicas
localizadas en ellas. Los estudios de tipo regional se sitúan en la
p a rte intermedia entre el nivel micro de las decisiones de las uni-
dades productivas y el macro de la política nacional, donde la
región presenta rasgos homogéneos en su interior, los cuales
deben ser observados conjuntamente, pero a la vez heterogé-
neos con relación a otras zonas.

Podría pensarse que con el advenimiento del paradigma de la
g l o b a l i z a c i ó n , la importancia de estudiar las regiones ha dismi-
nuido e incluso podrían considerarse como esfuerzos alejados de
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la re a l i d a d , puesto que aspectos que antaño fueron tan import a n-
tes para las decisiones de localización de las empre s a s , como el ac-
ceso a los recursos naturales y después la cercanía a los grandes
c e n t ros de consumo, prácticamente han perdido gran parte de
su importancia, ya que el avance en la tecnología del transporte
y de las comunicaciones permiten a las empresas ubicarse en lu-
gares alejados de donde se concentran los recursos físicos o el
m e r c a d o, y aún así ganar ventajas comparat i vas y competitiva s.

Sin embarg o, las decisiones de ubicación geográfica siguen
siendo de gran re l evancia para las empre s a s , quizá tanto o más que
a n t e s , por lo que los estudios regionales mantienen su vigencia y
son más pertinentes que antes, pues es en las regiones donde
hoy se ubican las principales ventajas competitivas y también
donde se manifiesta la gran disparidad que la globalización pro-
vo c a . En un mundo tan polarizado en todos los sentidos, las re-
giones que no han sido capaces o no tienen los elementos para
p a rticipar de los beneficios de la economía global cada vez ten-
drán mayo res pro blemas para aspirar a vencer la pobreza y alcan-
zar mejores niveles de desarro l l o.

Desde el punto de vista económico, los estudios regionales tie-
nen dos aspectos a considerar: u n o, el re l at i vo a la importancia de
la localización en la competitividad pre s e n t e ; y dos, la manera co-
mo las regiones se ven afectadas por estas nu evas fo rmas compe-
t i t i vas y su capacidad para responder a las mismas.

En cuanto al primer punto, si el desarrollo tecnológico en las
c o municaciones y los transportes ha disminuido drásticamente la
i m p o rtancia de estar cerca de los centros de abastecimiento y de
c o n s u m o, ¿por qué sigue siendo la localización tanto o más im-
p o rtante que antes?; ¿qué es lo que determina ahora el que una
e m p resa decida ubicarse en tal o cual lugar? y ¿por qué, lejos de
d i s m i nuir las dife rencias de desarrollo de las re g i o n e s , c o m o l o
p regona la teoría neoclásica, dados de los rendimientos decre-
cientes del cap i t a l , éstas se han profundizado con la globalización?

La respuesta la podemos encontrar en el siguiente señalamien-
to de Storper (1997:11):
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Las org a n i z a c i o n e s , s o b re todo las empresas y grupos o re d e s
de empresas implicados conjuntamente en sistemas de pro-
d u c c i ó n , no sólo dependen de contextos terri t o riales de i n p u t s
físicos e intangibl e s , sino también de las mayo res o menore s
relaciones de proximidad entre cada una.

Según Ash Amin (1998:76), la clave de la regionalización ac-
tual es que mientras el acceso a la info rmación “ c o d i fi c a d a ” es ca-
da vez menos costoso y se puede realizar en cualquier parte del
mu n d o, es el conocimiento no codificado el que re p resenta la ma-
yor fuente de ventajas de una región sobre otra. El conoci m i e n t o
no codificado —o activos re l a c i o n a l e s , como Storper (1997:13)
lo llama— está constituido por el conocimiento implícito deri-
vado de las relaciones cara a cara, las rutinas establecidas, las
cost u m b res y norm a s , las convenciones locales respecto a la co-
mu n i c a c i ó n , la naturaleza de re c i p rocidad y la confianza (Amin ,
1 9 9 8 : 7 5 ) . En pocas palab r a s , es el conocimiento que se da en los
a rreglos institucionales que existen dentro de cada región y que
algunos han identificado con el concepto de capital social.

El objetivo de este artículo no es hacer una reflexión más pro-
funda sobre las implicaciones teóricas y prácticas que tiene el ca-
pital social, por un lado, y el institucionalismo, por otro, para el
d e s a rrollo económico de las regiones (ya sea en su ve rtiente de la
economía institucional o de la nu eva economía institucional, q u e
manejan argumentos un tanto dife re n t e s , e incluso de la crítica
que la sociología económica estructuralista ha hecho al manejo
at o m i z a d o de las instituciones que presenta el neoinstitucionalismo
[ G r a n ove t t e r, 1 9 8 5 : 5 6 - 5 8 ] ) , sino la medición de los indicadore s
socioeconómicos (y también ambientales, pues éstos cada día
son más trascendentes para la viabilidad de una región) que hi-
potéticamente son reflejo de su presencia o ausencia para, con ba-
se en ello, hacer infe rencias sobre las fo rtalezas y debilidades del
á rea de estudio comparat i vamente con otras localidades similare s.

Sin embarg o, sí es necesario dejar en claro la importancia de
las instituciones locales, así como de los pat rones culturales y so-
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ciales que prevalecen en una región determ i n a d a , pues de acuer-
do con nuestra hipótesis, ellos son uno de los elementos clave pa-
ra entender la posibilidad de una región para atraer inversiones y

para pro m over su crecimiento y desarrollo socioeconómico.1

Ahora bien, es evidente que no todas las regiones cuentan con
los activos relacionales propicios a la inve r s i ó n , lo que nos lleva al
segundo aspecto a considerar por los estudios económicos re g i o-
n a l e s : las regiones se ven afectadas de manera dife rente por las
nu evas condiciones competitiva s. Esto es así porque, de acuerdo
con Castells (1996), lo que sucede actualmente es la generación
de redes globalizadas, e s t ructuradas de manera jerárquica, d o n d e
existen unos pocos centros nodales, además de regiones de segun-
do y tercer orden y regiones alejadas de dichas re d e s.

Antes de explicar los anteri o res tipos de regiones de acuerdo
con su posición estratégica en las redes competitivas globales, c ab e
hacer una aclaración.Aquí nos re fe ri remos a la región como si fue-
ra un ente vivo con características propias y capacidades de cambio
i n t r í n s e c a s. Evidentemente esto no es así; los entes vivo s son los ac-
t o res sociales que fo rman parte de ella, ya sea porque ahí hab i t e n
o porque en ella generen procesos socioeconómicos import a n t e s.
En cuanto a la capacidad de cambio, queda claro que tal cap a c i d a d
depende de condiciones externas hasta cierto punto ajenas a los
a c t o res sociales de la re g i ó n ,p e ro también a aspectos intern o s ,c o-
mo son el marco institucional, e c o n ó m i c o, s o c i a l , político y cul-
tural que exista en la re g i ó n , que puede ser propicio al cambio o
un freno al mismo. Sin embarg o, t r atar a las regiones como si fue-

1 Señalo que es uno de los aspectos clave porque una región sin recursos mat e-
riales acordes a la competitividad, por más que tenga instituciones propicias al desa-
rrollo y capital social, seguirá ajena a las redes globales, b atallando para poder cre c e r.
Por tanto, aunque el capital social puede cumplir la función básica de atraer las inve r-
siones fo r á n e a s , tal como lo señala Putnam (1993), una comunidad que tenga una
red social muy re c í p ro c a , muy rica en capital social, p e ro que carezca de recursos eco-
nómicos no logrará el éxito (Po rtes y Landolt, 1 9 9 6 ) . Por lo tanto, para alcanzar el
c recimiento económico se re q u i e re que la región cuente con capital social, re c u r s o s
e c o n ó m i c o s ,c apital humano y rasgos culturales que se fo rtalezcan unos a otro s , y que
ello fomente la innovación y la inve r s i ó n .
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ran entes vivos sólo tiene como objetivo simplificar la pre s e n t a-
c i ó n . Al fin y al cabo las regiones son constructos analíticos que
p e rmiten “explicar las relaciones entre tres va ri ables clave en las
ciencias humanas: el cambio sociocultural, el espacio y el tiem-
p o ” ( Van Yo u n g, 1 9 9 2 : 4 ) .

H e cha tal aclaración, re g resamos a explicar las distintas posi-
ciones que pueden guardar las regiones en el mundo competiti-
vo actual. Los centros nodales son áreas privilegiadas donde las
e m p resas buscarán instalar la parte más importante de su estru c-
tura de re d . Las regiones que presentan tales características ad-
q u i e ren una ventaja competitiva de largo plazo que les fa c i l i t a r á
ser art í fices de su propio proyecto de desarrollo y les perm i t i r á
asumir un papel estratégico en el mundo competitivo globaliza-
d o. Estas regiones normalmente se ubican en los países más desa-
rrollados (en ciudades como Nueva Yo r k , L o n d re s ,To k i o, e t c é t e r a ,
e n el área financiera o, por ejemplo, Silicon Valley, en el aspecto
tecnológico). En el segundo nivel,se ubican las regiones depen-
dientes que abastecen a estos centros nodales, mientras que en el
tercer nivel están las que sirven de ap oyo a las regiones de segun-
do nivel. Finalmente, se encuentra la gran mayoría de regiones
de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados que están
fuera de las redes y son afectadas negativamente por el mund o
g l o b a l . Fe rnando Enrique Cardoso (1992, c i t . por Castells,
1 9 9 6 : 1 6 0 ) , menciona que algunas de estas regiones y mu cha de
su gente no serán “ni siquiera consideradas dignas de las moles-
tias de la explotación y se vo l verán irre l evantes y carentes de
interés para la economía globalizada en desarro l l o ” .

Esto nos lleva a una creciente desigualdad entre las distintas re-
g i o n e s , de acuerdo con su situación en los tres cri t e rios siguien-
t e s : 1) si están insertas o no en una re d ; 2) si lo están, cuáles son
los alcances competitivos de la re d ; y, 3) qué posición ocupa la re-
gión dentro de esa re d , así como los nexos con los otros miem-
b ros de la red y con redes extern a s. Por lo tanto, estamos ante un
mundo polari z a d o, donde existen va rios centros y va rias peri fe-
rias dentro de cada país. Pe ro es a la vez un mundo dinámico don-
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de la ubicación de cada región no es perm a n e n t e, sino que pue-
de aumentar o disminuir en su jerarquía de acuerdo con las con-
diciones internas y externas de su red y de la relación con las otras
re d e s. En este contexto, las ciudades medias, ya no en el ámbito
nacional sino en el plano estat a l , como la que en este trabajo se
a n a l i z a , son poblaciones que quizá se encuentren en una tercera je-
rarquía dentro de una red e inclusive puede ser que se ubiquen en
un nu evo cuarto nivel jerárquico, o que apenas estén queri e n d o
entrar a una re d . Pe ro para ello, la región debe tener las condicio-
nes socioeconómicas propicias para atraer inversiones y para que
sus principales actores sociales se desarro l l e n . En lo que resta de es-
te trabajo presentaré una evaluación de los principales indicadore s
e c o n ó m i c o s , p e ro también de algunos ambientales de Ciudad
G u z m á n , ubicada en el municipio de Zapotlán El Grande y que es
una de las ciudades medias en el estado de Ja l i s c o. Antes perm í t a-
seme hacer una pequeña reseña de la evolución que ha tenido el
concepto de ciudades medias en México.

Las ciudades medias en el desarrollo de México

México ha sido un país cuyo desarrollo en el siglo X X e s t u vo ca-
r a c t e rizado por la elevada concentración de recursos y proye c t o s
en unas cuantas grandes metrópolis. El modelo de sustitución de
i m p o rt a c i o n e s , seguido por el país desde el término de la Segun-
da Guerra Mundial y hasta la crisis de la deuda en 1982, exigía la
existencia de grandes centros urbanos que fueran at r a c t i vos para
el establecimiento de empresas trasnacionales que los demanda-
ban tanto por la concentración de mercados concentrados como
mano de obra disponible e infraestructura urbana adecuada a sus
n e c e s i d a d e s. A d e m á s , tal modelo, e s t aba por su nat u r a l e z a , o ri e n-
tado hacia el mercado interno urbano a fin de obtener economías
de escala y rendimientos at r a c t i vos que permitieran el desarro l l o
de una estructura industrial y de servicios ap ro p i a d a .
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De 1960 a 1980, la Ciudad de México pasó de 5.4 a 13 millo-
nes de hab i t a n t e s ; y otras tres ciudades (Guadalajara, M o n t e rrey y
P u ebla) superaron el millón de habitantes (Garza, 1 9 9 8 : 2 3 ) . E n
este contexto, el crecimiento urbano de estas poblaciones no pue-
de resultar sorp rendente para nadie, sino que tiene una explica-
ción lógica de acuerdo con la fo rma en que se planteó el modelo
de desarrollo en México.

Sin embarg o, a finales de la década de los sesenta, tal cre c i m i e n-
to comenzó a salirse de los controles estat a l e s , de modo que, e n
los años siguientes, las grandes metrópolis mexicanas pasaron de
las economías de aglomeración a las economías de sat u r a c i ó n ,
p rovocando pro blemas como el crecimiento desordenado de los
núcleos pobl a c i o n a l e s , la incapacidad del Estado para sat i s facer las
necesidades crecientes de servicios públ i c o s , de salud, e d u c at i vo s
e infraestructura adecuada, con la consecuente generación de cír-
culos de pobre z a .

La década de los och e n t a , llamada la “década perdida” p a r a
A m é rica Lat i n a , puso de manifiesto las deficiencias que el mode-
lo de sustitución de importaciones había generado en el desarro-
llo del sistema urbano de México. En esa década se profundiza el
cuestionamiento sobre la concentración poblacional en pocos nú-
cleos y, en contraste, la gran dispersión rural existente en el país,
d i s m i nu yen la capacidad del Estado para sat i s facer todas las nece-
sidades de la pobl a c i ó n . Sin embarg o, es en la década de los nove n-
ta cuando se plantea como una pri o ridad nacional la búsqueda de
un proceso desconcentrador de las grandes metrópolis.A s í , las ciu-
dades de más de un millón de habitantes pasaron de 4 a 6 entre
1980 y 1995 y las que tenían más de 500 mil habitantes y menos
de 1 millón, p a s a ron de 4 a 18 en ese mismo lap s o.

Estas últimas se consideraron como las ciudades medias de Mé-
xico que debían ser atendidas para que se conv i rtieran en los cen-
t ros urbanos capaces de consolidarse como polos de desarrollo de
sus re s p e c t i vas re g i o n e s. No obstante lo anteri o r, de acuerdo con
G u s t avo Garza (1998:24-25), las ciudades medias que más han
c recido en los últimos años, son núcleos que se encuentran ínti-
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mamente asociados con las grandes metrópolis (Cuern ava c a ,
Q u e r é t a ro y Toluca con la Ciudad de México; Aguascalientes y
León con Guadalajara, y Saltillo con Monterrey) o bien que son
e n c l aves maquiladores de la megalópolis de Califo rnia cuyo cen-
t ro es Los Ángeles (como son los casos de Tijuana o Mexicali).

Aún así, el discurso gubernamental de Ernesto Zedillo (1994-
2000) y Vicente Fox (2000-2006) han puesto énfasis en la nece-
sidad de impulsar a las ciudades medias como un vehículo nece-
s a rio para fomentar un mejor desarrollo regional de México y
c o n t ri buir a disminuir las presiones sobre las grandes urbes. U n
documento publicado por la Secretaría de Desarrollo Social en no-
v i e m b re de 2000 (al final de la administración zedillista) literal-
mente dice lo siguiente:

México padece fuertes desequilibrios en la distri bución de su
p o blación y de las actividades económicas en el terri t o ri o. U n a
e x p resión de esto es la excesiva concentración de los hab i t a n-
tes en unos cuantos centros urbanos que crecen de manera de-
s o r d e n a d a , lo cual contrasta con la gran dispersión que se ob-
s e rva en el medio ru r a l .

Los costos de estos desequilibrios son cada vez mayo res en
t é rminos de calidad de vida y bienestar social de la pobl a c i ó n ,
de alteraciones ecológico-ambientales y de pérdida y degrada-
ción de recursos nat u r a l e s. Son también un obstáculo para el
c abal ap rove chamiento del potencial que tiene México en los
circuitos comerciales y pro d u c t i vos de la actual economía
mundial (S E D E S O L, 2 0 0 0 : 1 ) .

Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000
(1995:108) habla de la necesidad de ap oyar a 116 ciudades me-
dias estratégicas con los siguientes objetivo s :

• Recuperación de la capacidad local para regular el desarro l l o
urbano y dar viabilidad a las actividades económicas a media-
no plazo;
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• I d e n t i ficación y promoción de ciudades medias con potencial
para recibir inversiones y pobl a c i ó n ; e,

• Impulso al desarrollo regional y al ordenamiento terri t o ri a l
(S E D E S O L, 2 0 0 0 : 6 )

De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
( 2 0 0 1 : 1 2 1 ) , aunque no habla precisamente de desarrollar deter-
minadas ciudades medias, sí establece la necesidad de pro m ove r
un desarrollo regional equilibrado mediante el ap oyo especial a
las regiones más re z ag a d a s.

Ahora bien, ¿qué entendemos por ciudades medias? El desa-
rrollo urbano se puede entender mediante la clasificación de las
ciudades en metrópolis, ciudades medias y ciudades pequeñas. D e
acuerdo con Marg a rita Estrada (cit. por Haydeé García, 1 9 9 7 ) , e l
concepto de ciudad media es más bien descri p t i vo que analítico,
siendo el “conjunto de procesos sociales, e c o n ó m i c o s , políticos y
culturales que son específicos de las ciudades que, sin ser peque-
ñas comu n i d a d e s , tampoco son grandes metrópolis”. Es decir, s o n
espacios urbanos que adquiere n , d ebido a lo anteri o r, una signi-
ficación pro p i a .

Por lo tanto, la definición de ciudad media tendrá que part i r
de la correspondiente clasificación que el investigador haga para
t i p i ficar también a las metrópolis y a las pequeñas ciudades. A s í
por ejemplo, el Instituto de Tr a n s p o rte de Texas (cit. por Rodri g o
Q u i j a d a , 2001) define como ciudad media a aquélla que tiene en-
t re 500 mil y un millón de hab i t a n t e s. De igual manera, el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece como ciudad media
el mismo rango, aunque para Gustavo Garza (1998:24), las ciu-
dades medias son las que se ubican en el rango entre los 50 mil y
los 500 mil hab i t a n t e s. Otras clasificaciones de ciudades medias
son las que las ubican en el rango entre los 50 mil y los 100 mil
h abitantes (C E O, 2 0 0 1 ) .

Por lo que se puede observa r, no existe una clasificación de
ciudad media globalmente aceptada, más bien depende del uni-
verso que se está estudiando. Sin embargo, una tipología intere-
sante es la que se observa en el Plan de Desarrollo Urbano del
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Estado de San Luis Po t o s í , 2 0 0 0 - 2 0 2 0 , el cual establece seis ran-
gos para dividir a los núcleos poblacionales que van desde una
metrópoli con población superior al millón de habitantes hasta la
p o blación rural que tiene menos de 2 500 hab i t a n t e s.

En este documento se pueden identificar ciudades medias con
p royección regional y ciudades medias con re l evancia estat a l . L a s
ciudades medias con proyección regional serían “aquéllas que se
e s t ructuran como enlace principal entre ciudades medias de otro s
estados y los centros urbanos re l evantes en el estado. [...] Su im-
p o rtancia radica en su contri bución a consolidar los corre d o re s
económicos estat a l e s ” .

Por su part e, las ciudades medias con proyección estatal serían
las que “se estructuran como enlace entre va rias micro rre g i o n e s
del estado y de otros estados. Su importancia radica por los serv i-
cios que proporcionan a todos los núcleos poblacionales de va ri a s
m i c ro rre g i o n e s ” .

Con respecto a Ja l i s c o, si consideramos las ciudades medias co-
mo las que están entre los 500 mil y el millón de hab i t a n t e s , e s t e
estado no tendría ninguna, dado el proceso de excesiva concen-
tración poblacional en la ciudad de Guadalajara y su zona conur-
bada. Por lo tanto, para efectos de este estudio consideramos
ciudad media como aquella que tiene más de 50 mil habitantes,
exceptuando a los municipios que confo rman la zona conu r b a d a
de Guadalajara, pues ellos han seguido la dinámica de cre c i m i e n-
to de Guadalajara, como se verá mas adelante.

Con ese cri t e ri o, las ciudades medias de Jalisco (en la escala es-
t atal) son: P u e rto Va l l a rt a , L agos de More n o, Te p at i t l á n , C i u d a d
Guzmán (en el municipio de Zapotlán El Grande) y Ocotlán, t o d a s
ellas consideradas por el Gobierno de Jalisco como polos de desa-
rrollo de sus re s p e c t i vas regiones (véase map a ) . Además, existen
otros municipios que son polos de desarrollo y que como mu-
nicipios superan los cincuenta mil habitantes. Sin embargo, en
esos casos su cabecera municipal no llega a esa cifra, por lo que,
para efectos de este trabajo, no serán considerados como ciuda-
des medias.
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A d e m á s , siguiendo los cri t e rios del Plan de Desarrollo Urbano
del Estado de San Luis Po t o s í ,2 0 0 0 - 2 0 2 0 , Ciudad Guzmán es una
ciudad media con proyección estat a l , pues es polo de enlace del
sur de Jalisco con la ciudad de Colima en el estado del mismo
n o m b re.

Mapa

Las ciudades medias de Jalisco
y sus regiones de influencia

Zona conurbada de
G u a d a l a j a r a L agos de 

M o re n o

P u e rto Va l l a rt a

O c o t l á n

Z apotlán El Grande

Te p at i t l á n

Las ciudades medias de Jalisco

Jalisco es uno de los estados más industrializados del país al part i-
cipar con 6.4% del producto interno bruto (P I B) nacional, por lo
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cual ocupa el cuarto lugar en importancia en este rubro, aunque
en 1994 estaba en tercero (INEGI, 2002). Junto con su principal
ciudad —Guadalajara—, Jalisco ha sido históricamente el pol o
de desarrollo de la región centro-occidente de México,2 pues en
1998 concentró 33% de las unidades económicas de la región y
38% del empleo (I N E G I, 2 0 0 1 ) . La dinámica económica del estado
se inscribe en el corredor que parte de Nuevo Laredo en la fro n t e-
ra con los Estados Unidos hasta el principal puerto de cabotaje del
Pa c í fico mexicano, es decir, Manzanillo en Colima. En Ja l i s c o, el pa-
trón de desarrollo ha estado enmarcado por la concentración de la
p o blación y de la actividad económica en Guadalajara y re c i e n t e-
mente en su zona conurbada (compuesta por Zap o p a n ,T l a q u e p a-
q u e, To n a l á , T l a j o mulco y El Salto, además de G u a d a l a j a r a ) . E n
1 9 7 0 , Guadalajara concentraba 61% de la población económica-

mente activa ocupada (P E AO) dedicada a los sectores urbanos3 e n
el estado (I N E G I, 1 9 7 0 ) . Para el año 2000, si bien la cifra ha dismi-
nuido a 32%, este proceso de desconcentración es re l at i va m e n t e
fi c t i c i o, pues la mayor parte de ella se da hacia su zona conu r b a-
d a , de manera que al considerarla en conjunto, tenía en 1970 el
72% de la mano de obra urbana del estado y en el 2000 el 68%.
Esto nos lleva a observar un lento proceso de difusión de las acti-
vidades de mayor valor ag regado hacia otras regiones del estado.
To d avía hoy, el gobierno de Jalisco reconoce en su Plan Estatal de
D e s a rrollo 2001-2006 los pro blemas que para el estado tiene la
gran aglomeración de Guadalajara (54% de la población estat a l ,

2 De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la región cen-
t ro–occidente de México quedó confo rmada por los estados de Ja l i s c o, M i ch o a c á n ,
N aya ri t , C o l i m a ,G u a n a j u at o, Z a c at e c a s , Aguascalientes y San Luis Po t o s í . Esta re g i o-
nalización es distinta a la región occidente del sexenio de Ernesto Zedillo, que sólo
c o m p rendía los cuat ro pri m e ros estados mencionados con anteri o ri d a d y que en ese
caso la participación de Jalisco sería de 55% en unidades económicas y 64% en per-
sonal ocupado (I N E G I, 2 0 0 1 ) .

3 Cuando se habla de mano de obra urbana, se re fi e re a la población económica-
mente activa que se dedica a actividades del sector manu fa c t u re ro o bien de serv i c i o s
y comercio. Se parte de que estas son las actividades que mayor valor ag regado gene-
ran y, por lo tanto, son detonantes de un crecimiento más dinámico.
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70% de la industri a , 60% del comercio y más de 80% de la edu-
cación superior) y la extrema dispersión que presenta la pobl a-
ción ru r a l , ya que 1.2 millones de jaliscienses viven en más de
o cho mil localidades menores de cinco mil hab i t a n t e s.

A d i c i o n a l m e n t e, el mismo plan reconoce como un pro bl e m a
fundamental “la carencia de verdaderas ciudades medias en el
sistema urbano estatal [pues] si bien existen 39 localidades ma-
yores de 15 mil habitantes, de las cuales nueve tienen más de 50
mil habitantes, éstas se encuentran lejos de ofrecer alternativas
reales a la atracción de Guadalajara” (Gobierno del Estado de Ja-
lisco, 2001:186).

No obstante, P u e rto Va l l a rt a , L agos de More n o, Te p at i t l á n , Z a-
potlán El Grande y Ocotlán han evolucionado positivamente en los
últimos años hacia el sector manu fa c t u re ro, de servicios y com e r-
c i o, ganando espacios y consolidando su situación como ciudades
medias (por lo menos en una escala estat a l ) , ya que han pasado
de tener en 1980 el 7% de la población ocupada del estado en es-
tas actividades a 10% en el 2000 (cuadro 1). A d e m á s , de 1980 a
1 9 9 0 , mientras que Guadalajara creció en 3% promedio anual en
la mano de obra ocupada en actividades urbanas, los mu n i c i p i o s
mencionados lo hicieron en 8% y Puerto Va l l a rta en 12%, dando
cuenta del dinamismo y representatividad que estas ciudades ad-
q u i ri e ron en los años ochenta y que se confi rmó en la década si-
g u i e n t e, p e riodo en el que las ciudades medias mantuvieron una
tasa promedio de crecimiento anual de 6% (8% en el caso de Puer-
to Va l l a rt a ) , por 5% de la zona conurbada de Guadalajara y Ja l i s c o4

( c u a d ro 1). De esta fo rm a , pese a que Jalisco ha sido tradicional-
mente un estado expulsor de población rural hacia las grandes ciu-
dades del país (principalmente la propia Guadalajara) y los Estados
Unidos (Arroyo y Ve l á s q u e z , 1 9 9 7 ) , las tendencias desconcentra-

4 Aunque los municipios de la zona conurbada de Guadalajara siguen siendo más
d i n á m i c o s. En la década de los och e n t a ,Tonalá creció 17% promedio anual en ese de-
c e n i o, El Salto 11%, Tlaquepaque y Zapopan 10% y T l a j o mulco 9%. M i e n t r a s , en la
última década, El Salto y Tonalá cre c i e ron 11% promedio anu a l ,T l a j o mulco 10%, Z a-
popan 7% y Tlaquepaque 6%. Sólo Guadalajara creció a una tasa infe rior a 3%.
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doras en las ciudades medias permiten augurar que este fe n ó m e-
no pueda reve rtirse en los próximos años. En el caso de Zap o t l á n
El Grande, éste se consolida como el polo de desarrollo de la re-
gión sur y sureste de Jalisco al ag l u t i n a r, en el año 2000, el 20%
de la población re g i o n a l , además de que en 1998 concentró 36%
de las unidades económicas y 30% de la población económica-
mente activa de estas dos regiones (10% en el sector pri m a ri o,
30% en el secundario y 47% en el terciari o5) .A d e m á s , la pobl a-
ción del municipio ha crecido en 1.57% promedio anual en los
últimos diez años a pesar de que la región sólo lo ha hecho en
0.48% (I N E G I, 2 0 0 0 ) . Z apotlán El Grande es un municipio que ca-
da vez más se especializa en servicios y comercio; si en 1970 ag l u-
t i n aba 44% de la P E AO regional en este sector, para 1990 la cifra
aumenta a 47% y para el 2000 llega hasta 68%.

Diversificación y especialización productiva 
en las ciudades medias de Jalisco

Si bien es cierto que el proceso de desconcentración de la zona co-
nurbada de Guadalajara hacia las ciudades medias de Jalisco es len-
t o, en los últimos años se empieza a manifestar cierto dinamismo
que las vuelve atractivas no sólo para frenar la migración sino
también para fomentar la inmigración, ya que mientras la pobla-
ción en Jalisco creció a una tasa promedio anual de 1.74% entre
1990 y el 2000, estas ciudades lo hicieron en promedio a una
tasa de 2.61% (aunque hay una gran diferencia entre ellas, pues
Puerto Vallarta creció más de 5% anual y Zapotlán El Grande lo
hizo 1.57%).

En cuanto a los municipios donde se ubican las ciudades me-
d i a s , se puede observar que hasta 1990, todos conservaban un es-

5 El sector primario comprende agricultura, ganadería, minería, pesca; el se-
cundario, las actividades manufactureras,en tanto que el terciario incluye servicios
y comercio.
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t atus de municipios semiurbanos,6 pese a que 10 años antes La-
gos de Moreno y Te p atitlán tenían el carácter de semiru r a l e s. S i n
e m b a rg o, para el año 2000 se consolida el proceso de urbanización
de las ciudades medias al ser Puerto Va l l a rta ya un municipio urba-
n o ;Z apotlán El Grande y Ocotlán aglutinan más de 90% de su P E AO

en manu fa c t u r a s , s e rvicios y comercio, en tanto que Lagos de Mo-
reno y Te p atitlán tienen 81 y 78%, re s p e c t i va m e n t e, s o b re todo
porque estos dos municipios son polos de desarrollo de una de las
regiones ag ro i n d u s t riales más importantes del país (pri n c i p a l-
mente en la producción de lácteos y la av i c u l t u r a ) . En el dinam i s-
mo económico de las ciudades medias, P u e rto Va l l a rta tiene ciert a s
p a rt i c u l a ri d a d e s , pues su desarrollo no obedece a un proceso de
desconcentración en el estado, sino a su singularidad como centro
turístico a nivel nacional. En los otros cuat ro municipios sí puede
existir esta dinámica aunque también es consecuencia de las carac-
terísticas propias de su ubicación geográfica y de las re l a c i o n e s
que mantienen con otros estados de la re p ú bl i c a , como por ejem-
plo Lagos de More n o, c u ya actividad económica está fuert e m e n t e
relacionada con lo que sucede en la ciudad de León, G u a n a j u at o,
y tiene fuertes nexos con estados como Aguascalientes o San Luis
Po t o s í , o bien, Z apotlán El Grande, que mantiene estre chas re l a-
ciones con la ciudad de Colima.

En cuanto a la dive r s i ficación de las actividades económicas ur-
b a n a s , se observa cómo todas las ciudades medias, con excepción
de Ocotlán, han aumentado su nivel entre 1993 y 1998. I n c l u s o
P u e rto Va l l a rt a , que era en 1993 un municipio muy poco dive r s i-

6 Los cri t e rios que se utilizan en este artículo para definir los niveles de urbani-
zación de los municipios son los siguientes:

> 0 por ciento y < 3 por ciento de población económicamente activa ocupada
(P E AO) en actividades del sector pri m a ri o : mu n i c i p i o u r b a n o ;

> 3 por ciento y < 40 por ciento de P E AO en el sector pri m a ri o : municipio se-
m i u r b a n o ;

> 40 por ciento y < 70 por ciento de P E AO en el sector pri m a ri o : municipio se-
m i ru r a l ;

> 70 por ciento de de P E AO en el sector pri m a ri o : mu n i c i p i o ru r a l .
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ficado (por su fuerte orientación hacia el turi s m o ) , para 1998 me-
joró considerablemente en esta situación (cuadro 2).

Cuadro 2

Porcentaje de diversificación en actividades económicas
urbanas de las ciudades medias de Jalisco*

Municipio 1993 1998
% Lugar en Jalisco** % Lugar en Jalisco

Lagos de Moreno 22 19 28 9
Ocotlán 22 19 21 24
Puerto Vallarta 12 94 19 39
Tepatitlán 28 8 32 4
Zapotlán El Grande 29 6 30 6

* Se consideró como criterio las ramas económicas manejadas por el INEGI

en los respectivos Censos Económicos, donde el municipio tuviera aunque
fuera una leve especialización.

Para la determinación de las ramas económicas donde el municipio tuvie-
ra especialización se utilizó la metodología señalada en el anexo I.

** En Jalisco hay 124 municipios.
Fuente:elaborado con base en INEGI, Censos Económicos de 1994 y 1999.

Por su parte, Tepatitlán se ubicó en el cuarto lugar de diver-
sificación y Zapotlán El Grande en el sexto, sólo superados por
Guadalajara (91%), Zapopan (87%),Tlaquepaque (40%) y Tla-
jomulco (31%).

Pese a la dive r s i ficación de Zapotlán El Grande en general, en lo
que se re fi e re a sectores económicos, la situación cambia, pues si
consideramos sólo al sector manu fa c t u re ro, este municipio se ubi-
ca en el lugar 18 a nivel estatal por debajo de Lagos de Moreno (8)
y Te p atitlán (9), aunque en mejor posición que Ocotlán (29) y
P u e rto Va l l a rta (119). En cuanto a comercio, Z apotlán El Grande
ocupa el quinto lugar del estado, al igual que Te p atitlán ( P u e rto Va-
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l l a rta es el 8, Ocotlán el 22 y Lagos de Moreno el 27). F i n a l m e n-
t e, en servicios Zapotlán es el tercer municipio de Jalisco con ma-
yor porcentaje de ramas en que tiene cierta especialización con
4 6 % , sólo por debajo de Guadalajara y Zap o p a n .A q u í , Te p at i t l á n
está en el lugar 5, P u e rto Va l l a rta en el 7, mientras que Lagos de
M o reno y Ocotlán ocupan el lugar 26. Sin embarg o, pese a que es
c l a ro cómo Zapotlán El Grande se orienta hacia los servicios y el
c o m e r c i o, el cuadro 3 muestra que no tiene una sola rama econó-
mica urbana de gran re l eva n c i a , lo que resulta una desventaja re s-
pecto a sus perspectivas a futuro, toda vez que se considera que en
el tránsito hacia el desarrollo de las ciudades, la primera etapa es
pasar de actividades pro d u c t i vas pri m a rias hacia manu fa c t u reras y
el siguiente consiste en especializarse en servicios, pero siempre
y cuando éstos sean de alto valor agregado.

En este sentido, se podría pensar que el proceso de desconcen-
tración que vive Jalisco está caracterizado por el traslado de mu ch a s
de las industrias manu fa c t u reras de Guadalajara a otros mu n i c i p i o s
del estado; por ello, las ciudades medias deberían crecer en su ac-
tividad manu fa c t u re r a . Sin embarg o, Z apotlán El Grande, a dife-
rencia de la mayoría de las otras ciudades medias, no ha tenido ese
t r á n s i t o, pues aunque las actividades pri m a rias (con excepción del
ganado lech e ro o de la producción de miel) no son ya de gran im-
portancia, las manufacturas no se han desarrollado como se pu-
diera esperar y los servicios no son de gran valor ag re g a d o, ya que
el grueso de ellos se concentra sobre todo en el comercio de ali-
m e n t o s.Todo esto nos lleva a ver que Zapotlán El Grande se encuen-
tra en una posición de desventaja en cuanto a sus perspectivas de
d e s a rrollo con relación a las otras ciudades medias. Si observa m o s
el cuadro 3, mientras los otros cinco municipios estudiados tienen
va rias ramas de alta especialización en manu facturas y/o serv i c i o s
y algunos de ellos confo rman c l u s t e r s7 de importancia estatal e in-

7 De acuerdo con Michael Po rter (1999:203), los c l u s t e r s son concentraciones
g e o g r á ficas de empresas interconectadas, s u m i n i s t r a d o res especializados, p rove e d o re s
de serv i c i o s ,e m p resas de sectores afines e instituciones conexas que compiten pero
que también cooperan.
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Cuadro 3

Ramas productivas urbanas de alta especialización en 
las ciudades medias de Jalisco (1988)

* Para la determinación de las ramas económicas donde el municipio tuvie-
ra especialización, se utilizó la metodología señalada en el anexo I.

Fuente: elaborado con base en INEGI, Censos Económicos de 1998.

Municipio

Zapotlán El Grande

Lagos de Moreno

Ocotlán

Puerto Vallarta

Te p atitlán de More l o s

Servicios y comercio

*

Hoteles

Servicios domésticos

Supermercados;
autotransporte pasajeros;

transporte por agua;
transporte aéreo;

servicios inmobiliarios;
restaurantes, bares y
centros nocturnos;

hoteles y otros servicios
de alojamiento 

temporal; servicios 
relacionados con 

transporte por agua;
servicios relacionados
con transporte aéreo;

servicios de agencias de
viajes y almacenaje.

*

Manufacturas

*

Elaboración de productos
lácteos; elaboración de 

alimentos preparados para
animales; prendas de vestir;

fundición de 
metales; maquinaria.

Alimentos para animales;
fabricación y reparación de

muebles,
principalmente de madera.

*

Alimentos para animales;
confección con materiales

textiles, incluye la 
fabricación de tapices y
alfombras; prendas de

vestir; maquinaria.
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cluso nacional, como la ag ro i n d u s t ria láctea o avícola en Lagos de
M o reno y Te p at i t l á n , la industria textil en estos mismos mu n i c i-
p i o s , el c l u s t e r mu ebl e ro en Ocotlán o el turístico en Puerto Va l l a r-
t a , en Zapotlán El Grande no existe una rama económica de tal
m ag n i t u d , aun cuando existen clusters reales y potenciales pero que
no están consolidados como para tener mayor trascendencia en el
e s t a d o.8 Por ejemplo, el c l u s t e r lácteo de Zapotlán y el sur de Ja l i s-
co tiene mu chas ramifi c a c i o n e s , p e ro es mu cho menos sólido si
se compara con el de la región de Los Altos (Lagos de Moreno y
Te p atitlán como polos de desarro l l o ) . Esto provoca que Zap o t l á n
El Grande sea más vulnerable para enfrentar las demandas compe-
t i t i vas de la globalización.

De igual fo rm a , los datos expresados en el cuadro 4 son in-
d i c at i vos de la clara desventaja que este municipio tiene con re s-
pecto al resto de las ciudades medias, pues si bien es cierto que
después de Puerto Va l l a rt a ,Z apotlán El Grande es el municipio con
m ayor número de unidades económicas de los cinco estudiados,
la situación respecto al personal ocupado y a los indicadores de ti-
po económico fi n a n c i e ro, lo ubican en el último lugar.

En el caso del tamaño de empresas promedio, medido por el
número de trabajadores por compañía, el cuadro 4 destaca có-
mo en términos generales Jalisco es un estado con fuerte pre s e n-
cia de las micro e m p re s a s , ya que tiene un promedio infe rior a 5
t r ab a j a d o res por cada unidad económica. Esto se confi rma en el
caso de sus ciudades medias, pues sólo Puerto Va l l a rta tiene un
p romedio superior al estat a l , y dentro de ellos, Z apotlán El Gran-
de es el que presenta el promedio más bajo.

En cuanto a los indicadores de tipo económico, resulta mu y
c l a ro que Zapotlán El Grande se encuentra en clara desve n t a j a . Po r
e j e m p l o, en la producción promedio por empre s a , mientras a ni-
vel estatal hablamos de 1.2 millones de pesos por empresa y exis-
ten municipios como Lagos de Moreno o Puerto Va l l a rta que
s uperan el millón de pesos, Z apotlán El Grande apenas tiene un

8 Véase un análisis de los c l u s t e r s de Zapotlán El Grande en Macías (2003).
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p romedio de poco más de 300 mil pesos por empresa (cuadro 4).
La misma situación se da en el resto de los indicadore s , para casi
t o d o s , Z apotlán El Grande presenta datos apenas de la mitad con
respecto al municipio que le antecede.

Lo anterior deja ver que en Zapotlán El Grande no existe una
sola industria con empresas grandes, como se dan en los otro s
municipios (Puerto Va l l a rta con sus hoteles, L agos de Moreno y
Tepatitlán con su agroindustria,Ocotlán con empresas como Ce-
lanese, Nestlé o con la industria mueblera en crecimiento).
Combinando lo anterior con el hecho de que este municipio no
presenta ramas de alta especialización, hace más que claras sus
desventajas en la lucha por atraer los capitales que se desconcen-
tran de Guadalajara y quieren inve rtir en Ja l i s c o.

En el cuadro 5, aparecen las ramas económicas líderes en las
ciudades medias de Jalisco de acuerdo con tres indicadores. En
él se corrobora cómo Zapotlán El Grande queda muy lejos de
cualquiera de los otros mu n i c i p i o s. A d e m á s , como se verá ense-
g u i d a , las ramas económicas líderes en Zapotlán no son de ningu-
na manera en las que este municipio se especializa, pues celulosa
y papel son más bien es un apéndice de la actividad que en ese sen-
tido se desarrolla en el municipio de Tu x p a n . P ru eba de ello es que
sólo da empleo a 77 personas (0.6% de la P E AO municipal en a c t i-
vidades urbanas) y genera menos de 2% de la producción total
municipal. De igual forma, la producción de cemento y cal es
consecuencia de la actividad que se realiza de manera importan-
te en el municipio vecino de Zapotiltic; incluso sólo da empleo
a 149 personas aunque genera casi 10% de la producción urba-
na municipal.

De hecho, las ramas con mayor número de empresas en Za-
potlán El Grande son el comercio alimenticio y no alimenticio
en establecimientos especializados, los cuales en conjunto corre s-
ponden a 44% del total de compañías. Sin embarg o, en promedio,
las empresas de estas dos ramas tienen entre uno y dos trab a j a d o-
re s , es decir, son micro e m p resas que no poseen la fuerza necesa-
ria para impulsar el desarrollo económico local.
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Cuadro 5

Ramas económicas líderes en 
las ciudades medias de Jalisco (1998)

Trab. por emp. = trabajadores promedio por empresa
V.A.por emp. = valor agregado promedio por empresa (en miles de pesos)
Prod.por emp.= producción bruta promedio por empresa (miles de pesos)
Fuente: elaborado con base en INEGI, Censos Económicos de 1998.

Ja l i s c o

Z apotlán El Grande

L agos de More n o

O c o t l á n

P u e rto Va l l a rt a

Te p atitlán de More l o s

R a m a

Rama 3823
Fab ricación y/o

e n s a m ble de 
máquinas 
de ofi c i n a
cálculo y 

p ro c e s a m i e n t o
i n fo rm á t i c o

Rama 3410
M a nu factura de

c e l u l o s a,
p apel y sus
p ro d u c t o s

Rama 3220
C o n fección de

p rendas de ve s t i r

Rama 5011
E d i fi c a c i ó n

Rama 9320
Hoteles y otros 

s e rvicios de
alojamiento 
t e m p o r a l

Rama 3119
Fab ricación de 

c o c o a,
ch o c o l ate y 

a rtículos 
de confi t e r í a

R a m a

Rama 3140
I n d u s t ria del

t ab a c o

Rama 3691
Fab ri c a c i ó n
de cemento,
c a l, yeso y

o t ros pro d u c t o s
a base de
m i n e r a l e s

no metálicos

Rama 3121
E l ab o r a c i ó n

de otros 
p ro d u c t o s

a l i m e n t i c i o s
para el 

consumo 
h u m a n o

Rama 3112
E l ab o r a c i ó n

de pro d u c t o s
l á c t e o s

Rama 9320
Hoteles y otros 

s e rvicios de
alojamiento 

t e m p o r a l

Rama 3130
I n d u s t ria de
las beb i d a s

R a m a

Rama 3823
Fab ricación y/o

e n s a m ble de 
máquinas 
de ofi c i n a,
cálculo y 

p ro c e s a m i e n t o
i n fo rm á t i c o

Rama 3691
Fab ri c a c i ó n
de cemento,
c a l , yeso y

o t ros pro d u c t o s
a base de
m i n e r a l e s

no metálicos

Rama 3111
I n d u s t ria de

la carn e

Rama 3112
E l ab o r a c i ó n

de pro d u c t o s
l á c t e o s

Rama 9320
Hoteles y otros 

s e rvicios de
alojamiento 

t e m p o r a l

Rama 3130
I n d u s t ria de
las beb i d a s

N o.

4 7 4

3 3

1 0 3

5 2

7 1

1 0 7

N o.

3 6 1 1 7 7

3 9 3 8

5 8 2 6 2

1 2 4 2 8

8 7 5 5

2 5 9 9 2

N o.

1 7 7 5
8 1 6

8 7 4 8

1 7 5 4 4 8

2 6 0 6 6

1 9 7 2 1

5 8 9 9 2

Tr ab. por empre s a V. A . por empre s a P ro d . por empre s a
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Si lo estudiamos desde el punto de vista de la producción bru-
t a , la principal rama es la de comercio de alimentos al mayo re o,
que genera 10% de la producción mu n i c i p a l ,p e ro sólo da empleo
a 706 personas (menos de 6% de la mano de obra urbana emplea-
d a ) . A d i c i o n a l m e n t e, esta rama apenas si contri bu ye con 1.7% de
la producción y 1.6% del valor ag regado generado por esta rama
en Ja l i s c o. F i n a l m e n t e, en el cuadro 6 se presentan los indicad o re s
de las ramas económicas donde Zapotlán El Grande tiene cierta es-
pecialización (medida por indicadores de empleo). O b s e rve có-
mo en la mayoría de los casos hablamos de ramas constituidas por
pequeñas empresas que generan escaso valor ag re g a d o. I n c l u s o, e n
las ramas más importantes (aquellas que superan el millón de pe-
sos de producción promedio por empre s a ) , como es el comercio
de alimentos al mayoreo, la fabricación de productos de aserra-
dero y los servicios para agricultura, sólo en el caso de los ase-
rraderos estamos hablando de mejores indicadores respecto al
promedio estatal, pero su contribución al valor agregado secto-
rial suele ser muy bajo, pues se ubica en los pri m e ros eslab o n e s
de la cadena re s p e c t i va .9

Para concluir con este ap a rt a d o, c abe señalar que son claras las
d e s ventajas que presenta Zapotlán El Grande respecto a las otras
ciudades medias del estado en la proyección de su plat a fo rma de
d e s a rrollo económico en los próximos años. Sin embarg o, así co-
mo hay condiciones desfavo r ables que re q u i e ren ser reve rt i d a s ,
h ay otros indicadores de tipo socioeconómico que son positivo s
en este municipio y que deben conve rtirse en los principales ac-
t i vos para impulsar su desarro l l o.

9 En el ámbito estat a l , la rama de producción de aserr a d e ros apenas contri bu ye
con 11% del valor ag regado en el subsector la industria de la madera, en tanto que la
fab ricación de mu ebles ap o rta 79%, lo que da una clara idea de dónde se encuentra
la rama pro d u c t i va de mayor valor ag re g a d o. De igual manera, aun siendo una rama
p ro d u c t i va importante en Zapotlán El Grande, sólo contri bu ye con 3.6% del va l o r
ag regado mu n i c i p a l .



Desarrollo socioeconómico

Así como los indicadores de la actividad económica señalaro n
cierta vulnerabilidad de Zapotlán El Grande, en la situación so-
cioeconómica existen características que fortalecen a este muni-
cipio para impulsar la planeación de su desarrollo. Es el caso del
ni vel de bienestar socioeconómico donde Zapotlán El Grande, a
pesar de la poca consolidación de su ap a r ato pro d u c t i vo, se en-
cuentra en el rango más alto del estado, es superior al de los mu-
nicipios de Los Altos (Lagos de Moreno y Te p at i t l á n ) . Lo anteri o r
en gran parte tiene que ver con el hecho de que mientras Zap o-
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Cuadro 6

Indicadores económicos de las ramas de especialización
de Zapotlán El Grande (1998)

Zapotlán El Grande Jalisco

Trab. V. A. Prod. Trab. V. A. Prod.
por por por por por por

emp. emp. emp. emp. emp. emp.

Nixtamal y tort i l l a s 2 4 2 1 2 7 2 1 0 7 3 4 5

A s e rr a d e ro s 7 1 1 5 8 1 8 0 8 4 1 8 0 4 9 6

Comercio alimentos 
m ayo re o 1 8 2 0 2 3 3 1 6 4 1 1 2 5 2 8 3 6 8 4

Comercio alimentos 
m e nudeo especializado 2 6 8 8 5 2 6 6 8 3

Comercio no alimentos 
m e nudeo especializado 2 1 0 2 1 3 6 2 1 4 3 2 0 2

Mantenimiento 
a u t o m o t ri z 3 6 1 1 1 6 3 7 2 1 5 1

S e rvicios ag ri c u l t u r a 2 7 8 4 8 1 0 9 4 1 5 1 2 2 3 5 3 7 2

Trab. por emp. = trabajadores promedio por empresa
V. A.por emp.= valor agregado promedio por empresa (en miles de pesos)
Prod.por emp.= producción bruta promedio por empresa (miles de pesos)
Fuente: elaborado con base en INEGI, Censos Económicos de 1998.
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tlán El Grande transitó antes de las actividades rurales hacia las ur-
b a n a s , los municipios de Los Altos aún mantienen su mayor fo r-
taleza pro d u c t i va en la ag ro i n d u s t ria (productos lácteos o av í c o l a s )
y obviamente mu chas familias dependen económicamente del
campo para su sostenimiento. A d i c i o n a l m e n t e, esto provoca que
buena parte de la población económicamente activa en esos mu-
nicipios no perciba ingresos (por trabajar en explotaciones fa-
miliares) o bien, reciba ingresos menores a un salario mínimo. E n
función del indicador de bienestar socioeconómico, se puede de-
cir que Zapotlán El Grande manifiesta buenas expectat i vas para
atraer en el futuro próximo inversión hacia actividades manu-
fa c t u reras y de servicios de mayor valor ag re g a d o. A d e m á s , u n a
fo rtaleza de las cinco ciudades medias del estado es el hecho de
que todas tengan ofe rta de educación superi o r, pues en cada una
de ellas se encuentra ubicado un Centro Unive r s i t a rio Regional de
la Universidad de Guadalajara, así como otras instituciones educa-
tivas principalmente públicas. Lo anterior es multiplicador del
des a rrollo no sólo por la actividad educat i va en sí, sino por la in-
vestigación que en ella se realiza y que podrá ser ap rove chada p o r
el ap a r ato pro d u c t i vo actual y potencial. Por otro lado, en el cua-
d ro 7 se observa la distri bución del ingreso en las ciudades me-
dias de Ja l i s c o. E v i d e n t e m e n t e, la que tiene el mejor indicador al
respecto es Puerto Vallarta debido a la gran dinámica que ha al-
canzado la actividad turística; le sigue Ocotlán y en tercer lugar
podemos ubicar al municipio de Tepatitlán y Zapotlán El Gran-
de. Definitivamente, el municipio que alcanza la distribución
más desigual del ingreso es Lagos de Moreno por las razones se-
ñaladas ant e ri o rm e n t e.

Es de destacar cómo Tepatitlán, que tenía indicadores muy
inferiores a los de Zapotlán El Grande en 1980, ha revertido to-
talmente esta situación veinte años después, al grado de que se
ubica como el cuarto municipio que mejor distri bu ye el ingre s o
y el quinto que tiene un ingreso promedio más eleva d o. Por su
p a rt e, Z apotlán El Grande prácticamente ha ido al parejo de la di-
námica estat a l , de manera que no ha mejorado sus posiciones en
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estos veinte años. Por el contrari o, en el caso de ingreso pro m e-
d i o, mientras en 1980 estaba en el séptimo lugar, para el 2000 ba-
jó al octavo.

Lo anterior es una consecuencia evidente del menor dinamis-
mo económico que este municipio ha tenido en los últimos años
en comparación con lo que ha sucedido en las otras ciudades me-
dias de Ja l i s c o.

Contaminación y vulnerabilidad

Las actividades económicas presentes y futuras que se establ e z c a n
en una región indudablemente presionan sobre los recursos de la

Cuadro 7

Distribución del ingreso en las ciudades medias de Jalisco

Fuente:elaborado con base en datos de INEGI, censos de población de 1980,1990 y 2000.

Z ap o t l á n L ag o s O c o t l á n P u e rt o Te p at i t l á n
El Grande de More n o Va l l a rt a

80 90 00 80 9000 80 90 00 80 90 00 80 9000
Número de personas 
ganan menos de 2 
salarios mínimos  
por 1 que gana más 
de 5 salarios mínimos 20 7 4 48 18 6 18 5 2 13 2 1 64 8 4

Lugar en el estado 5 6 5 18 43 21 4 5 4 3 1 2 34 19 6

Número de personas 
ganan menos de 2 
salarios mínimos 
por 1 que gana más de 
10 salarios mínimos * * 13 * * 16 * * 12 * * 5 * * 11

Lugar en el estado * * 7 * * 13 * * 5 * * 2 * * 4
Lugar en el estado 
en ingreso 
promedio 7 7 8 23 51 25 4 5 4 3 1 1 30 22 5
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misma e impactan en su potencial desarro l l o. En este ap a rt a d o
consideramos dos situaciones distintas:

La primera tiene que ver con la potencialidad contaminante
que las actividades económicas urbanas tienen en el ag u a , a i re y
suelo de las ciudades medias aquí estudiadas, medido esto por los
n i veles de participación de cada rama en el ámbito del mu n i c i p i o.

La segunda situación se re fi e re a cómo los procesos socioeco-
nómicos que se desarrollan en el municipio presionan y generan
v u l n e r abilidad tanto en el medio natural como en el social y en el
p ro d u c t i vo.

En lo que respecta al potencial contaminante de las actividades
económicas urbanas (cuadro 8), encontramos que la mayor pre-
sión al aire se encuentra en Lagos de More n o, aunque ésta se pue-
de considerar como media baja. Z apotlán El Grande se ubicaría en

Cuadro 8

Potencial contaminante de las actividades económicas
urbanas de las ciudades medias

Municipio Aire Agua Suelo

Zapotlán el Grande 1.2947 1.5147 1.2349
Lagos de Moreno 1.4016 1.6531 1.3098
Ocotlán 1.2422 1.6348 1.2194
Puerto Vallarta 1.1699 1.6685 1.1672
Tepatitlán de Morelos 1.3154 1.5993 1.3128

Criterios:
Más de 2.2, contaminación muy alta
De1.8 a 2.2, contaminación alta
De 1.5 a 1.8, contaminación media alta
De1.3 a 1.5, contaminación media baja
De 1 a 1.3, contaminación baja
Fuente: elaborado con base en INEGI, Censos Económicos de

1998,y matriz de potencial contaminante por rama productiva expli-
cada en el anexo II.
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el tercer lugar con un potencial que es bajo y que, por lo tanto,
no se conv i e rte en un freno para el impulso de nu evas actividades
e c o n ó m i c a s.

En lo que concierne al agua es donde mayor pro blema pre s e n-
tan las ciudades medias con niveles muy parecidos de contamina-
ción potencial, que en todos los casos llega a ser media alta. S i n
e m b a rg o, de las cinco ciudades, Z apotlán El Grande parece ser el
que tiene menos pre s i ó n . F i n a l m e n t e, en contaminación poten-
cial del suelo, prácticamente todos tienen una presión baja o si
acaso media baja, siendo la mayor presión en los municipios de
Los Altos (Te p atitlán y Lagos de More n o ) . En los otros indicado-
res mostrados en el cuadro 9, Z apotlán El Grande compite en con-
diciones similares con las demás ciudades medias, y se observa
que el aspecto más preocupante es la presión que genera el siste-
ma pro d u c t i vo sobre los recursos ambientales, p rincipalmente por
su actividad pecuari a . Sin embarg o, esta situación de fuerte pre-
sión de la actividad pro d u c t i va también se manifiesta en los otro s
casos de las ciudades medias de Ja l i s c o.

En cuanto a la presión sobre el sistema nat u r a l , la situación de
Z apotlán El Grande es media; el mayor pro blema es la acidez y lo
arcilloso de sus suelos, lo que dificulta el desarrollo de algunas ac-
tividades ag r í c o l a s. F i n a l m e n t e, el sistema social ejerce también
una alta presión sobre los recursos ambientales, s o b re todo en lo
que respecta a la elevada urbanización que existe en el mu n i c i p i o,
p e ro al igual que en las otras va ri abl e s , esta situación no difi e re
mucho de las demás ciudades medias y en todo caso es, como
dice la gente del lugar, un precio que se tiene que pagar por el
desarrollo.

Por lo que toca a la vulnerabilidad que manifiestan los tres sis-
temas (nat u r a l , social y pro d u c t i vo ) , la situación va de media a
b a j a , existe por lo tanto re l at i vamente pocos pro blemas en este
s e n t i d o. Por ejemplo, en el sistema natural una vez más la mayo r
v u l n e r abilidad se muestra en la textura de los suelos que limitan
la productividad de las actividades ag r í c o l a s. En el sistema social
no hay mayo res pro blemas de vulnerabilidad salvo el caso de los
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Cuadro 9

Presiones y vulnerabilidad sobre los sistemas natural, social
y productivo en las ciudades medias de Jalisco en 1999

I n d i c a d o r*

P resiones y A* * B C D E Á reas de mayor pre o c u p a c i ó n
v u l n e r ab i l i d a d en Zapotlán El Grande* * *

P resión del 3 3 4 3 3 - 1 147 hectáreas de superficie incendiada.
sistema nat u r a l - 83% de superficie con suelos pobres en 

m at e ria org á n i c a
- Sobre p a s t o reo (149 000 EM Mcal/1000)
- 0% de suelo con textura no arcillosa
- 95.04% de suelos ácidos
- Contaminación del agua subterr á n e a
- 569 establecimientos manu fa c t u re ros o de 

s e rvicios en giros contaminantes
- Contaminación por descargas municipales 

( 2 5 912 viviendas conectadas al drenaje 
mu n i c i p a l )

- 110 toneladas diarias de residuos sólidos

Vu l n e r ab i l i d a d 3 5 2 3 2 - Vu l n e r abilidad por diversidad beta 
del sistema (índice de diversidad beta 1.82)
n at u r a l - Vu l n e rabilidad del suelo por textura

P resión del 4 4 4 4 4 - 2.57 de coeficiente porcentual de superficie 
sistema social urbana sobre superficie total

- 49.00 índice de urbanización
- 1.39 de concentración urbana
- Contaminación por descargas municipales 

( 2 5 912 viviendas conectadas al drenaje 
mu n i c i p a l )

- 110 toneladas diarias de residuos sólidos
- 13 456 ve h í c u l o s

Vu l n e r ab i l i d a d 2 2 2 2 2 - Subutilización de bibliotecas por consulta 
del sistema social (1.1 consulta/usuari o / a ñ o )

- Inaccesibilidad de servicios de seguridad social 
- Índice de masculinidad  

(92.6 hombres por cada 100 mu j e re s )
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Continuación del cuadro 9

I n d i c a d o r*

P resiones y A* * B C D E Á reas de mayor pre o c u p a c i ó n
v u l n e r ab i l i d a d en Zapotlán El Grande* * *

P resión del 5 5 4 4 5 - Presión por producción pecuaria 
sistema ( 1 7 4 376 toneladas al año)
p ro d u c t i vo - Presión por cabezas de ganado 

( 8 0 9 969 cab e z a s )
- Presión por establecimientos de la industria 

m a nu fa c t u re r a
- Presión por personal ocupado en servicios
- Presión por establecimientos en servicios
- Presión por consumo urbano 

de energía eléctrica (27 163 kw/hr)

Vu l n e r abilidad 2 2 2 2 2 - Vu l n e rabilidad por marginación socioeconómica
del sistema - Vu l n e rabilidad por nivel de ocupación
p ro d u c t i vo - Vu l n e r abilidad por nivel de ingre s o s

* Los valores van de 1 a 5, donde 1 es muy baja presión o vulnerabilidad, 2 es baja,
3 es media, 4 es alta  y 5 es muy alta presión o vulnerabilidad.
** A = Zapotlán El Grande
B = Lagos de Moreno
C = Ocotlán
D = Puerto Vallarta
E = Tepatitlán

*** Sólo se enlistan las áreas con valores de 4 y 5. Las áreas en cursivas son las que
tienen un indicador de valor 5.

Fuente: U. de G.,Gobierno de Jalisco, Semarnat (2000), Indicadores municipales de susten -
tabilidad. La metodología para la definición de los indicadores se encuentra en dicho do-
cumento.

s e rvicios de seguridad públ i c a , en tanto que en el sistema pro d u c-
t i vo la vulnerabilidad proviene principalmente de que si bien Za-
potlán El Grande, como cabecera mu n i c i p a l , tiene un alto nivel de
bienestar socioeconómico, existe igualmente una situación pre o-
cupante de desigualdad, aun cuando, como ya se vio antes, esto no
d i fi e re mu cho con relación al resto de los municipios de Ja l i s c o.

Con todo lo anteri o r, podemos decir que en lo que respecta a
los niveles de presión sobre los recursos ambientales y la vulnera-
bilidad que manifiestan los sistemas nat u r a l , social y pro d u c t i vo,
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no hay grandes dife rencias en lo general entre las cinco ciudades
medias de Ja l i s c o. Aún así, Z apotlán el Grande tiene cierta ve n t a j a
al constituirse en un sitio con menores presiones sobre sus re c u r-
sos naturales (exceptuando el pro blema delicado que tiene con
relación al ag u a ) , lo que lo hace potencialmente más at r a c t i vo en
c i e rtas áreas para la inve r s i ó n .

C o n c l u s i o n e s

Las regiones de reciente urbanización como la aquí analizada tie-
nen hoy el gran reto de ganar espacios en las redes de competiti-
vidad global. Mejorar de nivel en esas redes sí es fa c t i bl e, a u n q u e
es un proceso lento y re q u i e re grandes esfuerzos de sus actores
p rincipales para impulsar procesos de re e s t ructuración en sus con-
diciones socioeconómicas que les permitan insertarse competiti-
vamente en los flujos pri m a rios o por lo menos secundarios del
c ap i t a l . Hacer esto permitirá paulatinamente a los actores locales
m o d i ficar el marco institucional y sobre todo las pautas culturales
que norman a la región en aquellos puntos en que las mismas sean
i n c o m p at i bles con el pretendido desarro l l o, p e ro también fo rt a l e-
cer las que se conv i e rten en una ventaja comparat i va de la re g i ó n
respecto a otras con las que compite. En todo caso, lo primero
que deben solucionar los principales líderes locales es definir
desde dentro el tipo de desarrollo que se quiere, reconociendo que
cada vez es más difícil pro g resar al margen de los flujos de com-
petencia global, pero también que ningún desarrollo verdadera-
mente positivo para la región puede venir exclusivamente de
fuer a . En segundo lugar, dada la lentitud con que es posible cam-
biar algunas cosas y la necesidad de obtener resultados en el cort o
p l a z o, los gobiernos nacionales, p ero principalmente los region a-
les y locales (que por el proceso de la globalización demandante
de flexibilidad y velocidad de re s p u e s t a , mu chas veces sustituye n
a los Estados nacionales en la función de atraer y gestionar los flu-
jos de capital internacional [Boisier, 1 9 9 9 : 3 8 ] ) , e n f rentan la dis-
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y u n t i va de atraer al capital trasnacional, dando todas las fa c i l i d a-
des aun cuando éstas afecten los equilibrios económicos, s o c i a l e s ,
culturales y/o ambientales de sus re g i o n e s , o establecer los lími-
tes de actuación del cap i t a l , a rriesgándose con ello a re z agarse en
la carrera frente a otras regiones con las que compiten, y perder
así la oportunidad de por lo menos crear empleo y cre c e r. S o l u-
cionar esto no ha sido nada fácil para la mayoría de las re g i o n e s
que se encuentran en esa situación. De hech o, re q u i e re trab a j a r
con dos planes, uno de corto plazo, no muy propenso al desarro-
l l o, aunque sí al crecimiento económico, y otro de largo plazo que
sea vislumbrado como proyecto de desarrollo endógeno. En este
ú l t i m o, la región (más bien, sus actores principales) re q u i e re ac-
tuar como cuasiempresa (Boisier, 1 9 9 9 : 4 4 ) , de manera que se
fo rtalezca su capacidad intern a , mediante la creación y mu l t i p l i c a-
ción de ventajas competitiva s.

En el caso de Ja l i s c o, son las ciudades medias las que se consti-
t u yen en la parte fundamental del proceso de desarrollo re g i o n a l
que se necesita implementar de cara al siglo X X I. En un estado ca-
r a c t e rizado por la excesiva concentración de la vida económica,
política y social en la ciudad de Guadalajara y su zona conu r b a d a ,
las ciudades medias son el mecanismo para disminuir tal concen-
tración y fomentar el desarrollo de sus distintas re g i o n e s.

Por ello, como lo reconoce el propio gobierno de Ja l i s c o, e s t a s
ciudades medias son los polos de desarrollo de sus respectivas
reg i o n e s. Sin embarg o, en esta entidad apenas si se observa un
lento proceso de difusión de las actividades económicas de Gua-
dalajara hacia las ciudades medias, e incluso el mismo gobiern o
admite que no han desarrollado todavía los at ri butos para ser
at r a c t i vas a la inve r s i ó n . Aun así, los cinco centros urbanos del  es-
tado que pueden considerarse ciudades medias compiten hoy por
atraer capitales y proyectar su proceso de desarrollo en función de
las nu evas tendencias internacionales de competitividad.Ante ello,
d eben incrementarse los trabajos que presenten las características
actuales de cada uno de los centros urbanos mencionados para ve r
cómo ello condiciona sus perspectivas a futuro.
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En ese sentido, se debe destacar que las ciudades medias de Ja-
lisco presentan en general niveles similares de evolución económi-
c a , aunque cada una destaca en sus re s p e c t i vas actividades, las que
dan mayor o menor re l evancia a la ciudad. En el caso particular de
Z apotlán El Grande, éste tiene claras desventajas fundamentadas en
la inexistencia de ramas económicas de gran especialización para
fomentar c l u s t e r s regionales endógenos, así como la excesiva con-
centración de sus actividades en ramas de poco valor ag regado o
muy relacionadas con la dotación de recursos nat u r a l e s.

Si consideramos que las actividades económicas capaces de fo-
mentar el desarrollo regional en este mundo globalizado son
aquéllas que proveen servicios de alto valor ag regado fundadas en
la economía del ap re n d i z a j e, Z apotlán El Grande re q u i e re trab a j a r
mu cho para pro m over dichas industrias porque las que hoy tiene
no presentan esos rasgos. Sin embarg o, la situación puede reve rt i r-
se en la medida en que el municipio ap rove che sus activo s , p a r a
convertirlos en ventajas que impulsen el desarrollo del sur de Ja-
lisco. Entre éstos se encuentran su ubicación estratégica en el
tránsito entre Guadalajara y Manzanillo, los excelentes canales de
c o mu n i c a c i ó n , el acceso a todos los servicios de la tecnología de la
i n fo rm a c i ó n , el crecimiento de su capacidad para proveer educa-
ción superior de mayor calidad, así como la poca dispersión de la
p o blación en el ámbito del mu n i c i p i o.

I g u a l m e n t e, queda para una posterior investigación identifi c a r
si sus pat rones socioculturales e institucionales son propicios para
fomentar el desarrollo endógeno regional o algunos de sus rasgos
pueden obstaculizar ciertas potencialidades.

En todo caso, la gente de Zapotlán El Grande y sobre todo sus
p rincipales líderes deberán estar preparados para: 1) impulsar un
tejido empre s a rial sólido con una clara visión de las necesidades
c o m p e t i t i vas presentes y futuras; 2) consolidar empresas de con-
t rol local y con gran integración económica con el ap a r ato pro d u c-
t i vo re g i o n a l , por encima de aquéllas controladas extern a m e n t e ;3 )
d i ve r s i ficar sus actividades económicas en ramas capaces de ser
consolidadas para ofrecer bienes y servicios de alto valor ag re g a d o ;
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4) profundizar una real vinculación entre el ap a r ato pro d u c t i vo y
las instituciones de educación superior para generar inve s t i g a c i ó n
p e rtinente y de calidad que impulse la innovación y el crecimien-
to del capital social de la región; 5) consolidar las instituciones
sociales regionales que fomenten la participación de toda la co-
mu n i d a d , el consenso, las relaciones de confianza y, en general, e l
a c recentamiento de los activos relacionales locales.

C l a ro que lo anterior debe ir ap a rejado de dos condiciones bá-
sicas que salen del control propio de la re g i ó n : p ri m e ro, la estab i-
lidad macroeconómica y las políticas impulsadas por el gobiern o
federal y estatal para que la región reciba mayo res recursos y los
pueda manejar en función de sus necesidades y objetivo s , y se-
g u n d o, la consolidación del sistema fi n a n c i e ro que permita el flu-
jo de cap i t a l e s.

Sólo en la medida en que la población de Zapotlán El Grande
aproveche sus fortalezas y oportunidades para consolidar sus
instituciones, así como reconozca sus debilidades y esté en dis-
posición de modifi c a r l a s , podrá consolidarse en los próximos
años como una de las ciudades medias de Ja l i s c o.
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Anexo I

Metodología para la determ i n a c i ó n
de ramas económicas especializadas

Para la definición de la especialización de los sectores manu fa c t u-
re ro, s e rvicios y comercio se consideraron cuat ro cri t e rios toman-
do en cuenta la mano de obra ocupada en cada una de las ramas
económicas identificadas por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Info rmática (I N E G I) en los censos económicos de 1994
y 1998:

1 . Se calculó el promedio simple y la desviación estándar corre s-
pondiente a cada uno de los 124 municipios del estado de Ja-
lisco en cada rama económica. Con estos dos dat o s , se identi-
fi c a ron los municipios que estaban en una desviación estándar
por arriba del promedio y se les asignaron 5 puntos; a los que
e s t aban dos o más desviaciones encima del promedio se les
a s i g n a ron 10 puntos.

2 . El segundo cri t e rio fue la técnica del cociente de localización
( C. L . ) , que se define por la fórmula siguiente:

C. L . = ei / e

Ei / E

D o n d e :
ei = empleo local (en el municipio) en la i-ésima rama industri a l

e = total de empleo local
Ei = empleo estatal en la i-ésima rama industri a l

E = total de empleo estat a l

Cuando existe un C. L.> 1, h ay un índice sobrante de tra-
b a j a d o re s , es decir, “la dife rencia entre el ve r d a d e ro empleo
i n d u s t rial de la región (en este caso del municipio) y la part i-
cipación pro rr ata de la región (el municipio) en el empleo de
la industria nacional (en este caso de la rama industrial esta-
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t a l ) ” ( R i ch a r d s o n , 1 9 7 5 ) . Esta rama económica, por consi-
g u i e n t e, se conv i e rte en sector base económica para el mu n i c i-
p i o, pues se supone que exporta parte de su producción a otro s
mu n i c i p i o s. Para efectos de este trab a j o, cuando el mu n i c i p i o
tenía un coeficiente de localización de entre 1 y 2 se le asigna-
ron 5 puntos, y si superaba esa cifra, se le dieron 10 puntos.

3 . En el tercer cri t e rio se consideró la participación de los mu n i-
cipios con respecto a la mano de obra estatal en cada rama. S i
el municipio tenía entre 5 y 10% de part i c i p a c i ó n , se le asig-
n a ron 5 puntos y más de 10% de participación se le asignaro n
10 puntos.

4. Finalmente, el cuarto criterio consistió en el porcentaje de
participación de la mano de obra ocupada en cada rama pro-
ductiva con respecto al total de la mano de obra ocupada en
actividades económicas urbanas (manufacturas, servicios y
comercio) en el mu n i c i p i o.A s í , si la rama económica tenía en-
t re 5 y 10% de la mano de obra ocupada en actividades urba-
nas en los mu n i c i p i o s , se le asignaron 5 puntos y si eran más
de 10% se le asignaron 10 puntos. Enseguida se sumaron los
c u at ro cri t e rios y se identifi c a ron los niveles de especialización
según el siguiente criterio: si la rama económica i en el mu-
nicipio j tuvo entre 25 y 40 puntos, se le identificó como de
alta especialización; si estaba entre 15 y 20 puntos, la espe-
cialización era media; si fue entre 5 y 10 puntos, la especiali-
zación fue baja y si tuvo cero puntos, entonces se consideró
como una rama económica de especialización nu l a .

MACÍAS/CRECIMIENTO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 79



Anexo I I

D e t e rminación del potencial contaminante de las
actividades económicas urbanas

Para el cálculo de este indicador se realizó lo siguiente:

1. Se utilizó la matriz de impacto ambiental potencial contami-
nante por rama de actividad económica que el Instituto de
Estudios Económicos y Regionales de la Universidad de Gua-
dalajara elaboró tomando en cuenta las metodologías y listas
de los trabajos de A rroyo (1995) y García (1997) para obte-
ner una clasificación preliminar por potencial contaminante al
a i re y suelo, así como la experiencia empírica del Centro de
Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería y Pro-
yectos del Centro Unive r s i t a rio de Ciencias Exactas e Ingenie-
ría de la Universidad de Guadalajara, para que, a partir de las
listas anteri o re s , se elaborara la mat riz en el caso del ag u a .D a-
do que no todas las ramas económicas contempladas por el
I N E G I en el censo económico de 1999 fueron incluidas en tal
m at ri z , se completaron las faltantes con base en la misma ma-
t riz ya generada y en la identificación de características afi n e s
para las ramas económicas no contempladas. La mat riz gene-
rada asignó va l o res entre 1 y 3 a cada rama económica en las
t res va ri abl e s : contaminación al aire, al agua y a la tierr a , d o n-
de 1 significó contaminación potencial baja, 2 contaminación
potencial media y 3 contaminación potencial alta. La tabla re-
sultante es la siguiente:
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R a m a N P C R a m a N P C R a m a N P C

Económica A i re A g u a Suelo Económica A i re A g u a S u e l o E c o n ó m i c a A i re A g u a S u e l o

3111 2 2 1 3 6 1 2 2 1 1 7112 2 1 1
3112 2 2 1 3620 2 1 1 7113 1 1 1
3113 2 2 1 3691 3 2 1 7120 1 2 1
3114 2 1 1 3710 3 3 2 7130 2 1 1
3115 2 2 1 3720 3 3 3 7140 1 1 1
3 1 1 6 2 1 1 3811 2 3 3 8 2 1 1 1 1 1
3117 2 3 1 3812 2 2 2 8212 1 1 1
3118 3 3 2 3813 2 2 2 8311 1 1 1
3119 2 2 1 3814 2 2 2 8312 1 1 1
3121 2 2 1 3821 2 2 2 9211 1 1 1
3122 2 2 1 3822 2 2 2 9221 2 3 1
3130 2 2 1 3823 1 2 1 9231 1 3 3
3140 2 2 1 3831 1 2 1 9241 1 1 1
3211 2 2 2 3832 1 2 1 9250 1 1 1
3212 1 2 2 3833 1 2 1 9290 1 1 1
3213 1 2 2 3841 2 3 2 9 3 1 0 1 2 1
3214 1 2 2 3842 2 3 2 9320 1 2 1
3220 1 1 1 3850 1 2 1 9411 1 1 1
3230 2 3 3 3900 1 2 1 9421 1 1 1
3240 1 1 1 5011 2 1 2 9491 1 2 1
3311 1 1 1 5012 2 1 2 9510 2 3 2
3312 1 1 1 5013 2 2 2 9520 1 1 1
3320 1 2 1 5014 2 1 2 9530 2 2 1
3410 3 3 2 5020 2 1 2 9540 1 1 1
3420 1 3 1 5030 2 1 2 9611 1 2 2
3511 3 3 3 6110 2 1 2 9612 2 3 2
3512 3 3 3 6120 1 1 1 9613 1 1 1
3513 2 3 2 6140 1 1 1 9710 2 3 2
3521 2 3 3 6210 1 1 1 9720 2 2 1
3522 3 3 3 6220 1 1 1 9731 2 3 2
3530 3 3 3 6230 1 1 1 9732 2 3 1
3540 3 3 3 6240 1 1 1 9733 2 3 1
3550 3 3 2 6250 1 1 1 9740 1 1 1
3560 2 3 2 6260 2 2 3 9750 1 1 1
3611 3 2 1 7111 2 1 2 9790 1 1 1

Nivel de potencial contaminante por rama económica

N P C = nivel potencial de contaminación.
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2 . Enseguida se calculó el promedio ponderado de contamina-
ción potencial en cada municipio y por cada va ri abl e, u s a n d o
como ponderador la mano de obra ocupada en cada rama
económica. Cabe señalar que una debilidad de esta decisión
es que puede haber industrias muy contaminantes que utili-
cen poca mano de obra y sean intensivas en capital o viceve r-
s a ,p e ro se consideró que aun con esta deb i l i d a d , podría dar un
acercamiento al objetivo buscado de medir la vulnerab i l i d a d
ambiental que el municipio tenga con base en sus actuales ac-
tividades económicas urbanas.

3 . Los va l o res obtenidos, por tanto, e s t u v i e ron en el rango de 1 y
3 . Así que se tomó el siguiente cri t e ri o :

Va l o res superi o res a 2.2: contaminación potencial muy alta.
Va l o res entre 1.8 y 2.2: contaminación potencial alta.
Va l o res entre 1.5 y 1.8: contaminación potencial media alta.
Va l o res entre 1.3 y 1.5: contaminación potencial media baja.
Va l o res entre 1 y 1.3: contaminación potencial baja.
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