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Introduccion 

En 1995 el go bie rno de Jali sco puso en marcha un 
am bicioso programa de regionalizacion co n el fin de 
identificar los problem as espedficos de cada region para 
darles un a respuesta expedita . Este program a divid i6 al 
esrado en 12 regiones y una subregion de acue rdo co n 
una metodologia qu e las identih co en Iuncion de sus 
ahnidades eco nornicas y geog ra ficas (vease m apa 1). 

La rt=oionaJizaciQI\ de Jali sco 

EI sur del estado se dividio en dos regio ries: Region Sur, 
integrada por 16 municipi os y con Zapo tlan e! Grande 
(ant es C iudad Guzman) como sede , y Region Sureste, 
formada por 10 rnunicipios y con sede en T arnazul a de 
Gordiano. Estas regiones, qu e han convivido por razon es 
geograficas, eco nornicas y cultu rales, t ien en diferentes 
niveles de desarroll o en terrninos gen er ales; mientras qu e 
la Region Sur cue nta con un ni vel de desarrollo medi o 
alto, la Region Sureste presenta niv eles m edio bajo. Esto 
tiene qu e ver con las m ayores dili cultades para qu e sus 
murucipi os se integren a ladinarni ca estaral, i.radicion al
mente enca bezada por Guadalajara, deb ido sobre tod o a 
sus deficientes vias de cornunicac ion . 

La Region Sureste es una de las qu e pr esentan mayor 
atraso eco nomico en Jalisco junto co n la Region N ort e 
y algunos municipios de las regiones C osta N orte y Cos ta 
Sur. Segun INEGl (2000), de los 10 municipios de la Region 
Sures te de Jalisco nueve estan por debajo del n ivel 5 en 
bienestar sociceconom ico en una escala del 1 al 7 que 
conside ra co mo referen te a rodos los municipi os de Ja
lisco . T res de ellos ape nas alcan zan elnivel t, tres eI nivel 
3 y tres mas eI nivel 2 (mapa 2). 

La econorn ia de la Region Sureste se concentra en el 
sector primar io (agricultura, produccion pecuaria, fo res
tal, pesca, rnineria, recoleccion) con act ividades genera
doras de poco valor agregado . En el sector industrial s610 
hay una em presa importante, el ingeni o de T arnazu la, 
del que depende en gran m edid a el municipio .En el sector 
terciario 10 unico qu e destaca es e1turisrn o de montana 
en Mazamitla, eI cual hasta ahora ha com ribuido poco a 
eleva r los nive!es de desarr ollo de ese municipi o pera , 
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en cambro , ha profundizado las de£icien cias en la dis
tribucion del ingreso. 

A con tinuacio ri se analiza la eco nornia regional para 
identificar sus debilidades y sus Iortalezas, aSL como las 
opo n unidades qu e estas generan, a fin de impulsar un 
proyecw eco no rnico de impacw social en esta region . 

La dcsigualdad: una caracteristica del desarrollo 
regi onal 11 Mex ico 

El desarrollo regional de M exico en el siglo xx estuvo 
permeado por teorias y enfoqucs utilizad os en ot ros 
paises y que en algunas situaciones han sido la base de las 
politicas publicas. 

Durante la decada de los cin cuenta sc desarrollo la 
teoria del crecimiento desequilibrado, cuyos m as not ables 
exponentes fueron Gunnar Myrdal , Fran cois Perroux y 
Alben Hirschman. Esta te ori a postula qu e ellibre Iuncio
namien w de las fuer zas del m ercado no co nd uce por sl 
mism o a la eliminac io n de las diferen cias entre regiones 
y qu e es necesaria la interv en cion estatal para con tra
rrestar tales diferenci as (Palacios, 1989: 24-30). Myrdal 
(1957) desarrolla la teoria de la causac ion circular acurnu
lati va , segun la cua l existe n desigualdades regionales 
porque un as region es crecen a expensas de otras. Pe rroux 
(1955) habla de qu e el cr ecimi ento se da en ciertos polos 
y de eUos se difunde h acia las regiones aleda fias (hinter-
lands);existen relacion es de dominacion ent re unas regie
nes y ot ras , Hirschman (1958: 72-77) sefiala qu e en la 
generacion del desarroll o se debe intentar mantener los 
desequilibrios que, a su vez , tension en las distintas lu erzas 
que in tervi enen en la eco nomic para qu e ello sirva como 
mecanismo m otivador del crecirniento en un proceso de 
comp leme ntariedad proporcionado por la em presa pri
vada en su busqueda de benefi cios pecuniarios . ASL , la 
misrna pol ar izaciori en las regiones pondra en rnovi
mienw las fuerzas qu e la contrar resten , 

En gene ral, la teoria del crecimiemo desequilibrado 
sost iene qu e el crecirniento se dara en el polo pero qu e 
en la medid a en qu e este se conso lide y existan las fuerzas 
(industrias) rnotrices para di fundirlo , la sociedad eotera 
se beneficiar a de ~ l. Para ello , el Estado se constituye en 
un ente fund ament al que, a traves de las politi cas publicas, 
moriva el desarrollo de tales fuerzas m otrices. 

En Mexico, como en toda America Latina, durante 
la etap a cons ide rada de desarroll o est'lbilizador tuvo 
mucho au ge la teorla anterior que se con sideraba como 
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un baluane para la to rna de decisiones en Ia estructura 
regional , ya que su seguim ienw seria benefice para e! 
crecimiento y desa rro llo soste nido del pais con men os 
desigualdades (aunque, extrafiarnen te , la base de esta teo
ria sea la desigu aldad entre regiones). Asi, bubo un gran 
apoyo para regiones consideradas motrices en la segunda 
mitad del siglo xx . Sin em bargo , el efecto p ropulsor 0 

no ha llegado a darsc 0 ha existido en muy pequ ei'ia escala 
(G arza, 1980). 

Cua ndo la teoria de los polos de desarroll o iba per
diend o fuerza a nivel mundial, empezaro n a sur gir nu evos 
fen om en os en las interrelaciories ent re region es. En los 
paises desarrollados se cornenzo a cambiar la concen
tracion de la poblacion en polos (grandes ciudades) a la 
desconcentracion y busqueda de las person as de lugares 
menos po blados que ofrecier an m ejores condiciones para 
un a vida saludabl e. Segun Van D en Berg y Klaassen (1985: 
86), Iaevoluc ion se ha dado de la siguiente rnanera : existe 
prirnero un pr oceso de urb ani zacion carac te rist ico de 
las grandes ciudades occ ident ales de la primera mitad del 
siglo XX; posteriormente vin o la sabu rbanizacum, donde 
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los habit antes - p rincipalme nte de las clases mas acorno
dadas- emigran del centro de la ciudad y buscan esta
blecerse en sus alrededo res, can 10 que se constit uyen 
los suburbios y se ensancha el tarn afio de la ciudad; en 
tercera instancia, la desurbanizacion se const ituye cuando 
deja el centro mas pob lacion que la que llega a los su bur
bios; si t ant o el cent ro co mo los su burb ios ernpiezan a 
perder poblacio n y esta se traslada a regione s men os 
pobladas se da el fenornen o de areas de ernanacion . Este 
ultimo t ransita ha sido llam ado de mu y diversas formas 
por ot ros autores: segun Frey (1988), existen dos teorias 
al respecto: un a habla del fenomena como un proceso 
de reestructur acion region al producto de las modifi
caciones en la est ruc tura industri al mundial, la ot ra ex
plica la descon cen tracion por 1a flexibili dad creciente en 
la toma de decisiones de localizacicn para las per sonas 
producto del abaratamie nto co nstante en Los medias de 
transporte. Porter (1998) sefiala que este proceso se deriva 
de las decisiones de ub icacion de las emp resas industri ales 
dent ro de Los esquemas cornpet it ivos de produccion fle
xible. Pero para autores como Barre re (1988) existe ade
mas un proceso de urbanizacion del campo , que desde el 
punto de vista ru ral es un Ienom eno de rururbanizacum 
o periurbanizaci6n (invasio n de espacios rurales pa r La 
poblacion urbana) mientras que para las ciudades se trata 
de la contraurban tzacion (salida de la pobl acion urbana 
para buscar formas de vida mas saludables en poblaciones 
pequefias}, 

La descon centracion , cada vez mas arr aigada en los 
paises desarrollados, parece qu e emp ieza a darse en el 
nu estro , como un a consecuenc ia combinada de las deci
siones de u bicacicn de las empresas en su afan de ob tener 
algun as venta jas que les permitan ganar la competencia 
y el interes de la poblacion urb ana de emigrar a sitios 
urbanos mas pequefios (periurbani zacion) , aSI como par 
el avance y dinami smo de algunas pobl acion es rurales. 

En este sent ido, son cada vez mas las decisiones de las 
empresas de ubicar ciertas fases de su proceso produ ctive 
fuera de las grand es areas urban as para localizarse en 
nu evas ciudades medias sin los problemas de conges
tion amiento que presentan las grandes ciudades y con 
un costa de mano de o bra y de renta mas bajo. Ademas, 
las ciudades medias ofrecen muchas de las externalidades 
posirivas y de la in fraestructura que requieren para com
petiL Ciudades del tamano de Leon, Morelia, Queretaro 
y H ermosillo, par mencion ar algunas, mu estran un din a
mismo indust rial imp ortante. Pero tambien , correlacio-
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nado co n 10 anterio r, hay un interes cada vez mas acen
tuado de la poblacion de emigrar de sus cent ros urbanos 
hacia otros que, sin disminuir mucho la oferta de ser
vicios, ofrezcan un mejor nivel de vida. De esta forma, 
desde el terrerno to de 1985, el flujo de rnigracion de la 
ciudad desde Mexico hacia Mo nte rrey, Guadalajara y 
otras se incre mento considerablemente, y en los ultirnos 
afios se han diri gido h acia ot ras ciudades mas pequerias 
del mi smo estado 0 de otros vecinos. 

Sin embargo, el pro ceso de descon centracion es to

davia incip ien te , pu es en Mex ico la concentracion de las 
actividades econo rnicas en pocos cent ros urbanos ha sido 
consecue ncia de la arra igada t radicion cent ralists que 
viene arrast rando el pals desde la Co lonia, pero tambien 
de la estrategia gube rnament al posrevo lucionaria de crear 
grandes mercados urbanos que Iueran atractivos para que 
las ernpresas trasnacionales invirtieran en el pals en eI 
marco del modelo de sust itucion de irnp ortacion es. Esta 
elevada concentracion, si bien genero economics de aglome
racion en ciudades como el Distr ito Federal, Guadalajara, 
Monterre y 0 Pu ebla, a la larga ha ocasionado graves pro
blem as econo rnicos , amb ienta1es y sociales porqu e estos 
centros po blacionales no pu eden ofrecer opo rtunidades 
ni un nivel de vida adecuado a la crecieme poblacion 
qu e emigra hacia ellas. 

En el lado opuesto, las regiones menos favorecidas 
ca n este proceso de concentrac ion se han rczagado en el 
desarrollo, provocando un circulo vicioso: al no recibi r 
inversiones por no tener la mf raestructura ni la ubicacion 
econ crn ica para ser atractivas para IdSemp resas no pue
den gen erar opo rt unidades de empleo , par 10 que se 
vuelven exp ulsoras de mano de obra; esto obstaculiza su 
crec imiento econo rnico, 10 que hace que cada vez sean 
men as atrac tivas para el capital. 
. EI caso de Jalisco ba sido una cc pia fiel del desigual 

crecimiento econo rnico region al que vivio Mexico en el 
siglo xx. La co ncentracion de las actividades economicas 
en Guadalajara ha sido lacerant e y se ha conve rtido en 
un gran obstaculo a los interitos de desarr ollo de otras 
region es. Guadalajara concem ra to do y no existe ot ra 
ciudad del estado que alcance la categorla de ciudad media 
en la escala nacion al. 

En 1980 G uadalajara (el municipio)l aglutina ba el61 
par ciemo de los esta blecimientos industriales de Jalisco 
y el 78 por ciento del person al ocupado en las manu 
facturas, proporcion es que pasan en 1988 a 66 y 81 par 
ciento, respectivamente. En 1980 el 81 par ciento del 
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valor agregado de Jalisco se gen era en G uadalajara y en 
1988 alcanzo el 90 por ciem o (INEGI, 1999) . 

En la decada de los n oventa se pucde o bser var un 
proce so in cipi ence de difusio n de las actividad es urban as 
a municipios no m etropolitanos, au nque parece m as espe
jism o que realidad pu es aunq ue elmunicipio de G uada 
lajar a bajo en 1993 su part ic ipac io n al co ucen tra r al 46 
por ciento de los establecim ien tos m anufactureros y de 
serv icios del estadc, co n e146 por ciento de la produccion 
y em pleando al 51 po r cie rito de la m an o de obra, las ci
fras sigue n m ostrando una e1evada concentracion si se 
co nsidera a la zona conu rbada (que co rnp rende los muni
cipios de G uadalajara , Z apopan , T laq uepa quc, Tonala, 
Tlajornulco de Zuniga y El Salto) qu e concentra al 79 par 
ciento de 1am an o de o bra, el62 por cien to de las un idade s 
eco nornicas y el 83 p or ciento de la produccion b ruta. 

En esi e co ntex to , municipi o s qu e h an t enido 
di ficul tades de infraestructu ra y acceso pa ra relacionarse 
con G uadala jar a resultaron m as perjud icados en el pro
ceso de desarrollo , 10 que profundizo las desigu ald ades, 
pues no lu eron ate ndidos suficie n te mem e en 10 econo
rnico , politi co y soc ial por el gobierno . Son los casos de 
las regiones del Norte, Sierra Occide n tal, Costa 0 Su reste . 

A pesar de 10 an te rio r y de qu e J alisc o ha sido tra
di cionalmente un estado expu lsor de poblacion rural 
hac ia las grandes ciudades del pals (prin cipalmen te a 
G uadalajara) y Est ad os U n idos (Arroyo y Vela zquez, 
1997) , hay nuevas tenden cias desconcentrad o ras. Las 
llamad as ciu dades m edi as del estado (C iudad G uzma n , 
Puerto Vallarta, Lagos de Mo reno, Tepat itlan , O cotlan , 
Ameca, etc.) m an ifiest an en los ultimos afios un dinarnis
m o que permite la desconcentracion El t ran sit e de las 
act ividades p roducti vas rurales (agricultura , ganade da, 
pesca, etc.) a las u rb an as (rn anufacturns, servicios y comer
cio) es una realidad en el estado , aun que el p roceso es 
lento . 

F inalm ente, la regional iza cion im pu lsada por el go
bierno estata l a parti r de 1995 m arc a, p O l' 10 menos en 
teorla, un a nueva p ostura desconcent radora de las ac tivi· 
dades econ om icas que da mayo r importan cia a las n e
cesidades de las regio nes . Esta desconcen tracion ororga 

m as facultades pero tamb ien m as responsabilidades a los 

municipios y ala soc iedad ; exige identi ficar las fortalezas 
y debilidad es de cada una de las regiones p ar a que, de 
acue rdo con sus caract er lst icas, necesidad es y ex pecta
tivas, se impulsen las est rate gias de de sarrollo que surjan 
de la base soc ia l y no sean resu ltado de un ejerc ic io auto

rit ario de los go biernos fede ra l 0 estat al. Con base en 
ello se hace un balance de la situacion eco nornica del 
sureste de Jalisco co mo un refl ejo de la desiguald ad re
gionaL 

Situacion econornica de la Region Sure-see de jalisco 

La R egion Sureste se especializa en activida des del secto r 
primario , principalmente la fo resta l, aderna s de la agri
cu ltu ra y la prod uccio n pecu aria. A un que lap roporcion 
de po blac io n regional dedicad a d estas actividades ha 
di sminuido de 73 po r cien to en 1970 a 54 po r ciento en 
1990 , este porcemaje es muy alto si co risideram os qu e a 
nivel estat al en 1990 so lo el 15 por cien to de la poblacio n 
ecoriornicame n te act iva ocupa da (PL\O) estab a en este 
secto r . Ade rnas, can exce pcio n de M azamitla , municipio 
que di stribuye su PEAO de m anera m as 0 rnen os equ ili
brada en los t res sec to res econ o rnicos , los o tros nueve 
municipios de la region hasta 1990 m anterii an la m ayor 
parte de sus trabajado res en act iv idades primari as. 

Por otra parte, en terrninos de especializacio n p roduc
ti va, ta n to en 1970 co mo en 1980 y 1990 to dos los 
municipios de la region tenian una elevada especializacion 

en el secto r p rimari o y ninguno se espe cializaba en el 
sen or industrial ni en los serv icios; el que m as se acerca 
es M aza mitla, par su desarrollo turistico , Por eso la region 
manifiest a ni veles de at raso so cioe co norn ico en relacion 
co n o t ras regio nes deJalisco, so bre todo si consid eramos 
que las regiones avan z an en su desarroll o en la m edida 
qu e su po blac io ri trans ita de las acti vidades del sec to r 
p rimario ha cia la industria y los se rv icios. En el estado 
hay una elevada co rre lacion inverse ent re el p orcentaje 
de PEA dedicado al secto r p rima rio en un m uni cipio y su 
ni vel de desarroll o so cio eco n orn ico (vcanse cuadro 1 y 
gr<ifica 1) . 

A su vez, una gra n debi lida d de la region es su poc o 
desarroll o en act iv idades economi cas urban as (indust ria 
o servicios). En la grH ica 2 vemos que au nque hay mu
nicipios cuyo secto r urbano crecio pOI' en cima de lamedia 
estata l en 1998, en gen era l la region 10 h izo m en os. Esw 
ocasiona qu e su participacion en la eco no m la urbana del 
esta do, tanto en unidad es econom icas co mo en mano de 

o bra, haya descendido . U na vez m as, hay q ue destacar 
qu e el m ay or impulso a es!Os sect ores se di o en Maza
mida, donde la activ idad m anufacturer a se fort alece gra

cias a la industrializacion de la m adera , en ta nto que los 
serv icios se conso lidan pOl'la via del tu rism o . En cam bio, 
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eI municipi o mas urban o de la region, Tamazula, tu vo 
un a tasa negativa en cuanto a mana de o bra, 10 que refleja 
su gran dependencia del ingenio azucarero y como las cri
sis de este afectan en gran medida su desarrollo econo rruco. 

~uadr o 1. Ralaoion re el nival socioeccnonuco de
 
los municipios de Jal lSCO Y la poblacron
 

econ6m camen te activa ( PEA,) oc upaoa en 61 sector
 
pnrnar to:
 

Const ante 7.1 27 
b. (variable independiente: porcentaj e 
de la PEA municip al en el sector primario) -0.075 
R2 0.646 
Estadistico F 222.150 
Durbin Warson 2.016 

. Vanable deoenoiente: nivel socioeco norruco del rnunicrpio (mecrdo 
del 1 al 7 de acuerdo con la metodologia de INEGI (CIMAj . A mayor 
numero del municipio rnejor nivel de desarrollo socioecon6mico. 
Elaborado con el programa econome tnco ssss, reqresion lineal. 

Fuente: Elaboraci6n prop ra con base en INEGI, Censo general de 
poblacion y vivienda de 1990 para distrtbuclon de la poblacion 
par sector econ orruco y CI MA para ruvel de desarrollo 
socioeconormco, 

En el cuadro 2 apa recen los productos 0 ram as en 
que los municip ios de la region ti enen especializacion 
tomando co mo referente al estado . D estaca el sector pri
mari o las ramas co n ('c) es donde ha y una especializacion 
destacada, en tanto que en el secto r urbane solo se rnani
fiesta como act ividad importante la industria azucarera 
en Tamazula, pues en servicios y cornercio , si bien hay 
ram as irnp ortan tes, n o tienen mucha prep onderancia en 
relacion con el estado; podem os identificar algunas ramas 
econo micas impo rt antes en la reg ion , 10 qu e ha rem os 
ense guida sefialando sus fortalezas y debilidad es. 

A ctivi dad forestal y su industria lizacion 

La Region Sure ste y la Region Sur corist ituyen la prin 
cipal area for estal del estado, pues coricentra el 78 por 
cien to de la produccio n m aderable en j ali sco .? Esta 
act ividad se ha fortalecido a partir de 1995) cuando se 
te rrnino la concesion de la explotacion forestal a la Fa
brica de Pap el de Atenquique (en el municipi o de Tux
pan) y se reoriento la produccion de la celulosa a 1a de 
m adera. D e esta forma, el cluster' (0 curnulo) de la pro
du ccion e indust rializacion foresta l, como se ve en la fj-
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Grafica 1
 
PEIl,O en el sector prima io V5. nivel de desarrollo
 

socioeconornico en los rnunlctplos de Jalisco (1990)
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Fuente: Etaboraclon propia con base en datos de INEGI, Censo 
nacional de poblacion y vivrenda 1990 y CIMA. 

gura 1, inclu ye a las region es Sur y Sur este dado qu e una 
industria no se puede sep arar de 1J o tra , D estaca COmo el 
Sur este u ene particip acion principalmeme en la produc
cio n primar ia de pino y encin o gracias a su extenso 
te rr ito rio foresta l; sin embargo, en 1a fase industrial solo 
se ve actividad en Conce pc io n de Buenos Aires, princi-

Grafica 2
 
Crecimie ito promedio anual del sector urbano en la
 

Regi6n Sureste de Jausc (1993-1998)
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palmente en la Iabricacion de muebles. Es decir, la region Produccion azu carera 
pract icarnente se queda en la producci6n primaria y ni 
siquiera hay una industrializ acion de aserradero que valga El ingeni o de T amazula es uno de los seis de Jalisco , se
ia pen a destacar. gundo estado productor de az ucar a ni vel naciona l. Este 

Cuadra 2
 
Sec tores de eso ecla hzacion en la Region Sures te de Jalrsco
 

Sector 

Ag ricultu ra 

Forestal 

Miner la 

Pesca 
Manufacruras 

Servicios 

Cornerc io 

R ama a producto 

Maiz gra no 

Sorgo
 
Ce bada
 

I C .liia 
Limon 
T ornate 
P ino 
E ncino 
Fierro 
Bar ita 
Pesca 
Elaboracion de produ ctos lacreos 
M oli enda de n ixtarnal y Iabricaciori de to rt illas 
In dustria azucarera 
Fa bricaciori de pr odu ctos de aserrade ro y 
carpinteria, excluye rnuebles 
Fabricacion y repar acion de muebles, 
p rin cipalment e de madera 
Servicios de alquil er de bienes inrnuebles 
Serv icios educat ivos prestados por el sector 
pr ivado
 
Serv icios de asociacion es co rnerciales, pr ofesio

nales y laborales
 
Restauran tes, bares y cent ros no cturne s
 

H oteles y o tro s serv icios de alojam ien to temporal 
Servicios de esparcim iento relacion ados 
co n la cinematcgrafia , teatro, radio y television 
Serv icios en cent res recreativos, deportivos y 
o tros serv icios
 
Come rcio de productos alime nt icios no al por
 
mayor, inclu ye alirnenros para an irnales
 
Co mercio de p ro ductos alimen ti cios, bebidas
 
y tabaco al por mayor
 
Cornercio de p roductos alim eut icios, bebid a
 
y ta baco ,11 por rnen or en estab lecirnie nto
 

Comercio de produc tos alirnent icios al por
 
rnen or en supermercados
 

Co rnerc io de p ro du ctos no alimenticios al po r
 
rnen or en estab lecim iento s especializados
 

Co rnerc io de pro d uctos no alimen ticios al por
 
menor en tiendas
 

• Rama de especializacion destacada
 
Fuente: Elaboracion propia con base en INEGI (1994), Censos econ6micos.
 

Municipio s 

Pihuam o, Q uitupa n, T am azula de Go rd iano ,
 
T ecalitl an
 
[ilotl .in de los Dolo res':'
 
Concepcio n de Buenos Aires , Mazam itla ,
 
Quitupan .."
 
Tamazula"
 
Jilotlan de los D olores':'
 
I' ecalitl ari'
 
Mazarnirla"
 
T arnazula de Gordia no, T ecalitlan"
 
P ihuamo "
 
Tecalitlan
 
P ihuarno "
 
La Manzanilla de 1.1 Paz, Va lle de Juar ez
 
[ilotl.in de los Dolo res
 
T amazul a de Go rdiano "
 

Concepc ion de Buenos A ires
 

Concepcio n de Buenos Ai res
 
Quitupan
 

Quitupa n
 

La Ma nz anilla de la Pa z, Santa Maria del O ro
 
Concepc ion de Buenos A ires, Mazamitl a,
 
Q uitup:'ln, Valle de Ju are z
 
Mazarnitla
 

La Manzanilla de la Paz 

Santa M aria del Oro 

Co ncepc ion de Buenos A ir es, Valle de J uarez 

La Manzanilla de la Paz 

Concepc io n de Buenos Aires, T arnazula de Gordia
no, T ecali tlan, Va lle de J uarez 

[ilot lan de los D olores, La M anzanill a de laPaz, San 
ta Maria del Oro, M azam itl a, P ihuarno , Q uit upan 
Concepc io n de Bue nos A ires, T arnaz ula de 
Gordiano , T ecalitl an, Valle de Juarez 

[ilotl an de los Dolo res, Mazamitla , Pihuarno , 
Q uitupan 
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in genio es, pOl' su pro duccion , el segundo de la entidad principal promotor del ern pleo en el municipi o , su co m 

y oc upa e1 noven o lugar na cional en producrivid ad de portamien to irn pacta directarnente al crec irnien to eco no 

cafia de azucar par hectarea. Se de stinan 16 000 hectareas m ico y la capacidad para provee r mejores niveJes de vida
 
a este cu lti vo, 13 700 de ellas co n cafia todo el tiernpo . Se a la poblacion .
 
muelen casi un mi llen 200 mi l tonelad as de cafia y se Sin embargo, mi enr ras que la necesid ad de ofrece r
 
producen 140 mi l to ne ladas de azu car al afio . opo rt unidades de em pleo en la region es ap remiante para
 

La activ idad eco n orn ica de T am azula y otros muni fr enal' la fu ene ernigracio n a Esta dos U n idos, e1 ing eni o 
cipios vecinos depende en gran medida del ing en io . El n o puede m a Ier tod a la cafia de la region, aun cu ando 
28 por cien to de lamano de ob ra de lacabecera municipal ello pudiera moti var a crecer la capac idad instalada y dar 
trabaj a en el - 1 044 obre ros, 77 tecnicos y 271 ernpleados m as em pleo, la sa tu r acion del rnercado interne y las 
de con fianza-, es e1 segu ndo ca n may or porcentaje en trabas para exponar el dulce han provocado un descen so 
]a1isco, s610 pOl'debajo de Ac at lan de Juar ez . Si a esto le notabl e en el precio y los indust riales en 10 que rnen os 
agregamos qu e existen 3500 productores cafieros (68 por piensan es en el cr ecirn iento de la producc io n . As i, esta 
cienro ejidales), la cifra se eleva a casi 45 por ciento de la elevad a depen dencia en una so la industria) m as que 
PEA O del municipio qu e dep eude direct arnen te del inge  fortaleza , represents una de bilidad de la region , adernas 
ni o , es decir, casi 5 000 per sonas, y a qu e en 1990 ten ia de que gene ra exte rnalidades am biem.ales n egati vas. 
una poblacion eco nornicame nte act ivo de onc e mil perso
n as, sin co ns ide ra r qu e en forma indirecta el ingen io Turismo 
apoya el ernpleo de trabajad ores de las em presas trans
portistas UFL ETSA y UTSA, de cuya capacidad anu al e1 in ge El turismo es la t. ercera acti v idad con ciena prep onde
nio demanda 10 por cierito , es decir un os 320 trailers. ran cia en b region . Se encue nt ra so larnente en Mazamitla, 

Finalmente, c1 ingen io enfren ta un a situac io n cr irica, que ha ce de este el municipio econom icarnente ma s di 
como aco ntece en to da la industria azuc are ra n acional. n arn ico del Sures te de j alisco . Como eI de T apalpa en la 
Este es un factOr qu e limita el crec im ien ro soc ioeco no Region Sur, el turi smo de m o ntan a en Ma zamitla co n 
rni co de la region , p orque dic ho esrablecim ien ro es el vierta a esta acrividad en una de las opcio nes mas int e-

Figura 1 
Curnulo de la madera en las regiones Sur y Sureste de Jalisco 

P rod ucclon de pine F abnc a c lon d e a se rradero y c a r om- Serv lclo d e alq u lle r d e 
(G6 rnez F ari a s , Ma z.a rn it la t er i a , e xc lu ye m ueb les (G om e z e q UIP O . rn a q Ulna n a y 

y Ci u dad G uzrnan) Fa r ias, T ap a lp a, C lud a d G uz man r r ro b ru e rf o 
y Co nce pcIo n d e B ue nos A ires 

I I I 
P rod u c c lo-n de e ri c m o M anu (a ctura de celu lo sa . pa pe l Se rV ICIOS e d u c a u v o s 

(Ta ln a :z:ula de Gord la no . y s us pro ductos (Tu xpa n. 
T e c a htl a n y 

A te rri a j a c d e B nzu ela) 
Fab nca d e p a p el d e A te o qcnq u e . 

C ludad Gu z man I 
I I I 

P rod ucclo n de oya rn c t ~ n dus l na d e re s ina d e pm o Serv lclos de a s o c ra c.o ri e s 
(T uxpa n) ( Ta pa lpa y A t e rn a j a c 

B nz uela ) 
d e 

I 
co m e r c re te s , o r o te s ro n a te s 

y laborate s 

I I I 
P ro d ucclo n d e espec les tr-o pv c a fe s Fa b ncac lon y repara c lo n de Servlc los r m e n c re ro s 

(Z a p ol 'lI an d e Va(l ,110 mu e b le s p rm c rp clrrv e rvt e de 
y Tu x p a n) m ad e ra (Co ncepcio n de 

Bu en o s A ire s ) 

I
IP ro d ucc'o n d e o t r.a s 

( T a p alp a ) 
m a d e r a s I 

I
I Repa rac ,o n y rri e n t e rurru e n to 

d e rn aqu ln ana y 
e q u lpo 

I 

I 
CO lnerC IO de pro duclo S n o 

a lIrn e n t lcl O S a l p or In en or en 
es ta b leclrn le n tos 
espec la llza dos 

Fuente: Elaboraci6n propla con base en datos de INEGI, Censos Econ6micos de 1993 y trabajo de campo . 
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resante s para dinamizar la econo rnia de los o tros rnuni
cipios de la misma region, pues practi camente tod os tie 
nen areas boscosas y su cerca n ia al Nevado de Colim a y 
a1 puerto de Manzanillo les otOrga un potencial impor
tant e en elllamado turism o alternative. 

Sin em bargo, au nque la actividad turisti ca ha m ejo
rado el ingreso promedio del muni cip io , tam bien ha 
profundizado las desigualdades en la distribuciori del 
mismo. Para revertir 10 anterior y qu e se co nviert a en 
una alternativa real para Iomentar el desarro llo socio
econo mico en la region, es necesario impulsar actividades 
econornicas afin es y auxiliares qu e p ermitan ofre cer 
empleos mejor remunerados. 

Minerla 

La rnineria rnetalica es importante sobre to do en los rnu
nicipi os de T ecalitlan (barita) y Pihuamo (fierro). Sin 
embargo , esta actividad n o pu ede ser el detonador del 
desarrollo pu es las regiones mineras, por el escaso valor 
agre gado que generan y sus efeet o s n egativos en el 
am biente, son por naturaleza at rasadas en el m arco de la 
com pe tit ividad espacia1 basada en la flexibilidad y la 
recno logia. 

Agricultura 

Co mo rural que es laRegion Surest e, en ella la agricultura 
ocupa un lu gar important e en la econornia de los muni

Econom;a regional 

cipios . Sin em bargo, aunque exisren cult ivos relevantes 
en algun os municipios (cuadro 2), estes no tienen la 
caracteristic a de ser prornoto res de la act iv idad eco no
mica, pu es ninguno es h ortofruticola -los qu e gene ran 
mayores ingresos- salvo el tornat e, pero la ti erra ha ve
nido perdiendo su poten cial para esc cult ivo . El ot ro es 
el limon, que es irnportante en el municipio de jilotlan 
de los D olores, pero no ha y lo s elementos para poder 
afirmar que es una actividad co nsolidada . En cuanto a la 
pr oriu ccion pecuaria, est a region no es co m petitiva 
aunque hay algo de gan ado lechero y de carne en el muni
cipio de Tecalitlan. 

Come rcto 

La ultima aetividad que tiene cierta presen cia en la region 
es el co rnercio , que se da princip almente a traves de la 
ven ta a1 menudeo en abarrotes. Aunque genera empleo, 
no es una actividad que pu eda ayudar a la regio n a revertir 
su actual situacion de at raso eco nornico . 

, jv~ IC5 de in~re . 0: su distr ihu ion 

En la R egion Sureste so lo el 6 por ciento de la poblacion 
ocupada gan aba m as de cinco salari es rnin im os en pro
medio en 1990, mi entras que en Jalisco 10 percibia el 10 
por cien to . En co nt raparte , 31 por cien to gan aba men os 
de un sala rio rnin irno euando en el estado era el 20 por 
ciento. 

Cuad ra 3
 
Lug r que oc 1I an 10 5 m lJII IClp OS de fa Regl6n Sureste en et Ing eso Y SlJ dlstrlbucion e re 0'
 

Co ncepcion de Buen os A ires 
[ilotlan de los Dolores 
La Man zanilla de la Paz 
Ma zarnitla 
Pihuamo 
Quitupan 
Santa Maria del Oro 
Tamazula de C ordiano 
T ecalitl an 
Valle deJuarez 

12'1 rnuruc ipios de Jal isco 

Ingreso pr omedi o 
1980 1990 

91 97 
103 93 
90 79 
67 36 
37 45 
119 98 
123 99 
27 20 
53 34 
72 66 

Distribu cion del ingreso 
1980 1990 

97 97 
91 122 
55 81 
18 66 
55 17 
118 100 
37 113 
55 17 
55 24 
55 113 

Fuente: Elaboracion propia con base en INEGI, Censos de poblaci6n y vivienda de 1980 y 1990, Mexico. 
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La ubicacion de los mun icipi os de la region en relacion 
co n el esta do en cua n to a su ni vel de in greso y la di s
t r ibucion del rnisrn o , es una prueb a feh aciente del atraso 
soc ioecon6mico regional, aunque entre 1980 y 1990 hubo 
un a mej ora co nside ra ble. 

Aun asi, en 1990 el municipi o m ejor ubicado en el 
ingreso p romedi o e ra T arn azula, que apenas alca nzaba 
el viges imo lu gar en el esta do, muy po r deb ajo de las 
llamad as ciudades m edias y de la zona co nu rbada de 
Guadalajara. Cu at ro municipi os (jil otlan de los D olo res, 
Conc epc io n de Bu en os Aires, Q uitupan y San ta M aria 
del O ro, los de m as bajo ni vel de bien esiar soc ioeco 
n ornico en el m ap a 1) fu eron de los que tu vier on pear 
in greso promedi o de Jalisco . 

En cuan to a la distribucion del ing reso, algunos 
municipios mejoraron entre 1980 y 1990, pero la m ayoria 
tuvo un descenso co ns iderab le . T arnaz ula, Pihuamo y 
Tecalit lan mej oraron co ns ide ra bleme nte p ara ub icar se 
los dos primeros ent re los ve in te co n distribucion m as 
ju sta. Lo co ntrar io se obse rve cn que cinco muni cipios 
esta n ent re los que peo r distrib uyen su in greso (entre 
ot ras causas p or el porcentaje de su poblacion que n o 
recibe in gr esos, la que esta dcsocupada 0 porque la dil e
ren cia en tre los q ue gana n m enos de un salario rninimo 
y los que gan an mas de cinco es muy elevada), prin
cipa lrne nte el municipi o de j ilotl.in de los D ol or es. 

Conclusioncs 

El at raso econorn ico de la R egion Sureste de J alisco es 
un facto r que influy e n egativamente en cualqu ier es 
fuer zo p or impulsar su desa rr o llo social. Es, co mo decia 
M y rda l (1957), en la t eor ia de la causa cio n circu lar acu
mulativa, un Ien omeno donde exi sten desigu ald ad es 
regionales p o rque unas regiones crece n a expe ns as de 
o tras y los recu rsos que se gener-an se t rasladan a o rras 
co n m ay ores n iv eles de desarrollo pues ahi se generan 
m ay ores dividendos. ASL, las reg io nes po b res cada dia 
so n mas pobre s pues no hay in version, mi ent ras que las 
regiones ri cas co ntin u aran c rec iendo, co n 10 que se mere

mentad.n las desigualdades. 
La R egion Sures te de J alisco, rica en recursos [ores tales 

y minero s, n o ha evoluc io nado h acia la p roduccion de 
bienes y serv icios de mayo r valor dgregado , 10 cu al ha 
impact ado negat ivamente en su crec im ien to. Ex iste n 
muy poeas ra mas economicas in dust ri ales 0 de se rv icios 

capaces de ello, y 10 p oco que ex iste esta muy poco 
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art icu lado ; la industria de la madera 0 la eleva da depen
de nc ia que se t iene de ella es factor de vulnerabilidad 
m as que de Iort aleza, co mo sucede en el caso de la in
dust ria az uca rera en el municipi o de T am azula. Fin al
mente , un sector q ue ti ene el p oten ci al para irnpulsar el 
desarrollo eco riom ico reg io nal, el turi sm o de m ontan a, 
n o ha sido explo rado co mo se debe ria excepto en M aza
rnitla, cu yo desarro llo pued e ser un ejem plo para o t ros 
municipios, au nque deb e buscar se la co nsolidacio n del 
cu rn ulo . 

Finalmem.e, cabe sen alar que en t anto n o se generen 
clusters region ales - ram as eco nomicas que integren varias 
fases del proceso p ro duc tivo- ni se eslabo ne n co n secto res 
auxiliares de punta las posibilidad es de que 1a R egion 
Sureste supe re el atraso actual y p ar 10 menos alcan ce el 
promed io del estado seran muy pocas, pues SLn este apoyo 
las in version es publicas 0 lo s prog ramas de desarro llo 
social disrninuye mucho su eficacia. 

NaLlS 

I Cuando habl.un os de Guada lajara nos referimos al munici
pio, cuando se haga rnencio n de la ciudad se dira zo na 
m er ro polirana de Guadalajara (co rnpre nd ida po r los mu ni
cipios de Guadalajara, Zapopan, T laquepaque y Tonala) 0 

zona conurbada de Guadalajara (que adernas de los m un i
cipios metropo litanos, incluye a El Saito y Tlajomulco de 
Zuniga) . 

2 En la region se produjeron 63921 4 metr os cubicos de ro llo 
en 1996 de los 811 949 metr os cub icos producidos en Jalisco 
(Mo llebauer, 1998). 

,	 Los clusters son concentracio nes geogrJJicas de empre sas 
int ercon eci.adas, surninist rado res espec ializados, p roveedo
res de servicios, ern presas de secto res afines e instituciones 
conexas que co rnpi ic n pero tambien cooperan entre elias 
(Po rte r, 1999: 203) . 
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