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I. INTROOUCCION. 

Dada la importancia que requiere una inveatigaci6n 
diagnostica externa para la Facultad de Agronomia como In~ 
tituci6n de educaci6n agricola superior, se hizo necesario 
llevar e cabo un trabajo de tal magnitud que nos permiti6-

recabar para el an,liaia la informaci6n eatadistica verti

da sobre loa aspectos generales del 6rea agropecuaria a njl 

val estatal y nacional, para que sirva de base para le el~ 
boraci6n del merco de referencia del entorno que tiene co
mo influencia la facultad de Agricultura. 

Otro aspecto fundamental que se realiz6 en el presen

te trabajo fu6 el de analizar el plan nacional de desarro

llo para este sector en lo concerniente a politice y pro -
gramas gubernamentales para el desarrollo del sector agro

pecuario. As! co.a el estudio de la deacripci6n de lea -

regiones econ6micaa y sociales. V el an~liaia de lea acti 
videdea agropecuarias en le detecci6n de problemas de la -

zona de estudio. 

Con toda la informaci6n recabada se plantea alternet! 
vas a trav6a de loa contenidos curriculareade formeci6n 

profesional de egronoaoa para el abatimiento de problemas

detectados; con ello tambi6n el establecimiento de lineas

de inveatigaci6n aplicadas a dar soluciones concretas a 
lea demandas de la sociedad bajo estudio. 

Por todo lo anterior el presente trebejo pretenda re

cabar la informaci6n eatadiatica disponible en loa aepec -

toa· ecol6gicoa, econ6•icaa, paUticoa y sociales de lea ep_ 

tividadea agropecuarias pare la elaboraci6n concerniente -
del marco de referencia en que se mueva la Facultad de 

Agrono11ia. 



1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1 OBJETIVOS: 

Recebar le informeci6n estedletice disponible pera 

le eleboraci6n del merco de referencia del 6rea 

de influencia de la facultad de Agricultura de la

Universidad de Guedalajara. 

Analizar el Plan Nacional de Desarrollo Rural Int~ 

grel, eus politices y programes pare el Sector 

Agropecuario. 

Analizar el Plan Estatal de Deserro1lo Rural Inte

gral, sus politices y programas pare el Sector 

Agropecuario. 

Analizar la informeci6n pera el planteamiento o de 

alternativas curriculares y de inveetigaci6n pera

el proceso educativo que le facultad de Agricultu

ra lleve e efecto. 

2 



1.2 HIPOTESIS 

En el presente trabajo pretende recabar la infor•e -

ci6n estad1atice, aa1 como en en6liaia de la misma pare 1~ 

grer un mejor manejo y conocimiento de los diferentes pro

grames establecidos en los distintos aspectos establecien

do alternativas pera abatir la problem6tica detectada. 

Este trabajo pretende dar a conocer por medio de la -
informaci6n recebada mediante el an6liais de la importan -

cis que tienen loa diferentes factores en estudio con res

pecto al marco de referencia a nivel Nacional, Estatal y -
Regional. 

3 
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Pera la elsborsci6n del presente trebejo se tomó como 

base le matodolog{a planteada por le Asociación Mexicana -

de Educación Agr{cola Superior ( AMEAS ) que se bese en 

los siguientes puntos: 

A) Recebar informeci6n general e nivel nacional y este -

tal que pretende servir como bese pare ubicar le si -

tueci6n del Estado en comparación can le del ps!a. 

B) Capturar información agropecuaria a nivel nacional y

estatal que pretende servir co.a base pare ubicar la 

situación agropecuaria del estado en comparación con

el pala. 

C) Regionalizeci6n del Estado, que pretende aclarar lea

formes en que est6 regionalizsda. 

O) Recabar información general estatal y por regiones 

que pretende ubicar la situación de cede reg16n en 

compereci6n con le del estado. 

E) Descripción de las regiones Fiaiogr6ficas que preten

de analizar las condiciones de clima, topografia, su~ 

lo y vegeteci6n de les regiones y de ah! estimar las 

limitaciones y potencialidades de la zona bajo estu -
dio. 

F) Deacripci6n de regiones econ6•icas que pretende ser -

vir de base pera analizar les condiciones demogr6fi -

ces de infra-estructura econ6micas y sociales de le -
zona bajo estudia. 

G) Descripci6n de les actividades egropecuaries que pre

tenden servir de bese pera analizar las actividades -

agropecuarias y sus problemas de la zona bajo estudio. 



S 

II. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL. 1985 1988. 

P R E S E N T A C I O N 

Al aauair la titularidad del Poder Ejecutivo Federal
el lo. de diciembre de 1982 promovi la Reforma a loa prin
cipios normativos del desarrollo econ6mico y social de la
Constituci6n Politice de loa Estados Unidos Hexicanoa, pa
re reafir•ar la rectoria del Estado en le conducci6n del -

desarrollo nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 se definen 

lee politices de desarrollo rural integral y de reforma -
agraria integral como pilares fundamentales de la estrate
gia de desarrollo nacional. 

En cumplimiento con lo establecido en la ley da pla -
nesci6n y en congruencia con los lineamientos de pol1tics
postulados en el sistema nacional de planeaci6n Democrati
ce ee ha formulado el Programa Nacional de Desarrollo Ru -
ral Integral 1985 - 1988, como une respuesta de las deman

das de justicia social de loa hombrea del campo. 

Estamos conacientee de que lograr la justicia social
en el campo ea un objetivo ~ecional que exige la vigorosa
y activa participeci6n de loa Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, es1 como de las organizaciones de loa aectorea
aocialea y privados. 

En lucha por alcanzar la sociedad igualitaria, compr~ 
•iea indeclinable de la revoluci6n mexicana. No se pos -
tergar6n las esfuerzas por salvar la brecha entre loa nive 
lea de vida de la ciudad y del ca~o. Mi gobierno pandr6 



el •evor empano v encabezar~ e la Nac16n en ese prop6elto, 

que tiene profundas ralees en le hletorla v un significado 
incontrovertible pera nuestro futura. 

Miguel de la Madrid Hurtada. 

Presidente Conatltuc1onal de loa 
Estados Un1doa Haxlcanoa 1982-1988. 

México, o. F., ebrll 29 de 1985. 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL DEL DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL. 

Lea retar• .. y adiciones el Art1culo·25 de le Conatit~ 

ci6n Politice de loa Estadas Unidos Maxicanoa, aprobadas en 

dici.-bre de 1982 por el H. Congreso de la Uni6n, reafirman 

el Estado 188 atribucianea y responsabilidades de rectaria

del desarrollo nacional pera garantizar que 6ate aea inte -

gral, fortalezca le eaberan!e de la neci6n y su r6gimen de

mocr6tico y, •ediente el tomento del crecimiento econ6•ico

y el empleo, es! como una ~•• justa dietribuci6n del ingre
so y le riqueza permite el pleno ejercicio de le libertad -

a loa individuoa, grupoa y clases sociales. 

Este precepto constitucional fundamenta el eatebleci -

miento de prioridades dentro de la amplia gama da activida

des de inter6a general que corresponde el Estado regular y 

fomentar con prop6aitoa superiores de igualdad social. 

Par otra parte, el Articulo 26, la Constituci6n aeftala 

la obligeci6n qua tiene el Estado de establecer un sistema

de pleneaci6n democr6tice que i•prime solidez, dinemis.u, -

permanencia y equidad el crecimiento de la economia. 

Cantor .. a eatoa aeftalamientoa, en lee adiciones al 

Articulo 27 Constitucional en sus fracciones XIX, XX, ae ex 

presa le reaponsabilided del Estado en materia de justicia
agraria y de desarrollo rural integral, coincidiendo eatoa

campromiaoa pol!ticoa cama parte de un misma proceao cuyoa

co~anentea b6aicoa1 la diatribuci6n de la riqueza social y 

el crecimiento econ6mico en el medio rural, conducen conju~ 
te e integrad ... nte el bienestar aocial de la poblac16n e~ 

peaina y a au mayar participac16n e incarporaci6n ·al dese -
rrollo nacional. 

7 
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El desarrollo rural he estado presente en lea politi

ces de loa gobiernos revolucionarios. El reparto de la 

tierra coao primer peso de este prop6aito, roqp16 con une 

estructure de propiedad a bese de grandes haciendas que -

frenaba el desarrollo y le democretizeci6n del paia. La -

luche de loa cempea1noa por dignificar eu propia existan -
ele y cambiar eua condlclonee de vide he sido pilar funde

mental de le tranefor•ec16n econ6•ice y social del pel8. 

Hedienta le reforma agraria ae cre6 le propiedad ea -

clal, ae mult1plic6 el número de explotaciones orientadas

e le producc16n, ae incorporaron nueves superficies de cu! 

tivo, ae mejor6 el ingreso campesino, se empl16 el mercado 

interno y ae crearon condiciones favorables pera le expen

a16n de la industrie y loe servicios, ein embargo, el cre

cimiento logrado no favoreci6 con equidad al sector ~ural

al generarse un proceso de eubordinaci6n de este respecto

al sector urbano industrial. 

En la actualidad, la reforme agraria integral contie

ne 4 prop6eitoa b~aicoe: La continueci6n y culminaci6n -

del proceso de reparto masivo, la regular1zec16n de la te

nencia de la tierra el fortalecimiento del sector social -

rural, y el avance en el proceso de orgenizaci6n de loe 
ejldoa y comunidades. 

El llevar hasta eu cabal cumpli•lento del reparto de 

la superficie afectable en loa t6r•1noa legales y le regu

lerizaci6n de la tenencia de le tierra, elguen siendo de -

•~ndea politices eacencielea de loa cempeainoa y compro•l
eoa del estado mexicano. No obstante, la experlencla.hi~ 

t6r1ca demuestre que el reparto de tierras por al aolo no

conduce e alcanzar el desarrollo rural en t6rmlnoe de loe 
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plentea.ientas necianelea. 

MBjarar lee condiciones de vida de le pableci6n rural 

exige un esfuerza adicional del Estada para lograr el de -

serrallo rural integral el cual consolide y fortalece el -

procesa de reforma agraria, articulando todos loa recursos 

e instr~entae de que dispone el Estada pare modificar en 

fsvar del campa el conjunta de relaciones paliticse, aaci~ 

lee y ecan6aicaa. 

En le estrategia de desarrolla del pe!e expuesta en -

el Plan Nacional, el desarrolla rural integral ea priarit~ 

rio; subjetiva fundamental ea el mejare•ienta de loa nive

les de bienestar de le pobleci6n rural, ~ediente le plene

utilizeci6n de su fuerze,de trabaja y de loa recursos nat~ 

ralea y financieras disponibles. 

El concepto rebasa loa aspectos de crecimiento econ6-

mico y bienestar social concebidos tradicionalmente por 

que involucre el planteamiento de un esque•a sustentado en 

le planeeci6n perticipetiva a trav6a de la cual ae incarp~ 

ran lea neceaidadea, aportaciones y soluciones que surgen

de la propia pobleci6n rural. 

Le problematice social del campo ea compleja e inter

dependiente por lo que resulta importante atenderla inte -

gramente. Le diversidad da situaciones que un procesa de

deaeabolvimianto genere desde lea beses y el interior de -

ceda coaun1dad 1•plice adaptar polit1cae y acc1onaa flax1-

blaa, especificas y d1nimicaa que reconozcan la eacenciel
hetarogenaidad que existe en el aedio rural, le aapl1tud -

de neceaidedea por atender y la indiapensebla participe -

ci6n de loa programas en lee evaluaciones da aua resulte -

das. 
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El concepto de 1ntegral1dad del desarrollo rural se -

entiende como le necesaria articulaci6n de lee pol1t1cse -
agrarias de producci6n sgrlcole y de bienestar social, d~ 

bida-.nte reapaldedae con une eaignec16n adecuada del gas
to público, su apliceci6n permitirá la explotec16n recio -

nal y comple•enterie de loe recursos disponibles, la dive~ 
sif1cec16n de actividades en el 6mb1to rural le genereci6n 

de empleo, la equitativa diatribuci6n del ingreso y el ••
joramiento general de los niveles de alimentaci6n, aelud,
educaci6n y vivienda de le poblaci6n. 

Coma indica el plan la integrelidad de desarrollo 

agloba loa aspectos econ6micos, sociales y pol1t1coa. 

Los econ6micoa por que reclaman una mayor participe -
ci6n popular pare favorecer formes de organizaci6n social

que aseguren mayor equidad en la d1stribuci6n de la rique

za nacional. 

Loa sociales por que requieren promover e !•pulsar la 
organ1zac16n democrática y la partic1paci6n de residentes, 

usuarios, conau.idoree, productores y de una manera gene -
rel de quienes comportan una actividad, un 1nter6a o una -

vocaci6n pare asegurar fimbitoa eapec1f1coa de exprea16n de 

sus demandas ya que solo con la voluntad de loa propios i~ 
tereaedoa a trev6a de su creciente autodeterminaci6n da.a
crática, podrlen desplegarse todos sus recursos para hacer 
viable el desarrollo propuesto. 

Los aspectos pol1t1coa, por que precisa desarrollar -
nueves inatsncies de diálogo entre gobernantes y goberna -

dos con el fin de mantener en la repÚblica federal eie~re 

abierta le exprea16n de los intereses de la sociedad; pare 
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ello ea indiapenaeble reconocer que le organizeci6n ea una 

reaponaabilided que deben atender loa propios productorae

con el apoyo del Estado, ya qua au perticipeci6n de.acr6t! 
ce y active valida loa prograaes y garantiza le culmine -
ci6n de las eccionea que se emprenden. 

El i~ulso el desarrollo rural integral subraye la v~ 

luntad politice da avanzar hacia una sociedad igualitaria
e implica une interdependencia dini•ice entre los objetivos 

prograaaa y politices econ6•icee y sociales de la naci6n. 

Al asegurar que el progreso de H6xico tiene como uno -

de aus autentos une sociedad rural fuerte, sane y juste, el 

plan aeftala cuatro principios fundamentales pera garantizar 
la permanencia de loa esfuerzos del Estado: 

Afirmar le dignidad de loa hombres del ce•po, cona~ 

lidsndo el proceso hiat6rico de la reforma agraria inte 

gral. 

Otorgar atenci6n priÓritaria e las necesidades b6-
sicaa da la poblaci6n. 

Reorientar y fortalecer le capacidad productiva del 
ca.po, de manara que ae genere la base econ6mica pare un -

desarrollo eacial par•enente que permite alcanzar el pro -
p6sito de aobersnia alimentaria. 

Considerar le perticipec16n plena y demacritica de 

le población rurel como eacencie del desarrollo social que 
se pretende alcanzar. 

Loe objetivos y politices eectorialee postulados en el 

plan, tanto como pare le reforma agraria integral como pare 
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el desarrollo rural integral, egue, bosques y selvea, co~ 

fluyen hacia le justicia agraria, e la soberenie elimen -

terie y el bienestar social y se sustenten en le conjun -

ci6n de acciones multisectorielea, le organizaci6n de loa 

productores, el desarrollo y apoyos e le producc16n en 

éreee de temporal, generación de empleo e ingreso, el i•

pulao el cambio tecnológico, le exploteci6n racional de -

los recursos renovables y no renovables, la compleMenta -

rieded de actividades prcductivee entre e{ y con la co•e~ 

cializeción y transformación y el mejoramiento de la be -
lanza co111erciel. 

Con bese en estos elementos, el 

neci6n e cumplir el compromiso pera 

el bienestar social de le población 

Estado convoca e la

le producción y pare

rural sobre el poetu-
lado de avanzar hacia una sociedad igualitaria. , 

De este manera, retomando loe compromisos y lee reali

zaciones hiet6ricee de la reforme agraria y en congruencia 

con loa mandatos constitucionales de desarrollo nacional, 

el progre•• nacional de desarrollo rural integral ae fund~ 
menta en dos conceptos básicos. 

Le reforme agraria integral, que en su sentido ~ -

derno ea la suma de loa esfuerzos concertados, democráti -

coa y solidarios del pueblo y gobierno, orientados a impu! 

ser el fortalecimiento de la capacidad pol!tlca y económi

ca del sector social rural, culminar la dietribuci6n raci~ 

nel y justa de loe recursos territoriales y naturales a -

loe nGcleoa agrarios, consolidar las condiciones de segur~ 

dad, confianza y certidumbre de la propiedad y usufructo -

de la tierra conaagredes en la Conetltuci6n y propiciar la 

perticipaci6n responsable y comprometida de loe producto -
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res rurales que redunde en el bienestar, el empleo y el in 

graso pera ellos, sus familias y la neci6n. 

El desarrollo rural integral que es un proceso di

n6mico y permanente de transformeci6n de lee estructures -

econ6micse, sociales y pollticee, prevalecientes en el me

dio rural, y de sus relaciones can el reato de la sociedad 

para lograr el mejoramiento del bienestar de la poblaci6n

rural y la elevaci6n de sus niveles de productividad, em -

pleo e ingresa. Este proceso estar& sustentado en la pe~ 

t1cipac16n active y organizada de la comunidád y en la de

ciai6n politice del Estado de cumplir con su función rect~ 

re del desarrollo, en un merca de acciones concertadas can 

loa sectores de la sociedad. 

Con base en la establecido en el Articulo 27 Constitu

cional, el desarrollo rural integral, debe otorgar· aten 

ci6n prioritaria a lea necesidades básicas de la pablaci6n 

rural y considerar su participaci6n plena cama la escencia 

del desarrolla social que pretende alcanzar, sal como reo

rientar la estructura productiva de modo que pueda otorgar 

le base econ6mics pera garantizar permanentemente el desa

rrollo en el campo y a la vez, responder s las necesidades 
de provia16n de alimentos y materias primea. (1) 
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2.2 PRDBLEHATICAS DEL DESARROLLO RURAL. 

La problemitica del medio rural se analiza en tres "! 
veles, en el primero se presentan de manera global loa p~ 

blemas estructurales del desarrollo rural destacando las -

interelaciones bisicas internes y externas que le han dado 

origen; en el segundo, se tratan los aspectos de coyuntu -

re, insertes en el contexto actual que loa afecta, descri

biendo su comportamiento en los últimos e~os y, finalmente 

se desglosa le problem~tica especifica de les distintas 

variables económicas y sociales. 

En el diagn6stico se considera como eje de stenc16n e 

los productores del medio rural, las ectividedes que dese~ 

penen, las condiciones en que se realizan y los resultados 

en.t6rminoa de empleo, ingresos y bienestar social en gen~ 

ral as1 como las repercusiones en le balanza co~ercial. 

Tanto en el tratamiento global como en la problemiti

ca especifica se aprecian la diversidad enel{tice, la com

plejidad y las interrelaciones de los temes, los cueles se 

agrupen en cuatro apartados: el bienestar social rural, -

le reforme agraria, las actividades productivas y el em 

pleo e ingreso rural. Estos aspectos se convierten en 

elementos ordenadores de loa objetivos, estrategias, me 

tes y acciones del programe nacional de desarrollo rural -

integral. 

2.2.1 ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

En el en6liais de loa aspectos socio-econ6micoa que -

han sustentado el desarrollo del pe1s resulten evidentes -
dos expresiones del mismo proceso: El crecimiento urbano 



15 

industrial y la subordinación del sector rural, Le rela

ción que históricamente se han dedo entre embaa, ha cera~ 

terizedo le orientación del desarrollo nacional. 

Como resultado de la adopción de una decidida politi
ce de crecimiento económico que priviligió le expansión de 

lea actividades industriales durante las Glti•as cuatro d~ 

cedes, se conformó un modelo que subordinó al resto de las 

ectividadea productoras y de servicio, y concentró los be

neficios de los instrumentos que opera en el Estado. Para 

lela•ente se i~ulsaron una serie de medidas que sobreprot~ 

gieron a le industria do~stica respecto de la competencia 

externa. 

Sobre esta baae se creó une amplie y diversificada ea 

tructure productiva, se lograron evencea aignificativoe en 

diversos aspectos del bieneatar social y se propició un 

creciente proceso de urbanización. Sin embargo este pro-
ceso generó una estructura bipolar de denominación-aubordJl 

nación, tanto en lo externo como en lo interno, que condu

jo a agrev~r loe problemas de dependencia comercial, tecn~ 

lógica y financiera, comprometiendo la seguridad y eobera
n!e nacional. 

Esta combinación de factores económicos y pol1t1coa -

han dado lugar a una articulación con el exterior, que no 

solo se relaciona con la magnitud de los volumenea de ali
mentos y materiea primas neceaeriea para aatisfecer la de

manda interna sino que eecencialmente se refiere a lea fo~ 

mea en que el pala se ha integrado a la din6mice del mere~ 
do externo y la influencia que eate proceso general en la 

orientaci6n y composición de su estructura productiva. 

La politice agrlcola se or1ent6 a le cenalizeci6n da 
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iaportantea volumenea de recursos pGblicos para la realiza

ci6n de obras de infraestructura, especialmente hidroegrlc~ 
la; propici6 la adopci6n de técnicas y procesos de produc -

ci6n avanzados y foment6 lea actividades de coaercializa -
ci6n y transformaci6n de productos agropecusrioe. Generar 

ingresos suficientes pera satisfacer lea neceaidades de con 

sumo de la poblaci6n. 

La expanai6n agroinduatrial ha aido iMpulsada por la -
presencia de empresas trensnacionalea, que por ser unidades 

integradas y diversificadas utilizan con ventaja lea inver
siones pGblicaa, loa apoyos fiscales y el profeccionis.a, -

para controlar, oligopolicamente este mercado a travfis de -

une estrategia de inoveci6n, dlferencisci6n y penetracl6n -

publicitaria que modifica loe h6bitos de consumo y les per
mite aprovechar de manera intensiva esa demanda. 

El crecimiento desproporcionado del sector co•ercial -
al l~terior de la economla nacional, se expresa en el medio 

rural por un excesivo intermediarismo que se aanifieata en 

altos margenes de comercializac16n, bajos precios a los p~ 
duetos primarios y elevados al consumidor final. 

El efecto directo de loa menores precios al productor

ha agravado la contracc16n de la lnversl6n privada y social 
en el medio rural, la deacapitalizac16n del sector agrope -

cuarlo y el aumento del deseapleo. El sector rural ha al
do soporte fundamental en la conforaac16n del H6xlco de 

hoy. En sus condiciones actuales su deaempe"o se encuen -

tra fuertemente de~erlorado, por lo que ae requiere un pro
fundo replanteamiento de su lnterrelacl6n con el reato de -
le sociedad, bajo un prlnclplo de jueticle social el sector 

rural que concentra lea mayores pontencialidadee, debe con-
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vertlree en le bese del cambio estructural. 

2.2.2 ASPECTOS COYUNTURALES. 

El sector rural no ha sido ajeno e le crisis que se 

presenta en el pela e partir de 1982, por el contrario, 6~ 
te se he combinado con los desequilibrios estructurales 

del sector para acentuar aún m6a lea condicione& generalea 

de rezago, pobreza y deanutrici6n, que lo han caracteriza
do en lee últimas decedea. 

Le disminuci6n real de los precios agricolea y pecua -

rios que se agudiza entre 1981-1982, le menor csnalizeci6n 
de recursos pÚblicos, la calda en la demanda de ciertos 

productos agropecuarios y forestales, y sobre todo la fal

te de oportunidades de trebejo, son loa proble•sa coyuntu
rales m6s graves que enfrenta el sector rutel. 

Se ha registrado tsmbi~n un deterioro creciente del in 
greao y de loa niveles de bienestar de la mayorie de la p~ 
blac16n rural. Eepecificamente en le que ae refiere e la 
nutr1ci6n, se estime que entre 1982 y 1984 se redujo la 

injeete de caloriea y protelnse en casi un 18~. En 1983-

el producto interno bruto del sector agropecuario crec16 -
en un 3.4~ respecto el afta anterior, comportamiento que r~ 
quiera singular ralavencis ente la aitusci6n enfrentada 

por el pela, este tase se logr6 daapu~a de un largo parlo
do de estancamiento sobre todo en el sector agricola. 

Loa factores que explican el aumento de la producci6n
egr1cola ae relacionan principalmente con el crecimiento -

de loa precioa de gsrantla que lograron.atenuer el efecto

inflacionario, la disponibilidad oportuna de agua en el a~ 

gundo ae•eatre, la m6a eficiente aaignac16n da loa apoyos-
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financieras aperadas y par consecuencia el incremento de

le superficie cosechada. 

Loa aumentos a loe precias de gsrant!e en 1983, i~p~ 

taran le rentabilidad neta de los cultivos de mayar i~PO! 

tancia, el meiz reportó un eu~ento oel 117~, el frijol de 

un 58~, el trigo se increment6 en 163~. 

La reducc16n del gesta pGblico federal repercuti6 de 

une manera importante en le inverei6n agropecuaria, al su 

frir en 1983 una contracci6n del 8.6% respecto al ano en-

terior. Este reducc16n afectó principalmente le reduc -

ci6n de abras por irrigsci6n egr!cala. 

No obstante que el crecimiento del producto egrapecu~ 

rio registrada en 1983 compense la importante baje que se 

preaent6 en el ano anterior, no significa todavie una in

flexión en la recesión del sector. Comparada le tase de 

crecimiento de 1983 con le de 1981, el crecimiento solo -

es de 1.8% que resulte inferior sl crecimiento demogr6fi

co y el de le poblaci6n econamicsmente activa del sector. 

A pesar de le presencia de elementos negativos en el 

~mbito del sector agropecuaria, su comportamiento fué el

m~s din6mico de todas les ramas de la actividad econ6mi -

ce, demostrando su potencialidad pera convertirse en pun

tal b6sico del proceso de recupereci6n. 

2.2.3 PROBLEHATICA OE LAS DISTINTAS VARIABLES 

ECONOMICAS V SOCIALES. 

Le evoluci6n de la pobleci6n nacional muestre un alto 

grado de concentración en lee 6rees urbanas y una gran -



19 

d1spers16n en las rurales, que se manifiesten en una dia
•inuc16n de le psrticipsc16n relativa de le poblsci6n ru 

ral en el total. 

En la actualidad el 35% de la pobleci6n rural ae loe~ 
liza en poblaciones de 1,000 e 2,500 habitantes, el 26.7% 

en poblaciones de 500 a 999 habitantes y el 38.31 en loca 

lidedea con ~anos de 500 habitantes. 

La poblaci6n de bajos ingresos se constituye en el 

grupo objetivo para efectos de la instrumenteci6n del pr!t 
grama nacional de elimentsci6n, la que se calcula en 30.5 

millones de habitantes en 1984 y que llegsr6 a 33.0 mill!t 
nea en 1988. En ella se incluye e los grupos m6s vulne

rables de la sociedad en materia nutricional, co~o son 

loa preescolares y las madres gestantes y en periodo de -

lactancia. 

La tasa de mortalidad general en el ~edio rural son -
superiores el promedio nacional, se relacionan con le fa~ 

te de agua potable, inadecuada de excretas, h6bitoa enti- · 
higiénicos y elimenteci6n y le eacsss orienteci6n nutri -

cional, han disminuido loa mecanismos de defensa del ser

humano, aumentando con ello le morbilidad y mortalidad, -
particuler•ente entre loa ninoa y madres gestantes. 

A pesar de loa esfuerzos desarrollados, la proble•6t! 
ca educativa del pala se agudiza en las zonas ind{genaa y 

rurales, en donde se registran altos indicas de reproba -
ci6n, deserci6n y enelfebetlamo. Lea deficiencias de 

loa servicios deriven de la epllcaci6n de loa modelos ad~ 

catlvoa inadecuados pera el medio indlgena y rural. Loa 

contenidos educativos, métodos y siste~aa de enaenenza, -
as! como los ~ateriales did6cticoa utilizados no responden 
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en general e lee necesidades de eatea zonas. A ello aa

auna le inauficiente prepereci6n v cepeciteci6n de ine 

tructores y docentes. 

Le ecci6n cultural se ha concentrado en lea grandes -

ciudades, por lo que lea culturea regionales, 'tnicee y -
populares no han recibido le etenci6n debida menoscabando 

as1 el forteleci•iento de los rasgos distintivos de nues

tra identidad nacional. 

Le estructure de la producci6n rural est~ cleramente
deter•inede por le din~mice de le producci6n egricole, 
que se he orientado históricamente a le producción de gr~ 

nos b&sicos como el ms1z, frijol, trigo y arroz, en lo r~ 
ferente e oleeginoaes, ejonjol1, algod6n, certamo v soya
se han tenido un incremento tanto en la producci6n como -

en el ~res cultivada. 

Le actividad pecuaria mostr6 un 6gil ritmo de expen -

si6n con tesas de crecimiento positivas. Le din6•ice 

del crecimiento del producto pecuario se asocia e une cr~ 
ciente demande generada por el aumento de le pobleci6n, -

le concentrsc16n urbana y mejoras en los ingresos urbano
industriales. Sin embargo le inequitetive distribuci6n

del ingreso he marginado de sus consumo e amplios estrec
tos de la poblaci6n. 

Les explotaciones fsmiliarea.hsn tenido un escaso de

sarrollo tecnol6gico por le cobertura limitada por les ac
ciones de apoyo, habiendo perdido su importancia pare abe~ 

tecer •ercedos microregionalea y de autoconau.a, •ejorsr -

el ingreso y diversificar la estructure productiva de los

precios. 
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La actividad roreatal ha carecido de una planeaci6n -

integral, loa gobiernos y sectores social y privado han -

participado poco en le protecci6n y to•enta del recurao; 

adem6a la aeignaci6n de apoyoa presupuestalea ha sido ba

ja y mal diatribuida, la organización y capecitaci6n de -

loa productores he sido insuficiente, lo que he impedido

el aprovechamiento integral de los recursos silvicolas. -

(1). 



2.3 OBJETIVOS DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 

El propósito fundamental y los objetivos generales y
eapec1f1cos que se planteen en el programa nacional de d~ 

desarrolla rural integral 1985 - 1988 se sustentan en loa 
principias b6a1cas de justicia agraria, saberania alimen

tarle y bienestar social, considerando le pert1c1pec1ón -

democrática y activa de le población plena el deserrolla

ecan6m1co y aaciel del pele. 

Las planteamientos estratégicos de lea politices sec

toriales de la reforma agraria integral, egua y bosques,

contenides en el plan nacional de desarrollo 1983-1988 

concurren con la estrategia del desarrollo rural 1nte 

grel. 

Lea prioridades establecidas pare el mediano plazo, -
buscan articular de manera congruente las acciones de lea 
dependencias y entidades de le administración pÚblica fe

deral, en meterle de alimentación, salud, educación, vi -
vienda, desarrollo urbano, ecolog1e, comunicaciones y 

transportes, pesca, financiamiento, abasto y comercializa 

ci6n. 

2.3.1 PROPOSITO FUNDAMENTAL. 

Mejorar el bienestar social de le población del medio

rural e incrementar los niveles de producci6n empleo e i~ 

greso, con base a le trenafor•ec16n de lea estructuras e~ 
nómicas y sociales prevalecientes y sus relaciones de in -
tercamb1o, es! como su participación organizada y la plena 

ut111zsc16n de los recursos naturales y f1nsnc1eroa con -

criterios sociales de ef1c1enc1e productiva, permanencia y 
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equidad, fortaleciendo su integración con al resto de le

nación. 

Lograr este prop6a1to fundamental implica revertir la 

tendencia de marginaci6n del campo pera inducir su creci

~iento equilibrado con el medio urbano; incrementar le 

producción y productividad; elevar loa ingresos de las 

campesinos y propiciar la retenci6n de su excedente eco 

no11ie. 

2.3.2 OBJETIVOS GENERALES. 

La elevación a rango constitucional del desarrollo 1!! 

tegral determina la abllgac16n del Estada pare articular

loa medias y condiciones que son 1mpresc1ndiblee pera lo

grarlo, en un marco de acciones concertadas con loa secta 

res de la sociedad. 

El mejoreaiento del bienestar aoclsl de la pobleci6n

rurel tendr6 como besa la trenaformeci6n de las estructu

ras econ611icea y sociales. Fortalecer le relación este

do-campesinos, ampliando le participación de le población 

rural en las deciaionea que impactan en su desarrolla y 

bienestar a fin de lograr en el media rural, el plana go
ce de las garantiee individuales y·socielee y avanzar ha

cia una saciedad 11ia igualitaria. 

Lee acciones de reardenaci6n ecan6m1ca y cambio eatru~ 

tural se interelacionan pera asegurar loa objetivos gener2! 

lea y eapeclficoa del programe. 

De acuerdo con la anterior y considerando la problem6-

tica del desarrollo rural, se han definido loa siguientes-
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objetivos generales. 

Bienestar social: Mejorar los niveles de bie -

nestar social de le poblaci6n rural en materia de elime~ 

tac16n, salud, educec16n y vivienda. 

Reforme agraria integral: Garantizar la seguri
dad jur{dice e les diversas formas de la tenencia de le

tierra en les áreas ~ureles y apoyar la orgenizeci6n 

agraria básica. 

Producci6n: A~nter le producci6n y producti-

vided de lea actividades econ6micea del medio rural y 

propiciar su integraci6n bajo el control de los product~ 
res organizados, con base a le explotsc16n 6ptime de los 

recursos naturales. 

Empleo e Ingreso: Incrementar el empleo y el -
ingreso de le poblsci6n rural a trav6s del fomento y co~ 

eol1daci6n de procesos econ6micos autosostenidos. A le 

genereci6n de empleos remunerativos para los trabajadores 
campesinos, respetando los derechos que establece la le
gisleci6n. 

2.3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Alimentaci6n y Consumos Mejorar los niveles~ 

eicoa de alimentac16n y nutrici6n de le población rural

con prioridad de atención a le ninez v e lea madres ges
tando y en periodo de lactancia. 

Elevar el consumo de bienes socialmente e precios e~ 

cee1blea dando prsferencla e le poblaci6n ubicada en lea 

áreas •arginadaa. 
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Salud: Mejorar el nivel de salud de la pobla -

c16n rural, atendiendo los problemas prlorlterloa y loa

factores que causen y condicionen loa daftoa a la salud. 

Educación: Mejorar loa niveles de educación en 

lea comunidades rurales, reducir el analfabetismo de 

acuerdo con los requerimientos regionales y con sus ce -

racterlstlcaa socio-culturales. 

Vivienda: Mejorar las condiciones de vivienda-

de la comunidad rural, su equipamiento y el aprovecha 

miento productivo del solar familiar, de acuerdo a las -

csrecterlstlcsa regionales. 

Ague y Drenaje: Reducir el déficit de servl 

clos de egue potable y elcentarlllsdo en lee comunldedea, 

induciendo a la pertic1peci6n de construcc16n, manten! -

miento y operaci6n. 

áreas criticas. 

Atendiendo prioritariamente les 

Electr1ficaci6n: Avsn2 er en la electrificec16n 

de poblados con prioridad en aquellos que concentren se~ 

vicios básicos de bienestar social y de apoyo a la pro -

ducci6n rural. 

Tenenecla de le Tierra: Otorgar seguridad jur! 

dice a las diversas formes de tenencia de la tierra en -

el medio rural, regularizando loa derechos pera su usu -

fructo y propiedad. 

Producc16n Agr1cola: Alcanzar la eutosuficien-
ele en granos básicos alimentarlos, que coadyuve al lo -

gro de la soberanie alimentarla, constituyendo éste el -

objetivo primordial en meterla da producción agrlcols y 
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fortalecer la capacidad productiva de loe campesinos ubi

cados en lea ~reea de temporal. 

Producci6n Pecuaria: Aumentar le disponibilidad 

de proteinaa, incrementando en primer t~rmino la produc -

ci6n primaria de leche, huevo y cernea. 

Producci6n Forestal: Aprovechar de manera inte-

gral los recursos forestales, para aumentar las ofertes -

de productos maderables y no maderables en tal forme que

permite su explotaci6n racional y su coneerveci6n. 

Participaci6n Social: Impulsar la empliaci6n y 

diversif1cec16n de actividades en el medio rural, que ge

neran mayor nivel de empleo e ingreso, apoyando preferen

temente e las ~reas de temporal. (l) 
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2.4 ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 

Lea eatreteg1aa claramente definidas y aGn mejor apl! 

cedes son labor tanto del estratega como del conjunto in

volucrado en su consecuc16n, por asta rez6n la estrategia 

ester6 encs•1nede e prop6e1tos y metes que redunden en be 

nef1c1o de loa individuos y de su comunidad. 

Le E.D.R.I. tiene como prop6s1to mejorar el bienestar 

de la poblac16n del medio rural, con base en el fortalec! 

miento de la democracia y el desarrollo con justicia so -

c1el en le independencia y aoberen1e nacional. 

Avanzar en le eatructurac16n de una sociedad mfis equ! 

tat1ve conlleva e le integración del sector rural, al de

sarrollo nacional e trav~s de la politice y acciones que

aborden en forma simultanea lee tareas del crecimiento, -

le eeteb111ded y el bienestar social. 

Aa1 le estrategia demanda la psrt1c1peci6n activa y -

conjunta de todos los agentes econ6m1cos y sociales 1nvo

lucredoa: 

El Estado, como rector y conductor le corresponde or

ganizar loa recursos de le sociedad pera promover y orla~ 

ter el desarrollo del campo. 

Le comunidad rural, ha de participar en le orienta 

c16n, ejecuc16n y loa beneficios de les acciones. 

Los productores y trabajadores, piezas pr1nc1pelea da 

este proceso han de colaborar comprometldemente en la me

jor1e del bienestar propio y en el de le poblec16n en ge

neral. 
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Le coordineci6n de acciones entre lee entidades e in~ 

tituciones, tanto del gobierno federal, como le de loe e~ 

tedas y municipios, es condici6n indispensable pare la -

instrumentación de le estrategia. 

De acuerdo e la reordenaci6n económica definida en el 

plan nacional de desarrollo rural integral, da estrategia, 

se oriente e evitar el deterioro del bienestar social ru

ral, e mantener la plante productiva del sector agropecu~ 

rio en condiciones de actividad que aseguren le oferte de 

alimentos básicos y e proteger el empleo en el campa. 

El desarrollo rural integral es en eacencis une estr~ 

tegia de cambio estructural, este estrategia permitir' 

consolidar acciones en la organización y asigneci6n de r~ 

cursos pare lograr le modificación gradual de le estruct~ 

re productiva y social de manera que se asegure el cumpl! 

miento de objetivos. 

Asl el proceso de desarrollo rural integral seré gra

dual, en func16n de le respuesta y la perticipsci6n demo

crática de le pobleci6n rural en las acciones de le capa

cidad de operación del Estado. 

Bajo estas conaiderecionee el programe nacional de d~ 

serrallo rural integral se sustente en cuatro lineemien -

tos estrstegicos: l) La disponibilidad y seceso al bie 

nester y servicios béaicoe pare el bienestar social. 2) 

La reforme agraria integral. 3) La reactivac16n pro -

ductiva de lee actividades rurales. 4) Le generaci6n
de empleo y mejoramiento del ingreso. 

2.4.1 DISPONIBILIDAD V ACCESO A LOS BIENES V SE! 
VICIOS BASICOS. 
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Los lineamientos estrstegicos en materia de bienestar 

social se expresa s través de los programas de infrsestru~ 

ture y servicios destinados s elevar le calidad debida en

el ~mbito rural, complementados con acciones de fomento 

econ6mico para que los incrementos en el ingreso favores -

can loa niveles de bienestar y consumo de la familia de 

campo. 

Alimentaci6n, Diatribuci6n y Consumo: Pare enfren -

ter los problemas de alimenteci6n de la poblaci6n rural, -

les acciones se orientan a incrementar en lea comunidades

rurales la disponibilidad de bienes básicos con adecuado -

contenido nutricional y precio accesible y a fomentar ps -

trenes de consumo que mejoren la calidad de la alimenta -

ci6n. 

Lo anterior se encausaré a través de instituciones p~ 

blicas encargadas de la diatribuci6n y comercializsci6n. -

Los productos que se destinen al medio rural e través de -

estos mecanismos se ofrecerán en niveles de precios cerca

nos el de comprar, se ampliaré le capacidad operativa de -

les entidades pGblices, distribuidores en el medio rural -

y se impulsaré el establecimiento de tiendas de psrticipa

ci6n comunitaria y almacenes rurales, loa cuales en su mo

mento se enajenarán s les comunidades en condiciones pref~ 
rencisles de pego. 

La consolidaci6n del sistema nacional de salud permi

tiré ampliar la cobertura inatitucionel de los servicios -

de stenci6n de primer nivel en lea zonas rurales aún no 
atendidas. 

Pera coadyuvar en le disminuci6n de las desigualdades 

sociales, seré necesario enfatizar los apoyos a los nu 
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cleos·de pablsci6n rural e ind!gene, por ella se fortele-

cer~n loe servicios de educeci6n preescolar, primaria y -
secundaria y ee fartelecer~n programes y contenidas que -

desarrollen habilidades y capacidades útiles. 

Con el fin de atenuar la gran dieperei6n de locelid~ 

des y alcanzar un desarrollo urbana m'a equilibrado en el

medio rural, se impulsar~ el desarrolla de poblaciones de-

2,500 e 15,000 habitantes aptos pera concentrar servicios

básicas y que cuenten can ventajee de lacalizeci6n pare 

les actividades agropecuarias y forestales y agra-indua 

triales principalmente. 

2.4.2 REFORMA AGRARIA INTEGRAL. 

Lá reforma egrerie integral es un factor eacencial -

pare lograr el desarrollo del campo a través de le argeni

zeci6n agraria, el reparta de la tierra efectable y el 

otorgamiento ne la Seguridad Juridica en l~s diversas for

mas de la tenencia de le tierra. 

Can el reparta agrario, la seguridad en la tenencia

de le tierra se propicie la farmaci6n de unidades de desa

rrollo rural, se creen lea condiciones de le arganizeci6n

para la producci6n, se garantiza le concurrencia de los 

apoyos, estimulas y servicias en forme m~e efectiva y ee -

logre une mayar perticipeci6n en le construcci6n de obres

de beneficio social e infraestructura productiva. 

2.4.3 REACTIVACION PRODUCTIVA. 

Le resctiveci6n productiva de lea actividades ~Ura -

les es el tercer lineamiento estratégico del desarrollo r~ 

rel integral y tiene como eje central lea canaecuci6n de -

le eoberania alimentaria, el empleo y el 1ngraao. En to~ 



no e ello se define una politice que combine les acciones 

orientadas e le reordenación econ6mica con les de cambio

estructural. 

Pera este prop6sito se distinguen cuatro vertientes

centrales: la orientación da loa factores que determinen 

le dinfim1ce del proceso productivo, loa elementos en que

se fundamente el desarrollo del medio rural, los instru -

mentas operativos en que habrfi de apoyarse el fomento a -
le react1vaci6n productiva y le operación institucional a 

través de la cual se impulsaré. 

La reactivación productiva se sustenterfi en les ect! 

vidsdes de carácter estratégico por su incidencia en la -

soberania alimentaria, empleo, ingreso y bienestar social. 

2.4.4 PARTICIPACION DE LA POBLACION. 

La participación de la población rural en el logro de 

su bienestar social, es una de les premisas de la estrate

gia, se expresa en le orgenizaci6n de le comunidad rurel,

en la definición de les relaciones que establece con el 

Estado, y en loa mayores niveles de empleo e ingreso que -
se generen en el proceso. 

Le psrticipsci6n de la poblsci6n rural en el logro de 

su bienestar socisl,se necesita que la población rural se 

convierta en sujeto activa da su propia deasrrallo, se ne

cesario que intervenga de manera decidida en la oriente 
c16n de los procesos que le afecten. Las decisiones ten-
drfin su apoyo en las organizaciones campesinas, en el sec

tor social el ejido y comunidad, como las unidades jur1di

csa y económicas básicas da la organización de los produc

tores. De igual manera se impulsaré e loa productores -

pecuarios, horticulaa, frut1colss, a fin de que a trav6s -

de procesos simples se incremente su valor. {1) 
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2.5 M E T A S 

LfiB metes del Programa '~acionel de Desarrollo Rural -

Integre!, expresan la magnitud del esfuerzo que debe rea

lizar en el periodo 1985-1988, pare avanzar en el cumpli

miento eimult~neo de los objetivos nacionales de bienes -

ter social rural, soberanie alimentaria y reforma agraria 

integral. Loe compromisos que establecen se sustenten -

en le ecci6n rectore del Estado y le perticipac16n active 

de los sectores social y privado, puesto que demanden une 

movilización sin procedente de los recursos de le sacie -

dad, en le cual loa fondos públicos juegan un papel fund~ 
mental de catalizadores de las acciones. 

Bajo estrictos criterios técnicos y financieron son-

factibles lee metes propuestas, lea metas establecidas se 

relacionen con el bienestar social, la reforme agraria, -

la producción rural y el empleo e ingreso que ae genera -

rfm. 

En su estimación se tomaron en consideración lea pro

yecciones de demando nacional, la disponibilidad y poten

cialidad de loe recursos productivos, los requerimientos

asociados a le producción, lee necesidades de equilibrar

la balanza comercial, las exigencias de incorporar cem 

bioa tecnol6gicoe reduciendo las dependencias externas y

el imperativo de contar con une reserva estrat6gica de 

alimentos básicos. 

En particular les metes de producción traducen el co~ 

premiso de alcanzar le autosuficiencia en los granos b6s! 

coa, reducir le dependencia externa en el resto de loe 

bienes alimenticios, mantener el nivel de exportaciones -



primarias y ampliar y fortalecer el empleo y el ingreso
rural. 

2.5.1 BIENESTAR SOCIAL. 

Uno de los aspectos relevantes del desarrollo rur81 -
integral es la ampliaci6n de la disponibilidad de bienes
y el seceso a servicios que constituyen satiafactorea b6-
sicos para elevar la calidad de vida de la comunidad ru~

ral. 

2.5.1.1 ALIMENTAGION Y CONSUMO. 

Para la totalidad de las familias agr!coles se estima 

un crecimiento del consuma de alimentos del 3% anual, loa 

alimentos de origen pecuario presenter~n un crecimiento -

mas acelerado que los agr!colaa, los niveles nutriciona -

lea a alcanzar para las familias agr1colas de bajos ingr~ 
sos aon de 2,320 calorias y 5?.4 grs. de proteinas, con -
lo cual se cubren los m!nimos nutricionales. 

2.5.1.2 S A L U D • 

La plena cobertura de los servicios de salud Permitir6 

reducir la tasa de mortalidad general, para situarse por -

debajo de 5.7 de funciones por mil habitantes. 

Se reducir6 la tasa de mortalidad infantil a un nivel
inferior a 30 defunciones por cada mil nacidos vivos. 

El promedio de vida aum•ntar6 de 64 e 67 anos en el 

•edio rural. 
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2.5.1.3 E O U C A C I O N • 

Se buses adecuar el modelo educativo nacional a lea -
csracter!sticas particulares de los medio rural e ind1ge
na, a fin de responder cabalmente e loe intereses y nece

sidades de su poblaci6n. 

Ofrecer la educaci6n preescolar v primaria e la pobl~ 

ci6n de 5 e 15 años que la demande. Elevar la oferta de 

servicios de capacitaci6n pare v en el trabajo en las zo
nas ind!genes y rurales, es! como ofrecer el servicio de

biblioteca en todos loa municipios del pata. 

2.5.1.4 VIVIENDAS V SERVICIOS. 

Las metes propuestas buscan abatir progresivamente el 

d~ficit de vivienda, estimados en 3.5 millones de vivien
das que requieren mejoras y l.J millones de viviendes nu~ 
ves, pretendiéndose cubrir el 2.7% de los requerimientos

de vivienda mejorada y el 3% de vivienda nueva para alce~ 
zar loe niveles de bienestar programados, ea necesario 

complementar les acciones de vivienda con la dotaci6n de -

servicios escencisles, como abastecimiento de agua pota ·
ble, alcenterillsdo y electrificación. 

2.5.1.5 E C O l O G I A • 

Se disminuirá la descarga contaminante en las princi
pales cuencas del pele en un promedio del 30%, tanto por
desechos urbanos como industriales, aumentará en un 90% -

la cobertura de los servicios de recolecci6n, tratamiento 

y disposición final de desechos sólidos. 
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2.5.2 REFORMA AGRARIA INTEGRAL. 

El avance planteado en le doteci6n de ejidos, restit~ 

ci6n y confirmación de bienes comunales y en le creación

de nuevos centros de población ejide, manifiestan la dec! 

sión politice de que la propiedad social sea elemento es

tratégico fundamental para el desarrollo de un proceso 

productivo acelerado. 

Les metas de regularización de les formas legales de 

tenencia de la tierra, expresan el objetivo de lograr que~. 

todos loa predios del país y los interesados que lo soli- > 
1 

citen cuenten con documentos probatorios de la propiedad- ~ 
( 

y usufructo de sus recursos. Lea metes de organizaci6n

agrsria refuerzan la orientación de le reforma agraria e~ 

mo instrumento de organizac16n social para el desarrollo. 

2.5.3 REACTIVACION PRODUCTIVA. 

Aquí las metes plantean une din~mica de producción 

que busca superar las tendencias observadas en los a~os se 

tente, la determineci6n de las distintas metes ee realizó

en función de les probabilidades de expansión de las 'reaa 

destinadas a la producción y de les posibilidades de intr~ 
ducci6n y difusi6n de tecnología. 

2.5.J.l PRODUCCION AGRICOLA. 

El incremento en este rengl6n refleje la necesidad de

alcanzar la autosuficiencia en los cuatro productos béai -

coa fundamentales, reducir les 1~portacionea, mantener lea 

exportaciones y elevar el ritmo de creaci6n de empleos. 

En congruencia con el prop6s1to de avanzar en le conealid~ 
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ci6n de le aaberenia alimentaria, loe grupas de productos 

pare loe que se estima un crecimiento superior san: 

Loe granos básicos, las oleaginosas y las forrajes. 

La productividad es el otro factor reelevante sobre -

el cual se activará pare alcanzar lee metas de praducci6n. 

Mediente la difusi6n y uso tecnol6gico se planteen pare el 

periodo incrementas significativas en ¡os rendimientos por 

hectares. 

2.5.3.2 PRODUCCIOr~ PECUARIA. 

Le producci6n pecuaria se incrementará como consecue~ 

ele de le necesidad de aumentar la dlsponlblllded de pro

ductos alimenticios de origen animal, la producci6n de l~ 

che y hueva crecerá a ritmos más elevados que la produc -
c16n de carne, pare la miel y cera se estimen decrementos 

en lea metes de producc16n, debido e le presencie de le -

abeja efrice y le dificultad de competir con éxito en el

mercado internacional. 

2.5.3.3 PRODUCCION FORESTAL. 

Las metes fijadas responden a le necesidad de dinaml -

zar el aubaector con el prap6eito de mejorar loa términos
de la balanza comercial reduciendo lee importaciones y au

mentando les exportaciones, es! como lograr un cambia en -

la estructure de la praducc16n. 

La producci6n forestal se incrementará en la praducc16n 

maderable y no maderable. El aumento de le producci6n co~ 

sidere un cambio en el destino industrial de la materia pri 



ma, al canalizar mayores volumenes de madera para la pr~ 

ducci6n de celulosa y reducir en terminas relativos el -
volúaen de madera destinada e la industria del 

2.5.4 EMPLEO E INGRESO. 
2.5.4.1 EMPLEO RURAL 

La reducci6n de la aubocupaci6n existente en el medio 

rural, ademfia de mejorar loa niveles de ingreso habr' de 

aminorar el proceso de expulsión de la fuerza de trabajo, 

atenuando las presiones sobre loe otros sectores de la -
economla nacional, loe cuales posiblemente .a estar'" en 

condiciones de abaorver productivamente una mayor afluen
cia de población rural. 

2.5.4.2 I N G R E S O • 

Como consecuencia del mayor dinamismo que experiment~ 

rfin lea actividades productivas, se extima elevar el in -
greeo medio rural por persona, esta meta ea congruente con 

lea previstas pare el consumo de alimentos y bienes manu
facturados indispensables. 

A fin de atenuar lea diferencias de ingresos entre la 
población agrlcola, se buscar' que el ingreso real de lee 

familias de mee bajos ingresos, experimente un crecimien
to mas acelerado. (1) 



III. PLAN lSTATAL DE DESARROLLO. 

3.1 I N T R O O U C C I O N • 

El c. Presidente de la RepÚblica e postulado la ne -

cesidad de apoyar el fortalecimiento del federalismo en -

todo el territorio nacional, mediante le pleneaci6n inte

gral para un desarrollo m&a equilibrado. 

El hecho de dar vigencia al pacto federal sirve de be 

se pera le politice de desarrollo regional, le cual debe

permitir la coordinaci6n y canalización de esfuerzos e 

trav6a de los gobiernos estatales como representante de -

las espiraciones y deseos de sus habitantes. Por medio

de le perticipeci6n en actividades conjuntas del gobierno 

federal con los gobiernos estatales se busca establecer -

la coordinación de objetivos, programes, metas y acciones 

en un pleno de m&xima responsabilidad y respeto mutuo, lo 

que permite racionalizar y descentralizar los recursos 

que participen en el desarrollo, para dar congruencia e -

la planeeci6n estatal con la nacional. 

La consolidación del sistema nacional de planeaci6n -

en sus vertientes necionelea peciaa del establecimiento -

de mecanismos estatales de coordinación, donde participen 

loa tres órdenes de gobierno de los sectores aocielea y -

pr~vado. 

Loa ejecutivos federal y estatal, hen formulado pla -

nea de desarrollo económico y social, loa cueles bien ne

cesiten integrar y ampliar con objeto de que loa benefi -

cioa alcancen la totalidad de la población y se incremen

te la productividad, cobrando áreas que requieren de 



etenci6n co~lementaria pare elevar loe niveles de vida. 

Mediante el decreto publicado en abril de 1980, el -
ejecutivo federal aprob6 el plan global de desarrollo 
1980 - 1982, que establece los objetivos en la politice

de desarrollo político y social, el cual constituye el -
marco general de la politice económica para loa sectores 

y las reglones del ps!s, as! •ismo dispuso que conforme
al plan, la federec16n ha de generar y coordinar sus ac
ciones de desarrollo econ6mico y social. 

De acuerdo al decreto que crean los comités de plan~ 

ci6n del desarrollo estatal ( COPLADES ) e efecto de 

coordinar y compatibilizar esfuerzos del gobierno del ea 

tsdo con los que se llevan a cebo e nivel federal y mun! 
cipal, en las etapas de pleneac16n, progrsmeci6n, ejecu
ci6n1 evaluaci6n e informsci6n, impulsando la participe-

ci6n del sector privado. A través de este organismo se 

realiza la progrsmac16n de les acciones dentro del 6mbi
to estatal, constituyendo un instrumento que impulsa le

alianza pare le producci6n, el sistema alimentario mexi

cano, el convenio único de coordinsci6n y otros progre -
mee para el desarrollo regional. En estos comités fun

ge como presidente el gobernador del Estado y como coor

dinador un funcionario que él designe, adem5a el aecret~ 
riada técnico est6 integrado por la delegac16n de la s~ 

cretar1a da Programeci6n y Presupueato en el Estado. 

Las funciones de los COPLADES incluyen le elabore 
ci6n de planes estatales de desarrollo y de proyectos 

concretos de 1nvers16n, en bese e une adecuada jererqui
zeci6n de les necesidades que deben ser atendidas. Se

ocupan además de la progremeci6n sectorial en el Estado-
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que es uno de los conceptos más avanzados del desarrollo -

participetivo que se lleve a cabo en México. 

Aa{ mismo, estos organismos estén encargados de lo 

grar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y
humanos dentro de ceda une de les entidades federativas. -
Entre une de les teresa básicas del Comité de Planeeci6n -

del Desarrollo Estatal, es le de actualizar el plan direc

tor de desarrollo, promoviendo la participación de loe se~ 
torea y de le comunidad de tal forma que establezca un si~ 

tema continuo y congruente de la plan1ficeci6n, que propo~ 

cione las directrices generales pare orientar la programa

ción de le invers16n pÚblica y de la inverai6n privada. 

El plan director de desarrollo en su contenido, esté

dividido en 3 grandes fases: 

l) El Plan Global que corresponde a le problem~tica 
general y le politice de desarrollo que se pretende impla~ 
ter en el Estado. 

2) Los Planes Sectoriales que se divide en planes -

para dos sectores productivos, de apoyo y de bienestar a~ 

ciel que tienen como objetivo sendar los lineamientos pera 
encauzar le programaci6n de lea inversiones sectoriales. 

3) Las Politices Regionales cuya finalidad consiste 

en ubicar en el espacio geográfico la directriz de progra

mación que armonicen y coordinen las acciones de los dife
rentes sectores en función de las necesidades y potencialJL 
dadea de cada regi6n. 

El plan director de desarrollo del Estado de Jalisco-
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tiene como objetivo principal proporcionar les directri -

ces pera orientar la progrsmeci6n del gasto pÚblico y pr~ 

mover la lnversi6n privada en los diferentes sectores de

le actividad econ6mics y social. El plan director de d~ 

aarrollo es un instrumento din6mico, cuya flexibilidad~·· 

permite evaluar les acciones programadas, efectuando aju!. 

tes y modificaciones en los distintos programas de tal 

forme que da pol!tica de desarrollo, se edecu6 e les nec~ 

sidsdes inmediatas de le pobleci6n corrigiendo direccio -

nes e incorporando nueves alternativas pera que en el cor 

to y mediano plazo se cumplan racionalmente las metas tr!, 

zedas. 

Loe lineamientos de politice econ6mica y social, tra

zados en el plan director de desarrollo sientan les bases 

para que tanto las instituciones federales como estatales, 

orienten sus acciones y programas de inversi6n hacia obj~ 

tivos comunes de desarrollo. 

El esquema método 16gico del plan estatal de dessrro-· 

llo, contemple entre otros aspectos, las politices y se -

clones que los diferentes grupos sectoriales que partici

pen en el proceso de progremsci6n y presupuesto en fun -

ci6n de estudios que profundiza en el conocimiento de le 

problem~tics estatal; tsmbi6n se contempla le necesidad -

de contar con mejores eatad!stices que nos reflejen obje
tivamente la realidad que es objeto de plsnificsci6n; pe

ra ello se uniformaron y evaluaron las estedisticas en 

los distintos proyectos con le coordinsci6n general de 

loe servicios nacionales de estad!stice, geogrefle e in -
rormeci6n. ( 2 ) 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL. 

Le eleboraci6n del presente documento comprende un -

marco pera le pleneac16n integral del desarrollo de la e~ 

tided debido fundamentalmente e que sus municipio& prese~ 

ten ceracter!aticae fieiográfices, socio-econ6micss, demo 

gráficas y de funcionalidad que permiten definir los nive 

les de vide de la poblaci6n, les potencialidades, su inte 

grsci6n econ6mica y efectos impulsores de desarrollo en -

el Estado. Dentro de este marco se pretende lograr un m~ 

nejo adecuado de las acciones de desarrollo en lo estrat! 

gico y lo territorial. ln lo estratégico el Estado cons

tituye une serie de instrumentos pare le formulsci6n y 

ejecuci6n de politice de desarrollo e nivel estatal, su~ 

nistrendo e loe responsables de operar acciones en los d! 

ferentes sectores, une imagen de le realidad socio-econó

mica actual en sus numerosos componentes. Facilitar la 

ejecuci6n de programas, adecuando la organización politi

ce administrativa a un concepto más amplio de desarrollo. 

En lo que se refiere el plan operativo se busca una 

mayor coordineci6n institucional pera dar implementeci6n

de programas y une perticipaci6n de le pobleci6n en las

diferentes fases de ls programaci6n de la inversión pÚbl! 

ce. 

El Estado de Jalisco comprende 124 municipios ubica

dos en lO regiones, en los cuales la principal bese econ~ 

mica se ubica en el sector agropecuario, ye.que se carac

teriza por ser un captador de mano de obra, por su monto

de producción que genera. 

El análisis de las regiones que constituye el Estado 



de Jalisco ea de la siguiente manera: Loe primeros ~pe~ 

tedas presentan la potencialidad, el grado de explotación 

y el uso de loa recursos económicos y loe aspectos demo -

gr&ficos. 

En los apartados siguientes se hace referencia e la -

infraestructura, dividiéndola en productiva, apoya a la -

producción y de beneficio social,. haciendo resel ter 1m -

problemas que aquejan a la población. 

En los últimos apartados se plantean dos objetivos de 

ceda uno de los sectores y a los grandes postulados que -

se persiguen a nivel estatal, deseñendose le estrategia

de desarrollo que comprende un conjunto de medidas de ac

ción e realizar en cada uno de los sectores, as! mismo se 

señalen les prioridades de inversión que ee llevsr&n a 
cabo. (2) 



3.3 O 8 J E T I V O S • 

El prop6aito fundamental es dar objetivos generales y 

eepecif1coe que se planteen en el plan estatal de deserr~ 

llo, esté orientado e cada uno de loa diferentes secta 

res. 

En el sector agropecuario y forestal, loe principales 

objetivos son: 

Incrementar la producci6n, mejorando loe rendi -

mientas y ampliando la superficie de riego. 

Incrementar la eeietencie técnica el usu-rio, p~ 

re que ee use eficientemente el insumo de loa productos. 

Regularizar le tenencia de le tierra. 

Lograr un mayor aprovechamiento de loa recureoa

foreetalee, como fomentar el cultivo de hortalizas, legu~ 
bree y frutales. 

Mejorar loe canales de comercislizeci6n. 

Incrementar e intensificar le explotaci6n ganad~ 
re y buscar eu especielizeci6n sobre todo en el ganado 
productor de cerne. 

En el sector comunicaciones y transportes tenemos: 

Solucionar el problema de comuniceci6n entre al

gunas cabeceras munlcipeles que loe reparen de une lntegr~ 
ci6n regional. 



Ampliar le cobertura de los servicios de comuni

caciones postal y telegr,fica, dando prioridad e localid~ 

des aisladas. 

Construir ramales 6 caminos de penetrsci6n e lu

gares donde le activid~d productiva es principalmente 

agr!cola, forestal y ganadera. 

En el sector salud y seguridad social: 

Llevar los servicios de salud e las localidades

mea marginadas· de le regi6n. 

Combatir loe porcentajes de poblaci6n beneficie

de por los servicios de salud, es! mismo, desarrollar los 

servicios asietencielee y de salud en funci6n del creci

miento de le pobleci6n. 

En el sector educeci6n tenemos: 

Abatir el 1ndice de analfabetismo de manera sig

nificativa y din,mica. 

Accionar el desarrollo de le educeci6n preesco -

lar y primaria que garantice la emplieci6n de oportunida

des, principalmente en lee zonas m's strazedae. 

Intensificar la educeci6n tecnice en funci6n a -

lee actividades productivas de le regi6n. (2) 
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3.4 E S T R A T E G I A S • 

La estrategica que contempla el Estado de Jalisco ca~ 

prende un conjunto de acciones y medidas e realizar de ma

nera racional y conciente, buscando con.ello el logro de

un desarrollo socio-económico equilibrado, que sea con - -

gruente con los lineamientos establecidos a nivel estatal

y nacional, de este forma le estrategia diseMede pera cede 

uno de los sectores plantee lo siguiente: 

Sector Agropecuario y Forestal. 

En la actividad egr1cole, le estrategia establece el

incremento de la producción de alimentos para hacer frente 

e le creciente demande estatal y regional. Es necesario

elevar la productividad mediante la mecani 2 ación y aseso -

rie técnica, además, modificar el uso del suelo aproveche~ 

do les ceracter1stices ecológicas y la precipitación plu -

vial pare diversificar cultivos que sean más removereti 

vos, tratar de buscar une mejor distribución de loe culti

vos e integrar le oferta egr1cola e los requerimientos de 

le ganaderia e industria. 

Pero fortalecer la producción de hortalizas y legum -

bree se deben fomentar les pequeMea obres de riego, selec

cionar las zonas de precipitación, medio que es propicio s 

este tipo de productos, intensificando le asistencia técn! 

ca e información de mercados. De igual forme se debe in 

tensificar le asistencia técnica en lo que se refiere al -

uso de fertilizantes y semilla mejorada pare ceda une de -

las regiones. 

Pera fortalecer la producción ganAdera seré necesario 
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incentivar la producci6n de cultivos forrajeros y elevar

la calidad genética del ganado, esi como el aprovechamie~ 

to de loa grandes mercados que se ofrecen e estos produc

tos, apoyar la nueve §res susceptible de exploteci6n gen~ 

dere con pequeRea obras de irrigaci6n, también se deberá

proseguir con lea campañas de sanidad animal pare un me -

yor fortalecimiento en la actividad pecuaria. 

En la producc16n ganadera se requieren inversiones p~ 

re le conatrucci6n de obras para ceptaci6n de agua para -
abrevaderos, as{ mismo.deberén establecerse centros pecu~ 

rios donde se otorge enaeRenza en le cr1s y manejo de ga

nado lechero y productos de cerne. 

Por otra parte se lograré un mayor aprovechamiento de 

recursos forestales si se estudien adecuadamente lea zonas 

susceptibles de explotación y se tomen medidas drásticas

para la conservación de le flore y la fauna. Además de 

crear unidades forestales en áreas potenciales. 

Sector Comunicaciones y Transportes. 

Para solucionar el problema del transporte carretero

deberá orientar su desarrollo hacia el logro de una com -

plementeci6n entre lea redes trocal, alimentadores y ru -

ral. En este sentido se deberá continuar con les obres
en proceso e iniciar le construcción de caminos faltantee 

en la red rural. Con respecto e la red rural la cona 

trucci6n de estos caminos deberé fincarae en loe requeri

mientos de aquellas localidades con recursos producti~os

que presenten dificultades de acceso hacia les éreee de -

producción. 
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Sector Salud y Seguridad Social. 

Para aumentar la poblaci6n beneficiada y llevar los -

servicios de salud e les localidades m6e marginadas ea n~ 

cesarlo fortalecer le infraestructura de loa casos de sa

lud, que permita incrementar y mejorar los aervlcloa, da~ 

do preferencia a la empllec16n de loa programas y campa -

nas de seguridad social. 

Sector Educec16n. 

Para abatir el 1ndice de enelfebetismo se lntenslflce 

les campanas de educec16n estreeecolar que garantice de -

manera signiflcetlve y dinámica el éxito del sistema, fa

voreciendo principalmente a zonas rurales que carezcas 

más de estos servicios. 

• Pera aumentar el desarrollo de la educaci6n béalce, -

se fomentará mediante programa de conatrucci6n de escuelas 

aulas y ampliac16n de la cobertura de maestros, en aque -

llas zonas más deficientes. 

Se intensificaré le educaci6n técnica agropecuaria y 

le capacltaci6n de meno de obra industrial mediante la 

creaci6n de nuevos centros de educac16n técnica, ea! como 

cursos de capecltac16n dentro de les fábricas. 

Por otra parte, se ampliarán los estudios del nivel -

medio superior a los municipios de mayor demanda de alum

nos egresados de escuelas secundarias. 

- _ Prioridades de Invers16n. 

Las prioridades de invers16n son linees de acc16n ea-
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pecifice e realizar, lea cuales tienen como bese lea pet! 
cianea de le poblaci6n y lea reuniones regionales de de -

earrollo. (2) 



IV. DIAGNOSTICO EXTERNO. 

4.1 COMPONENTES: 

El diagnóstico externo tendr6 2 componentes importen

tes: Le primera denominada •Elaboreci6n del Merco de -

Referencia" y que comprender1a el análisis: A) de le 

información disponible en los aspectos ecol6gicos, hist6-

ricos, demográfico, econ6mico y educativo del sector, e -

nivel nacional, estatal y regional. 8) y del plan na -

cional de desarrollo rural integral, sus politices secto

riales, programas, sub-programes y proyectos del sector e 

nivel nacional, estatal y regional. 

Le segunde parte que se denomina •Análisis de la Rea

lidad" deber1e comprender un conjunto de estudios sobre -

los problemas de los individuos, organizaciones, etc. que 

se encuentren inmersos en el sector agropecuario como son 

los ejideterioe, pequefioe propietarios, egronomos, etc. -

es por ello que se he considerado pertinente abordar este 

parte con estudios como análisis del ejercicio profesional 

de loe egronomoe, análisis de los sistemas de producci6n

sgropecueria y análisis del mercado de trabajo del agro~ 

mo. 

4.2 EL MARCO DE REFERENCIA. 

Tiene como propósito describir, analizar y detectar a 

primera instancia, los problemas a que se enfrenta la pr~ 

ducci6n agropecuaria y el nivel de vida de la poblaci6n -

rural. 

Puede decirse que le información que sirve de apoyo -

pare le elsborec1Ón del marco de referencia del diegn6st! 
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manera: 

A) Planea, programas, sub-programas y proyectos del 

sector pGblico que se refieren a le zona bajo estudio. 

8) Estudios de inveatigac16n econ6m1ce, social, hl~ 

t6r1ca, ecol6gica y egron6mica, realizados por centros de 

invest1gaci6n. V que se refieren e la zona bajo estudio 

o bién a condiciones similares. 

C) Informeci6n estad1stica. 

Para la realizeci6n del marco de referencia, se ha ~ 

medo Gnicamente la informaci6n eatad1atica que requiere -
el diagn6atico externo. Por lo que se ha diseMado un 

plan que tiene como objetivos: 

1. Delimitar el tipo y cantidad de informsci6n m1ni 

me necesaria pera la elaborsci6n del marco de referencia. 

2. Organizar la información, de manera que su reco

pilaci6n se facilite. 

Pare poder organizar la informeci6n eated1atice requ~ 

rida, se tendr&n que formular une serie de listados o fo~ 

matos, donde venga 1nformeci6n tanto a nivel nacional, e~ 

tatal como regional en los diferentes aspectos informati

vos como son: Informaci6n general, informsci6n agropecu! 
ria, 1nformeci6n fisiográfica, informaci6n econ6mica, de

mográfica, sociales, etc. de le zona bajo estudio. 

4.3 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

Para la recopilaci6n de la informaci6n necesaria para 
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le eleboreci6n del merco de referencia del diagn6stico e~ 

terno, de ninguna manera pretende ésta en extremo ser 

exhaustiva, sino que solamente se indica la informeci6n -

que se he considerado necesario obtener como m!nimo pare

la eleboreci6n del marco de referencia. 

Cebe mencionar que la información por si misma no es

de ninguna utilidad, sino que requiere forme y sentido 

cuando se organiza, se analiza y evalúa en bese e ciertos 

criterios conceptuales. 

Al buscar información estsd1st1ca se presentan probl~ 

mes de Índole diversas, como es que las fuentes de infor

mación se encuentren dispersas, por lo que es necesario -

contemplar desde el principio una lleta de fuentea de in

formación de todos loe nivelea, en el Estado. 

Otro de loa problemas ae presente con la conf1eb111 -

dad de la información donde se buscaron las fuentes más -

veraces, para evitar utilizar informec16n de dudosa con -

fiabilidad 6 que no esté respaldada por un orgsniamo rec~ 

nacido. 

También se busc6 la informec16n más reciente posible, 

de manera que la eprox1meci6n del marco de referencia el

d1egn6stico no se vuelva ebsolete rápidamente y sirve como 

base de ~unto de par.tide para otras aproximaciones y eei
enelizer tendencias en el futuro. (3) 



V. RESUMEN DE INDICADORES BASICOS A NIVEL 

NACIONAL V DEL ESTADO. 

5.1 PDBLACION V TERRITORIO. 
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Le evoluci6n de la poblac16n nacional muestra un alto 

grado de concentreci6n, en las ~reas urbanas y una gran di~ 

perei6n en les zonas rurales. 

En contraste les tasas de mortalidad general en el m~ 

dio rural son superiores el promedio nacional, relacionado
con un sinnúmero de factores que predisponen la mortalidad·. 

El siguiente cuadro nos daré la s1tueci6n actual na -

cional y estatal por lo que respecte a población y territo

rio y as! analizar la situación del estado con respecto el

de la naci6n. 

Concepto Nacional Esta Estatal % del 
dos Unidos Me Jalisco total 
xicanos Nacional 

Poblaci6m y Territo 
rio: 

Capitel Distr. Federal Guadal ajera 
No. de Municipios 2,394 124 5.17 

No.de Localidades 125,300 9,861 7.86 
Extensión territo -
riel (km2) 1 1 958,201 80,137 4.09 
Longitud de coste 
(km.) 11,592.77 341.93 2.94 
Poblaci6n total de 
habitantes 77 1 938,000 4 1 972,998 6.38 
Densidad de pobls-
ci6n (hab./km2) 34.14 54.08 
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Concepto. Necionel Este- Estatal % del 
dos Unidos Me- Jalisco total 
xicenas. Nacional 

Pobleci6n y terr! 
torio: 

Tasa medie de ere 
cimiento enual. - 3.32 2.86 -
Tesa bruta de na-
talidsd ( por -
1000 habitantes) 2 1 427,628 165,855 6.83 

Tesa bruta de mor 
te1ided infantil-

. (por 1000 hab.) 94,227 6,539 6.93 

tase bruta de mor 
telidsd ( por 
1000 habitantes) 434,465 28,670 6.59 

Promedio de hijos 
nacidos vivos. 2 1 333,401 159,316 6.82 

(4) 
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5.2 INFRAESTRUCTURA. 

La construcci6n de caminos rurales representa una de 

las actividades m6s importantes en el medio. Por sus ca

racter1aticas, los caminos rurales son muy vulnerables a -

la eroai6n que provoca el tr6nsito vehicular y loa agentes 

climstol6gicoa, lo que obliga a darlas mantenimiento cons

tante y no siempre ea posible debido a la insuficiencia de 

recurso a. 

La conatrucci6n de aeropistaa ea importante al dar -

servicio a localidades apartadas, en laa que por condicio

nes topogr&ficas resulta dificil establecer comunicaci6n -

terrestre. 

A pesar de la insuficiencia de ferrocarriles y ce -

rreteras alimentadoras y troncales han contribuido a la e~ 

mercializaci6n de los excedentes de la producci6n y otros

productos. 

El crecimiento de Servicios Postales en los últimos-

años ha sido del 5% anual. Sin embargo el 15% de loa ha-

bitantea del campo tienen acceso a él. 

El servicio de telefonla cubre el 40% de localidades 

rurales con une poblec16n de 500 a 2,500 habitantes. 

Por lo anterior, el siguiente cuadro nos muestra la

a1tuaci6n actual de la infraestructura nacional y estatal. 



Concepto 

Infraestructura: 

Carreteras fede
rales ( km. ) 

Carreteras Esta
tales ( km. ) 

vise ferreea 
( km. ) 

Vehiculoa Auto -
motores 

Gaaolineriaa 

Aerodromos y Ae
ropuertos 

No. de aparatos 
telef6nicoa 

No. de Admones. 
Postales 

Oficinas Tele -
gráficas 

Nacionales Esta- Estatal 
~o~_Unidoa Mexi- Jalisco 
"anua 

46,197 

56,049 

25,909 

9 1 047,894 

2,947 

1,047 

7'329,416 

1,042 

1,496 

2,286 

2,832 

1,036 

495,759 

186 

67 

542,140 

129 

109 

56 

~ del total 
Nacional 

(5) 

5.05 

3.99 

5.47 

6.31 

4.76 

7.39 

9.20 

7.28 
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5.3 fACTORES ECONOMICOS. 

LB estructure econ6mice de le poblsci6n rural est6-

claramente determinada por la din6mica de la producci6n -

sgrlcola. Donde se he orientado hist6ricamente e la pr~ 

ducci6n de granos básicos: ms{z, frijol, trigo y arroz. 

De acuerdo s datos censales, le poblaci6n econ6mic~ 

mente active del sector agropecuario registran ritmo de -

crecimiento menor que el de le poblsci6n rural. Les lo

calidades con pobleci6n hasta de 15,000 habitantes, han -

estado el márgen de les acciones de desarrollo, raz6n por 

la cual le estrategia del desarrollo rural integral lea -

incluye como preferentes en su merco de etenci6n. 

Le organizaci6n econ6mics de los productores rura -

les se he establecido como un prop6sito concentado entre

el estado y los núcleos sociales involucrados pare impul

sar el desarrollo de les actividades productivas sgrope -

cuarias, forestales y de otros recursos. 

zsci6n e industrislizsci6n. 
Su comercieli-

Le psrticipsci6n de le mujer campesina ee he visto -

limitada en les actividades productivas, desaprovechando

su papel como elemento vinculsdor, del núcleo familiar, -

en les acciones institucionales dirijidea e su bienestar. 

El siguiente cuadro nos muestre le informsci6n de -

los factores econ6micos s nivel nacional y estatal. 



Concepto• 

Econ6micos: 

Producto interno 
bruto (millones 
pesos) 

Producto interno 
bruto percapita 
(pesos) 

Producto interno 
bruto (Agropecua
rio, silvicultura 
y peses) (millo -
nes de pesos) 

Superficie de rie 
go (Hes) -

Pobleci6n económi 
cemente active 

Actividades pri -
marias % 

Actividades secun 
darlas % 

Actividades ter -
ciaries ~ 

Factor de depen -
dencie % 

Factor de depen -
dencia femenina % 

Ingreaoe brutos 
estatales (% del 
prod. interno 
bruto) 
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~:;:¡..~ m: AGR:curruoo 
OIBLIOT~c• 

Nacional Esta
dos Unidos Me
xicanos. 

28 1748,889.1 

63,974.4 

2 1 478,836.7 

3 1 315,851 

22 1056,084 

13.2 

:n.o 

55.8 

3.03 

72.2 

43.13 

Estatal ~ del 
Jalisco total 

Nacional 

64,227.7 

54,299 1.63 

1 1 413,854 6.41 

13.4 

30.6 

56.0 

3.09 

71.5 

37.13 

{6) 
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5.4 S O C I A L E S • 

Las actuales fuentes de eprovicionamiento de ague p~ 

tabla resulten insuficientes y se requiere construir in -

fraestructure de un alto costo social y econ6mico para 1~ 

grsr satisfacer las necesidades del recurso, por lo que se 

agudiza le competencia por el uso del egue entre el campo 

y le ciudad, y entre les entidades federativas. Actual

mente le demanda nacional de egua potable se atiende con-

143 m3/seg., de loa cuales el 94% se destine al uso urba

no industrial. 

Uno de los aspectos que inciden en el suministro, es 

le disperei6n de los habitantes del medio rural, en más -

de 120,000 localidades lo que represente un alto costo p~ 

re le setisfacci6n de ague potable y elcenterilledo, tan

to en le construcci6n como en la opereci6n. 

Le diferencia entre el área urbana y la rural resul

ten evidentes en lo que respecta al servicio de energía -

el6ctrica, del total de poblados que faltaban de electri

ficar el 1% correspondi6 al área urbana y el 99% al ru 

ral, esto en el ano de 1983, debido principalmente el ele 

vado costo que representa llevar el servicio e une gran -

cantidad de locslidedee dispersas. 

DCUElt\ l)f ~t;Pi; 'HITUQ 
RIBLIO'i' 
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Concepto Nacional Estados Estatal % del to 
Unidos Mexicanos Jalisco tal NecTo 

nel 

Sociales: 
Vivienda con egue 
entubada. 8 1533,164 609,465 7.14 
Vivienda con tuba-
rie de drenaje. 6 1158,095 517,358 8.4 
Viviendas con ener 
gis el~ctrics. 9 1037,717 631,902 6.99 
Viviendas con pieo 
de tierra. 3 1186,358 162,265 5.09 
Habitantes por vi-
vi ende. 5.4 5.5 
Tese de enelfebe -
tierno. 18.5 15.6 
Unidades médicas -
hoapiteleries del 
sector salud. 10,179 521 5.11 
Pobleci6n emparede 
por el I.M.s.s. 31 1141,875 2 1423,171 7.78 
Alumnos en preesc.2, 
lar. 2 1147,495 126,272 5.87 
Alumnos en prime -
rie. 15 1219,245 1 1052,145 6.91 
Alumnos en secun -
dsrie. 3 1 969,114 230,704 5.81 
Alumnos en cepeci-
teci6n pera el tre 
bajo. - 426,973 40,192 9.41 
Alumnos en profe -
sionel medio. 317,061 20,859 6.57 
Alumnos en bechi -
llareta. 1 1 427,822 127,120 8.90 
Alumnos en Normal. 106,886 8,010 7.1t9 
Alumnos en Normal 
Superior. 119,623 4,069 5.t.o 
Alumnos en nivel 
Superior. 1'021,908 92,196 9.02 

(7) 
(8) 
(9) 



VI. RESUMEN DE INDICADORES AGROPECUARIAS A NIVEL 
NACIONAL Y DEL ESTADO. 

Le organización económica de los productores rurales 

se he establecido como un propósito concertado entre el -

Estado y los núcleos sociales involucrados pare impulsar

el desarrollo de las actividades de producción agropecua

ria, forestal y de otros recursos, su comercialización e

industrislizec16n, del que se han derivado otras diversas 

figures asociativas, ya sea de un mismo régimen de propi~ 

dad o de las distintas formes de tenencia de la tierra. 

Este proceso se ha visto limitado en principio por -

une falte de coordinación institucional en lee acciones, 

por diversas metodolog1es utilizadas y pol1ticss que pro

vocan desorientación y debilitamiento en la organizaci6n

as1 como por la burocratizaci6n y desarticulación de los 

trámites administrativos de registro y financiamiento, 

que provocan desinteres entre los campesinos. une prác

tica común he sido centrar las actividades de organiza 

ci6n en áreas de riego, descuidando las regiones tempora

les, por utilizar criterios productivistas por encima de 

objetivos sgcisles. 

Le principal limitación de les diversas formas eso -

cistivss es que responden, en lo general, e le concepción 

o interés de les instituciones que ofrecen crédito, agua, 

asistencia técnica y apoyos diversos e le producción, sin 

tomar en cuente los intereses e propuestas de los propios 

productores. 
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6.1 A u R I C O L A • 

Como se he mencionado la estructura de le producci6n 

rural esté claramente ceterminade por le producci6n egr!c.2_ 

le. Donde se ha orientado principalmente a le producci6n 

de granos básicos como: el ms1z, sorgo, trigo y arroz y su 

participsci6n en el total fluctua entre el 52 y el 65%. 

Concepto 

Agr1cola: 

Superficie de -
riego (Hes.) 

Superficie de 
temporada (Has.) 

Superficie cose
chada ( Has.) 

Por cultivo de 1m 
portancia: 

Caña de azúcar 

frijol 

Garbanzo forraje
ro 

Maiz forrajero 

Maiz grana 

Sorgo grano 

Trigo 

Nacional .Este 
dos Unidos -
Mexicanos. 

4'677,329 

15'658,885 

20'336,214 

504,639 

1 1 998,408 

80,913 

89,231 

7 1 420,623 

1 1 517,763 

857,099 

Estatal 

Jalisco 

231,339 

1 1 478,374 

1'709, 713 

46,520 

90,689 

48,852 

43,695 

831,359 

188,214 

17,939 

~ del to 
tal Na":' 
c1onel 

9.44 

8.4 

9.21 

4.53 

60.37 

48.96 

11.20 

12.40 

2.09 

(lO) 



Concepto 

Agrlcola: 

Produc. por cultivo 
de importancia (ton) 

cana de azúcar 

Frijol 

Garbanzo forrajero 

Malz forrajero 

Malz grano 

Sorgo grano 

Trigo 

Créditos de Avio 
egrlcola (millones) 
por cultivo de im -
portancia. Ciclo -
O tono-invierno 
1984/1985. 

1\rroz 

cartamo 

Frijol 

M ah 

Sorgo 
Soya 

Trigo 

Otros cultivos 

ISCUELA Ot ~GRICUUUII 
IIBLiOTECA 

Nacional Esta 
dos Unidos -
Mexicanos. 

34 1109,065 

1'231,706 

87,206 

2 1857,047 

13 1 061,208 

4 1 846,337 

3 1 460,242 

78,070.7 

523.3 

3,134.5 

1,816.8 

4,570.2 

8,861.9 

16.2 

33,859.0 

9,901.0 

Estatal 

Jalisco 

4 1003,924 

55,479 

52,001 

1 1328,810 

2•001,359 

881,689 

45,903 

1,775.1 

73.2 

12.0 

18.6 

15.8 

2.1 

987.9 

495.2 
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J, del to 
tal Ne ::" 
cional 

11. 7J 

4.32 

29.6) 

46.5 

15.32 

18.19 

1.32 

2.27 

13.9 

0.38 

1.02 

0.34 

0.02 

2.91 

5.0 



Concepto Nacional Este Estatal ~ del to-
dos Unidos Jalisco tel Neci,!?_ 
Mexicanos nal 

Agr!cola: 

Ciclo:Primsvera -
Verano 1985/1985 230,943.4 20,390.8 8.82 

Ajonjol! 3,901.1 23.0 0.58 
Arroz 18,427 70.3 0.38 

Frijol 16,232.2 61.1 0.37 
Ma1z 86,410.4 15,053.1 17.42 

Me!z - frijol 1,297.3 66.5 5.12 

Sorgo 33,288.9 4,240 12. ?3 

Trigo 2,836.5 582.6 20.53 

Otros cultivos 5,802.0 14.2 0.24 

Seguro ( Has. ) 

Superficie ase -
gurada 1 1 913,118 10,890 0.56 
Superficie Sinies 
trada 1'092,871 1,527 0.13 

Capacidad de Al -
macenamiento (ton.) 

Almacenes Nacione -
les de Dep6sito,S.A. 

Bodegas Rurales de 
Conasupo 

Almacenes Generales 
de Oep6sito 

Por cultivo de 1m -
portancie 

Cebada 35,000 13,023 37.2 



Concepto 

Agr!cola: 

Frijol 

Ha!z 
Trigo 

Sorgo 
Semillas oleagi-
no e as 

vente de semilla 
certificada (ton) 

Ciclo: Primavera-
verano 
Ciclo: Otol'lo -
Invierno 

vente de rertili-
zentee (ton) 

Nacional Este- Estatal 
doe Unidos Jalisco Mexicanos 

553,749 238 

3 1 797,500 247,072 

1 1550,000 21,711 

2 1053,000 170,399 

160,327 

125,099 1,216 

51,316 505 

73,783 711 

4 1689,485 579,282 

(4) 
(lO) 

(ll) 
(12) 

(13) 
(14) 

~ del to -
tal Necio-
nal 

0.04 

6.5 

1.4 

8.3 

0.97 

0.98 

0.96 

12.35 



6.2 G A N A D E R I A • 

Le actividad pecuaria moetr6 un 6gil ritmo de expa~ 

si6n con tesas de crecimiento positivas. Le dinllmics 

del crecimiento del producto pecuario se asocie e une ere 

ciente demanda generada por el aumento de pobleci6n. 

Le producci6n nacional de cerne de bovino, porcino, 

aves y huevo cubre le demande efectiva, aunque en ocasio

nes pera regular el mercado y evitar le eepeculaci6n, han 

tenido que importarse en volúmenes moderados. Pare com-

pletar el consumo, abastecer s le industrie y mejorar los 

hatos se importen v!ceres, pieles, cueros, lenas y pies -

de cr!s. En el ceso de le leche, le producci6n ea insu

ficiente, por lo que las importaciones son considerables, 

principalmente les destinadas el consuma popular. 

Le cadena producci6n-cansumo de eatiafectores de 

origen pecuario he enfrentado problemas de desarticula 

ci6n comercial, particularmente en la crie de bovinos de~ 

tinados e le producci6n de cerne, le lechería tropical y 
le no especializada es! como le producci6n de ovinos y ca 

prinoa. 

El crecimiento incontrolado de hatos y rebanas, la 

inadecuada tecnolag{e para manejar lee áreas de pastores

Y la falte de aprovechamiento de los recursos scuiferos,

hen propiciado le sobre carga de agostaderos con el cana~ 

cuente deterioro de los recursos y le productividad, ésto 

se acentúe en lee zonas de temporal de dificil seceso y -

pobre doteci6n de infraestructura. As{ mfemo la desin -

tegrsci6n de las actividades agropecuarias y forestales -

entre si, ha generado un inadecuado aprovechamiento de 



loa recursos y en algunos caeos su degredeci6n. 

En el ceso de egoetederos de propiedad ejidel y co

munal, la falte de apoyos técnicos y financieros espec!f! 

coa y las insuficiencias de formas organizativaa, he ge~ 

rado la sobrecarga, el rentismo y la producci6n en forme

aislada deeaprovech~ndose consecuentemente el potencial -

productivo del sector social. Pera el sec~or privado le 

inseguridad en la tenencia de la tierra ha propiciado de

saliento en la inversi6n ganadera extensiva. 
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C a n e e p t a 

Ganaderis: 

Existencia• 
(cabezas) 

Bovina 

Porcina 

Ovina 

Caprina 

Aves 

Colmenas 

Produce ion 
( tone. ) 

Cerne de bovina 

Cerne de porcino 

Carne de ovino 

Carne de caprino 

Carne de aves 

Leche (miles de 
11 tras ) 

Cr~dito otorgedo 
(millones de pesos) 

Pradera 

Bovinos de crie 

Bovinos de engorde 
Bovinos de leche 

Porcinas de engorde 

Porcinos de cris 

Otras Hneea -
gsnederes. 

Necionel Este 
dos Unidoe M:! 
xicenos. 

37 1 522,474 

19 1 374,055 

61 279,687 

9'908,558 
193 1 504,891 

2'757,446 

562,498 

417,035 

9,828 

. 14,220 
489,916.7 

6 1 768,402 

17,767.0 

1,125.4 

10,339.6 

1,947.9 

3,029.7 

1,150.3 

174.1 
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Estste1 
Jalisco 

7' del ta 
tel Na":' 
cianal. 

3 1083,704 8.21 

2 1984,963 15.4 

191,234 3.0 

438,493 4.4 

23 1 639,022 12.5 

268,847 9.7 

55,162 9.8 

51,288 12.2 

15 0.15 

760 5.34 

61,785.2 12.61 

967,680 14.29 

1,177.8 6.62 

29.9 2.65 

898.9 8.69 

65.0 3.33 

150.1 4.95 

39.7 3.45 

5.8 3.33 

(11 ) 

( 12) 



6.3 SILVICULTURA. 

En les explotaciones forestales del 100% de le bio

•aaa, solo ae aprovecha entre el 60 y el 70%0 el resto -

que puede servir pera celulosa y que está compuesto de -

árboles torcidos, puntes y remes, se quede en el monte -

por incostesbilidsd de au aprovechamiento. En contra -

partida en 1983 se importaron alrededor de 23 0000 millo

nes de pesos por concepto de productos celulosicoa. 
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En loa bosques templados se han explotado principal

mente las coniferes, desaprovechando especies como el en

cino: en las selvas le producci6n ha sido de maderas pre

ciosas y prácticamente nula ls extracci6n de las comunes

tropicales. Lo anterior e degradado la masa forestal y 

limitado lea posibilidades de ingreso y empleo de los du~ 

ños y poseedores. 

La falta de programes de fomento, disponibilidad de 

financiamiento e la industria forestal y ls insuficiente

infraestructura productiva, fundamentalmente de caminos -

de acceso, han inhibido el desarrollo de plantee indus 

trisles modernas, siendo mee grave en el caso de le indu~ 
tris de la celulosa. 

Les plantas industriales primarias cuentan con nume

rosas instalaciones obsoletas y mal ubicadas, por lo que

el aprovechamiento de su capacidad instalada, llega e aa

lo el 55% principalmente por la falte de abastecimiento -

de la materia prima. En general lea empresas forestales 

están poco integradas, algunas son ineficientes y utili -

zan técnicas inadecuadas principalmente en le zona de 

corte y en los aserraderos. 



Los duenos y poseedores del recurso tienen une ba

je psrticipsción en el proceso productivo; en muchos ce

sos solo cobran el derecho del montaje dejando su explo

tación e los empresarios. 

Le actividad forestal he carecido de une planee 

ci6n integral por parte de los gobiernos estatales y mu

nicipales. V de los sectores sociales y privados han -

participado poco en la protección y fomento del recurso. 

Adem~s la esignsci6n de apoyos presupueatalea ha -

sido baja y mal distribuida, la organizaci6n y capacita

ción de loa productores ha sido insuficiente, lo que e -

impedido el aprovechamiento integral de los recursos sil 
vicolaa. 
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Concepto Nacional Eatl!l Estatal " del to 
dos Unidas ~ Jalisca. 

tal Na::' 
xicanaa. cianal. 

Silvicul ture: 

Producci6n: 

Maderable (metros 
9 1 41t8,52l 10,62 cúbicas rallo) 1 1003,451 

Pino 7 1 ?19,824 857,017 11.10 

Oyente1 354,428 12,400 3,49 

Otras caniferas 70,104 741 1.05 

Encino 537,141 118,282 22.02 

Preciosas 116,855 3,378 2.89 

Corrientes tra- 457,827 9,401 2.05 
picelea. 

Otras let1fo11a-
das 178,018 2,082 1.16 

Otra a 14,324 150 1,01t 

No medersb1e(ton) 64,523 3,396 5.26 

Fibras 4,254 

Otras 115,884 197 1.24 

Inversi6n Pública 
federal 

Sector Desarrollo 
Rural (millones S> 303,020.4 2,906.9 0.95 

(15) 

(16) 



VII REGIONALIZACION DEL ESTADO DE JALISCO. 

7.1 Introducci6n de la Regionalizaci6n. 
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La regionalizaci6n del Estado de Jalisco entre sus

principales finalidades, pretende lograr un manejo mea 

adecuado de les acciones de desarrollo en lo estratégico-

y territorial. Suministrando e loa responsables de op~ 

rer acciones en los diferentes sectores una imagen de la

realidad aocio-econ6mica actual en sus numerosos compone~ 

tes. Otra finalidad de las regiones es facilitar le 

ejecuci6n de programas, adecuando la orgenizaci6n y poli

tice administrativa a un concepto mes amplio del desarro

llo. En el pleno operativo se busca une mayor coordina

ci6n institucional pare le implementeci6n de programes y 

une perticipaci6n de le pobleci6n en diferentes fases de-

la progremeci6n de la inversi6n pÚblica. Además sirve -

pera le operaci6n de objetos múltiples de desarrollo, fo~ 

mular diagnósticos y estrategias, es1 como pare le ejecu

ci6n de programes intersectorialee de desarrollo. 

Ante estos objetivos se adopt6 el criterio de "RE -

GION PLAN 6 REGION PROGRAMA", cuyo concepto constituye un 

merco pera le planificeci6n integral del desarrollo. De 

esta manera lea regiones programe fueron definidas por dl 

ferentes indicadores. Fiaiográficos, 5ocio-econ6micoa, 

Demográficos y de funcionslidsd que permitieron definir -

loa niveles de vide de la pobleci6n, les potencielidedes, 

su integraci6n econ6mica y efectos impulsores del deaarr~ 

llo en el Estado. As! mismo se combinaron los tres gr~ 

des criterios para reg1onal1zar: 

nelidad y de Progrsmaci6n. 
Homonegeidsd, Funcio -
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Este documento contiene para cada una de las regi~ 

nes, un d1agn6at1co sobre las condiciones econ6m1cas y -

sociales, en donde se identifican los principales probl~ 

mas. Nos ae"ala lea prioridades de 1nversi6n que nece

sita ceda una de lea regiones. 

7.2 OBJETIVOS DE LA REGIONALIZACION. 

La d1v1si6n regional tiene como objetivo la progr~ 

maci6n de la inversi6n pública que se realiza en el Ea -

tado y facilitar la operación de programas y acciones 

mult1aector1elea de desarrollo a nivel regional. 

Las finslidsdea de la regionslizac16n son de dife

rente 6rden: Lograr un manejo mas adecuado de las ac -

clones de desarrollo en lo estratégico y en lo territo 

riel. En lo estratégico lea regiones constituyen 1na -

trumentoa pare la formulación y ejecuci6n de pol!ticaa -

a nivel nacional y estatal, suminiatrendo e los respona~ 

blea de operar acciones en loa diferentes sectores una -

imagen de le realidad soc1o-econ6m1ca actual en sus nu~ 

rosos componentes diferenciados en sus aspectos territo

riales, le reg1onalizaci6n permite el ordenamiento de lea 
carscterlaticaa culturales de la sociedad, tomando en 

cuente los aspectos socio-econ6micoa para la elaboraci6n

de las estrategias regionales y estatales de desarrollo -

a largo plazo. 

El manejo eatrategico y territorial, deberé maneja~ 

ae mediante una plan1ficac16n adecuada de tal forma qua -

haga verdadera la integración especial de las politices y 

acciones a promover en el tiempo sobre el territorio es -

tatal. Por tanto les regiones permitirán une as1gnac16n 



m~s racional de les inversiones y gerentizer'n le conti -

nuidsd de los programes plurianuales y multisectorielea. 

La tercera finaliced de lea regiones es facilitar -

le ejecuci6n de las acciones de desarrollo adecuando la -

orgsnizaci6n politice administrativa interna e un concep

to más amplio de desarrollo. En el pleno opera.tivo se -

busca facilitar le coordinaci6n institucional pera la im

plementaci6n de programas. Esta coordinaci6n puede ir -

desde la institucionalizaci6n de las regiones hasta una -

descentralizaci6n administrativa. 

Le Última finalidad de las regiones programa ea le

de buscar une mayor perticipaci6n de le pobleci6n en les

diferentes fases del desarrollo a través de una mayor 

adhesi6n de la comunidad el diálogo y de más amplias res

ponsabilidades en la eleboreci6n y ejecuci6n en los pro -
gramas de inversi6n. 

7.3 CARACTERISTICAS DE LAS REGIONES PARA LA 
PROGRAMACION. 

La regi6n plan que se identifica como regi6n progr~ 

me o de programsci6n,constituye un merco pare le planifi

caci6n integral de les actividades pare el cumplimiento -

de funciones que debe asumir tanto en el 6rden interno e~ 

mo en el contexto nacional, en funci6n de sus carscter1s

ticas socio-econ6micss presentes y futuras previsibles. 

De este forma une regi6n programa debe ser definida 

por diferentes criterios fisiográficoa, socio-econ6micoa, 

demograficoa, de funcionalidad que permiten definir loa -

niveles de vida de le poblsc16n, les potencialidades de -



les regiones, su 1ntegreci6n econ6mica y sus efectos 1m -

pulsares en el desarrollo del estado, de tal forme que 

las regiones que se conformen sirven de base para loa 

diagn6aticoe, le formulaci6n de políticas y la ejecuc16n

de diferentes programas de 1nvers16n en un esquema eape -

ciel integrado y coherente con las metes fijadas en le p~ 

lítica estatal y nacional de desarrollo. 

En sintesia: Una regi6n programa tiene como fina

lidad le operaci6n de objetivos múltiples de desarrollo y 

no son espacios geográficos pera realizar acciones parciJ! 

lee de un sector o une actividad en particular. 

7.4 CRITERIOS ~UE SE USARON PARA REGIONALIZAR. 

La formulec16n de un sistema de regiones para el de 

serrallo en el Estado de Jalisco, fué el resultado de com 

binar diferentes criterios para realizar prop6eitoa múltl 

plee a través de programas integrales de desarrollo. 

Una regi6n programa resulta de la combinaci6n de 

tres criterios básicos para regionalizar un territorio: -

El criterio de honogeneidad, funcionalidad y de progreme

ci6n. 

El criterio de homogeneidad pera nuestros prop6ai -

toa, no solamente consisti6 en tomar en considereci6n los 

aspectos fisiográficos, sino que se utilizaron indicado -

res de poblaci6n, de ingresos, salarios m!nimoa y aspec -

toa de educaci6n y bienestar social en general. 

En cuento al criterio de la funcionalidad se tome -

ron en cuenta diferentes principios de funcionamiento de 
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la zona, por ejemplo: El principio de unidad territo -

riel que consiste en ciertas csracter1sticas de unidad -

econ6mica y social e través del tiempo, es1 como de ce -

r~cter inetitucionel que puedan facilitar las laborea de 

adminietraci6n ú organizeci6n de los aspectos pol1ticaa. 

El principio de eficiencia e nivel especial e institucio 

nal que corresponde a la accesibilidad territorial y ad~ 

cuedoe fen6menoe de polerizaci6n. Los principios de 

complementsreidad que toman en cuenta lea vocaciones es

pecificas de cada regi6n en funci6n de sus posibilidades 

actuales y futuras pera que cada une de elles sea campl~ 

menterie de las otras, evitando as1 desequilibrios regi~ 

neles en le splicsci6n de programes de inversi6n. En -

otras palabras, se buec6 que les regiones fueren lo suf! 

cientemente fuertes y que pudieren eutosostenerse en el

futuro, pero también deber!en estar interrelacionadas en 

tre s1 complement~ndose a nivel estatal. 

Este idea lleva implicito también el principia de

dinamismo pare lograr un prop6sito eutosostenido de dese 

rrollo en cada regi6n ya sea en la actualidad a en el fu 

turo. 

Loa criterios de programaci6n que se utilizaron p~ 

re diseñar el sistema de regiones, se fundamentaron en -

los principios tanto de funcionamiento estructural de 

les regiones, complementariedad, se! como en loa princi

pios de coberencia territorial pal1tico sdministrative -

para suministrar un marco que sirviera tanto pera le fa~ 

mulsci6n de planes, facilitara le toma de decisiones y -

agilizar~ el proceso de ejecuci6n de los diferentes pro

gramas, de tal forma que el criterio de progrsmsci6n es

de carácter integral para la realizsci6n de acciones múl 
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tiples de desarrollo. 

Estas regiones programas o regiones plan, son une -

egregeci6n intermedia entre lee regiones homogenees y lea 

de unidad básicas de operaci6n, nos servirá pera ir defi

niendo estrategias pera las diversas secciones o regiones 

del Estado, de tal manera que su comportamiento está bajo 

el control de la propia pol1tica econ6mica definida por -

el ejecutivo para el desarrollo del Estado. Estipula 

vis los programas de inverei6n. 

7.5 CONSIDERACIONES FINALES. 

Es posible que el enfoque integral y de manejo de -

promoci6n de regiones definidas en beses de criterio com

plejos como los utilizedoa, no necesariamente sean efect! 

vos pare el uso de ciertas dependencias cuyo funcionamie~ 

to u opereci6n está estrictamente asociado o limitado por 

los aspectos de homogeneidad fisiográfica, tales como el

suelo, clima, pendientes dominate, uso potencial del sue

lo, etc. 

Sin embargo tales dependencias por estar obligadas

a depender de las cerscter1stices fisiográficas respetan

por lo menos unidades básicas de opersci6n, agregándolaa
o combinándoles de une forme que e ello convenga(diferen

te a las regiones programe que se presenten en este docu

mento), no obstante lo anterior, el seccionamiento con el 

prop6sito de esa agencia ejecutora en particular no afec

tará sustancialmente lo relativo e la programaci6n inte -

grsl y el fomento de las regiones programa antes estipul~ 

das. 
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En s1stes1s se puede decir que s1 alguna institu -

c16n ejecutora de acciones especificas pare un sector 

considere que este reg1onelizsc16n no se ajusta e sus 

prop6sitos, puede reestructurar les regiones de acuerdo

e objetivos psrticulsres, respetando les unidades de op~ 

raci6n y servicios pare le ubicsci6n de programes y la -

presenteci6n de datos de inversi6n pera que estos pueden 

ser integrados o enslizedoe en relsc16n con el resto d~ 

programes de inversi6n pÚblica que se realizan en les 

regiones del Estado. 

(17). 
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VIII DESCRIPCION FISIOGRAFICA DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA. 

B.l El Estado de Jalisco y su regionslizsc16n. 

Pera el análisis del lstedo de Jalisco fueron die~ 

ftades diez regiones, por les diferentes instituciones en 

los sectores correspondientes. 

Son les regiones de Amecs, Autlán, Colotlán, Guedsleje -

re, Ciudad Guzmán, Le Barca, Lagos de Moreno, Temszule,-

Tepatitlán y Vsllerte. 

Ubicadas en el Estado como se muestra e continusc16n. 
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8.2 MUNICIPIOS QUE ABARCA POR CADA REGIDN. 

REGION AMECA. 

La región se ubica en la parte centro-oeste del ea 

tado y está formada por loa municipios de Acatlán de Juá 

rez, Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, Antonio Ea

cobedo, Arenal, .Atenguillo, Ayutla, Cocula, Etzatlán, 

Guachinango, Hoatotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San 

Mart1n Hidalgo, Tela, Tequila, Teuchitlán y Villa Coro -

na. Limita al norte con la región Colotlán, al este -

con la región Guadalajars, al sur con la de Tamazuls y -

Autlán, al noroeste con el estado de Nayarit, al oeste -

con le de Vallerte y el noroeste con el estado de Zecat~ 

ces. La región se ubica en le latitud norte entre los 

20° 33 1 y 10~0 longitud oeste. 





REGION AUTLAN. 

Esta ae encuentra localizada en la parte suroes

te del estado y comprende loa municipios de: Atengo, 

Autlán de Navarro, Caaimiro Castillo, Cihuetlán, Eju -

tla, El Grullo, Cueutitlán, Le Huerta, Juchitlán, El -

Limón, Villa Purif1caci6n, Tecolotlán, Tenamaxtlán, y 

Uni6n de Tula. Limita al norte con la regi6n Amece, 

al sur con el Oceano Pacifico y la regi6n de Ciudad 

Guzmán, al eate con la regi6n Tamazula y Ciudad Guz 

mán, el oeste con lea regiones de Vellerta y Ameca. 

Se encuentra en una latitud norte de 105° 35' 

longitud oeste de 104° 07 1 • 

y une-
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REGION COLOTLAN. 

La regi6n Colotl6n se encuentra localizada el no~ 

te del estado y está integrada por loa municipios de: -

Bolenoa, Colotl6n, Chimaltit6n, Huejucar, Huejuquilla -

El Alto, Mezquitic, Sen Mart!n de Solanos, Santa Maria-

de loa Angeles, Totatiche, y Villa Guerrero. Limita-

al norte con el estado de Zacatecea, al aur con le re -

gión Ameca, al oeste con loa estados de Ourango y Naye

rit. 

Se ubica entre loa 21 y 32.5° de latitud norte y loa -

103 y 104° 22 1 de longitud oeste. 





REGION GUADALAJARA. 

Se locelize geogr~ficemente en el centro del Ea -

teda, esté formada por loa municipios da: Guquio, El 

Salto, Guedalajare, Ixtlehuac~n del Rlo, Juenecetl~n, -

Sen Grietobel de le Barranca, Tlejomulco de Zúftiga, 

Tlequepaque, Tonel6, Zepopen y Zepotlenejo. 

Limita al norte con el estado de Zeceteces, al 

aur con la regi6n La Barca, el eate con le regi6n Tepa

titl~n y al oeste con le regi6n Ameca. 

Le regi6n se ubica en le latitud norte entre los-

20 y 21° 17' y 102 y 103° 38' de longitud oeste. 
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REGION CIUDAD GUZMAN. 

La regi6n Guzm6n se encuentra ubicada en la parte 

sur del estado, est6 constituida por loa municipios de: 

Ciudad Guzm6n, G6mez Ferias, Jilotl6n, Manuel M. Olé 

guez, Plhusmo, Quitupan, Tecalitlán, Tonila, Tuxpsn, Va

lle de Juárez y Zapotiltic. 

Limita al norte con la regi6n La Barca, al Sur 

con el estado de Colima, el este con el estado de Michos 

cén y al oeste con la regi6n Tamazula. 

Se encuentra ubicPdB en los 20° 30' de latitud

norte y 103° 39 1 de longitud oeste. 
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REGION LA BARCA. 

Se encuentra ubicada en la parte centro-oriente 

del estado y esté formada por loe municipios de: Ato

tonilco el Alto, Ayo el Chico, Chapela, Degollado, I~ 

tlahuacén de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, Le Bar

ca, Ocotlén, Poncitlén, Tizapén el Alto, Tototlén, Tux 

cuece y Zapotlén del Rey. 

Limita al Norte con la regi6n Tepatitlén, al es 

te con el estado de Guenajueto, el sur con Michoecén,

el sur oeste con le regi6n Guzmán y el oeste con les -

regiones de Tamszula y Guedelejers. 

Se encuentre ubicada e los 20° 35 1 de latitud 

norte y de loe 102 e loe 103° 32' de longitud oeste. 





REGION LAGOS DE MORENO. 

La regi6n se ubica en la parte noroeste del es -

tado y está formada por los municipios de: Lagos de-

Moreno, San Juan de loa Lagos, Ojuelos y Uni6n de San -

Antonio. 

Limita al norte con el estado de Zscatecaa, sl -

sur con la regi6n Tepatitlán, al este con el estado de

Guanajueto y al oeste con la regi6n Tepatitlán. 

Le regi6n se ubica en une latitud de 21° 18' 

norte y una longitud de 101° 28 1 oeste. 
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REGION TAMAZULA. 

La regi6n Tamazula se encuentra localizada en le 

parte sur del estado y esté integrada por los munici 

pios de: Atemejec de Brizuele, Amecuece, Atoyec, Con-

capción de Buenos Aires, COiquilistlén, La Manzanilla -

de le Paz, Mazamitla, Sayule, Tamezula, Tapelpa, Techa

luta, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonaye, Tuxce -

cuesco, Venustieno Carranza, Zacoalco de Torrea y Zapo-

titlén de Vadillo. 

Limita al norte con le región Ameca, el sur con 

el estado de Colime, al este con las regiones de le 

Barca y Guzmán y el oeste con la región Autlén. 

Se ubica en la latitud norte 20° 22' y 104° 

10 1 de longitud oeste. 
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REGION TEPATITLAN. 

Se localiza geográficamente en la parte centro -

este del estado y está formada por los municipios de: -

Acstic, Arandss, Encarnación de Diez, Jalostotitlán, 

Jesús Maria, Mexticscén, San Diego de Alejandris, San -

Julián, San Miguel El Alto, Teoceltiche, Tepatitlén, V~ 

lle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Villa Obregón y Vehue

lica de Gonzélez Gallo. 

88 

Limite al norte con el estado de Aguescalientea,

al sur con la región La Barca, al este con la región La

gos y el estado de Guanajueto, al oeste con le región de 

Guadelajera y el estado de Zacatecas. 

La región se ubica en una latitud norte entre 21° 

JO' y 102° JO' de longitud oeste. 
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REGION VALLARTA. 

La regi6n Vellarte ae encuentre ubicada en le zo

na costera de Jalisco y eet6 constituida por los munici

pios de: Cebo Corrientes, Mascota, Puerto Vsllarte, Sen 

Sebastián, Talpa de Allende y Tometlán. 

Limite el norte con el estado de Neyerit, el sur

con le regi6n Autlán, el este con le regi6n Amece y el -

oeste con el litoral del Oceeno Pacifico. 

Se encuentre ubicada en une latitud norte entre -

19° 30 1 y 21° y une longitud norte de 105° 35 1 • 
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8.3 CLASIFICACION CLIMATDLOGICA. 

En general le climetolog!e del Estado de Jalisco, ea considerada casi cons

tante en todas les regiones e excepci6n de le regi6n Vellarta, que ea donde más varia el 

clima. 

Concepto 

Régimen 
Térmico 

Temperatura 

M!nime (oC) 

Máxime (OC) 

Promedio (°C) 

Régimen h!dri 
co ( mm enua 
lea ) 

Regi6n 1 
Guadal ajare 

semi-seco 
semi-cálido. 

70 

45° 

20.2° 

841 

Regi6n 2 
Tepeti tlán 

semi-seco 
semi-cálido. 

80 

38° 

18.4° 

?63 

11:>\0> o'~ .. ~~ 
..., ·.:;, \. 4'1. ,·'\~ 

-<) J ~ c-'l' J.:¡.; 

(\t ·:t11:J J 
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Regi6n 3 
Legos 

semi-seco 
semi-cálido. 

-10° 

44.6° 

18.5° 

5iJ6.6 

Regi6n 4 
Ame ca 

semi-seco 
semi-cálido. 

-10° 

47° 

22.3° 

909.9 

Regi6n 5 
AutUn 

semi-seco 
semi-cálido. 

20 

42° 

22.3° 

?94.6 

\0 
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8.3 CLASIFICACION CLIMATULOGICA. 

Concepto Regi6n 6 Regi6n 7 Regi6n 8 Regi6n 9 Regi6n lO 
Vallarta La Barca Tamazula Guzmán Colotlán 

Régimen HÚmedo Semi-seco Semi-seco Semi-seco Semi-seco 
Térmico Semi-cálido. Semi-cálido. Semi-cálido. Semi-dlido. Semi-cltlido. 

Temperatura 
M{nima <oc) -20 30 -50 -1.5° -ea 
Máxima (oC) 49.5° 41° 42.3° 40.0° 45° 

Promedio (°C) 25.8° 18.5° 19.4° 20.0° 22° 

Régimen H{dri 
ce (mm anu.!-

649 les ) 1257 792.6 725 767.6 

(17) 
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8.4 SI:.iTü\AS DE TOPCFORMAS. 

A E G I O N 

CHAPALA 

ALTOS DE 
JALISCO 

GUADALA -
JARA 

SIERRAS DE 
JALISCO 

Sierre de laderas abruptas con cañadas. Sierra de laderas tendidas. 
Sierra con laderas de escarpa de falle. Escudo de volcanes aislados o 
en conjunto. Sierra volcánica. Lomerioa asociados. Lomerioa aislados. 
Valle de laderas tendidas. Valle de laderas tendidas con terrenos ondu
lados. Gran llano. Depresión. Peque~o llano aislado y llano salino. 

Escudo de volcanes aislados. Pequeñas mesetas asociadas con lomerios. -
Gran meseta con cenadas. Mesetas levica. Meseta escalonada. Lomerios 
de colinas redondeadas. Lomerio suave en arenisca conglomerado. 

Gran sierra volcánica. Grandes estratos-volcanes aislados. Sierra de le 
deras abruptas. Sierra de laderas tendidas. Meseta escalonada. Pequena= 
meseta asociada con cañadas. Lomerio suave. Lleno de piso rocoso. Pe -
quena llano aislado. Cañón. Lomerio de colinas redondeadas. 

Gran sierra compleja e grandes estratos-volcanes. Sierre de laderas -
abruptas. Sierre de laderas tendidas. Escudo volcán aislado. Pequeña -
sierra compleja. Sierra compleja. Mesetas, pequeños lomerios. Meseta -
18vica. Lomerio suave. canón. Valle de laderas tendidas. Valle de la
deras ~acerped~s. Pequeño lleno aislado. 

(18) 
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8.4 SISTEMA DE TOPOFORI-íAS. 

R E G I O N 

VOLCANES DE 
COLIMA 

LLANOS DE 
OJUELOS 

MESETAS V 
CA~ONES DEL 
SUR 

SIERRAS V 
VOLCANES ZA 
CATECANOS-

SIERRAS DE LA 
COSTA DE JALIS 
CO Y GULWA -

CORDILLERAS 
COSTERAS DEL 
SUR 

Gran sierre volcénica compleja. Sierre de laderas abruptas. Lomerios -
suaves (Tobas) asociados con cañadas, lamerlos suaves. Valles de lede -
ras escarpadas. Pequeño lleno aislado. Piso de valle. Lomerio suave 
(areniscs-conglomerado). 

Pequeñas sierras abruptas. Sierras bajas. Mesetas con cañadas. Lome 
rica de pie de monte o aislados, llanuras de piso rocoso. Piso de velle7 

Superficie disecteda de gran meseta. Pequeñas mesetas. Pequeñas mese
tea y cañadas. Lomerios. Lomerios y ceñsdas. Piso de valle con terra -
zas. Piso amplio de valle con lomerios. Cañones. 

Sierres altas con mesetas. Cañón. Piso amplio de valle. Lomerios. 

Gran sierra compleja. Meseta !avica. Meseta lavica con cañadas. Lome -
rica con velles aislados. Valle intermontaño con lomerios. Valles rami
ficados. canón. Llenura costera con delta. Llenuras con lagunas coste
ras. 

Sierra escarpada. Sierre de caliz 8 s. Lamerlo. Valle ramificado. Llenu 
res de piso rocoso. -

(18) 
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8.5 SUELD!l. 

R E G l O N 

CHAPALA 

ALTOS DE 
JALISCO 
GUADAL A 
JARA 
SIERRAS DE 
JALISCO 

VOLCANES DE 
COLIMA 
LLANOS DE 
OJUELOS 
MESETAS V 
CAi~ONES DEL 
SUR 

SIERRAS V 
VALL[S ZA -
CATE CANOS 

Cembiaol. Cromico. Litosol. Feozem. Vertisol. Luvisol. Zolonchsx 
gleyco. Zolonchex ortico. 

Litosol. Feozem. Luvisol cromico. Vertisol. Cembisol. Plenosol. 

Feozem. Li toso.l. Regosol. Cembisol. Luvisol. Ver ti sol. 

Regoeol. L1 toso l. Feozem. Cembisol. Vertisol. Luvisol. Ando sol. 
Acrisol. 

Regosol. Ando sol. Cembisol. Vertisol. Litosol. Chernozem. 

Feozem. L1tosol. Plenosol. Xerosol. 

Feozem. Luvisol. Cromico. Regosol. Chernozem. Cesteñozem. Plenosol -
L:embisol. Utosol. 

Cesteñozem. Chernozem. Luvisol cromico. 
bisel. Regosol. Litosol. 

Plenosol. Feozem. Cam -

(18) 
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8.5 SUELOS 

R E G I O N 

SIE.RF\AS DE 
LA COSTA DE 
JALISCO Y 
COLIMA 

CORDILLERAS 
COSTERAS 
DEL SUR 

Luvieol cromico. Cembisol. 
Fluvisol. Andoeol. 

Regosol. 

Cembisol. 
Vertisol. 

L1 tosol. Luvisol cromico. 

Feozem. Litosol. Acrisol. 

Regoeol. Feozem. Ando sol. 

(18) 
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8.6 VEGETACION. 

R E G I O N 

CHAPALA 

ALTOS DE JALISCO 

GUADALAJARA 

SIERRAS DE JALISCO 

VOLCANES DE COLIMA 

LLANOS DE OJUELOS 

MESETAS V CAÑONES DEL 
SUR 
SIERRAS V VALLES ZA -
CATEC:Ar~OS 

SIERRAS DE LA COSTA 
DE JALISCO V COLIMA 

CORDILLERAS GOTERAS 
DEL SUR 

Selva baje caducifolie. Bosque. Matorral. Pastizal. Ve -
getación helofite. Mezquital tuler. 

Matorral. Bosque. Pastizal. Selva baje caducifolia. 

Bosque. Selva baje caducifolia. Matorral. Pastizal. 

Selva baje ceducifolie. Bosque. Matorral. Pastizal. 
Bosque. Selva baje ceducifolie. Pastizal. Matorral. 
Bosque. Matorral. Pastizal. 

Matorral. Bosque. Pastizal. 

Matorral. Bosque. Pastizal. Selva ceducifclis. 

Selva mediana subceducifolie. Selva baje ceducifolia. Bos
que. Pastizal. Palmar y M~nglar. Vegetación Helofite. Ve 
getaci6n de dunas costeras. -

Bosque. Selva Beja caducifolis. 

(18) 
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8.7 USO POTENCIAL AGRICOLA 

r::; O N C E P T O CHAPALA ALTOS DE GUADA- SIERRAS VOLCANES 
JALISCO LAJARA DE JA - DE COLI-

LISCO MA 

Uso potencial agr!cola (km.) 

Agricultura mecanizada continua S d 7,711.06 1,154.19 2,430.96 868.14 

Agricultura con trecc16n animal S d 2,978~46 632.21 632.22 68.34 
estacional 
Agricultura manual estacional S d 1,724.89 309.68 509.68 l95.ll 

Agricultura manual continua B d 149.89 S d S d S d 

No aptos para agricultura S d 1,246.87 646.16 2,671.13 697.36 

LLANOS DE MESlTAS Y SIERRAS Y SIERRAS COROILLE 
DE OJUE- CAI~ONES VALLES ZA DE LA COS RAS DEL-
LOS DEL SUR CATE CANOS TA DE JA-= SUR 

LISCO V 
COLIMA 

Agricultura mecanizeca continua 868.40 956.34 206.22 S d 1!1 d 

Agricultura con trecci6n animal 368.60 740.26 412.44 S d S d 
estacional 

Agricultura manual estacional 106.80 2,890.62 1,972.72 S d S d 

Agricultura manual continua S d S d 1?.55 e d S d 

No aptos para agricultura 946.49 3,5?8.11 1,102.25 S d S d 

sd • sin datos. 
(18) 
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8.8 USO POTENCIAL PECUARIO. 

CONCEPTO CHAPALA ALTOS DE GUA DA- SIERRAS VOLCANES 
JALISCO LAJPIRA DE JA - DE COLI-

LISCO MA 

Uso potencial pecuario (km.) 
Praderas cultivadas S d S d 1,154.19 2,504.09 868.14 
Vegetaci6n natural (pastizal) S d S d 29.77 39.58 S d 
Vegetsci6n natural (no pastizal) S d S d 786.95 2,320.63 304.41 
Vegetaci6n natural ( ganado 

S d S d 972.25 3,191.36 685.66 caprino) 

LLANOS MESETAS V SIERRAS SIERRAS CORDILLE-
DE OJUf. CAi~ONES V VALLES DE LA COS RAS DEL 
LOS DEL SUR ZACATE - TA DE JA-= SUR 

CANOS LISCO V 
COLIMA 

Praderas cultivadas 868.40 956.34 206.22 S d S d 

Vegetaci6n natural (pastizal) 13.52 3,268.51 S d 1,048.18 S d 

Vegetsci6n natural (no pastizal) 481.97 3,940.48 1,048.18 S d S d 
Vegetac16n natural (ganado ca-
prino) 946.49 S d 2,456.59 S d S d 

-s d ~ sin datos. 
(18) 
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8.9 USO POTENCIAL FORESTAL. 

-
CONCEPTO CHAFAU\ ALTOS DE 

JALISCO 

Uso potencial forestal (km.) 
Forestal Industrial S d e d 
Forestal Comercial e d a d 
Forestal consumo dom~st1co e d S d 
No aptos pera uso forestal a d S d 

LLANOS DE MESETAS V 
OJUELO~ CAI~ONES 

DEL SUR 

Forestal Industrial B d 1,627.59 

forestal Comercial 5.27 81.32 

forestal consumo doméstico 1,423.09 5,629.07 

No aptos pera uso forestal 881.92 827.:35 

GUADA- SIERRAS 
LAJARA DE JA-

LISCO 

e d 2,666.65 
1,273.61 1,232.89 

515.31 3,116.24 
1,154.19 l ,211.36 

SIERRAS V SIERRAS DE 
VALLES ZA LA COSTA 
CATE CANOS DE JALIS-

CO V COLo 

1,335.09 S d 

a d a d 
2,027.21 S d 

328.69 e d 

a d • sin datos 

VOLCANES 
DE CGLI-
MA 

641.52 
a d 

690.13 
333.28 

CORDILLE-
RAS COSTf. 
RAS DEL 
SUR 

B d 

a d 
S d 

a d 

(18) 
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8.10 USO ACTUAL. 

CONCEFTO CHAPALA ALTOS DE GUADA • SIERRAS DE VOLCANES 
JALISCO LAJARA JALISCO DE 

COLIMA 
Uso sctuel (km2) 

Uso egr1cole de riego 209.0 123.1 194.1 449.4 322.4 
Uso egr1cols de temporal 1,601.1 2,340.5 776.6 2,231.9 1,133.8 
Uso pecuario 1,767.4 5,770.9 3,559.6 3,669.4 3,682.4 
Uso forestal 574.8 454.7 34.'3 2,156.2 4,753.8 
Improductivas 598.6 786.5 413.2 955.1 509.7 
T o t e 1 4,750.'3 9.475.8 4,978.3 9,457.0 10,402.1 

LLANOS DE MESETAS Y SIERRAS Y SIERRAS DE COODILLERAS 
OJUELOS CAI~ONES VALLES ZA LA COSTA DE COSTERAS • 

DEL SUR CATE CANOS JAL. V COL. DEL SUR 

Uso agr1co1e de riego 12.2 541.5 165.4 268.4 18.4 
Uso sgr1co1e de temporal 1,110.2 1,447.5 1,141.9 1,351.2 1,564.3 
Uso pecuario 3,013.4 1,692.3 2,043.6 3,024.5 3,156.2 
Uso forestal 7,649.4 421.7 1,494.0 3,534.6 3,450.6 
Improductivas 427.0 1,103.9 490.9 769.5 1,012.3 
T o t e 1 12,212.2 5,206.9 5,335.8 8,948.2 9,201.7 

(18) 
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IX RESUMEN DE INDICADORES BASICDS A NIVEL ESTATAL Y FOR REGIONES. 

9.1 POBLACION Y TERRITORIO. 

C O N C E P T O Reg16n 1 Reg16n 2 Reg16n 3 Reg16n 4 
Guadal ajara Tepetitlén L e g o a A m e e e 

Poblac16n y territorio 
Extena16n territorial (km.) 4,964.88 9,831.35 5,?28.24 8,980.2? 
NGmero de Municipios 11 15 4 21 

NGmero de Localidades 1,213 1,559 98? 533 

Con lOO habitantes o menos 946 1,258 ?DO 38? 

Con lOO habitantes y menos 338 288 280 154 de 21 500 habitantes 

Con 2 1 500 habitantes y mas 39 14 7 13 

Total pob1aci6n 1980 (haba.) 2 1 635,?61 285,270 141,871 310,415 

Densidad de pob1eci6n h/km. 530 29 25 35 

(4) 
(?) 

(19) 

Reg16n 5 
Autlén 

10,055.59 
14 

8?6 

6?8 

246 

15 

217,984 

22 

Q 



9.1 POeLACION V TERRITORIO. 

CONCEPTO 

Poblac16n y territorio. 
Extens16n territorial 
( km. ) 
Número de f~unicipios 

Número de Localidades 

C:on lOO habitantes o 
menos 
C:on 100 habitantes y 
menos de 2,500 haba. 

C:on 2 1 500 haba. y mea 

Total poblac16n 1980 
(haba.) 

Densidad de poblac16n 
h/km. 

Reg16n 6 Reg16n 7 
Va11arte La Barca 

11,2:30.51 5,076.25 

6 14 

601 5:38 

149 :300 

111 226 

7 12 

152,767 3:37,545 

14 66 

~,,, 

'"' ~" ..., o 'lj:> 
, .. .,::~.) :l~ ~· 

<a .; :J\'t> ". /--;v~'. "\~ r ">; '""\-(:~:.-' ~·~ . " • /.'·'Jr·~~:¡,~ ~ ("'·"''""-:·, ·<;¡) 
c•i.'.·~."· __ ~\ 

Regi6n 8 Regi6n 9 F\egi6n lO Total 
Tamszule Guzmf1n C:olotlán Estado 

4,91:3.16 9,051.29 10,:305.46 80,1:37.0 

18 11 10 124 

1,208 628 1,262 9,861 

1,057 446' 1,099 7,518 

187 166 159 2,205 

9 15 4 1:38 

1:35,491 265,851 65,9:35 4 1 548,910 

27 29 6 54 

(4) 

(7) 

(19) 
2 



9.2 INFRAESTRUCTURA 

Concepto Reg16n 1 Reg16n 2 Reg16n 3 Reg16n 4 Reg16n 5 Reg16n 6 
Guedell!ljere Tepetitllln Legos Ame ce Aut16n Vellerte 

Infraestructura 

Lacelldedea con más 
de 100 haba. a/v1ea 
de comuniceci6n. 

Brecha (km.) 6.0 a d a d 21.6 4.8 S d 
Camino Rural (km.) 22.0 39.8 4.2 32.6 36.5 4.9 

Carretera Estatal 76.6 45.6 21.5 53.6 54.0 a d revestida (km.) 

Carretera Estatal 236.6 338.5 236.9 78.4 126.5 1.0 pavimentada (km.) 

Carretera Federal 
8 d S d e d e d e d 11 d (km.) 

V1e Ferrea (km.) 92 54 so 223 B d 108 

Aeropuerto 1 S d 8 d 8 d 8 d 1 

Aeropista l 3 3 7 11 7 

s d • sin datas 
(4) 

(7) ~ 

(19) 8 



9.2 INFRA~STRUCTURA. 

Concepto Reg16n 7 Reg16n 8 Regi6n 9 Regi6n lO Tohl 
La Barca Temezule Guzmén ColotUn Estada 

Infreeetructure 

Localidades con m6s 
de lOO haba. e/v1ee 
de comunicec16n. 

Breche { km. ) B d 8 d 8 d 7.1 39.5 

Camino Rural (km.) 5.5 10.0 5.0 9.3 169.8 

Carretera Eatatel 96.5 19.6 91.9 53.2 612.5 
revestida (km.) 

Carretera Estatal 86.1 97.9 284.3 42.0 l ,528.5 . 
pavimentada (km.) 
Carretera Federal B d 8 d 8 d 8 d 1,036.0 
(km.) 

V1e Ferree (km.) 79 79 79 B d 685 

Aeropuerto 1 B d e d 8 d 2 

Aeropiste 2 3 3 24 64 

a d • eln datos 
( 4) 

( 7 ) }? ( 19 ) 



9.2 INFRAESTRUCTURA. 

Concepto Región l Región 2 Regi6n 3 Región 4 Región 5 Región 6 
Guadal ajare tepetitlán Lagos Ame ce Autlán Vallar te 

Infraestructura 
Localidades de más 
de lOO haba. que -
cuentan con: 
Ague poteb!e 374 281 285 166 260 117 
Alcantarillado 60 34 35 12 28 6 
Energie E1~ctrica 196 115 65 199 152 61 
Bodegas Coneaupa (#) 77 4 7 143 51 30 

-
Regi6n 7 Región 8 Región 9 Regi6n lO Total 
Le Barca Tamezule Guzmlln ColotUn Estado 

Ague potable 234 194 180 161 2,252 

A1center1llado 23 16 14 11 239 

Energie El~ctrice 211 108 150 55 1,312 
Bodegas Conasupo (#) 79 42 47 01 481 

~ 



9.3 CONCEPTOS ECONOMICDS. 

Concepto Reg16n 1 Reg16n 2 Reg16n 3 Reg16n 4 Reg16n 5 Reg16n 
Guada1ejere Tepetitlén Legas Ame ce Autl6n Vellerts 

Ecan6m1ca 
Pob1eci6n econ6- 714,888 75,589 41,346 88,338 57,404 46,246 micamente active 
Sector primario 55,377 38,350 17,755 55,550 35,495 22,764 
Porcentaje ( % ) 7.74 50.73 42.93 62.88 61.83 49.22 

Reg16n 7 Reg16n 8 Reg16n 9 Reg16n 10 Total 
Le Bares Temezule Guzm6n Co1atUn Estada 

Poblec16n ecan6- 95,372 39,091 75,917 17,756 1 1251,967 micemente activa 

Sector primario 47,361 26,237 40,546 11,288 350,717 

Porcentaje ( % ) 49.65 67.16 53.40 63.57 28.01 

( 7 ) 
( 20 ) 

( 21 ) 
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9.4 CONCEPTOS SOCIALES. 

Concepto Región l Región 2 Región .3 Región 4 Región 5 Región 6 
Guedalajere Tepatitlán Legos Ame ca AutUn Va11arta 

Sociales. 
Viviendas can .396,4.32 24,709 18,84.3 .30,068 28,8.34 15,764 egua entubada 
Viviendas sin 6.3,991 20,.380 16,961 .30,570 25,759 1.3,414 drenaje 
Viviendas can 411,940 18,744 20,112 .30,557 29,.328 16,016 energie el~ctrica 
Viviendas con pisa 51,009 9,9.35 7,486 1.3, 415 15,004 8,489 de tierra 
Haba. par vivienda 15.6 5.4 5.6 5.2 5.5 5.5 
Tasa de anelfabe - 14 16 18 15 17 15 tierna ( % ) 

Región 7 Regi6n S Región 9 Región lO Total 
Le Barca Tamezula Guzmán CalotUn Eateoa 

Viviendas con 
egua entubada .32,785 16,191 .38,204 5,98.3 607,81.3 

Viviendas sin · 19,230 13,741 
drenaje 

22,400 11,901 2.38,.345 

Viviend~a can pisa .36,.348 17,165 .31,763 5,080 617,053 
de tierra 
Haba. por vivienda 5.8 5.7 5.4 5 • .3 5.5 
Tesa de anelfebe -
ti amo ( " ) 16 20 18 17 16 

( 22 ) ..... 
o 
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X RESUMEN DE INDICADORES AGROPECUARIOS A NIVEL ESTATAL Y POR REGIONES. 
10.1 C1esificsci6n de tierras por uso y por propiedad. 

Concepto 

C1aaif1cac16n de 
tierras por uso. 

Laborables (Haa.) 
Temporal (Has.) 
Riego ( Hes. ) 

Pastos ( Hes. ) 
Bosques ( Has. 
Improductivas 
( Hes. ) 
Clssificeci6n de 
tierras por pro
piedad ( km. ) 

Ejids1ee. 

PequeRos propieta
rios 

Regi6n 1 
Guadalajan 

189,468 

167,485 

21,983 

184,556 
59,853 

62,611 

11 d 

S d 

Regi6n 2 
Tepatitl&n 

255,675 

243,036 
12,639 

598,887 
46,872 

81,701 

S d 

S d 

Regi6n 3 
Legos 

111,737 

88,766 

22,998 

409,640 
3,919 

47,528 

985.7 

39,992.2 

Regi6n 4 Regi6n 5 
Ameca Aut16n 

254,077 140,141 
211,454 108,456 

42,606 31,685 

348,585 355,936 
204,741 459,784 

90,624 49,698 

7,584 3,515.9 

1,476 6,886.3 

Regi6n 6 
Vallerta 

103,159 
101,877 

1,282 

275,923 
704,495 

39,469 

4,136.6 

8,063.4 

C0rí0 
""' f.f/7 A... "'{V ,t"{A.~·"' ' .... (17) y (2J). 

o ,;;. 
9>'y "''"· 

.!::, "' ·§!5" ,;j 
~~ ~./· 

5)('~ ........ k~~~ ·P:~· ... 1 
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X RESUMEN DE INDICADORES AGROPECUARIOS A NIVEL ESTATAL Y POR REGIONES, 

10.1 Cles1f1cec16n de yierrss por uso y por propiedad. 

Concepto Reg16n· 7 Regi6n 8 Reg16n 9 Regi6n lO Total 
La Barca Tsmazule Guzm&n Colotlán Estado 

Clesif1cec16n de 
tierras por uso 

Laborables ( Has.) 193,695 120,503 163,887 177,371 1 1 709,703 

Temporal ( Has. ) 140,858 105,180 136,489 174,773 1 1 478,374 

Riego ( Hes.) 52,837 15,327 27,388 2,598 231,239 

Peatoe ( Has.) 164,855 188,260 306,078 352,992 3 1185,717 

Bosques ( Hes. ) 41,393 137,436 357,869 386,569 2 1 402,931 

Improductivas 107,682 45,117 77,305 113,619 715,349 
( Hes. ) 

C1es1f1cac16n de 
tierras por pro-
piedad ( km. ) 

Ejidalea. 1,655.5 8 d 4,832.1 S d 8 d 

Peque"oe propie- 3,551.2 S d 
terioa. 

4,116.3 a d a d 

a d • sin datos 
(17) y (2)). =t 
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10.2 CREDITDS OTORGADOS POR BANRURAL DE 
AVIO V REF.ACCIDNARIDS. 

Concepto 

Cr~dl toe otorQ!. 
dos por Benru -
rsl. Avlo (mi -
llenes). 

Ciclo P-V 
Ciclo o-I 

Agr!cola 
Ganadero 
Av1cola 
Apicola 
Industrial 
Servicios 
Otros 

Refscclonsrlos 
(millones) 

Agr!cola 
Ganadero 
Agro-Industrial 
Otros 

Superficie habi-
. litada por culti 

vo de importen = 
cis ( Hes. ) 

M ah 
Sorgo 
Trigo 

Ame ca 

11,180 
267 

10,876 
180 

39 
2 

78 
15 

S d 

909 
125 

50 
e d 

71,039 
10,765 

864 

Autllsn 

2,877 
310 

2,564 
248 

9 
a d 
29 
28 

B d 

387 
541 

69 
8 d 

28,255 
2,046 

348 

ua
Guzm6n dala 

jera 

6,053 
B d 

5,925 
47 
1 

B d 
74 

6 
e d 

665 
388 

24 
20 

7,706 
410 

6,935 
413 
306 
8 d 

38 
3 

8 d 

445 
105 
. 16 

3 

42,451 79,230 
13,470 12,502 

2,712 2,938 

Nota. En loe indicadores de créditos otorgados por Benrurel, 
les regiones ver1an respecto e los cuadros anteriores, 
bea6ndoee en la regionsllzac16n del Estado de Jalisco, 
que especifica que al un sector o instituc16n conside
re que éste no se ajuste e sus prop6sitoe, puede rees
tructurarle de acuerdo e objetivos particulares. 

a d • sin datos. (24). 



10.2 CREOITOS OTORGADOS POR BANRURAL DE 
AVIO V REFACCIONARIOS. 

Concepto 

Cr~ditos otorga 
dos por Banru ::' 
ral. Avio ( mi
llones ). 

Ciclo P - V 
Ciclo O - I 

Agr!cola 
Ganadero 
Avicole 
Apicols 
Industrial 
Servicios 
Otros 

Refaccionerios 
( millones ) 

Agr!cols 
Ganadero 
Agro-Industrial 
Otros 

Superficie habi
litada por culti 
va de importan ::
cia ( Hes. ) 

Ma!z 
Sorgo 
Trigo 

La Bares Lagos Tomstlán 

6,954 
2,566 

5,748 
984 

40 
S d 
138 

8 
37 

1,595 
91 

S d 
22 

25,329 
323 

2,659 

1,134 
95 

908 
146 
S d 
S d 

77 
3 

S d 

.330 
181 
158 
S d 

3,998 
39,398 

412 

1,683 
383 

906 
746 
S d 
S d 
S d 
31 

S d 

22 
510 
S d 
8 d 

6,675 
2,169 

S d 

Total 
Estado 

37,587 
4,031 

33,862 
2,764 

395 
2 

434 
94 
37 

4,353 
1,941 

317 
45 

256,977 
80,673 

9,933 

113 

Nota. En los indicadores de cr~ditos otorgados por Bsnrursl, 
lea regiones var1an respecto e los cuadros anteriores, 
basándose en le regione11zeci6n del Estado de Jalisco, 
que especifica que si un sector o instituc16n conside
ra que ~ate no se ajusta a sus prop6sitos, puede rees
tructurarle de acuerdo e objetivos particulares. 

a d • sin datos. (24) 
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10.3 SUPERFICIE AGRICOLA COSECHADA. 

SUP. AGRICDLA COSECHADA DE TEMPORAL CICLO P-U. 86-86. 

Concepto Distrito Distrito Distrito Distrito Diatrito 
¡a~o~en L11g11a 8m!IIS&!! I11m1~l6o E! iEullo 

BASICOS (Hsa.) 
Hs1z 113,568 104,284 152,511 29,603 65,460 

Frijol 59 6,731 189 S d 495 

Trigo a d 10,563 11 d S d a d 

Arroz a d a d a d a d B d 

Oleaginosas 
Ajonjoli 11 d 11 d a d 852 a d 

Cacahuate lO a d 142 59 199 

Girasol a d 212 S d a d B d 

Soya B d S d B d a d B d 

Forrajeros 

Sorgo grano 6,560 10,418 18,515 2,237 6,079 

Sorgo forraj. a d 372 a d 136 6 

He1z forrej. 605 ~5,895 a d B d B d 

Avene grano S d S d B d S d B d 

Avena forraj. S d a d a d a d a d 

Otros forrej. a d S d a d a d a d 

Industriales 
Cebada grano a d 579 a d a d 8 d 

Hortalizas 
Calabacitaa a d a d S d a d a d 

Camote 370 El d 11 d a d S d 

Cebolla S d 494 a d S d a d 

Elote 299 S d S d S d a d 

Chile seco lOO a d S d S d S d 

Chile verde a d a d 11 d a d S d 

Ji cama 13 e d a d ~ a d 

Ji tomate S d a d a d 4 25 

Papa a d 11 d 11 d S d 63 

Sandh a d a d 19 11 d 11 d 
Tomate 359 8 d B d a d 8 

a d • sin datos (23). 



10.3 SUPERFICIE AGRICOLA COSECHADA. 

Sup. Agr!cola casechade de temporal ciclo P-V. 86-86. 

Concepto 

BASICOS (Hes.) 

Ms!z 
Frijol 
Triga 
Arraz 

Olesginassa 
Ajanjol! 
Cacehuete 
Girasol 
Saya 

Forrajeros 

Sargo grano 
Sorgo forraj. 
Ma!z forraj. 
Avene grano 
Avena forraj. 
Otras forrej. 
Industriales 

Cebada grana 

Hortalizas 
Calabecita 
Cemate 
Cebolla 
Elote 
Chile seco 
Chile verde 
Ji cama 
Ji tomate 
Pepa 
Sand!a 
Tomate 

Distrito Distrito Distrito 
La Berce Guzm6n Calatl6n 

40,446 
216 
S d 
S d 

S d 
15 

11 d 
S d 

117,465 
a d 

1,013 
S d 
a d 
S d 

a d 

S d 
2 

217 
S d 
S d 
S d 
S d 
S d 
a d 
S d 
120 

115,242 
1,518 

678 
S d 

166 
34 
26 

3 

19,351 
S d 
619 

1,410 
S d 
S d 

1,308 

6 
33 

S d 
51 

a d 
S d 

40 
2 

273 
S d 
232 

44,276 
2,210 

S d 
S d 

11 d 
152 
S d 
8 d 

226 
58 

S d 
S d 
161 

6 

S d 

S d 
S d 
S d 
S d 
S d 
S d 
S d 
S d 
a d 
S d 
S d 

Tatel 
Es teda. 

665,390 
11,418 
11,241 

• d 

1,018 
611 
238 

3 

180,855 
572 

38,132 
1,410 

161 
6 

1,887 

6 
405 
711 
150 
867 

4 
58 
31 

336 
19 

719 

s d • sin datos 
(23) 

Notas Lea regiones a distritos utilizadas por SARH difie
ren tambl'n de cuadros enteriaree. 

115 
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10.3 SUPERFICIE AGRICOLA COSECHADA. 
Sup. Agr!cole coeechede de riega ciclo P-V. 86-86. -

Con!=epta Distrito Distrito Distrito Distrito Distrito 
Zapopan Lego a Ameca Tomatlin El Grulla 

SASICOS (hes.) 

Hab 3,357 1,240 1,810 294 5,397 
frijol 2,211 93 
Trigo 127 
Arroz 96 495 

OLEAGINOSAS 
Cacahuate 2 162 
Soya 
FORRAJEROS 
Sorgo grana 335 700 40 316 502 
Sorgo rorrej. 353 66 352 
Garbanzo 15 
Avene rorraj. 
Otros rorraj. 
HORTALIZAS 
Acelga 27 
Betebel 49 
Calabacita 5 e 
Camote 1 
Cebolla 212 190 
Col 491 
Coliflor 44 -Ejote 
Elote 86 67 ll 
Chile seco 10 3,086 11 
Chile verde 152 
Jitomete 69 13 7 1,797 
Lechuga 458 
Hel6n 2 180 
Papa 31 
Sandf.a 87 
To11ate 20 48 148 

( 23 ). 
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10.3 SUPERFICIE AGRICOLA COSECHADA. 
Sup. Agricole cosechada de riego cicla P-v. 86-86. 

Concepto Distrito Distrito Distrito Tatel 
le Berce Guzm'n Calatl'n Ea teda 

BASICOS(Hee.) 

M eh 318 238 696 26,510 
Frijol 93 790 17 3,204 
Triga 127 
Arraz 591 
OLEAGINOSAS 
Cacahuetes 18ft 
S oye .. .. 
FORRAJEROS 
Sorgo grt!lna 890 2,373 28 5,184 
Sorgo farraj. 791 
Garbanzo 3 18 
Avene forrej. lt .. 
Otroe Forrej. 7 7 
HORTALIZAS 
Acelga 27 
Setabel lt9 
Celebecite ~9 2 Slt 
Cemote 25 ltO 66 
Cebolla 131 22 555 
Col lt91 
Coliflor 15 59 
Ejote 86 86 
Elote 286 ltlt7 
Chile seca 3,107 
Chile verde 125 3 280 
J1tomete 93 1,979 
Lechuga 12 lt?O 
Mel6n 182 
Pepa 31 
San die 87 
Tamete 3 .. 223 

( 23 ) 
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10.4 PROOUCCION AGRICOLA DE RIEGO 
Producci6n Agricola de riego ciclo P.V. 86-86. 

Concepto Distrito Distrito Distrito Distrito Distrito 
Zapopan Legos Ame ca Tomstlfin El Grullo 

BASICOS (tan) 

M ah 13,696 36,575 4,761 911 14,820 
Frijol 
Trigo 444 
Arroz 451 2,275 

OLEAGINOSAS 
Cacahuate 12 237 
Soya 

FORRAJEROS 
Sorgo grana 1,651 2,977 168 1,176 1,351 
Sorgo forrsj. 14,525 2,665 10,572 
Msiz forraj. 7,656 89,528 145 
Garbanzo 15 
Avene forraj. 
Otros forrsj. 

HORTALIZAS 

Acelga 324 
calabacita 42 154 
Camote 10 
Ce bolle 5,872 2,679 
Col 26,659 
Coliflor 2,007 
Ejote 668 
Elote 906 670 66 3,735 
Chile seco 8 3,394 9 
Chile verde 1,554 
Jlcsma 208 10 
Ji tomate 1,018 101 84 48,364 
Lechuga 12,381 
Papa 310 
Sendia 998 
Tomate 260 153 1,636 

(23) 
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10.4 PRODUCCION AGRICOLA DE RIEGO 

Producci6n Agrícola de riega cicla P.v. 86-86. 

Concepto Distrito Distrito Distrito Total 
Le Barca Guzm&n ColotUn Es teda 

BASICOS (ton) 

Ma!z 1,083 7,445 1,183 80,484 
Frijol 
Triga 444 
Arroz 2,726 

OLEAGINOSAS 
Cacahuate 249 
Soya 4 4 

FORRAJEROS 
Sorgo grano 4,861 10,030 1,228 23,442 
Sorgo forraj. 27,764 
Mah forrej. 290 5,600 103,219 
Garbanzo 3 18 
Avene forraj. 40 40 
Otros forrej. 49 49-

HORTALIZAS 
Acelga 324 
Calabacita 410 18 624 
Camote 1,500 1,080 2,590 
Cebolla 2,116 490 11,107 
Col 26,659 
Coliflor 330 2,337 
Ejote 668 668 
Elote 3,735 5,375 
Chile seca 3,411 
Chile verde 850 24 2,428 
Jicama 240 458 
Ji tomate 1,137 so, 714 
Lechuga 187 12,568 
Pepa 310 
Sandia 998 
Tomate 3 JO 2,082 

(23) 
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10.4 PRODUCCION AGRICOLA DE TEMPORAL. 
Producci6n Agr1co1a de temporal ciclo P.v. 86 - 86. 

Concepto Distrito Distrito Distrito Distrito Distrito 
Zspopan Lego a Ameca Tometl6n El Grullo 

BASICDS (tan.) 

Haiz .389,119 192,.325 437,057 76,795 13.3,180 
Frijol 73 .3,210 148 346 
Triga 25,140 
Arroz 
OLEAGINOSAS 
Ajonjoli 607 
Cacahuate 70 171 59 356 
Girasol 65 
Soya 
FORRAJEROS 
Sorgo grano 29,848 34,801 74,707 2,554 17,420 
Sorgo forraj. 8,341 1,990 150 
Hsiz forrsj. 18,309 425,875 
Avene grana 
Avene forraj. 
Otros forrsj. 

INDUSTRIALES 
Cebade grano 231 

HORTALIZAS 
Cslebecita 
Camote 10,350 
Cebolla 7,300 
Elote 1,701 
Chile seco 70 .391 
Chile verde 4 
Jicama 15 
Ji tomate .32 500 
Pape 1,067 
Sandie 224 
Tomate 2,.3.3.3 96 

(2.3) 
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10.4 PROCUCCION AGRICOLA DE TEMPORAL 
Producci6n Agr!cole de temporal ciclo P.V. 86-86. 

Concepto Oiatrito Distrito Distrito Total 
La Berce Guzm6n Co1otlfln Estado 

BASICOS (ton.) 

Ha1z 107,164 340,439 73,829 1'749,908 
Frijol 173 1,131 987 6,068 
Trigo 1,881 27,021 
Arroz 

OLEAGINOSAS 
Ajonjol1 75 682 
Cacahuete 12 27 212 907 
Girasol 38 103 
Soya 3 3 

FORRAJEROS 
Sorgo grano 529,393 63,782 3,687 756,112 
Sorgo t'orrej. 1,055 11,536 
He!z forrej. 15,1tlt9 21,770 lt81,403 
Avene grano 2,355 2,355 
Avene forrej. 81tl 81tl 
Otros forraj. 18 18 

INDUSTRIALES 
Cebade grano 2,295 2,526 

HORTALIZAS 
Celebacite 54 51t 
Camote 40 264 10,654 
Cebolla 4,641 11,941 
Elote 418 2,119 
Chile seco 461 
Chile verde ,. 
JiC81111!1 900 915 
Ji tomate 16 548 
Pepe 7,620 9,227 
Sendie 224 
Tomate 1,440 2,310 6,179 

( 23 ) 



10.5 

CONCEPTO 

BASICOS 1 (HAS) 
IIAIZ 

FRIJOL 

FORñAJEROS: (HAS) 

GARBANZO 

HORTALIZAS: 
JlTOIIATE 

SUPERFICIE AGRICOLA COSECHA DE TEMPORAL CICLO OTOÑO-INVIERNO 

ZAPO PAN LAGOS AIIECA TOMATLAN EL GRULLO LA BARCA 

23 - -- - - ---
140 

360 625 1.165 

• SARH SUB-OELEGACION OE PLANEACION IIARZO de 1987 

86-87 
TOTAL 

CD. GUZMAN COLOTLAN ESTADO 

- - - - - - - - 23 

140 

616 - -- 2;406 

•(23) 



SUPERFICIE AGRICOLA COSECHADA DE RIEGO CICLO OTORO-INVIER~ 86-87 

CONCEPTO 

IIASICOS (TONS) 
IIAIZ 

FRIJOL 

FORRAJEROS: (tona) 
SORGO f'ORRAJERa 

GARBANZO 

AVENA FORRAJERA 

HORTALIZAS! 

CALABACITAS 

CEBOLLA 

COLIFLOR 

COL 

JITOMATE 

SANDIA 

TOMATE 

!!1 
a,~ 
,..~ -,., 

·~ ~· 1 

ZAPO PAN 

18. 

115. 

130. 

78. 

22. 

372. 

e. 

,., ~ lj 
o~ ,,z~~ 
:.iii! • 

LAGOS AME CA 

550. 

10. 

TOMATLAN 

51 
2.326 

20. 

1017. 

19. 

EL GRULLO LA BARCA 

198~ 

36. 

7 

14 

98. 

63. 

76. 
83. 

25. 

36. 

5. 

CD. GUZMAN COLOTLAN 

.. --- -, 

130. 

47. 

5. 

19. 

16. 

• (23) 

TOTAL 
ESTADO 

S&;. 

::.20333 

:u. 
•h. 
728. 

253. 

166. 

47. 

382. 

111. 

1017. 

48 • 

'• .) 



10.6 PRCDUCCION AGRICOLA DE TEMPORAL CICLO OTO~O INVIERNO 1986-87 

Total 
CONCEPTO zapopln La9oa Ameca ToJaatUn El Grullo La Barca Cd. Guza4n colotl&n Eatado 

B6a1cou (tonal \ 
"aiz ---- --- --- 68. ---- --- --- --- 68. 

Frijol ---- --- - -- 115. ---- --- - -- - - - 115. 

rorrajeroa (tonal 

Garbanzo 432. --- --- --- 374. 1880. 693. --- 3379. 

Hortaliz.aa: 

Jito~aate - - - - -- - - -- 28. ---- -- - -- - - - - 28. 

Sand!a - -- - --- - - - 35!14. ---- --- --- - - - 35!14. 

•SARH SUB-DELEGACION DE ?LANEACION 
MARZO DE 1987 

~ 

~ 



10.6 PROOUCCION AGRICOLA DE RIEGO CICLO: OTOI:O-INVIERNO•- 1986-87 

CONCEPTO ZAPOPAN LAGOS AI1ECA TOMATLAN &L GRULLO 

Bt.SICOS: 
Haiz - .. - - - - - - -- 101. - - -
Frijol· - - - - - - - - - - 1578. -- -
FORfAJEROS 

sorgo Forra; ero - - - - - - - - - - - - - - --
Garba.nz.o 6. --- - - - - - - 158. 
Avene Forrajera 5300. 9903. 726. 

Ctros Forrajes 3S. 

HORTALIZAS: 

Calabacita. 2no. 

col 14552. 400. - - - - - - - - -
Chile Verde - - - - - - - - - 1117. - - -
Ji tomate --- - - - - - - 308. 396. 
Lechuqa 7025. - - - - - - - - - - - -
Papa --- - -- - - - - - - - - -
~and!a 14131 

LA BARCA CO. GUZHAN 

- -- ----
7. - - - -

560. - - --
18. 246. 

881. 652. 

-- - -- ---- - - - - -
557. 234. 

125. --- ;_ 

872. -- - -

CCLOTLAN-

---
- --

-- -
-- --

- --
- - -
- - -
------

TOTAL 
ESTADO 

101. 

1585. 

560. 

488. 

15.929. 

35, 

4303, 

14952. 

1117. 

1495. 

1150. 

en. 
14131 

.... 
~ 
U) 



10.7 COMPRAS DE CONASUPO.• CAPACIDAD DE ALMACtNAMIENTO Y VENTA DE SEMILLAS CERTIFICADA. 

CONCEPTO ZAPO PAN LAGOS AME CA TOMATLAN EL GRULLO LA BARCA CD. GUZMAN 

COMPRAS DE CONASUPO 
Por Producto• (tonal 

IIAIZ 45,000 4.000 49.500 12.000 44.750 6.000 38.250 
TRIGO 

SORGO --- --- e.ooo --- - -·- 15.000 ---
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS (tona) 

ALMACENES P:ACIONALES DE DEP. 
IA.N.D.S.A.I --- 1.500 6.000 25.000 44.500 15.000 30.000 

BODEGA RURALES CONASUPO 51,400 22,480 116,100 17.660 38.300 65.100 21.450 

VENTA DE SEMILLA CERTIFICADA 
POR CULTIVO (tona,) 

MAlZ 2113,0 7,2 101,3 1 966.9 173.1 1 193.7 940,11 
SORGO 2 soo.s - 267.4 306,3 8.2 553.9 43,7 

• SUB•DELEGACION DE PLANEACION •" SARH SEPT. 1987 

COLOTLAN 

1.000 

-- -

- - -
400 

1 897.5 

171.3 

'(23) 

TOTAL 
ESTADO 

200.500 

23.000 

123,000 

340.870 

6 563.5 

3 851,6 

~ 

"' ~ 



10.8 

CONCEPTO 

EXISTENCIAS GANADERAS 
(CABEZAS) 

BOVINOS 

PORCINOS 

CARRillOS 

OVINOS 

AVICOLA 

APICOLA 

EXISTENCIAS GANADERAS 

ZAPO PAN LAGOS AMECA TOMATLAN 

221.481 940,145 329,738 251.846 
167.168 318,996 74,078 59.313 

29.707 50.426 32.167 14.909 
10.942 40,092 o o o 2.502 

5. 238.000 18•598,000 5•250,500 1•345,500 
32,152 16.298 15.653 20.381 

'SARH PROGRAMA DE PRODUCCION GANADERA 1986 (26) 
J A L I S C O 

EL GRULLO LA BARCA 

233,334 236.035 

90.913 224.302 

30.232 62.740 

4.588 - --
173.889 1•033,850 

15.846 18.225 

• (26) 

CD. GUZMAN COLOTLAN 

540,796 200,765 

148.214 21,513 

78.376 11.541 

9.974 5.004 

1•817,053 29.320 

14.298 7.465 

TOTAL 
ESTATAL 

2•954.162 

1•104.497 

310,088 

72.402 

33•486.112 

166,318 

_.. 
I'V 
IJ"' 



10.9 

CONCEPTO 
pcod~cc. G&nadera (tona) 

Bovinoa . 
Carne en Canal 
Vi acera• 
Piel 
Eaqu1l11oa 
Leche talllonea de Litroal 

PCRCINOSa (tona) 
Viscera• 
Eaquilmoa 

Caprino•• (tonal 

Cat'ne ell canal 
V1•cecaa 
Piel 
Eaquilaoa 
Leche (millones de Litroa) 

ovino a: (tonal 
Ca&ne en can•l 
Viac:eraa 
Piel 
Eaquilmoa 
L<Ul& 

A V e •s (tona) 

Huevo 
Caen• 
AVej•a¡ (tona) 
Hiel 
fecaa 

PRODUCCION GANADERA Total 
zapop6n Lago a Ame<:& TomatUn El Grullo La Barca Cd, GU~m'n Co1ot1án E atado 

12•478,881 39•181,668 29•904.404 16'128,696 13•102,595 8•936,861 19•247,688 6•929.6as 145•910,476 
4•754,950 15•642,574 11•404.649 6•391,240 6•455,932 3•756.548 7•593. 740 3•107,760 59•107,325 
2•U7,529 7•257,523 4•920.112 2'957,895 2 1 240,317 1•676,480 3•671.445 1•360.635 26•501,936 
4•452.466 13•790,566 8•291.866 4•732,632 ) 1 047.583 2 1 915,254 7•194.753 2•163.574 46•588,694 

61•363,903 w2•182,o73 66•126,816 15&064, 779 35• 559,127 m •764,635 119•542.119 4 1 544.173 1•008.147.5 

22•512.226 49•673,337 8•670.293 6 1 144.105 11•795,725 38•198,221 18•252.849 1•643,250 156•890,09 
5•193,810 11•211,776 2•229.505 1'780.282 2. 789.317 8•057,009 4•323.494 484.654 36•069,847 
2•705.189 6•926,317 1•486.336 1'123.683 1•927.903 4•040.600 4•542.308 321.807 20•574.143 

161.347 218.573 177.706 68,665 190,084 355.479 437.390 58.488 1•667,735 
67.213 98.572 118.592 13.203 38,720 65.289 82.526 11.035 495,150 
32.693 42,857 36.882 27.726 70.401 138.242 165.053 23.174 537,028 
51.461 68,572 57,000 22.445 52.801 98,794 140.295 17.656 508,974 

1•216.605 772.680 330.266 128.828 957,359 2•498,69 3•298.948 221.721 9•424.576 

38.363 161.716 -- - - 8.324 17,198 ----- 40.318 21.615 287,534 
16.968 67,127 ---- 3.521 7,756 ----- 17.833 9.144 122.349 

1,311 30,512 ---- 1.600 3,372 .. - - - - 7.753 4.156 54.770 
11.066 45,765 - - - - 2.561 5,395 ----- 11.630 6.790 83.210 

5.251 28,064 ---- 1.237 2.476 ----- 5.982 :1.234 45,244 

25.618 175.093 3,840 1.635 ,551 5,674 10,997 .900 224,308 
172.510 612,519 167,552 50,188 5,625 33.973 .59.784 ,882 1•103.043 

1•152.680 590,690 589.250 994.805 863,412 729.000 2•053,790 323.125 7•296,752 
f.15.ooo 59,059 5e.995 99.481 86.341 72.900 205,379 37.325 734,441 

• SARH PROGRAMA CE PRODUCCION GANADERA 1986 (26) 

...... 
rv 
al 
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CONCEPTO 

SUPERriCIE FORESTAL (hao) 

BOSQUES MADERABLES 

BOSCUES NO MADERABLES 

PRODUCCION FORESTAL 

I':ADERABLE (M 3) 
"ROLLO ASERRABLE" 

DURMIENTES 

MATERIAL CELULOSICO 

ROLLO PARA CHAPA 

ROLLO PARA POSTERIA 

ROLLO PARA COMBUSTIBLE 

NO MADERABLE (tona) 

RESINAS 

11 T R O S 

SUPERFICIE FORESTAL Y PRODUCCICN FORESTAL 

zapopln Lagos Ameca Tomatlán El Grullo La Barca Cd. Guzmán 

562.323 749.145 225.510 - - - 89.983 

562.323 749.145 225.510 - - - 89.983 

500 - -- - - - 36.036 

27.566 88.855 4.928 --- 291.761 

546. 768. 514 --- 8.594 

20.859 - - - --- --- 813.480 

- - --- --- --- ---
109 254 - -- --- ---

21.813 16.360 16.359 --- ---

2.445 

39 --- --- ---

0 SARH DELEGACICI' ESTATAL JEFATURA DEL PROGRAMA FORESTAL SEP. 1987 (27) 
J A L I S co.-

Co1otUn 

385.650 

385.650 

38.000 

5.411 

43 

---
------
---

---
516 

Total 
Eatado 

2•012.611 

2•012.611 

74.536 

463.521 

10.445 

834.339 

-
363 

54.532 

2.445 

555 

• ( 27) 

...... 
"" ~ 



XI. CONCLUSIONES. 

- Como resultado de la presente investigaci6n, po -

demos interpretar el planteamiento v le elsborsci6n de 

como ea llevan e cebo los diferentes programes v proyec -

tos e nivel Nacional, Estatal y Regional, dentro de loa -

diferentes sectores que afecten el desarrollo del pele. 

- En le eleboreci6n de un plan o programa e nivel -

Nacional tenemos como consecuencia la efecteci6n y pert1-

cipaci6n de cada uno de los Estadas. De le misma manera 

cede uno de los Estados tendrá que elaborar sus planea o

programes estatales en caardinac16n con los planes globa

les Nacionales. 

- Asl mismo cada uno de los Estados besándose en lo 

snterior 1 elaborará sus propios programes en congruencia

con les posibilidades y ceracteristicas de su territorio

Y población, e fin de regionalizerlos pera una mejor faci 

lidad de manejo y distribuci6n de recursos. 

- En particular el Estado de Jalisco en base a la -

.politice de desarrollo regional, elaboró un plan director 

v pare ello inici6 con un diegn6atico global del Estado y 

une regionelizaci6n que sirviere de base pera le program~ 

c16n de la inverai6n pGblice y promover la inversi6n pri

vada en los diferentes sectores de le actividad econ6mlce 

y social. Para ello se tiene como merco de referencie,

el Plan Nacional de Desarrollo. 

- En resumen, la finalidad de desarrollo del plan -

estatal se bese en le re1nvindicaci6n de los derechos hu

menos, pare alcanzar niveles de bienestar que permiten 
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avanzar en la justicia social e impulsar prioritariamen

te le producci6n de alimentos y de bienes y servicios 

socialmente necesarios, esi mismo le detecc16n de probl~ 
mes que inciden en les diferentes zonas del Estado, ade

más de evitar le duplicidad de esfuerzos mediante le ad~ 
cuede coordineci6n de los proyectos s realizar. 

- Por medio de le informsci6n obtenida en los 1nd1 

cedores econ6micos, sociales y agropecuarios, y mediante 
su análisis se detecten las posibilidades y limitaciones 

de cede une de les regiones, en sus recursos, en sus sis 
temes productivos y en su nivel de vide. 

- Conociendo les posibilidades y limitaciones de 
determinada regi6n podemos dar prioridades de inversi6n -

psrs abatir los problemas que se presentan e impulsar un 
mejor desarrollo de sus sistemas de producci6n. 

- Algunas de las deficiencias que presentan loe pr~ 

gramas y proyectos es debido al factor humano, el no ade
cuar éstos e las zonas especificas, asi misma como le in
suficiencia de recursos econ6micos que dan como resultado 

lentitud en la elsboreci6n de programas, loe cuales al 

ser aplicados ya no son acordes a lee necesidades de les-

zonas. 

- En lo que concierne al desarrollo rural integral
referente a lo agricole; le estructure de la producc16n -

rural está claramente determinada por le producci6n de 

granos básicos que son el meiz, trigo, sorgo y arroz. Y 
en lo referente e oleaginosas y forrajes, se he tenido un 

incremento tanto en le producci6n como en el área culti -
vede. 



El incremento en le producc16n egrlcola refleje la 

necesidad de alcanzar la autosuficiencia en los produc -
toa b&sicoe fundamentales, reducir les 1mportec1onea, y
elevar el ritmo de creac16n de empleas. Todo esto con
el prop6sito de avanzar en le consolidac16n de la saber~ 
nis alimentaria, factor importante pera que ls nac16n 1~ 

gre un mejor desarrollo. 

En lo ganadero tenemos un ritmo de crecimiento po
altivo, esto se asocia a une creciente demande por eli -

mentas generada por el aumento de la poblec16n. Le 

producc16n pecuaria cubre en parte esa de~anda, sin e~ -

bargo la inequitativa diatribuci6n del ingreso ha margi
nado de su consumo a amplios estractos de la poblaci6n.
En ocasiones pare regular el mercado y evitar le eapecu~ 

ci6n, ee he tenido que importar en volumenes moderados en 

lo concerniente e carne. En el caso de la leche la pro 
ducci6n ea insuficiente, por lo que lea importaciones son 

considerables, principal~ente las destinadas al consumo -

popular. 

En lo forestal tenemos la carencia de una planea -

ci6n integral para una mejor explotaci6n del recurso, as! 

mismo la aalgnaci6n de apoyos presupueatales ha sido baja 
y mal distribuida , la organ1zaci6n y capac1tac16n de loa 

productores ha sido insuficiente, lo que a impedido el 

aprovechamiento integral de los recursos silvlcola•. 

Tenemos que en lea explotaciones forestales del 

10~ de la biomasa solo ae aproveche entre el 60 y B~ y 

al resto que puede servir pera celulosa, se queda en el -

monte por incosteabilldsd; en contrapartida en 198) ae 1m 

portaron elrrededor de 2J mil millones de pesos por con -
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cepta de productos celulosicaa. 

Par lo que urgen programes de fomento forestal, 

disponibilidad de financiamiento y la suficiente infree~ 

tructure productiva principalmente caminos de acceso, 

pare el desarrollo de plantes industriales acordes e les 

cerecterietices de le zona en que se implementen. 

Por lo que respecte e los objetivas y metes de las 

programes del desarrolla rural integral, podemos decir -

que les metes expresen le magnitud del es~uerza que ee -

debe realizar pare avanzar en el cumplimiento simultanea 

can loe objetivas nacionales y eetetelee de bienestar s~ 

ciel rural, aaberenie alimentarle y reforme egrerie int~ 

grel. 

Coma objetiva fundamental tenemae,mejarer loe niv~ 

les de bienestar social de le pableci6n rural en materia 

de alimenteci6n, salud, educeci6n y vivienda y tenemos -

que se ha lograda como meta la empliac16n de dieponibil! 

dad de bienes y el acceso e servicios que constituyen a~ 

tiefectoree béeicoe pera elevar la calidad de vida de le 
comunidad rural. As! como la eetisfecci6n mínima nu -
tricionel pera les familias de bsjae ingresas, le plena- · 

cobertura de los servicios de salud permite reducir le -

tese de mortalidad general. 

Aei misma le cobertura educacional a logrado redu

cir el 1ndice de analfabetismo, en la vivienda se he lo

grada datar de servicios eecencialee como abastecimiento 

de egua potable, alcantarillado y electrificeci6n e une
gran mayoría de les viviendas rurales. 

En lo que respecta el objetivo de soberanie elimen 
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taria, tenemos.que no se han logrado metes muy signifi

cativas, todo debido a la falta de tecnología adecuada

para la producci6n sobre todo de loa productos b6sicoa, 
aa1 como los bajos ingresos de le poblaci6n rural que -

provoca la abstenci6n de productos de origen animal, v 
bienes manufacturados indispensables y e le falta de 
apoyo financiero e lee actividades agropecuarias. 

Otro aspecto importante son los objetivos de la~ 

reforma agraria integral que son le de garantizar le s~ 
guridsd jur1dice e les diferentes formes de tenencia de 

la tierra en las áreas rurales y la orgenizaci6n agre -
ria básica, y como metes se ha tenido un avance en la -
dotaci6n de ejldos, la restituc16n y confirmeci6n de 
bienes comunales v la creeci6n de nuevos centras de pa

blac16n ejldel, es! como le asistencia técnica pare une 

mejor orgenizeci6n agraria como instrumento social pera 

el desarrolla. 

En general estos son los objetivos y metes bási
cas simplificados de loa programas del desarrolio rural 

integral. 

En el Estado de Jalisco tenemos que la mayor pe~ 

te de la producci6n sgr1cola está basada en cultivos b! 

sicos que son el ms1z, sorgo, trigo v frijo, ésto ae de 

be e que son cultivos de temporal ya que en el Estado -
tenemos poca superficie de riego que es eh! principal -

mente donde se producen otros tipos de cultivo !•porte~ 
te, como son lee hortalizas v que en Jalisco es muy ba

ja la producci6n de éstas. En lo referente e cultivos 

bisicoa se considera que Jalisco tiene una autosuficie~ 
ele, por la que si ampliara la superficie de riego con-



obres de infraestructura hidreulice fomentarle el cultivo 

de hortalizas, leguminosas y frutales. 

En lo ganadero el Estado de Jalisco es uno de loe -

principales productores de ganado porcino e nivel nacio-
nal, es! mismo tiene une alta productividad en ganado bo

vino, caprino y en evee. Por lo anterior podemos decir 
que el Estado de Jalisco es eutosuficiente en le produc -

ci6n pecuaria en lo que respecta el abasto de cerne, le -

che y huevo, e insuficiente en la producci6n de ovinos 

por lo tanto ta•bién en lena, en la producci6n de miel y

ceras le mayor parte est& dedicada a le exportaci6n. 

En lo forestal tenemos que Jalisco tiene una produ~ 
ci6n baje, ésto se debe e que la zona de los bosques eat6 
situada principalmente en sierres y monte~as, esto difi -
culta su explotaci6n, ya que Jalisco tiene una inverai6n
pÚblica federal pare el sector desarrollo rural de 0.95%

del total nacional, por lo que practicemente no se tiene

apoyo financiero pera la explotaci6n de los recursos fo -
restales. Las principales especies que se explotan en -

Jalisco son le de encino y pino con un 22.02% y 11.10% -
del total nacional respectivamente. 

le formulaci6n de un sistema de regiones pera el 

Estado de Jalisco rué hecha con el prop6sito de conocer -
el funcionamiento econ6mico interestatel de lea activida
des primarias, secundarias y terciarias. Loa indicado
res que se tomaron fueron principalmente con prop6sitos -

de diegn6stico, por lo que éstos tienen une permanencia -
bastante larga, por lo que podemos identificar o comparar 

a cada una de las regiones con respecto de otra, de acuer 
do a loa indicadores a nivel estatal y regional. 
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La regi6n Ameca, caracterizada en su actividad ec~ 

n6mics por la producci6n agrícola, donde el principal - · 
cultivo ea el maíz y el sorgo, otros cultivos que tienen 

importancia en la regi6n ea la csfts de azúcar y el ma 
guey, este Último para le industria tequilera localizada 
en loa municipios de Arenel,·Amstitfin y Tequila. Por
su ubiceci6n en el Centro Oeste del Estado cuenta con 

buena red de comunicaciones. 

La regi6n Autlfin, la actividad agrícola es la bese 

econ6mica de le regi6n debido s que la mayor parte de la 
poblaci6n se dedica a elle. Su principal cultivo ea

el maíz y el sorgo, tembi~n se siembra considerablemente 
el garbanzo, además hey que señalar que en la regi6n hay 

une destacada especializeci6n por el cultivo de le ceña

de azúcar debido a le existencia de ingenios que demen -
den elevados volumenee de producci6n y esto origine que
se destinen grandes extensiones a la siembre de dicho 

cultivo. La regi6n Autlén tiene une alta producci6n -

de sendia y mango, ésto se debe e que ea une de les re -
giones de. méa superficie de riego. 

Le regi6n Colotlén, es le regi6n mas marginada del 
Estado debido a que su bese econ6mice esté constituida -

por le actividad agrícola, y su explotaci6n es llevada e 

cebo en áreas de temporal básicamente presentando une 
tendencia de monocultivo el cual ea el maíz, cabe seña -
lar que tienen une precipitaci6n pluvial muy por debajo
de la medie estatal, por lo que los rendimientos son ba -

jos comparados con los del Estado, se estime que de cada-

1,000 habitantes, 424 abandonan su lugar de origen pera -

e•igrar a loa Estados Unidos en buses de mejores oportu~ 

dadea. V es le regi6n que carece de buena red de comuni -
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caci6n. 

Le regi6n Guedelajare, tiene une estructura acup~ 
cianel cama sigue: el 8.3% corresponden s actividades -
primarias, el 41.9% e actividades aecunderiss y el 49.8% 

a actividades terciarisa, que aparentemente presentan 

una estructure ocupacional similar e la de los paises i~ 

dustrielizedos, le realidad es otra en le zona mstropoli 
tena de Guadslejara, el pasa de meno de obre del sector
egricole (primario), al de servicio (terciario), no se -

da como en aquellos paises, por intermedierismo del sec
tor industrial, sino en forma directa, esto es reflejo -

de les distribuciones que existen entre los sectores ec~ 
n6micos, une de cuyas manifestaciones concretes es la hi 
pertrofie del sector eervicios. 

De le producci6n tanto egricola como ganadera, r~ 
sulten insuficiente& pera satisfacer le demanda de ali -
mentas principalmente en la zona metropolitana de Guada
lejare. 

Por ser le regi6n del centro del Estado y estar -

ubicada la capital, tiene nuy buena red de comuñ1caci6n. 

Laregi6n Guzmán, la base econ6mice de le reg16n -

es la actividad agropecuaria tanto por la ebsarc16n de -
mano de obra coma por su mento de producci6n que genere, 
ya que tiene une psrtic1pac16n del 55.1% del total al 
guiéndole el sector de servicias con un 24.2% y el indu~ 

trial con un 20.5%. La regi6n cuente con una alta pr~ 

ducci6n de ganado bovino, siguiendole en 6rden de impor

tancia el ganado porcino, el ev1cole y el avino. Cuen

te con una buena red de comuniceci6n principalmente de -
carretera estatal. 



Le regi6n La Barca, la principal actividad econ6-

•ice es le agropecuaria, ya que es le que mayor partic! 

peci6n tiene en el producto interno bruto, edem'• de e~ 
sorber m's da le mitad de la poblaci6n economicamente ~ 
activa de la regi6n. .De acuerdos le estructura da
producci6n egr!cola da la regi6n encontramos que predo

•ina el sorgo, en segundo termino el me1z y en tercer -
termino el garbanzo. En le producci6n ganadera dest~ 
can el ganado avile, el porcino, el bovino y el caprino. 

Cabe señalar que el ganado bovino y porcina, tiene la -

mayor importancia en cuanto a volumen y valor de la pr~ 

ducci6n y cuenta can buena red de camunicaci6n. 

La regi6n Legas, la base ecan6mica de le regi6n -
presenta una distrfbuci6n en lo que el sector sgropecu~ 
rio tiene mayor participeci6n con un 46.7% mientras que 

el industrial en un 23.3% y el de servicios un 30.0%. -
La actividad agrícola es le bese ecan6mica de la regi6n, 

le estructure de la producci6n est~ formada por los cu! 
tivas del msiz principalmente, le siguen el frijol, el
trigo y la cebade, y en menores proporciones el sargo,

cebolle y garbanzo. Respecta a la ganaderia, le re -
gi6n tiene un alto volume~de producci6n de ganado bov! 
no, le eiguel el ganado porcino, el caprino y ovino. 

La regi6n se caracteriza por ser un centro gravitacio -

nsl urbano-industrial de importancia y que se ha conat! 
tuido en un centro tur!stico-religioso tanta a nivel 

estatal como nacional, cuenta con buena red de comunic~ 
ci6n, principalmente carreteras estatales. 

La regi6n Tamszule, esta regi6n cuenta con el ma

yor porcentaje de la actividad agropecuaria, ya que ti~ 

ne una pert1c1psc16n de 68.6% mientras el sector aervi-
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cios tiene une participeci6n del 18.2% y el industrial del 

13.2%, pero en los Últimos años, el sector primario e re -
gistrado fuertes descensos, lo cual se fundamente princi -
pelmente en la migración de los centros rurales e los ur -

banas, que ejercen una atracción entre le población lo que 

origina el aumento en los sectores secundarios y de servi

cios. Por otra parte también presente el !ndice m~s al
to de analfabetismo del Estado. La base econ6mice de le 

región est6 dada por la actividad agr1cola y loa principa
les productos que genera son el ma!z eiguiendole el sorgo, 
frijol y _alfalfe. 

Regi6n Tepetitlén, dentro de las actividades econ6m! 
ces el sector agropecuario conforma la base económica de -
la regi6n dado que tiene los mayores volumenes de produc -

ci6n y una fuerte absorción de meno de obra, la estructura 

de la producci6n este principalmente formada por el ms1z -
que cubre el 90% de la superficie cosechada, el resto eet~ 

cubierto por cultivos como linaza, girasol y avene. En 
lo referente a ganado tenemos que esta región es une de 

les cuencas lecheras más importantes del Estado, esta act! 

vidad se he desarrollado debido al establecimiento de em -
presas industrielizsdorss de leche y carne, por lo que el 
ganada porcino destaca por sus altos rendimientos en el 

volumen de la producción, cabe aenalar que le regi6n de T~ 
patitlén junto con le región de Calotlán, son el principal 
centra de migración que env1en fuertes flujos hacia Esta -

doa Unidos en busca demejores opartunidedas, por lo que ae 

tiene que de cede 1,000 habitantes 344 emigran. Cuente

can buena red de comunicación, principalmente carreteras -

estatales. 

Región Vallerts, en este regi6n se dieron cambios 
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muy importantes en eu estructure econ6mice, y fué el sec 

ter turismo el que mayor impulso tuvo, alcanzando un 

33.2% respecto el total mientras que el agropecuario se

redujo a un 49.6% y el industrial dio un paso importante 

al participar con un 17.2%. Sin embargo existe una des 

proporci6n en su crecimi'ento ya que mientras loe munici

pios de Tomatl&n, Cabo Corrientes, Sen Sebaetién, Talpa -

de Allendé y Mascota mostraron una fuerte expulsi6n pobl2! 

cional, Puerto Vellsrta creci6 e un ritmo muy superior al 

mostrado en el Estado, ésto fué debido principalmente al 

apoyo que el gobierno le otorg6 mediante le formsci6n de 

le infraestructura básica ae{ como le publicidad que reci 

bi6 a nivel nacional e internacional. 

Teniendo la informaci6n de los aspectos generales 

del ~res agropecuaria a nivel nacional y estatal y media~ 

te su enálieis,podemos dar nueves alternativas sobre los

contenidos curriculares que se mueven en la Facultad de -

Agricultura de la Universidad de Guedalejere, pare la fo~ 

meci6n profesional de Ingenieros Agronomos. Ae{ mismo -

se pueden plantear 11neae de investigeci6n de acuerdo a -

la problematica detectada e objetivos específicos. Todo 

esto se de en bese e los problemas detectados mediante 

los indicadores agropecuarios que fueron elaborados prin

cipalmente con prop6sitos de diogn6stico, por lo que se -

consideren con una validez de tiempo prolongado. Tene -

moa que en lo egr1cole hay une careada tendencia de mono

cultivos que son los cultivos básicos meiz, sorgo, trigo

Y arroz, por lo que se tiPne un déficit en cuanto a los -

demás cultivos coma oleaginosas, hortalizas y frut1colas

donde podemos tener mediante investigaciones adecuadas el 

ternatives en la explotaci6n de cultivos. 
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En lo ganadero tenemos un deficiente manejo, prin -

cipelmente en lo que respecta e ganado bovino tanto el -

que se maneja con fines de producci6n de carne, como el

destinado a la producci6n lechera. Le inadecuada tecn~ 

log!e pera manejar les ~rees de pastoreo han propiciado

le sobre carga de los agostaderos con el consecuente de

terioro de los recursos y le productividad. 

En lo que respecta a la exploteci6n forestal, se 

tiene un pésimo aprovechamiento ya que de las exploteci~ 

nes sólo el 60 s 70~ de la biomesa es aprovechada y el -

resto se desperdicia por incosteabilidad, pero que puede 

servir para productos celulesicos. Todo esto se d~ de

bido a que les plantes industriales primarias cuentan 

con instalaciones obsoletas y mal ubicadas, por lo que -

su capacidad llega e solo un 55% aproximadamente. To

do est~ intimemente ligado a la falta de tecnolog!e ade

cuada, as! como une insuficiente infraestructura produc

tiva principalmente caminos de acceso han propiciado une 

mala exploteci6n de los recursos forestales. La fecu! 

ted de Agricultura teniendo los problemas detectados, 

puede proyectar alternativas pera lograr en el futuro so 

luciones a dichos problemas. 

Cebe señalar que si no hay por parte de los gobier

nos apoyos presupuestsles pare la adecuada explotaci6n -

agropecuaria, será m~s dificil el abatimiento de los pr~ 

blemes que se presentan en dicha actividad. 
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