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Presentación

E
n términos semánticos, la palabra potencial hace alusión a la capacidad para 

hacer algo o producir algún efecto; cuando se habla de potencial de desarrollo 

de las ciudades, se refi ere a la identifi cación y cuantifi cación de elementos, 

características o capacidades de y en los asentamientos urbanos que impulsarían el 

bienestar de la población.

Los factores o características que permiten que una ciudad se desarrolle, es 

decir, que logre el bienestar, constituyen una amplia gama y, de hecho, no hay rece-

tas que aseguren el éxito. En gran medida porque las acciones ocurren en marcos 

normativos, institucionales, culturales, organizacionales y participativos que inciden 

y orientan las interacciones sectoriales y la ejecución; al mismo tiempo, resultan 

infl uenciadas por otro conjunto de características externas a las urbes, que deter-

minan la concreción física de las decisiones e interacciones de los diferentes agentes 

políticos, económicos y sociales. 

De la incidencia del factor humano en los procesos de desarrollo urbano da cuen-

ta una vasta producción académica; lo mismo ocurre con los análisis y evaluaciones en 

el diseño e implementación de políticas urbanas. Lo que es más, no existe consenso 

sobre las características que deba poseer una aglomeración con potencial para el desa-

rrollo. Algunas aproximaciones acentúan el papel de las inversiones externas en la 

dinamización de las ciudades; otras enfatizan el papel del diseño urbano y la cobertura 

de servicios básicos, así como de tecnologías de la información, de comunicaciones y 

transporte; varias se centran en la reducción de las carencias sociales y económicas de 

la población, y otras más profundizan en el análisis de temas emergentes que impactan 

sobre el desarrollo urbano, como las emisiones contaminantes, la emisión de gases de 

efecto invernadero, igual que la adaptación y mitigación al cambio climático.
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La infl uencia de cada una de estas dimensiones es innegable, y la importancia 

es diferente para cada agente social y económico que actúe en el espacio urbano: es 

así que, mientras para los ciudadanos los temas de la inclusión y la equidad son cen-

trales, para los agentes económicos nacionales y transnacionales lo son la creación de 

condiciones para la producción y consumo; así también, los centros de investigación, 

los políticos, y las organizaciones de la sociedad civil reconocen esferas y caracterís-

ticas que defi nen y ordenan la importancia de los factores de potencial de desarrollo. 

Vale la pena precisar que tanto los factores para el desarrollo como los agen-

tes sociales actúan en distintas escalas espaciales y temporales, de lo que se despren-

de que la potencialización de cada factor y de la acción social, económica y política, 

requiere de procesos amplios de gestión urbana y que simultáneamente identifi quen, 

atiendan y generen oportunidades tanto al interior de las ciudades, como de éstas en 

su contexto regional nacional e internacional. No es banal señalar que la construcción 

de capacidades o potencialidades locales depende del tipo de ciudad deseada.

A nivel urbano, las potencialidades para el desarrollo deben fundamentarse 

en mejoras en la calidad de vida y en el ambiente, en la inclusión y la equidad socio-

espacial, así como en la disponibilidad de servicios públicos que permitan la movi-

lidad, el transporte, la comunicación y la seguridad pública, al igual que el control y 

orientación de la expansión física de las ciudades en direcciones seguras y sosteni-

bles. Entre otros aspectos, esto requiere de la articulación, la coordinación, la retroa-

limentación y las sinergias entre las estrategias de desarrollo urbano, planeación 

demográfi ca, uso de suelo, mercado de trabajo y de vivienda. En el nivel metropoli-

tano, habría que considerar los temas relacionados con la gobernanza, los marcos 

institucionales y normativos, el fi nanciamiento, la coordinación y la cooperación.

En la escala regional, las potencialidades para el desarrollo deberían priorizar la 

creación de oportunidades relacionadas con la inserción o el posicionamiento de las 

ciudades en procesos productivos, de intercambio o consumo de bienes y servicios, 

es decir, son indispensables la conectividad, la accesibilidad y la integración, en otras 

palabras, la generación e intercambio de información es una nueva utilidad urbana, 

para la que son fundamentales las tecnologías de comunicaciones y transporte. 

El Índice de Potencial de Desarrollo de las Ciudades de México, de manera im-

plícita, propone una ciudad ideal, cuya viabilidad depende de la creación de sinergias 

en cinco dimensiones analíticas: productividad, equidad y oportunidad, gobierno, ca-
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lidad de vida y sostenibilidad urbana, para impulsar el posicionamiento o la inserción 

de las ciudades en un contexto nacional e internacional del que se benefi cien. 

A diferencia de otros enfoques, en los que las ganancias de una ciudad re-

presentan las pérdidas de otras (como en el enfoque de competitividad), el índice 

de potencial de desarrollo incorpora y enfatiza la necesidad de impulsar y consolidar 

redes de asentamientos para la producción, distribución y el acceso a bienes y servi-

cios, como trasfondo para avanzar efi cazmente en el desarrollo regional con estra-

tegias diferenciadas según el tipo de ciudad del que se trate. Se distingue de otras 

aproximaciones analíticas por el reconocimiento de la incidencia del factor humano 

en el correcto funcionamiento y la adecuada implementación.

Lo anterior es posible dado que, a partir de las dimensiones analizadas, se 

identifi caron conjuntos territoriales de ciudades con características comunes, lo 

cual permitiría diseñar e implementar estrategias específi cas orientadas a fortalecer 

sus debilidades e impulsar sus fortalezas. Se identifi can cinco conjuntos de ciuda-

des: grandes ciudades, turísticas y costeras, capitales estatales, ciudades pequeñas 

y ciudades en transición. 

Más allá de la importancia per se de las ciudades, es importante enfatizar que 

la población urbana continuará su proceso de acumulación demográfi ca. En 2010, 

vivían 81.2 millones de personas en 384 ciudades de 15 mil y más habitantes, lo 

que representó 72.3 por ciento de la población total, y, de acuerdo a las proyec-

ciones, se prevé que alrededor de tres cuartas partes del crecimiento demográfi co 

hacia 2030 ocurrirá en asentamientos urbanos.

Esta publicación contribuye al cumplimiento del Programa Nacional de Pobla-

ción 2014-2018, el cual, entre uno de sus objetivos, se plantea incentivar una distri-

bución territorial de la población inclusiva y sostenible fomentando redes de asenta-

mientos. Finalidad que implícitamente enfatiza lo prioritario que resulta la medición o 

identifi cación de las capacidades de las ciudades para el desarrollo. El presente trabajo 

es una incitación a la creatividad de los tomadores de decisiones para aprovechar las 

oportunidades y enfrentar los desafíos de las ciudades mexicanas. 

Patricia Chemor Ruiz
Secretaria General del Consejo Nacional de Población
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Introducción

L
as defi niciones más comunes acerca de la urbanización se refi eren al paso de 

una sociedad rural a una urbana, o al crecimiento acelerado de la población 

urbana con respecto a la rural (Polése, 1998: 29). Bajo este esquema, po-

dríamos decir que se relaciona con una situación determinada por el tamaño de la 

población que convive en una porción del territorio. La explicación parece simple, sin 

embargo, el grado de concentración de los habitantes produce costos y benefi cios 

que infl uyen en su calidad de vida. 

Bajo la premisa anterior, tanto la minimización de los impactos negativos 

como la maximización de las ganancias, determinarían que algunas concentraciones 

urbanas sean ganadoras y otras, si no es que la mayoría, perdedoras en diferentes 

aspectos. Como lo señala Glaeser (2010: 310), son los fracasos lo que defi nen las 

semejanzas entre las ciudades, en tanto que los éxitos siempre tienen un componen-

te de singularidad. En este sentido, valdría la pena preguntarnos ¿qué explica el éxito 

de una ciudad? Para Glaeser, la prosperidad de una ciudad depende de su capacidad 

para atraer capital humano califi cado y proveer de canales de colaboración entre este 

tipo de individuos; sin embargo, cada ciudad lo hace de manera diferente (Ibíd.: 310).

En general, la presencia de diversos factores fomenta la urbanización y em-

puja a la población del campo hacia ciertas localidades, lo cual incrementa y acelera 

la concentración en las ciudades. Para Haggett (2001: 241-243), las variables que 

infl uyen en el proceso de migración del campo a la ciudad son: a) una alta tasa de 

natalidad de la población rural; b) el mejoramiento de la tecnología agrícola que 

reduce el empleo de mano de obra; c) un intercambio de la necesidad de los alimen-

tos hacia otros bienes a medida que aumenta el ingreso; y d) precios relativamente 

bajos o incertidumbre para los bienes agrícolas.
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Por otra parte, Haggett menciona que aquello que fortalece la concentración 

en las ciudades, se relaciona con dos elementos “positivos”: las economías de aglo-

meración1 y los multiplicadores urbanos básicos y no básicos.2 Estos dos factores 

forman economías de escala, de localización y de urbanización por el solo hecho de 

tener un mercado ubicado en un área reducida, minimizando, hasta cierto punto, las 

distancias y los tiempos de traslado. Lo anterior conlleva impactos en la población 

y las actividades humanas que se traducen fi nalmente en ventajas y desventajas.

En el plano regional, las ciudades generan ventajas relacionadas con la pro-

ducción de manufacturas básicas intensivas en mano de obra, al combinar la con-

centración física e integración económica de los individuos y las actividades, lo 

cual puede contribuir a la reducción de la pobreza y el desarrollo humano (Giraldo 

et al., 2008: 42).

Así, el tamaño y la concentración de la población determinan tanto el grado 

de urbanización como los benefi cios económicos. En relación con el tamaño, el Ban-

co Mundial considera que una zona es urbana cuando tiene una población mayor a 

50 mil habitantes, alcanza una densidad de población mayor a 150 hab/km2, y el 

tiempo de viaje por carretera a la ciudad grande más cercana es inferior a los 60 mi-

nutos (Ibíd.). No obstante el carácter práctico de estos parámetros, es un hecho que 

la distribución de la población varía de un país a otro, haciendo necesaria la incorpo-

ración de criterios adicionales para entender el dinamismo de cada sistema urbano. 

1 En principio, las economías de aglomeración son importantes para las ciudades porque proporcionan 
una justifi cación económica para su desarrollo. En un contexto urbano, pueden entenderse como la con-
secuencia benéfi ca de reducir los costos de transporte, dado que una implicación literal de la densidad de 
población es la proximidad y la ventaja de vivir en un asentamiento junto a otras personas. En este sentido, 
las economías de aglomeración permiten que aumente la productividad de un individuo por el hecho de 
estar cerca de otros individuos. Si un proveedor y un cliente se acercan, también pueden volverse más pro-
ductivos mediante la eliminación de sus costos de transporte (Gleaser, 2008: 116-117). En el contexto de 
la actividad económica, las economías de aglomeración se refi eren a las ventajas que las empresas públicas 
y privadas obtienen al reagruparse en el espacio (Polése, 1998: 83).
2 El multiplicador se expresa como la proporción entre el total del empleo de una región y el total de 
empleo ocupado en actividades básicas y refl eja la capacidad de una región para retener ingresos dentro 
de su territorio (Polése, 1998: 156). Las actividades económicas básicas permiten a la región la entrada de 
ingresos, en tanto que las no básicas resultan de la presencia de las actividades básicas. Bajo este esquema, 
las actividades básicas se orientan hacia la exportación y las no básicas son complementarias y conforman 
el resto de la economía (Torres, 2009: 194-197).
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Sobre el tema de la densidad, el Banco Mundial cita, en el informe 2009, 

que una alta concentración de actividades económicas y población garantizan la 

conectividad entre los asentamientos humanos para obtener benefi cios mutuos de 

complementariedad en las estructuras de su producción. Bajo esta perspectiva, de-

sarrolla un enfoque orientado a la jerarquía y tamaño de las ciudades en términos 

de singularidades económicas desarrolladas como las siguientes:

a) Las grandes ciudades ofrecen economías de urbanización, caracterizadas 

por la diversidad de establecimientos que fomentan la innovación en los ser-

vicios empresariales, educativos y de gobierno.

b) Las ciudades medianas ofrecen economías de localización a las industrias 

manufactureras, ya que proveen de cercanía a los fabricantes de una o dos in-

dustrias que pueden benefi ciarse de la integración en la cadena de suministro.

c) Los pueblos de importancia comercial facilitan a las empresas economías de 
escala internas, al mismo tiempo que sirven como puntos para la distribu-

ción y comercialización de productos agrícolas (Banco Mundial, 2009:12).

Bajo este enfoque, cada ciudad aporta singularidades relacionadas con el tama-

ño del mercado que atiende. En términos generales, la cantidad de población no solo es 

un referente para caracterizar el proceso de urbanización, también implica otros efectos 

o factores de carácter cuantitativo y cualitativo que dotan a cada ciudad de ventajas y 

desventajas para competir en un ámbito espacio-temporal siempre cambiante.

La consideración de los diversos elementos que se asocian al análisis de 

los benefi cios de la urbanización imponen restricciones metodológicas de acuer-

do a la escala (regional, metropolitana y de área urbana). Como puede observarse 

en la gráfi ca 1, algunos de estos elementos se relacionan con temas como la 

integración y conectividad, competitividad e innovación, concentración e intercam-

bio urbano-rural a nivel regional y se asocian con enfoques derivados del análisis 

regional (región homogénea, región nodal y región plan). En el ámbito metropoli-

tano, toman relevancia los aspectos de gobernanza, el marco institucional y legal, 

la administración y gestión, fi nanciamiento, coordinación y cooperación, necesarios 

para planear y mejorar las condiciones de vida de áreas urbanas continuas, divididas 

por límites político-administrativos. Sobre las áreas urbanas, de manera específi ca 

se estudian problemas derivados de la calidad de vida y la equidad (segregación 
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socio-espacial), servicios públicos (como la movilidad, seguridad), expansión física 

del área urbana y medio ambiente. 

Estos planteamientos, que no son exhaustivos, ilustran las limitaciones y 

retos metodológicos implícitos en el análisis del conjunto de ciudades de México, 

tanto en escala y procesamiento de datos, como en relación a las variables que pue-

den asociarse a su potencial de desarrollo. En los siguientes apartados se presenta 

una síntesis de los documentos del marco programático dirigidos al desarrollo de las 

ciudades de nuestro país.
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Regional
•   Integración y conectividad
•   Competitividad e innovación
•   Concentración e intercambio urbano-rural
    (nodos e hinterland)

Zonas metropilitanas
•   Gobernanza
•   Marco institucional y legal
•   Administración y gestión
•   Financiamiento
•   Coordinación y cooperación

Áreas urbanas
•   Calidad de vida* y equidad**
•   Servicios públicos***
•   Expansión urbana
•   Medio ambiente

Gráfi ca 1. Temas actuales sobre el proceso de urbanización y escalas de análisis

Nota: Algunos de los temas asociados a la escala de áreas urbanas se relacionan con *Seguridad, **Segrega-
ción socio espacial y *** Movilidad.
Fuente: pnd, (2013: 9).

REGIÓN
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1. El potencial de desarrollo 

y la política pública reciente

L
os instrumentos de política sobre temas de población y territorio formulados 

para la toma de decisiones y la construcción de acciones, en aras de alcanzar 

una imagen objetivo de país, se describen tanto en el Plan Nacional de Desa-

rrollo, como en los programas de desarrollo urbano y vivienda que recientemente 

ha publicado el Gobierno de la República.

1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018 establece los lineamientos de políti-

ca pública nacional y sectorial dirigidos al cumplimiento de las metas de desarrollo que 

promueve el Estado. En este sentido, el objetivo general del pnd 2013-2018 es “llevar 

a México a su máximo potencial”, para lo cual el Ejecutivo propone una estrategia 

basada en cinco metas nacionales y tres estrategias transversales (véase gráfi ca 2).

El tema urbano tomaría un carácter transversal, en relación con los temas 

abordados en el pnd 2013-2018. Particularmente, se señalan dos objetivos de 

dos metas donde existe mayor vinculación:

  México Incluyente

2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
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  México Próspero

4.3. Promover el empleo de calidad,

4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere ri-

queza, competitividad y empleo, y

4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 

derrama económica en el país.

Gráfi ca 2. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018

Fuente: pnd, (2013: 9).
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1.2. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano (pndu) 2014-2018, publicado en el 

Diario Ofi cial de la Federación el pasado 30 de abril de 2014; plantea los siguientes 

seis objetivos, para llevar a México a su máximo potencial:

1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.

3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fi scales, administrativos y 

de control para la gestión del suelo.

4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, 

disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos.

5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnera-

bilidad de la población urbana ante desastres naturales.

6. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones 

y potencialidades económicas locales.

En síntesis, el pndu 2014-2016 aborda temas asociados al desarrollo y 

la calidad de vida urbana, como seguridad, vida digna, acceso a educación y cultura, 

financiamiento a proyectos urbanos, crecimiento verde, atención a sectores 

estratégicos e infraestructura para el transporte. Y si bien estos componentes se 

relacionan en su mayoría con acciones de intervención en el espacio físico cons-

truido, es un hecho que buena parte de los mismos representan efectos más que 

indicadores de procesos complejos, como por ejemplo, la pobreza, calidad de vida, 

crecimiento económico, equidad social, sustentabilidad urbana y desarrollo urbano.
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1.3. Programa Nacional de Población 2014-2018

La actual política de población tiene como origen la reforma a la Ley General de 

Población realizada en 1974. Desde esta etapa del México contemporáneo, la po-

blación ha experimentado cambios cuantitativos y cualitativos de enorme tras-

cendencia. En este sentido, la política de población evolucionó e integró nuevos 

aspectos de la realidad nacional. Si bien en un principio el objetivo principal fue el 

control del crecimiento mediante la regulación de la fecundidad, los enfoques se 

han transformado mediante la integración de temas asociados al fenómeno demo-

gráfi co como son los rezagos de tipo regional y social, así como temas particulares 

como el embarazo adolescente, el envejecimiento de la población, la expansión de 

las ciudades y la migración internacional, entre otros.

El Programa Nacional de Población (pnp) 2014-2018, publicado en el Diario 

Ofi cial de la Federación el pasado 30 de abril de 2014, es el sexto programa ela-

borado en la historia del Consejo Nacional de Población (conapo). El instrumento 

identifi ca los temas estratégicos para la política de población plasmados en objeti-

vos, estrategias y líneas de acción. Su propósito es guiar los esfuerzos en materia 

poblacional, con base en principios compartidos por la sociedad y gobierno, basados 

en la plena vigencia de los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana y la 

equidad de género.

En este sentido, su estructura considera los siguientes seis objetivos:

1. Aprovechar las oportunidades de desarrollo social y económico propiciadas 

por el cambio demográfi co.

2. Ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio de derechos 

sexuales y reproductivos para mujeres y hombres. 

3. Incentivar una distribución territorial de la población inclusiva y sostenible, 

fomentando redes de asentamientos. 

4. Atender los desafíos sociodemográfi cos derivados de la migración internacional 

en sus distintas modalidades. 

5. Ampliar el desarrollo de una cultura demográfi ca basada en valores de pre-

vención, participación social, tolerancia y vigencia de derechos humanos.

6. Impulsar el fortalecimiento de las instituciones, políticas y programas de 

población en los tres órdenes de gobierno.
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La presente publicación queda enmarcada en el tercer objetivo, que pre-

tende, mediante una distribución territorial equilibrada de la población, contribuir 

a reducir la desigualdad social y regional, así como mejorar la cobertura de bienes 

y servicios; impulsar la conectividad y accesibilidad; potenciar los benefi cios del 

cambio demográfi co para orientar el crecimiento de la población, y; fortalecer op-

ciones de empleo, migración y residencia, productivas, competitivas y sostenibles.
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2. Perspectivas sobre el desarrollo urbano

En esta sección se exponen y analizan algunas estrategias para el desarrollo 

de las ciudades, elaboradas por organismos nacionales, internacionales 

(Banco Mundial, onu-Hábitat, sedesol) y autores específi cos. Muchos de 

estos enfoques coinciden en temas comunes como el desafío que representa 

el crecimiento y atención de la población urbana, la generación de empleos, el 

mejoramiento de la calidad de vida, la distribución territorial de los asentamientos 

y los impactos al medio ambiente, entre otros. De igual manera, en algunos de 

los esquemas, se plantean acciones específi cas en diferentes niveles del análisis, 

ya sea regional, metropolitano e intraurbano.

2.1. Banco Mundial

En años recientes, el Banco Mundial (bm) ha enfatizado la importancia de la creati-

vidad como estrategia para enfrentar el proceso de urbanización (Banco Mundial, 

2009). Si bien el organismo destaca que las aglomeraciones urbanas representan 

benefi cios para el crecimiento económico, también generan problemas como la con-

gestión de tránsito, la inseguridad, la informalidad económica, la pobreza y barrios 

marginales. Las soluciones propuestas por la entidad fi nanciera se orientan hacia 

aspectos como la gestión, priorizando la compactación y densifi cación, así como 

la adaptación y mitigación del cambio climático, el uso efi ciente de energía, ade-

más de la reducción de los costos de las empresas y de los tiempos de viaje de la 

población residente (Banco Mundial, 2009: 3). Bajo este enfoque, la política del 

organismo se dirige a crear ciudades que sean espacios equitativos, efi cientes, 
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sostenibles, densos, compactos e interconectados, que impulsen el progreso huma-
no, la productividad económica y la equidad social. 

La importancia de la densidad, en tanto que implica proximidad y reducción 
de distancias, es un factor esencial para lograr economías de aglomeración y au-
mentos en la productividad. En consecuencia, las funciones de una ciudad son los 
elementos básicos para lograr su éxito económico (Ibíd.: 4). Desde esta perspectiva 
sistémica, la consolidación de redes y sistemas de ciudades, así como el aprovecha-
miento del potencial de la urbanización son indispensables para reducir la pobreza y 
crecer con inclusión y equidad (Ídem.). La gráfi ca 3 sintetiza las dimensiones y ob-
jetivos del bm para enfrentar y atender los desafíos asociados al desarrollo urbano. 
Los rubros para apalancar el desarrollo de las ciudades se traducen en temas como: 
administración, gobierno y fi nanzas; pobreza urbana; tierra y vivienda; medio am-
biente y cambio climático; y crecimiento económico. Igualmente importantes son el 
fortalecimiento de sistemas de ciudades, pues constituyen el núcleo de las líneas de 
apoyo (o préstamos) que otorga la entidad fi nanciera (Ibíd.: 6).

Cada dimensión se divide en componentes. Respecto a la primera dimensión, 
la fi nalidad del componente “Administración de la Ciudad” (desarrollo profesional, 
indicadores de desempeño, participación social y tecnología) es crear un clima 
de interlocución y colaboración, canales de legitimidad en la toma de decisiones 
y un gobierno abierto; lo cual se relaciona con la estrategia transversal “Gobierno 
cercano y moderno” del pnd (Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, 2013: 9) (véanse gráfi cas 2 y 4). El componente de prestación de servicios 
e infraestructura incorpora el análisis de la calidad más allá de la disponibilidad. El 
tercer componente, “Gobierno”, incluye aspectos de presupuesto, inversión y par-
ticipación ciudadana, los cuales coadyuvarían en la generación de un escenario de 
transparencia y de legitimidad sobre el manejo de los recursos monetarios. En el 
cuarto componente, “Financiamiento”, se incluye el tipo de ayuda que el bm prestaría 
para fortalecer las fi nanzas municipales, diversifi cando la disponibilidad de fuentes 
de fi nanciamiento como los ingresos y participaciones fi scales de carácter central 
y local, o, en su caso, federal, estatal y municipal; el fi nanciamiento para entidades 
subnacionales (que pueden ser organismos públicos, privados y ong’s); donaciones 
para el desempeño y celebración de contratos municipales, estableciendo reglas cla-
ras de operación; e instrumentos fi nancieros provistos por la entidad internacional.
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La segunda dimensión del análisis aborda aspectos como la atención y 

priorización de políticas para los estratos sociales más desprotegidos y el mejo-

ramiento de los barrios marginales, relacionados con el combate de la pobreza ur-

bana (véase gráfi ca 5). El primero de los aspectos que componen esta dimensión 

se defi ne bajo políticas de base amplia, como la estabilidad macroeconómica y el 

crecimiento, los derechos de propiedad, el clima propicio para la inversión e incen-

tivos, el mercado de tierra y trabajo activos, así como las inversiones en educación 

e infraestructura. Estos aspectos coinciden con las metas “México con educación 

Gráfi ca 3. Dimensiones de análisis para fortalecer 

a las ciudades propuestas por el Banco Mundial, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2009.
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de calidad” y “México Próspero” del pnd 2013-2018 (Gobierno Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2013: 10). El segundo componente se refi ere a 

la ampliación de los servicios ofrecidos por el Estado, a partir de mejores incentivos 

a empresas públicas y privadas para ampliar coberturas de servicios y mejorar 

los barrios marginales. El tercer punto comprende programas de análisis, diagnós-

tico e investigación sobre el tema de la pobreza urbana. El cuarto se relaciona 

con la generación de mapas de pobreza y su integración en sistemas de información 

geográfi ca a nivel mundial, nacional, regional y municipal. El quinto y último de los 

puntos se enfoca en la construcción de redes de protección, con base en progra-

mas sociales y la generación de incentivos y ayudas.

Gráfi ca 4. Componentes de la dimensión sobre administración, gobierno 

y fi nanzas del Banco Mundial, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2009.
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La tercera dimensión, “Tierra y Vivienda”, coincide con el pnd 2013-2018 

en aspectos como el tránsito hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e 

inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos, mediante acciones 

de fortalecimiento del mercado secundario de vivienda, incentivando el mercado de 

renta que eleve la plusvalía de viviendas desocupadas y contribuya a una oferta más 

diversa y fl exible (Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2013: 

76) (véase gráfi ca 6). Consecuentemente, también coincide con el pndu 2014-

2018 en el Eje 2 Vivienda Digna y Sustentable, en la atención al rezago habitacional 

Gráfi ca 5. Componentes de la dimensión sobre pobreza urbana 

del Banco Mundial, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2009.
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Gráfi ca 6. Componentes de la dimensión sobre tierra y vivienda 

del Banco Mundial, 2009

Continúa...
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mediante el fi nanciamiento a la vivienda, apoyando la autoproducción de ejecutores 

sociales, desarrolladores sociales de vivienda, agencias productoras de vivienda y 

otras organizaciones que brindan asesoría integral a los ciudadanos, así como sub-

sidios y créditos a ong’s que promueven vivienda de interés social, y con el impulso 

de un mercado secundario de viviendas más diverso y fl exible, mediante incentivos 

a la vivienda en renta, especialmente en ciudades con altas tasas de atracción de 

población y oferta de empleo (sedatu, 2013: 25-26). 

La dimensión “Medio Ambiente y el Cambio Climático”, que persigue un en-

torno urbano seguro y sostenible, coincide con la meta “México Próspero” del pnd 

2013-2018, en las estrategias para implementar una política integral de desarrollo 

que incorpore a la sostenibilidad y destaque los costos y benefi cios para la sociedad 

(véase gráfi ca 7). Los componentes de la dimensión pugnan, en principio, por la 

utilización de combustibles limpios y el suministro de agua, saneamiento y elimi-

nación de residuos. El segundo enfatiza la importancia de reducir la contaminación 

de agua y aire, accidentes de tránsito y gestión de residuos sólidos, con un enfoque 

Gráfi ca 6. Componentes de la dimensión sobre tierra y vivienda 

del Banco Mundial, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en  Banco Mundial, 2009.
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de sistemas de ciudades que generaría impactos positivos a nivel metropolitano y 

regional. El tercer punto destaca la gestión por cuencas hidrográfi cas, controlar la 

expansión urbana, la exportación de residuos y atender la contaminación atmos-

férica. El cuarto componente incorpora la gestión de los desastres por eventos 

climáticos (ciclones, tormentas) y sus efectos (inundaciones y deslaves), ade-

más considera la atención a terremotos. El quinto lineamiento propone el análisis 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (gei) y su impacto mundial. 

Gráfi ca 7. Componentes de la dimensión sobre medio ambiente 

y cambio climático del Banco Mundial, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2009.
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La última dimensión se centra en el crecimiento económico (véase gráfi ca 

8), con base en las economías urbanas; utilizándolas como portales de inversión, 

conectividad, integración regional y coordinación interinstitucional, factores que de-

fi nen los sistemas de ciudades y aseguran mejores desempeños a nivel metropoli-

tano. Otro componente se refi ere a la creación de un clima de inversión apto para 

entidades subnacionales, eliminando trabas burocráticas y generando indicadores 

para medir la competitividad de las ciudades y evaluar su desempeño. 

Gráfi ca 8. Componentes de la dimensión sobre crecimiento económico 

del Banco Mundial, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2009.
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El punto sobre recuperación urbana propone aumentar la disponibilidad de 
predios industriales para promover la inversión, contar con bienes culturales que 
coadyuven al mejoramiento de la imagen urbana y faciliten los procesos de identi-
dad barrial y convivencia social. El cuarto componente de la dimensión de crecimien-
to económico se centra en el análisis de la competitividad, mediante la identifi cación 
de actividades económicas prometedoras e inversiones de capital con alta rentabi-
lidad. Para ello también contarán las ventajas comparativas de cada nodo urbano 
y de factores del entorno como su localización geográfi ca. El último punto se rela-
ciona con la evaluación de mercados en barrios urbanos degradados, dirigidos a la 
ampliación de servicios minoristas y creación de empleo local, lo cual contribuye al 
mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. En términos generales, es trascen-
dente el enfoque del Banco sobre la competitividad urbana, dado que el pndu 2014-
2018 solo propone elevar la competitividad a nivel regional (sedatu, 2013: 61).

2.2 onu-Hábitat

Otra de las entidades internacionales que cuenta con una estrategia para mejorar 
la calidad de vida en las zonas urbanas es onu-Hábitat. Este organismo formula 
su propuesta bajo el enfoque de la prosperidad de las ciudades, entendida como 
el resultado de innovaciones sociales e institucionales, una visión de largo plazo, 
liderazgo político, gobernabilidad, instituciones fuertes, leyes y reglamentos ade-
cuados. En términos generales, una ciudad próspera ofrece bienes públicos variados 
e implementa políticas para el uso sostenible y el acceso equitativo a los “bienes 
comunes” (un-Habitat, 2012: 3). 

El Índice de Prosperidad de las Ciudades 2012/2013 es el resultado de un 
refi namiento de planteamientos propuestos en diez índices construidos en el pe-
riodo 1990-2010 (véanse cuadro 1 y gráfi ca 9); en su mayoría están orientados 
a las dimensiones de bienestar económico que incorporan componentes sociales, 
de calidad de vida, seguridad, etc., en diferentes niveles de agregación: regional, 
ciudad o individuos. En la lista de índices desarrollados destacan dos que incluyen 
aspectos sobre satisfacción personal relacionados con identidad, pertenencia, espe-
ranza, capacidad individual de progreso, bienestar emocional, satisfacción de la vida, 
vitalidad, resistencia, autoestima, relaciones de apoyo, confi anza y pertenencia. 
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Cuadro 1. Indicadores base para la construcción del 

Índice de Prosperidad de las Ciudades 2012-2013, onu-Hábitat

Índice Marco conceptual

Índice de Desarrollo Humano (idh), 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (1990)

Combina indicadores de esperanza de vida, logros educativos e ingresos 
per cápita en un índice.  Es utilizado para efectos de clasifi cación de los 
países según sus características sociales, económicas, es decir, su nivel 
de “desarrollo humano”.

Indicador de Progreso Genuino (ipg), 
Think-tank Redefi ning Progress (1994)

Fue desarrollado como un sistema alternativo a la medición del pib. Se 
utiliza como un tipo más inclusivo de la economía basada en el “costo 
real”, analiza el aumento de la producción de bienes y servicios en 
expansión que realmente se han traducido en la mejora del bienestar 
para la gente.

Midiendo el Desarrollo Sustentable, 
unece, oecd, eurostat (2005)

Se estructura en torno al concepto de capital medido en cuatro 
dimensiones: económica, natural, humana y social, dado que todos 
pertenecen a la sostenibilidad. La idea es hacer operativas las políticas 
públicas.

Índice de Prosperidad, Regional Research 
Institute, usa (2006)

Mide la prosperidad económica regional y evalúa su desempeño a 
nivel ciudad, analiza la competitividad e identifi ca oportunidades de 
mejora. Aunque está basado en la prosperidad económica, incluye tres 
componentes principales: empresas, personas y lugares.

Comisión sobre la medida de desarrollo 
económico y el progreso social, Francia 
(2008)

Esta Comisión propuso cambiar el énfasis de la medición de la 
producción económica para medir el bienestar de las personas en un 
contexto de sostenibilidad. La Comisión llegó a la conclusión de que el 
bienestar es evaluado de mejor manera sobre la base de los ingresos y el 
consumo en vez de la producción.

Índice de Prosperidad Legatum, Legatum 
Institute, uk (2008)

Mide la prosperidad nacional sobre la base de la riqueza y el bienestar, 
utilizando un indicador compuesto. Se clasifi can 110 países con base en 
ocho “pilares de la prosperidad”: las condiciones económicas, el espíritu 
empresarial y la oportunidad, la gobernanza, la educación, la salud, la 
protección y la seguridad, la libertad personal y el capital social.

Redefi niendo la Prosperidad, un 
Sustainable Development Commission 
(2009)

La prosperidad se redefi nió con base en tres aspectos: a) el cumplimiento 
de las necesidades materiales, b) los aspectos sociales y psicológicos 
que contribuyen con un mayor sentido de la identidad, es decir, la 
pertenencia y la esperanza, c) la capacidad individual para fl orecer en 
ambientes más prósperos.

Índice de Cuentas Nacionales de 
Bienestar, New Economics Foundation, 
uk (2009)

El índice mide el progreso social basado en el bienestar subjetivo. 
Combina dos tipos de datos: personal (bienestar emocional, la 
satisfacción de la vida, vitalidad, resistencia, autoestima) y bienestar 
social (relaciones de apoyo, la confi anza y pertenencia).

Índice Global de Ciudad gci, Foreign 
Policy Magazine, Kearney & Chicago 
Council on Global Affairs (2010)

El gci mide la posición internacional de las ciudades a lo largo de cinco 
dimensiones: actividad empresarial, capital humano, intercambio 
de información, experiencia cultural y la participación política. Los 
resultados del índice en el ranking de competitividad de las ciudades en 
términos de oportunidades de negocio y la innovación económica.

Índice de Desarrollo Sustentable, 
Department for Environment, Food and 
Rural Affairs, uk (2010)

Este índice combina cuatro tipos de datos: el consumo y la producción 
sostenible, el cambio climático y la energía, la protección de los recursos 
naturales y la mejora del medio ambiente, y la creación de comunidades 
sostenibles. El índice es un compuesto de un total de 68 indicadores.

Fuente: un-Habitat, 2012:17.
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Nos referimos al Índice de Cuentas Nacionales de Bienestar y el Índice construido 
para Redefi nir la Prosperidad, que en relación con el resto de indicadores incorporan 
nuevos aspectos sobre la percepción del individuo y su desarrollo personal.

Conceptualmente, el Índice de Prosperidad de las Ciudades 2012/2013, 
de onu-Hábitat, establece que la productividad debe contribuir al crecimiento 
económico y el desarrollo, generando ingreso, empleo decente e igualdad de 
oportunidades mediante políticas y reformas económicas efectivas. En el caso 
de la infraestructura, menciona que deben proveerse niveles adecuados (agua, luz, 
drenaje, vialidades, tecnologías de información y comunicación) con el fi n de me-
jorar la vida urbana, contribuir a la productividad, la movilidad y la conectividad. En 
cuanto a la calidad de vida, incorpora el uso de espacios públicos, la cohesión de la 
comunidad, la identidad cívica y la garantía sobre la seguridad de vidas y bienes. 
Sobre el tema de equidad se menciona que es necesaria para asegurar la distribu-
ción y redistribución de los benefi cios en una ciudad próspera y orientarse hacia 
la reducción de la pobreza y su incidencia en los barrios marginales, la protección 
de los derechos de los grupos vulnerables, la igualdad de género, incluyendo la 
participación ciudadana en los ámbitos social, político y cultural. La dimensión de 
la sostenibilidad valora la protección del medio ambiente urbano y sus recursos 
naturales mediante el uso efi ciente de energía y minimizando la presión sobre la 
tierra circundante y las pérdidas ambientales. Se promueve también la generación 
de soluciones creativas para mejorar la calidad del medio ambiente (Ibíd.: 14).

Como puede observarse en la gráfi ca 10, el eje de la productividad contiene 
el mayor número de indicadores y, a diferencia del planteamiento del Banco Mundial, 
todas las dimensiones incorporan variables explícitas.3 De igual manera, destaca la 
inclusión de infl ación en productividad, inequidad entre ingreso y consumo, equidad 
y las partículas pm10 en calidad del aire para medir la sostenibilidad. 

3  En el documento elaborado por la onu-Hábitat se muestran los resultados del índice a nivel mundial. 
En este sentido, se aprecia un comportamiento por grupos regionales: los asentamientos urbanos de los 
países desarrollados muestran en promedio el mejor desempeño (0.9 o más), las ciudades africanas re-
gistran un desempeño del 0.6, las asiáticas, en el orden de 0.7 a 0.79, y las latinoamericanas, entre 0.6 a 
0.69. La Ciudad de México, particularmente, registra un índice de 0.7 (un-Habitat, 2012:19-20).
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Gráfi ca 9. Dimensiones de análisis para alcanzar la prosperidad 

en las ciudades de la onu-Hábitat, 2012

Fuente: un-Habitat, 2012: 14.
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2.3. Enfoques nacionales

Uno de los análisis desarrollados en nuestro país es el trabajo titulado Estado de 
las Ciudades de México (sedesol-onu-Hábitat, 2011). Estudia las condiciones del 

conjunto de ciudades y zonas metropolitanas del Sistema Urbano Nacional (sun) 

bajo cuatro ejes principales: participación económica; desarrollo social, pobreza y 

condiciones de vida; gobernanza urbana y fortalecimiento local; y retos urbano-am-

bientales (véase gráfi ca 11). A partir de ello se derivan indicadores tanto de fuentes 

Gráfi ca 10. Componentes de las dimensiones de análisis para alcanzar 

la prosperidad en las ciudades de la onu-Hábitat, 2012

Fuente: un-Habitat, 2012.
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nacionales como internacionales y se anexan lineamientos de política para cada eje, 

pero no se elabora un estudio conjunto del total de variables presentadas. 

El documento señala la presencia de 384 ciudades, de las cuales 56 son 

zonas metropolitanas. Las recomendaciones de política se relacionan, en términos 

generales, con maximizar los benefi cios de la urbanización para lograr el desarrollo 

social, económico y la preservación ambiental, así como conseguir que los centros 

urbanos reduzcan la pobreza y generen mejores oportunidades y empleo (onu y 

sedesol, 2011: 14). Los indicadores por eje aparecen en la gráfi ca 11.

Gráfi ca 11. Ejes de análisis para maximizar los benefi cios de la urbanización, 

sedesol-onu-Hábitat, 2011

Fuente: sedesol-onu-Hábitat, 2011.
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Gráfi ca 12. Indicadores relacionados con las dimensiones de análisis, 

para maximizar los benefi cios de la urbanización de sedesol-onu-Hábitat, 2011

Fuente: Elaboración propia con base en sedesol-onu-Hábitat, 2011.
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El eje de participación económica es el que incluye más variables: la tasa 

de crecimiento de personal ocupado, producción bruta total, población económica-

mente activa desocupada, ocupada y subocupada, corredores económicos urbanos 

que se derivan de un enfoque de logística de distribución de transporte de carga, 

además del tema de competitividad urbana. Por otra parte, en los retos urbano-

ambientales se incluyen nuevas variables como la disponibilidad de recurso hídrico, 

sistemas de transporte brt4 y regionalización sísmica.5

Otro estudio que analiza el sun es el de Garrocho (2013). El autor destaca 

que la evolución y dinámica de las ciudades de México se ha dado en torno a cinco 

vectores orientados al desarrollo sustentable, e identifi ca las 50 principales urbes 

(denominadas top 50), examinando su comportamiento bajo estos cinco vectores o 

ejes temáticos (véase gráfi ca 13).

Garrocho (2013: 30) menciona que el desarrollo, aunque concentrado, 

puede y debe ser incluyente, de tal manera que su propósito deberá dirigirse a 

integrar económicamente los grupos de población que viven en la “trampa de 

la localización periférica” (Ibíd.: 30). En este sentido, las nuevas condiciones para las 

ciudades incorporarán la inclusión, sostenibilidad, efi ciencia y buena administración, 

para que sean motores efi caces del desarrollo nacional (Ibíd.: 51). Al igual que en 

el documento de sedesol-onu-Hábitat (2011), Garrocho analiza por separado los 

vectores y presenta extensos análisis sobre las variables que integran cada dimen-

sión (véase gráfi ca 14).

El trabajo de Garrocho destaca por el énfasis en el tema del desarrollo soste-

nible y, particularmente, el agua (disponibilidad natural media anual de agua, presión 

hídrica, riesgo potencial por actividades económicas y grado de alteración de cuen-

cas y nivel de presión esperado). También resalta la importancia del componente 

económico en el que se incluye el análisis de indicadores de servicios tradicionales, 

modernos y el empleo en sectores intensivos en uso del conocimiento (siuc). Estas 

variables y la orientación del análisis responden a la importancia que tiene la poten-

cia y efi ciencia laboral en la producción, difusión e incorporación de innovaciones, 

4  Los sistemas brt (Bus Rapid Transit) consisten en sistemas de transporte que funcionan en carriles 
confi nados. El umbral de capacidad de demanda estándar para este tipo de transporte se estima en 15 mil 
pasajeros/hora/dirección, con una velocidad promedio de 5 a 18 km/h (Hidalgo, 2010: 41). 
5  En el documento se observa que la mayor parte de las fuentes que maneja el trabajo de sedesol-onu-
Hábitat provienen de fuentes censales.
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Gráfi ca 13. Vectores para el desarrollo sostenible 

de las ciudades de México en el siglo xxi

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Garrocho, 2013.

productividad y competitividad, citando a Coffey (2000) y Wood (2006) (citados 

en Garrocho, 2013: 125). El documento presenta información a nivel municipal.

Otros estudios relacionados con la medición del potencial de las ciudades 

parten desde la perspectiva de la competitividad urbana, como el de Cabrero y Ori-

huela (2010) y el del Instituto Mexicano para la Competitividad (imco, 2012). En 

el primero, los autores analizan el concepto de competitividad urbana, destacando su 
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Gráfi ca 14. Indicadores relacionados con los vectores para el desarrollo 

sostenible de las ciudades de México en el siglo xxi, 2013

Fuente: Elaboración propia con base en Garrocho, 2013.

infl uencia en la capacidad de las ciudades para propiciar un ambiente físico, am-

biental, tecnológico, social e institucional que sustente el desarrollo de actividades 

económicas; para Cabrero y Orihuela (2010: 227) el territorio en sí mismo es 

clave para el desarrollo. Defi nen la competitividad urbana a partir de cuatro ejes 

que incluyen aspectos económicos, socio-demográfi cos, institucionales y urbano-

ambientales (véase gráfi ca 15).
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El estudio analiza 60 zonas metropolitanas con indicadores económicos y 

de gestión, cuyo cumplimiento fortalecería el crecimiento económico y la inversión 

(véase cuadro 2). Entre las variables novedosas se utiliza el número de depósitos 

bancarios per cápita, porque da cuenta del dinamismo de la economía local y sirve 

para medir tanto la economía formal como la informal. En el componente institucio-

nal se contemplan: la inversión pública per cápita para medir la efi ciencia del gasto 

dirigido a obra pública; transparencia que podría impactar los niveles de corrupción 

de una sociedad, así como los procesos de rendición de cuentas, y planeación, que 

indica la disponibilidad de instrumentos para el control del crecimiento y mejora-

miento de las ciudades. Dentro de la dimensión urbano-ambiental se incluye al nú-

mero de investigadores como indicador del capital humano orientado a la innovación.

Gráfi ca 15. Dimensiones de análisis de la competitividad urbana 

de las ciudades de México, 2010

Fuente: Cabrero y Orihuela, 2010.
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Cuadro 2. Indicadores relacionados con los componentes para medir 

la competitividad urbana de las ciudades de México, 2010

Dimensión de análisis Indicadores

Económica

pib per cápita

Sueldo promedio

Densidad de capital

Índice de especialización local en industria, comercio y servicios

Depósitos bancarios per cápita

Participación de sectores modernos de industria, comercio y servicios

Sociodemográfi ca

Ingreso promedio de las familias

Índice de Marginación

pea sectorial (primario, secundario y terciario)

Tasa de crecimiento de población

pea activa con ingreso hasta de 2 salarios mínimos mensuales

Índice de Desarrollo Humano (idh)

Asegurados en el imss

Tasa de desocupación abierta (desempleo)

Número de delincuentes

Institucional

Capacidad fi nanciera (fi nanzas locales)

Dependencia fi nanciera (con otros niveles de gobierno)

Deuda pública

Ingreso público per cápita

Inversión pública per cápita

Reglamentos

Transparencia

Catastro

Planeación

Apertura de empresas

Continúa...
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El índice del imco (2012) fue calculado para las 77 zonas urbanas más 

grandes del país. Se construyó a partir de 60 indicadores distribuidos en diez su-

bíndices (Ibíd.: 14, véanse gráfi ca 16 y cuadro 3). Este planteamiento considera 

que para la competitividad es determinante la capacidad del gobierno para realizar 

acciones concretas dirigidas a mejorar la manera de gobernar, e identifi ca cinco 

elementos presentes en las ciudades altamente competitivas:

1. Diseño institucional que facilita la gestión de la ciudad.

2. Administrador urbano.

3. Autoridades metropolitanas.

4. Medición de desempeño.

5. Desarrollo compacto vertical. 

Cuadro 2. Indicadores relacionados con los componentes para medir 

la competitividad urbana de las ciudades de México, 2010

Dimensión de análisis Indicadores

Urbano-ambiental

Jerarquía poblacional (tamaño de ciudad)

Servicios públicos en la vivienda

Tiendas de autoservicio

Sucursales bancarias

Alumnos en educación superior

Camas de hospital

Denuncias ambientales

Delitos

Teléfonos

Celulares

Internet

Parques industriales

Investigadores (capital humano)

Centros de investigación (infraestructura para la generación de conocimiento)

Fuente: Cabrero y Orihuela, 2010: 257-259.
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El Índice de Competitividad del imco mide la capacidad de las ciudades mexi-

canas para atraer y retener tanto inversiones como talento, asumiendo que una 

ciudad competitiva es atractiva para la inversión y maximiza la productividad y el 

bienestar de su población (imco, 2012).

Los indicadores utilizados por el imco se construyen con variables novedo-

sas en comparación con ejercicios académicos o de organismos gubernamentales 

publicados para México. Se menciona que la disponibilidad de la información fue 

central para la selección de los 77 casos de estudio, sin especifi car con detalle 

cuántos casos del total de ciudades de México contaron con la totalidad de las 

variables estudiadas y cuántos no. 

Gráfi ca 16. Dimensiones de análisis del Índice de Competitividad 

de las ciudades mexicanas, 2012

Fuente: imco, 2012.
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Como hemos mencionado, el estudio presenta 60 indicadores que compo-

nen diez subíndices o dimensiones del análisis planteado por el imco para medir 

la competitividad (véase cuadro 3). Algunas de las dimensiones o subíndices que 

caracterizan al trabajo del imco y lo hacen diferente del resto de los índices analiza-

dos se relacionan con los componentes económicos, tales como los derivados del 

mercado laboral (factores efi cientes) y los sectores precursores. Con respecto al 

tema de competitividad regional o facilidad para la exportación, se agrega el elemen-

to de relaciones internacionales, formulado mediante datos que explican el nivel de 

enlaces y facilidades logísticas para el comercio internacional.

Cuadro 3. Indicadores relacionados a las dimensiones de análisis (subíndices) 

para medir la competitividad de las ciudades mexicanas, 2012

Subíndices Indicador

Derecho 
(Sistema de derecho 
confi able y objetivo)

Ejecución de contratos (número de días)

Robo de vehículos (por cada mil vehículos registrados)

Competencia en servicios notariales (notarios por cada 100 mil pea)

Tasa de homicidios (por cada 100 mil habitantes)

Percepción sobre inseguridad (% de gente que siente que su municipio es inseguro)

Medio Ambiente
(Manejo sustentable 
del medio ambiente)

Sobreexplotación de acuíferos (% de superfi cie que está sobreexplotada)

Consumo de agua (metros cúbicos per cápita)

Volumen tratado de aguas residuales (litros por segundo cada mil habitantes)

Índice de Calidad del Aire

Valoración del manejo de residuos sólidos urbanos (por cada 100 mil pesos del pib)

Disposición adecuada de residuos sólidos (% de residuos que se disponen en 
rellenos sanitarios)

Aprovechamiento del biogás en rellenos sanitarios

Empresas certifi cadas como “limpia” (por cada mil empresas)

Desastres naturales (número de veces que se requirió apoyo del fonden en los 
últimos 3 años)

Emergencias industriales (número de emergencias)

Continúa...
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Cuadro 3. Indicadores relacionados a las dimensiones de análisis (subíndices) 

para medir la competitividad de las ciudades mexicanas, 2012

Subíndices Indicador

Sociedad 
(Sociedad incluyente, 
preparada y sana)

Grado promedio de escolaridad (años de educación de la población mayor a 15 años)

Calidad educativa (% de alumnos en niveles de logro Bueno y Excelente en 
matemáticas en la prueba enlace a nivel básico, medio y medio superior)

Población con educación media superior y superior (como % de la población mayor 
a 18 años)

Mortalidad infantil (decesos de menores de un año por cada mil)

Médicos (por cada mil habitantes)

Viviendas con drenaje (por cada 100 viviendas habitadas)

Viviendas con piso de tierra (por cada 100 viviendas habitadas)

Viviendas deshabitadas (por cada 100 viviendas)

Ingreso promedio de la mujer (en relación al ingreso promedio del hombre)

Economía 
(Economía estable 
y dinámica)

Crédito al sector privado (pesos per cápita)

Tamaño del mercado hipotecario (créditos por cada mil habitantes)

Cartera vencida hipotecaria (% de la cartera total)

Crecimiento promedio del pib estatal (tasa de crecimiento anual 2006-2010)

Desempleo (% de la pea)

Política 
(Sistema político estable 
y funcional)

Duración de periodo para ediles y delegados (años)

Participación ciudadana (como % de la lista nominal)

Secciones con atención especial (como % del total de secciones electorales)

Factores
(Mercado laboral o 
mercado de factores 
efi cientes)

Huelgas estalladas (por cada mil emplazamientos)

Salario promedio mensual (pesos)

Productividad laboral (pib sin petróleo/pea)

Demandantes de confl icto laboral (por cada mil de la pea)

Precursores 
(Sectores precursores 
de clase mundial)

Viviendas con líneas telefónicas móviles (% de viviendas)

Viviendas con computadora (% de viviendas)

Seguridad en las vías de comunicación (accidentes por mala condición del camino por 
cada 100 mil habitantes)

Disponibilidad de brt o sistemas integrados de autobuses

Red carretera avanzada (% del total de la red carretera)

Disponibilidad de aeropuerto

Número de destinos aéreos directos (ciudades servidas directamente)

Continúa...
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Cuadro 3. Indicadores relacionados a las dimensiones de análisis (subíndices) 

para medir la competitividad de las ciudades mexicanas, 2012

Subíndices Indicador

Gobierno
(Gobiernos efi cientes y 
efi caces)

Pasivos promedio de los gobiernos municipales (saldo de deuda en relación a las 
participaciones federales)

Ingresos propios (como % de ingresos totales)

Ingresos por predial (como % de ingresos totales)

Índice de Información Presupuestal Municipal 

Apertura de un negocio (percentil promedio considerando tiempo, costo y número 
de trámites)

Registro de una propiedad (percentil promedio considerando tiempo, costo y número 
de trámites)

Personas en economía formal (por cada 100 en la pea)

Crecimiento de la mancha urbana (razón de las tasas de crecimiento de la mancha 
urbana respecto de la población, entre 2005 y 2010)

Densidad de población (habitantes por km2)

Relaciones internacionales
(Aprovechamiento de las 
relaciones internacionales)

Inversión extranjera directa neta (pesos per cápita)

Flujo de pasajeros del o hacia el extranjero (por cada mil habitantes)

Comunicación con el extranjero (piezas de correspondencia por cada mil habitantes)

Ciudad fronteriza o portuaria

Innovación (Innovación 
y sofi sticación en los 
sectores económicos o 
sectores económicos de 
vigorosa competencia)

Empresas (por cada mil de pea)

Empresas certifi cadas (por cada mil empresas)

Investigadores (miembros del sni por cada 100 mil de pea)

Patentes (por cada 100 mil de pea)

Fuente: imco, 2012: 164-166.

Al analizar el resto de los componentes desarrollados por el imco, a pesar 

de que el concepto de derecho podría relacionarse con el de equidad, la orienta-

ción de los datos que lo defi nen se vincula más con el concepto de gobernabilidad 

y estado de derecho. En cuanto a los indicadores para cada subíndice, destaca la 

inclusión de la percepción sobre inseguridad (porcentaje de gente que siente que 

su municipio es inseguro) como variable que contribuye a explicar el subíndice 

de derecho. Con respecto al tema de medio ambiente, se incluyen indicadores para 

valorar la gestión integral de los residuos sólidos: manejo de residuos sólidos urbanos 

por cada 100 mil pesos del pib, disposición adecuada de residuos sólidos (porcentaje 
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de residuos que se disponen en rellenos sanitarios), empresas certifi cadas como 

“limpias” (por cada mil empresas) que dan un panorama de manejo de desechos 

y de emisiones industriales, y el indicador de emergencias industriales (número de 

emergencias) en el tema de los riesgos. 

En cuanto al subíndice de sociedad, se incluyen: la cantidad de médicos por 

cada mil habitantes; las viviendas deshabitadas por cada 100 viviendas y el ingreso 

promedio de la mujer con relación al ingreso promedio del hombre. Particularmente, 

es importante señalar que la desocupación de viviendas se ha incrementado en los 

años recientes y se relaciona con una falla del mercado de vivienda formal de interés 

social en áreas lejanas a las fuentes de empleo; en tanto que la relación de ingresos 

entre géneros atañe a la equidad salarial, un dato relevante ante la incorporación 

creciente de la fuerza de trabajo femenina al mercado laboral. 

Sobre el tema de economía, el imco incorpora la variable de cartera vencida 

hipotecaria (porcentaje de la cartera total) que da cuenta de la fragilidad del merca-

do laboral formal. De manera adicional, se incorpora un dato cuestionable, relacio-

nado al componente de política o sistema político estable y confi able. Se trata de la 

variable de participación ciudadana (como porcentaje de la lista nominal), referida a 

una mayor participación ciudadana en los comicios, lo cual no necesariamente po-

dría relacionarse a una mayor inclusión y pluralidad, dentro de un proceso electoral.6 

Con respecto a los factores del mercado laboral, se incluyeron aquellos que 

favorecen el clima empresarial: huelgas estalladas por cada mil emplazamientos y 

demandantes de confl icto laboral por cada mil de la población económicamente 

activa; la productividad laboral sin petróleo entre la población económicamente ac-

tiva, lo cual podría interpretarse en términos de diversifi cación económica y menor 

dependencia del principal componente de la economía mexicana o como un indi-

cador de potencial de desarrollo económico ante el agotamiento de un recurso no 

renovable. En cuanto al subíndice sectores precursores de clase mundial, el imco 

incluyó acertadamente la seguridad vial mediante el dato de accidentes debido a 

las malas condiciones del camino por cada 100 mil habitantes, así como ciudades 

con brt o sistemas integrados de autobuses. El primero es útil porque se refi ere 

a las condiciones de mantenimiento y no solo de provisión de infraestructura vial; 

6  En muchas zonas rurales del país se dan votaciones copiosas y mayores a 90 por ciento de las listas 
nominales por un partido único, hecho que algunos académicos han cuestionado (Sonnleitner, 2013:10).
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el segundo coincide con lo propuesto por sedesol-onu-Hábitat, en cuanto a consi-

derar sistemas de autobuses articulados en carriles confi nados.

Dentro del subíndice de gobierno se incluyen indicadores relacionados con 

las características físicas de las ciudades como el crecimiento del área urbana entre 

2005 y 2010, así como la densidad de población. También se incorporan algunos 

relacionados con el desempeño de los gobiernos locales, como el porcentaje de 

ingresos propios con respecto al total, el porcentaje de ingresos por predial con 

respecto al total, la transparencia (índice de información presupuestal municipal), 

el registro de una propiedad que es uno de los mecanismos propuestos dentro de la 

política del Banco Mundial y la formalidad en el trabajo. En el subíndice de relaciones 

internacionales se incluyen: comunicación con el extranjero en piezas de correspon-

dencia, que refi na el enlace hacia el exterior, ya que también incorpora pequeños 

consumidores. Finalmente, el subíndice sobre innovación integra el número de in-

vestigadores miembros del sni, al igual que el planteamiento de Cabrero y Orihuela 

(2013). Adicionalmente, este componente incluye el número de patentes por cada 

100 mil habitantes pertenecientes a la población económicamente activa.

Una última propuesta nacional fue elaborada por el equipo de investigadores 

del conapo en 2013, basada en cinco dimensiones con sus indicadores respectivos: 

sociodemográfi ca, económica, recursos naturales, infraestructura y normativa/

institucional. Dentro de las variables elegidas destacan aquellas diferentes a los 

enfoques anteriormente expuestos como: estructura etaria, matriculación, desem-

peño económico, integración funcional, convenios intermunicipales e instituciones 

de gestión. En particular, la variable de estructura etaria se relaciona directamente 

con el concepto de potencial de población, dado que la proyección y condiciones 

de determinados grupos de edad se relacionarán con el papel que jugarán en tér-

minos sociales y económicos en la dinámica urbana en el corto y mediano plazos.
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Cuadro 4. Propuesta de componentes para medir el potencial de desarrollo 

del Consejo Nacional de Población, 2013

Dimensión Variable

Sociodemográfi ca

Población total

Ingresos

Empleo

Estructura etaria

Matriculación

Salud

Cobertura de servicios básicos: drenaje y excusado, agua entubada, piso de tierra, 
nivel de hacinamiento

Acceso a tecnologías de la información

Económica

Especialización económica

Desempeño económico

Profesiones elegidas

Integración funcional

Recursos naturales

Disponibilidad de agua

Tratamiento de agua

Calidad del aire

Infraestructura

Aeropuertos

Hospitales

Universidades

Normatividad/Institucional
Convenios intermunicipales

Instituciones de gestión

Fuente: conapo, Dirección de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable, 2013.
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3. Selección de dimensiones e indicadores 
para el cálculo del potencial de desarrollo

P
ara determinar diferencias y coincidencias en los temas propuestos por los 
organismos internacionales y los estudios nacionales, se elaboró un esque-
ma. El objetivo fue defi nir los grandes componentes temáticos que permi-

tieran calcular el potencial de desarrollo para las ciudades mexicanas. En la fi gura 
1 se despliega en sentido vertical la perspectiva de trabajo propuesta por cada 
organismo y de manera horizontal se señalan las dimensiones relacionadas por 
grandes componentes temáticos. En la primera columna aparece la propuesta del 
presente estudio, que consta de cinco dimensiones: 1) productividad, 2) gobierno, 
3) equidad y oportunidad, 4) calidad de vida y 5) sostenibilidad urbana. Algunos 
temas comprenden dos ejes temáticos, como los casos de sedesol-onu-Hábitat 
en las dimensiones desarrollo social, pobreza y condiciones de vida, así como re-
tos urbano-ambientales; y competitividad urbana (Cabrero y Orihuela, 2013) con 
el componente urbano-ambiental. Destaca el caso de relaciones internacionales 
propuesto por el imco (2012), que si bien puede asociarse a la productividad, se 
refi ere más al comercio internacional y enlaces con el exterior. De igual manera, 
la fi gura permite ver el número de temas de cada enfoque,7 así como el total de 
indicadores correspondientes en el último renglón.

7  La fi gura 1 también permite observar que el planteamiento del imco es el que tiene el mayor número de 
dimensiones (10), orientadas primordialmente al tema de la productividad. Los de menor número de dimen-
siones son onu-Hábitat (2012) y Garrocho-conapo (2013), con cuatro ejes temáticos cada uno. En orden 
decreciente, el Banco Mundial es el organismo que incorpora el mayor número de indicadores a su análisis, 
con 73 variables, en tanto que sedesol-onu-Hábitat, como Garrocho-conapo (2013), integran el menor 
número de indicadores (15). Sobre este análisis es importante mencionar que si bien la cantidad de enfoques 
como el número de indicadores son variables, es un hecho que cada perspectiva de análisis será el producto 
de las propias restricciones de información y de escala del análisis. 
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Bajo el esquema de análisis propuesto, se incluyeron algunos lineamientos 
en la formulación de la propuesta de las dimensiones del análisis, como el compo-
nente de productividad que se alinea con la estrategia transversal “Democratizar 
la productividad” del pnd 2013-2018. El de gobierno que coincide con las pro-
puestas en la necesidad de administraciones públicas locales efi cientes y fuertes, 
que fomenten la coordinación metropolitana. La dimensión equidad y oportunidad 
sintetiza la justicia social, equidad (abatir la pobreza), igualdad (género) y opor-
tunidades (relacionadas con el cambio demográfi co de las ciudades). La cuarta 
dimensión, calidad de vida, se asocia a los niveles de infraestructura que son el 
sostén del desarrollo económico y social, espacio construido y crecimiento urbano. 
El quinto componente se refi ere a sostenibilidad urbana y enfatiza el análisis de 
los indicadores ambientales relativos a los procesos de consumo de energía, 
desechos, riesgo climático, entre otros.

Una vez analizada la relevancia teórico-conceptual y la disponibilidad de in-
formación a nivel municipal, se listaron 34 indicadores.8 La composición del índice 
de medición del potencial de desarrollo se determinó posterior a la observación del 
comportamiento estadístico de estas variables.

8  Dimensión Productividad: integración regional, corredores logísticos, crecimiento del empleo en siuc, 
pib per cápita, productividad (valor agregado de la producción entre número de empleos), diversifi cación 
económica, depósitos bancarios per cápita, asegurados en el imss, capital humano (investigadores sni). 
En la dimensión equidad y oportunidad: pobreza de patrimonio y alimentaria, viviendas con agua entu-
bada y drenaje, ingreso promedio de las familias, tasa de desempleo, crecimiento de la población, índice 
de dependencia, índice de reemplazo en actividad, población joven que va a la escuela. En la dimensión 
gobierno: gasto en obra social, deuda pública, catastro, tecnología de información (páginas web munici-
pales), implanes. En la dimensión calidad de vida: conectividad (transporte), número de delitos, mercado 
de vivienda (alquiler), uso de espacios públicos, hospitales, universidades, acceso a tecnologías de la 
información. En la dimensión sostenibilidad urbana: densidad media de población (ciudad compacta), uso 
efi ciente de energía, disponibilidad de agua, desastres y Atlas de riesgos. 



CAPÍTULO 3. Selección de dimensiones e indicadores para el cálculo del potencial de desarrollo 63

Fi
g

u
ra

 1
. P

ro
pu

es
ta

 d
e 

di
m

en
si

o
n

es
 p

ar
a 

co
n

st
ru

ir
 e

l i
n

di
ca

do
r 

de
 p

o
te

n
ci

al
 

de
 d

es
ar

ro
llo

 p
ar

a 
la

s 
ci

u
da

de
s 

y
 z

o
n

as
 m

et
ro

po
lit

an
as

 d
e 

M
éx

ic
o

, 2
01

3

P
ro

p
u

e
st

a
B

a
n

co
 M

u
n

d
ia

l,
 2

0
0

9
o

n
u

-H
á

b
it

a
t,

 2
0

1
2

se
d

es
o

l-
o

n
u

-H
á

b
it

a
t,

 
2

0
1

1

C
iu

d
a

d
e

s 
d

e
 M

é
x

ic
o

 
S

ig
lo

 x
x

i 
(G

a
rr

o
c

h
o

- 
c

o
n

a
p

o
, 

2
0

1
3

)

Pr
od

uc
ti

vi
da

d

C
re

ci
m

ie
nt

o 
ec

on
óm

ic
o

Pr
od

uc
ti

vi
da

d
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

ec
on

óm
ic

a

Em
pl

eo
 (

si
uc

)

G
ob

ie
rn

o
A

dm
in

is
tr

ac
ió

n,
 g

ob
ie

rn
o 

y 
fi n

an
za

s
G

ob
er

na
nz

a 
ur

ba
na

 y
 

fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

lo
ca

l

Eq
ui

da
d 

y 
op

or
tu

ni
da

d

Eq
ui

da
d

Po
bl

ac
ió

n 

Po
br

ez
a 

ur
ba

na
D

es
ar

ro
llo

 s
oc

ia
l, 

po
br

ez
a 

y 

C
al

id
ad

 d
e 

vi
da

T
ie

rr
a 

y 
vi

vi
en

da
C

on
di

ci
on

es
 d

e 
vi

da

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

Se
rv

ic
io

s 
bá

si
co

s 
tr

ad
ic

io
na

le
s 

y 
m

od
er

no
s

C
al

id
ad

 d
e 

vi
da

Re
to

s 
ur

ba
no

s

So
st

en
ib

ili
da

d 
ur

ba
na

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

 y
 c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o

So
st

en
ib

ili
da

d 
ur

ba
na

A
m

bi
en

ta
le

s
A

gu
a

N
úm

er
o 

to
ta

l d
e 

in
di

ca
do

re
s

7
3

1
6

1
5

1
5

C
on

tin
úa

...



Potencial de desarrollo de las ciudades de México64

Fi
g

u
ra

 1
. P

ro
pu

es
ta

 d
e 

di
m

en
si

o
n

es
 p

ar
a 

co
n

st
ru

ir
 e

l i
n

di
ca

do
r 

de
 p

o
te

n
ci

al
 

de
 d

es
ar

ro
llo

 p
ar

a 
la

s 
ci

u
da

de
s 

y
 z

o
n

as
 m

et
ro

po
lit

an
as

 d
e 

M
éx

ic
o

, 2
01

3

P
ro

p
u

e
st

a
C

o
m

p
e

ti
ti

v
id

a
d

 U
rb

a
n

a
 

(C
a

b
re

ro
 y

 O
ri

h
u

e
la

, 
2

0
1

0
)

C
o

m
p

e
ti

ti
v

id
a

d
 U

rb
a

n
a

 
(i

m
c

o
,2

0
1

2
)

P
ro

p
u

e
st

a
 c

o
n

a
p

o
,

2
0

1
3

Pr
od

uc
ti

vi
da

d

Ec
on

óm
ic

o
Ec

on
om

ía
Ec

on
óm

ic
a

In
no

va
ci

ón

Fa
ct

or
es

 (
m

er
ca

do
 la

bo
ra

l)

Se
ct

or
es

 p
re

cu
rs

or
es

Re
la

ci
on

es
 In

te
rn

ac
io

na
le

s

G
ob

ie
rn

o

In
st

it
uc

io
na

l
Po

lít
ic

a
N

or
m

at
iv

a/
In

st
it

uc
io

na
l

G
ob

ie
rn

o

D
er

ec
ho

Eq
ui

da
d 

y 
op

or
tu

ni
da

d
So

ci
od

em
og

rá
fi c

o
So

ci
ed

ad
So

ci
od

em
og

rá
fi c

a

C
al

id
ad

 d
e 

vi
da

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

U
rb

an
o

So
st

en
ib

ili
da

d 
ur

ba
na

A
m

bi
en

ta
l

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

Re
cu

rs
os

 n
at

ur
al

es

N
úm

er
o 

to
ta

l d
e 

in
di

ca
do

re
s

3
9

6
0

2
3

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
di

ve
rs

as
 p

ro
pu

es
ta

s 
va

lo
ra

da
s 

en
 e

l p
re

se
nt

e 
tr

ab
aj

o.



CAPÍTULO 4

Estrategia metodológica





67

4. Estrategia metodológica

El trabajo se realizó en dos fases. Primero, se construyó una base de datos para 

las 384 ciudades del Sistema Urbano Nacional (59 zonas metropolitanas y 78 

conurbaciones y 247 centros urbanos). Cabe mencionar que la selección del 

universo de estudio se basa en sedesol y conapo (2012). La segunda fase contem-

pló la selección de variables operativas relacionadas con las cinco dimensiones de 

análisis (Productividad, Equidad y oportunidad, Gobierno, Calidad de vida y Sosteni-

bilidad urbana), para calcular el Índice de Potencial de Desarrollo de las Ciudades y 

las Zonas Metropolitanas de México. 

4.1. Universo de estudio y consideraciones de agregación 
de la información

Las fuentes de información reportan la mayor parte de las variables a nivel munici-

pal. Debido a la naturaleza de la herramienta estadística para construir índices, la 

cual se basa en el análisis de la varianza del conjunto de datos con respecto a las 

variables seleccionadas, fue necesario homogenizar la información para unifi car 

en una base de datos bajo el mismo criterio tanto a zonas metropolitanas como 

a centros urbanos, por lo que la información correspondiente a las conurbaciones 

y centros urbanos se agregó y se asignó en un solo registro con la información a 

nivel municipal y, con ello, mantener una correspondencia de las unidades geo-

gráfi cas con las zonas metropolitanas que se forman por conjuntos de municipios 

(véanse cuadro 5 y mapa 1).
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Fuente: Elaboración propia con base en conapo, 2012.

Mapa 1. Localidades urbanas del municipio de Ensenada que fueron integradas 

bajo un solo registro, dentro de la base de datos fi nal
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Debido a las adecuaciones que ya se han mencionado sobre la disponibilidad 

de información a nivel municipal, el conjunto de 384 ciudades se redujo a 371 regis-

tros (incluyendo zonas metropolitanas) que comprenden 705 municipios. 

4.2. Variables operativas

El índice y sus cinco dimensiones se conformaron con 32 indicadores seleccionados 

de un listado total de 2529 (véase anexo I); algunos de ellos aparecen como “No dis-

ponible”, cuando no pudieron calcularse (véase cuadro 6).10 También se realizaron 

ajustes al revisar las fuentes, especifi car y traducir operativamente cada variable y 

comprobar su disponibilidad para ser utilizadas. En este sentido, se muestra en el 

cuadro 6 la idea o planteamiento original de cada variable asociada a las dimensiones 

del análisis y, enseguida, las variables que, como ya se mencionó, se podían obtener 

con información oportuna. En total se contabilizaron 41 variables operativas.

9  Algunas de las variables seleccionadas a nivel de ciudad (los datos de área urbana, por ejemplo) se 
recalcularon agregando la información de los municipios que conforman las zonas metropolitanas, específi -
camente de las localidades urbanas que compartían el mismo municipio.
10  De las variables que originalmente fueron seleccionadas, solo cuatro de ellas se excluyeron (ver cuadro 
6), dada la disponibilidad de información (integración regional, número de institutos municipales de planea-
ción –implanes– por municipio, uso efi ciente de energía y Atlas de riesgo municipal).
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lid
ad

 u
rb

an
a

D
en

si
da

d 
m

ed
ia

 u
rb

an
a 

de
 p

ob
la

ci
ón

 (
ci

ud
ad

 
co

m
pa

ct
a)

D
en

si
da

d 
m

ed
ia

 u
rb

an
a,

 2
0

1
1

se
de

so
l-

in
eg

i, 
2

0
1

1

U
so

 e
fi c

ie
nt

e 
de

 e
ne

rg
ía

N
o 

di
sp

on
ib

le
Si

n 
fu

en
te

D
is

po
ni

bi
lid

ad
 d

e 
ag

ua

V
ol

um
en

 s
um

in
is

tr
ad

o 
an

ua
l d

e 
ag

ua
 p

ot
ab

le
 

(m
ill

on
es

 d
e 

m
et

ro
s 

cú
bi

co
s)

, 2
0

1
0

 (
1

7
)

in
eg

i, 
2

0
1

0
C

ap
ac

id
ad

 in
st

al
ad

a 
de

 la
s 

pl
an

ta
s 

po
ta

bi
liz

ad
or

as
 e

n 
op

er
ac

ió
n 

(l
it

ro
s 

po
r 

se
gu

nd
o)

, 2
0

1
0

 (
1

8
)

To
ta

l d
e 

de
nu

nc
ia

s 
re

ci
bi

da
s 

en
 m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l, 
2

0
1

0
in

eg
i, 

2
0

1
0

N
úm

er
o 

de
 d

es
as

tr
es

To
ta

l d
e 

de
cl

ar
at

or
ia

s 
de

 d
es

as
tr

es
, 2

0
0

0
-2

0
0

9
 (

1
9

)
ce

n
ap

re
d

A
tl

as
 d

e 
rie

sg
o

N
o 

di
sp

on
ib

le
Si

n 
fu

en
te

N
o

ta
s:

 
(1

) 
E
l 

cá
lc

u
lo

 
d

e
l 

ín
d

ic
e

 
d

e
 

D
iv

e
rs

id
a

d
 

d
e

 
la

 
A

ct
iv

id
a

d
 

Ec
o

n
ó

m
ic

a
 

(B
u

rn
s.

 
2

0
0

8
 

: 
2

1
4

; 
Lo

ra
, 

2
0

0
8

 
: 

7
7

-7
8

),
 

se
 

d
e

fi 
n

e
 

m
e

d
ia

n
te

:

D
o

n
d

e
: E

1
 e

s 
e

l Í
n

d
ic

e
 d

e
 d

iv
e

rs
ifi 

ca
ci

ó
n

 d
e

 la
 a

ct
iv

id
a

d
 e

co
n

ó
m

ic
a

. V
a

rí
a

 e
n

tr
e

 0
 (

e
sp

e
ci

a
liz

a
ci

ó
n

 e
co

n
ó

m
ic

a
 m

á
x

im
a

) 
 y

 lo
g

a
ri

tm
o

 d
e

 1
8

 (
n

ú
m

e
ro

 t
o

ta
l 

d
e

 s
e

ct
o

re
s 

co
n

te
m

p
la

d
o

s)
 m

e
n

o
s 

la
 d

iv
e

rs
ifi 

ca
ci

ó
n

 e
co

n
ó

m
ic

a
 m

á
x

im
a

.

X
rj 

e
s 

e
l v

a
lo

r 
d

e
 la

 v
a

ri
a

b
le

 X
 e

n
 la

 r
e

g
ió

n
 r 

y
 e

n
 e

l s
e

ct
o

r 
j.

X
r e

s 
e

l v
a

lo
r 

d
e

 la
 v

a
ri

a
b

le
 X

 e
n

 la
 r

e
g

ió
n

 r
 p

a
ra

 e
l t

o
ta

l d
e

 lo
s 

se
ct

o
re

s.

Lo
s 

se
ct

o
re

s 
co

n
te

m
p

la
d

o
s 

fu
e

ro
n

: a
g

ri
cu

lt
u

ra
, m

in
e

rí
a

, e
n

e
rg

ía
 e

lé
ct

ri
ca

, c
o

n
st

ru
cc

ió
n

, i
n

d
u

st
ri

a
 m

a
n

u
fa

ct
u

re
ra

, c
o

m
e

rc
io

 a
l p

o
r 

m
a
y
o

r,
 c

o
m

e
rc

io
 a

l p
o

r 

m
e

n
o

r,
 t

ra
n

sp
o

rt
e

, i
n

fo
rm

a
ci

ó
n

 e
n

 m
e

d
io

s 
m

a
si

vo
s,

 s
e

rv
ic

io
s 

fi 
n

a
n

ci
e

ro
s,

 s
e

rv
ic

io
s 

in
m

o
b

ili
a

ri
o

s,
 s

e
rv

ic
io

s 
p

ro
fe

si
o

n
a

le
s,

 c
o

rp
o

ra
ti

vo
s,

 s
e

rv
ic

io
s 

d
e

 a
p

o
y
o

, 

se
rv

ic
io

s 
e

d
u

ca
ti

vo
s,

 s
e

rv
ic

io
s 

d
e

 s
a

lu
d

, s
e

rv
ic

io
s 

d
e

 e
sp

a
rc

im
ie

n
to

, s
e

rv
ic

io
s 

d
e

 a
lo

ja
m

ie
n

to
 y

 o
tr

o
s 

se
rv

ic
io

s 
e

x
ce

p
to

 a
ct

iv
id

a
d

e
s 

g
u

b
e

rn
a

m
e

n
ta

le
s.

(2
) 

La
 c

o
n

ta
b

ili
d

a
d

 d
e

 u
n

id
a

d
e

s 
b

a
n

ca
ri

a
s 

se
 e

la
b

o
ró

 c
o

n
 b

a
se

 e
n

 l
a

 c
a

rt
o

g
ra

fí
a

 d
e

l 
In

st
it

u
to

 F
e

d
e

ra
l 

E
le

ct
o

ra
l 

(i
fe

) 
d

e
l 

a
ñ

o
 2

0
0

3
. 

E
st

a
 i

n
fo

rm
a

ci
ó

n
 e

s 

co
m

p
le

m
e

n
ta

ri
a

 a
 la

 q
u

e
 s

e
 u

ti
liz

a
 p

a
ra

 e
la

b
o

ra
r 

a
n

á
lis

is
 e

le
ct

o
ra

l y
 s

e
 o

b
tu

vo
 d

e
 la

  
p

á
g

in
a

 o
fi 

ci
a

l, 
co

n
su

lt
a

d
a

 e
n

 o
ct

u
b

re
 d

e
 2

0
1

3
.

(3
) 

O
ri

g
in

a
lm

e
n

te
 s

e
 h

a
b

ía
 c

o
n

te
m

p
la

d
o

 in
cl

u
ir

 la
 v

a
ri

a
b

le
 d

e
 a

se
g

u
ra

d
o

s 
e

n
 e

l i
m

ss
, p

e
ro

 la
 b

a
se

 d
e

 d
a

to
s 

ce
n

sa
le

s 
ta

m
b

ié
n

 in
co

rp
o

ra
 a

 lo
s 

a
se

g
u

ra
d

o
s 

d
e

l i
ss

st
e,

 d
e

 t
a

l m
a

n
e

ra
 q

u
e

 s
e

 d
e

ci
d

ió
 c

o
n

ta
b

ili
z
a

r 
a

l t
o

ta
l. 

P
o

r 
o

tr
a

 p
a

rt
e

, s
e

 e
x

cl
u

y
ó

 a
 la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 q

u
e

 c
o

n
ta

b
a

 c
o

n
 S

e
g

u
ro

 P
o

p
u

la
r,

 y
a

 q
u

e
  r

e
su

lt
ó

 s
e

r 

u
n

a
 v

a
ri

a
b

le
 p

o
co

 d
is

cr
im

in
a

n
te

.

(4
) 

C
a

lc
u

la
d

a
 c

o
n

 d
a

to
s 

d
e

 la
 e

n
ig

h
, c

o
n

 li
m

it
a

ci
o

n
e

s 
co

n
 r

e
sp

e
ct

o
 a

 s
u

 r
e

p
re

se
n

ta
ti

vi
d

a
d

 a
 n

iv
e

l u
rb

a
n

o
.

(5
) 

P
o

b
la

ci
ó

n
 d

e
 1

5
 a

 6
4

 a
ñ

o
s 

/
 P

o
b

la
ci

ó
n

 d
e

 m
á

s 
d

e
 6

5
 a

ñ
o

s.
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(6
) 

(P
o

b
la

ci
ó

n
 E

co
n

ó
m

ic
a

m
e

n
te

 N
o

 A
ct

iv
a

 E
st

u
d

ia
n

te
 /

 P
o

b
la

ci
ó

n
 d

e
 1

2
 a

ñ
o

s 
y

 m
á

s)
*1

0
0

 

(7
) 

S
e

 d
e

ci
d

ió
 t

o
m

a
r 

so
la

m
e

n
te

 e
l p

o
rc

e
n

ta
je

 d
e

 g
a

st
o

 e
n

 o
b

ra
 s

o
ci

a
l p

o
r 

m
u

n
ic

ip
io

 y
 n

o
 d

iv
id

ir
lo

 e
n

tr
e

 la
 p

o
b

la
ci

ó
n

, y
a

 q
u

e
 s

e
 g

e
n

e
ra

rí
a

 u
n

a
 d

is
to

rs
ió

n
 

e
n

 la
 d

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 d

e
 lo

s 
d

a
to

s 
q

u
e

 s
o

b
re

e
st

im
a

rí
a

 lo
s 

b
e

n
e

fi 
ci

o
s 

e
n

 lo
s 

m
u

n
ic

ip
io

s 
co

n
 m

u
y

 p
o

ca
 p

o
b

la
ci

ó
n

.

(8
) 

S
e

 d
e

ci
d

ió
 c

u
a

n
ti

fi 
ca

r 
ú

n
ic

a
m

e
n

te
 la

 c
if

ra
 d

e
 d

e
u

d
a

 c
o

n
 r

e
sp

e
ct

o
 a

l i
n

g
re

so
, s

in
 r

e
la

ti
vi

z
a

rl
o

 c
o

n
 r

e
sp

e
ct

o
 a

 la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 t
o

ta
l, 

p
o

rq
u

e
 la

 t
ra

n
sf

o
rm

a
-

ci
ó

n
 d

e
 lo

s 
d

a
to

s 
in

cr
e

m
e

n
ta

rí
a

 la
 v

a
ri

a
n

z
a

 d
e

l c
o

n
ju

n
to

 y
 e

st
o

 n
o

 f
a

ci
lit

a
 e

l p
ro

ce
so

 d
e

 m
in

im
iz

a
ci

ó
n

 r
e

q
u

e
ri

d
o

 p
a

ra
 a

se
g

u
ra

r 
u

n
a

 a
d

e
cu

a
d

a
 c

o
n

so
lid

a
ci

ó
n

 

d
e

 lo
s 

fa
ct

o
re

s 
q

u
e

 s
e

 g
e

n
e

ra
n

 a
 p

a
rt

ir
 d

e
 n

u
e

va
s 

d
im

e
n

si
o

n
e

s.

(9
) 

E
st

a
 v

a
ri

a
b

le
 t

a
m

p
o

co
 s

e
 r

e
la

ti
vi

zó
 c

o
n

 r
e

sp
e

ct
o

 a
 l
a

 p
o

b
la

ci
ó

n
 t

o
ta

l, 
y

a
 q

u
e

 l
a

 n
a

tu
ra

le
z
a

 d
e

 l
a

 v
a

ri
a

b
le

 p
ro

d
u

ci
rí

a
 u

n
a

 d
is

to
rs

ió
n

 e
n

 l
a

 d
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

q
u

e
 s

o
b

re
e

st
im

a
rí

a
 e

l g
ra

d
o

 d
e

 u
rb

a
n

iz
a

ci
ó

n
, d

a
d

o
 q

u
e

 e
n

 la
s 

ci
u

d
a

d
e

s 
m

á
s 

g
ra

n
d

e
s 

se
 c

u
e

n
ta

 c
o

n
 m

e
jo

re
s 

n
iv

e
le

s 
d

e
 r

e
ca

u
d

a
ci

ó
n

.

(1
0

) 
La

 v
a

ri
a

b
le

 r
e

la
ci

o
n

a
d

a
 c

o
n

 e
l t

o
ta

l d
e

 f
u

n
ci

o
n

e
s 

d
e

se
m

p
e

ñ
a

d
a

s 
y

 r
e

la
ci

o
n

a
d

a
s 

co
n

 u
n

 s
it

io
 w

e
b

 d
a

 c
u

e
n

ta
 d

e
l g

ra
d

o
 d

e
 in

te
g

ra
ci

ó
n

 t
e

cn
o

ló
g

ic
a

 q
u

e
 

ti
e

n
e

 la
 a

d
m

in
is

tr
a

ci
ó

n
 lo

ca
l p

a
ra

 c
u

m
p

lir
 c

o
n

 s
u

s 
fu

n
ci

o
n

e
s.

 E
n

 e
st

e
 s

e
n

ti
d

o
, n

o
 s

e
 e

st
á

 e
va

lu
a

n
d

o
 la

 p
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 c

iu
d

a
d

a
n

a
 n

i l
a

 e
fi 

ci
e

n
ci

a
 d

e
 lo

s 
si

ti
o

s 
w

e
b

. 

S
e

 e
st

á
 m

id
ie

n
d

o
 la

 c
a

p
a

ci
d

a
d

 in
st

a
la

d
a

 q
u

e
 o

fr
e

ce
 c

a
d

a
 m

u
n

ic
ip

io
 e

n
 s

e
rv

ic
io

s 
te

cn
o

ló
g

ic
o

s 
y

 d
e

 t
e

le
co

m
u

n
ic

a
ci

o
n

e
s 

(t
ic

) 
y

 s
u

 p
o

te
n

ci
a

l d
e

 c
re

ci
m

ie
n

to
.

(1
1

) 
E
l t

o
ta

l d
e

 s
e

rv
ic

io
s 

d
e

se
m

p
e

ñ
a

d
o

s 
y

 r
e

la
c
io

n
a

d
o

s 
co

n
 la

 d
is

p
o

n
ib

ili
d

a
d

 d
e

 u
n

 s
it

io
 w

e
b

 d
a

 c
u

e
n

ta
 d

e
l g

ra
d

o
 d

e
 a

p
e

rt
u

ra
 y

 a
g

ili
z
a

c
ió

n
 d

e
 lo

s 
se

r-

v
ic

io
s 

co
n

 r
e

sp
e

c
to

 a
 s

u
s 

c
iu

d
a

d
a

n
o

s.
 D

e
 a

lg
u

n
a

 m
a

n
e

ra
, e

l t
o

ta
l d

e
 f

u
n

c
io

n
e

s 
d

e
se

m
p

e
ñ

a
d

a
s 

y
 r

e
la

c
io

n
a

d
a

s 
co

n
 u

n
 s

it
io

 w
e

b
 c

o
n

 r
e

sp
e

c
to

 a
l t

o
ta

l d
e

 

se
rv

ic
io

s 
so

n
 v

a
ri

a
b

le
s 

co
m

p
le

m
e

n
ta

ri
a

s,
 d

a
d

o
 q

u
e

 la
s 

fu
n

c
io

n
e

s 
so

n
 in

te
rn

a
s 

a
 la

 e
st

ru
c
tu

ra
 d

e
 o

rg
a

n
iz

a
c
ió

n
 in

st
it

u
c
io

n
a

l y
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

so
n

 e
x

te
rn

o
s 

y
 d

e
 e

n
la

ce
 c

o
n

 lo
s 

c
iu

d
a

d
a

n
o

s.

(1
2

) 
La

 v
a

ri
a

b
le

 in
cl

u
y
e

 ú
n

ic
a

m
e

n
te

 c
a

m
io

n
e

s 
p

a
ra

 p
a

sa
je

ro
s 

re
g

is
tr

a
d

o
s 

p
o

r 
m

u
n

ic
ip

io
.

(1
3

) 
 L

o
s 

cr
é

d
it

o
s 

a
 la

 v
iv

ie
n

d
a

 c
o

n
te

m
p

la
d

o
s 

e
n

 e
st

a
 v

a
ri

a
b

le
 in

cl
u

y
e

n
 a

q
u

e
llo

s 
p

ro
ve

n
ie

n
te

s 
d

e
 in

fo
n

a
v

it
, o

r
ev

is
 (

O
rg

a
n

is
m

o
s 

e
st

a
ta

le
s 

y
 m

u
n

ic
ip

a
le

s 

d
e

 v
iv

ie
n

d
a

),
 f

o
v

i (
Fo

n
d

o
 d

e
 o

p
e

ra
ci

ó
n

 y
 fi 

n
a

n
ci

a
m

ie
n

to
 b

a
n

ca
ri

o
 a

 la
 v

iv
ie

n
d

a
),

 f
o

v
is

ss
t

e,
 f

o
n

h
a

po
, v

iv
a

h
 (

P
ro

g
ra

m
a

 d
e

 a
h

o
rr

o
 y

 s
u

b
si

d
io

 p
a

ra
 la

 v
iv

ie
n

d
a

 

p
ro

g
re

si
va

),
 c

fe
 y

 p
em

ex
.

(1
4

) 
E
st

a
 v

a
ri

a
b

le
 s

e
 c

a
lc

u
ló

 c
o

n
 b

a
se

 e
n

 la
 c

a
rt

o
g

ra
fí

a
 d

e
l i

fe
, 2

0
0

3
, y

 d
e

 a
cu

e
rd

o
 a

l á
re

a
 d

e
 la

s 
m

a
n

z
a

n
a

s 
cl

a
si

fi 
ca

d
a

s 
co

m
o

 á
re

a
s 

ve
rd

e
s.

 E
st

a
 in

fo
rm

a
-

ci
ó

n
 e

s 
co

m
p

le
m

e
n

ta
ri

a
 a

 la
 q

u
e

 s
e

 u
ti

liz
a

 p
a

ra
 e

la
b

o
ra

r 
a

n
á

lis
is

 e
le

ct
o

ra
l y

 s
e

 o
b

tu
vo

 d
e

 la
  

p
á

g
in

a
 o

fi 
ci

a
l, 

co
n

su
lt

a
d

a
 e

n
 o

ct
u

b
re

 d
e

 2
0

1
3

.

(1
5

) 
T

a
n

to
 e

l n
ú

m
e

ro
 t

o
ta

l d
e

 p
a

rq
u

e
s 

d
e

 j
u

e
g

o
s 

in
fa

n
ti

le
s,

 c
o

m
o

 e
l n

ú
m

e
ro

 t
o

ta
l d

e
 j

a
rd

in
e

s 
ve

ci
n

a
le

s,
 f

u
e

ro
n

 c
a
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 m
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A continuación, se detallan los criterios de selección e incorporación (opera-

tividad) fi nal de las variables correspondientes a cada una de las cinco dimensiones 

del análisis propuesto.

4.2.1. Productividad

Los indicadores de esta dimensión cubren ocho aspectos. El primero, Corredores 

económicos urbanos11 parte de la clasifi cación de las ciudades según su pertenen-

cia: al Eje Maquilador Fronterizo (emf), Núcleos Dinámicos del Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte (tlcan), Centros Dinámicos del Mercado Nacional 

con inversión extranjera directa (cdmn) o Polos de Crecimiento Orientados al Mer-

cado Nacional e Internacional (pcvmn) en 2009. Estas variables dan cuenta del grado 

de integración económica y la orientación (externa o interna) de los mercados de 

producción y consumo.12 

La información sobre empleo en Sectores de Uso Intensivo del Conocimien-

to (siuc), relacionados con la capacidad de producción en sectores de innovación 

fundamentales para el desarrollo futuro del país, proviene de Garrocho (2013). Se 

trata del porcentaje de población ocupada en estos sectores. La tercera variable 

es el Producto Interno Bruto (pib) per cápita por municipio en 2005; la cuarta es 

la productividad por personal ocupado (po), elaborado a partir del Valor Agregado 

Censal Bruto de la producción, 2008, dividido entre el total de po dependiente y 

no dependiente de la razón social, 2008, y que se relacionan con el nivel de efi -

ciencia del empleo con respecto a lo que produce en dinero.

La diversifi cación económica se incluyó bajo el supuesto de que las ciudades 

más diversifi cadas en sectores estratégicos son menos vulnerables a las fl uctuacio-

nes económicas. El Índice de Diversidad de la Actividad Económica utilizado permite 

11  La fuente de estos datos corresponde a la unieur y se obtuvo del documento elaborado por la onu-
sedesol (2011).
12  En relación con la industria maquiladora localizada principalmente en el norte del país, los puntos de 
distribución de productos hacia los países del tlcan (Estados Unidos y Canadá); ciudades productoras y 
distribuidoras de insumos para el mercado nacional (centro del país) y los asentamientos urbanos que 
constituyen puntos de producción y distribución al mercado nacional e internacional (localizados princi-
palmente al sur y sureste del país). Esta información se relaciona también con aspectos de integración 
regional con los mercados locales, nacionales e internacionales y sirve como base para entender la logística 
de producción y distribución de bienes y servicios del país.
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evaluar el conjunto de los sectores económicos que componen una economía local 

con respecto a la global (cpsv, 2001: 5). El sexto indicador sobre productividad 

fue el total de unidades fi nancieras (número de entidades bancarias) por munici-

pio, como proxy para ponderar el movimiento de dinero en cada ciudad. También 

se consideró el porcentaje de Población Económicamente Activa Ocupada (peao) 

asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y en el Instituto de Se-

guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) como indicador 

del nivel de empleo formal de las urbes. La última variable de esta dimensión mide 

el capital humano disponible para cada ciudad, mediante el porcentaje de población 

de 18 años y más con posgrado, 2010.

4.2.2. Equidad y oportunidad

Esta dimensión se conformó con ocho indicadores. El primero corresponde al por-

centaje de personas en condición de pobreza de patrimonio y pobreza alimenta-

ria calculado para el conjunto de las ciudades y zonas metropolitanas.13 También 

se incluyó el ingreso promedio de los hogares con jefatura femenina y la razón de 

proporción entre el ingreso promedio de los hogares por género del jefe de hogar, 

2000, para incluir la perspectiva de género. El segundo indicador fue el porcentaje 

de viviendas que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda y 

el porcentaje de viviendas que disponen de drenaje, 2010. El tercero fue el ingreso 

promedio de las familias, mediante el porcentaje de población ocupada con ingre-

sos de hasta 2 salarios mínimos en 2010. El aspecto del empleo se midió con el 

porcentaje de población económicamente activa (pea) desocupada; asimismo, se 

incluyó el crecimiento y retención de la población a través de las tasas de creci-

miento medio anual 1990-2000 y 2000-2010, así como el Índice de Intensidad 

Migratoria. En cuanto a las condiciones de incorporación de la población joven a la 

planta productiva y el potencial del capital humano, se incluyeron la razón de depen-

dencia, Índice de Reemplazo en Actividad Económica, proporción de la Población No 

13  El dato de porcentaje de personas en condición de pobreza que elabora el coneval fue recalculado para 
el conjunto de las ciudades y zonas metropolitanas que integran el presente estudio, de tal manera que se 
decidió denominar a esta variable como porcentaje de personas en condición de pobreza calculada para el 
Sistema Urbano Nacional.
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Económicamente Activa que estudia entre el total de población de 12 años y más, 

así como el de grado de escolaridad de la población mayor de 15 años.

4.2.3. Gobierno

La dimensión relacionada con el tema de Gobierno se construyó con variables que 

miden la operación y efi ciencia de las administraciones locales, así como las de efi -

ciencia en el gasto público; por ello, se incorporó el porcentaje de gasto en obra social 

2009-2012, y el porcentaje de deuda pública con respecto a los ingresos públicos 

municipales, 2009-2012, además del porcentaje del total de ingresos por impues-

tos, para medir la capacidad del gobierno municipal para recaudar ingresos locales. En-

seguida, se agregaron datos relacionados con las tecnologías de información como el 

total de servicios desempeñados y enlazados con un sitio web (página electrónica vía 

Internet) del Ayuntamiento o Delegación en 2011 entre el número de municipios,14 

además del promedio de funciones relacionadas con el gobierno electrónico.

4.2.4. Calidad de vida

Esta dimensión resume las condiciones del espacio construido, la infraestructura ur-

bana, el equipamiento, seguridad y conectividad al transporte urbano, incluyéndose 

con tal fi n el número de autobuses urbanos de pasajeros divididos entre el total de 

la población municipal. Sobre la seguridad, se consideraron la tasa de delitos denun-

ciados por cada 100 mil habitantes y la tasa de homicidios en mujeres por cada 

100 mil habitantes. En cuanto a las condiciones del mercado de vivienda y dadas las 

recientes políticas de compactación de las ciudades y la prohibición de construcción 

de nueva vivienda horizontal en la periferia, se considera que la vivienda en alquiler 

es una de las opciones para la población de menores ingresos, dado que la vivienda 

en el área central de la ciudad es más cara. Bajo este argumento, se incorporó el 

porcentaje de vivienda en alquiler y los créditos ejercidos en programas de vivienda.

14  La incorporación del número de municipios que integran una zona metropolitana o ciudad es relevante 
para medir el grado de desigualdad tecnológica que puede guardar un municipio central con respecto a uno 
conurbado que, en ocasiones, no cuenta con la infraestructura adecuada para competir con su vecino.
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En cuanto a las condiciones de uso del espacio público, infraestructura y 

equipamiento en las ciudades, se incluyeron las variables de porcentaje de áreas 

verdes en hectáreas, el número de parques de juegos infantiles y el número de 

jardines vecinales. Los dos últimos dan cuenta de la calidad de vida sobre todo 

al nivel de barrio, así como el total de unidades médicas y el número de escuelas 

de nivel superior, 2003. Por último, se consideró el acceso de la población a 

tecnologías de la información, dado por el porcentaje de viviendas particulares 

habitadas que disponen de Internet.

4.2.5. Sostenibilidad urbana

Esta dimensión se relacionó básicamente con información en aspectos clave 

como la densidad de población (densidad media urbana), agua y la vulnerabilidad 

climática (volumen suministrado anual de agua potable en millones de metros 

cúbicos y la capacidad instalada de plantas potabilizadoras en operación, en li-

tros por segundo). De igual manera, se sumó la variable del total de denuncias 

recibidas en materia ambiental para medir el dinamismo sobre el control de los 

recursos naturales. Por último, se integró la información relacionada con el total 

de declaratorias de desastres por municipio de 2000 a 2009, para medir tanto 

el número de eventos climáticos como la capacidad de gestión y respuesta de las 

autoridades locales ante tales contingencias.

4.2.6. Estadísticos descriptivos de las variables operativas

Se realizó un ejercicio para analizar las tendencias centrales y de dispersión es-

tadística de cada variable para valorar su posterior inclusión dentro de un análisis 

factorial para el cálculo del Índice de Potencial de Desarrollo de las Ciudades y las 

Zonas Metropolitanas de México. De acuerdo a los datos del cuadro 7, se obser-

va que hay variables que debido a su naturaleza dicotómica (presencia/ausencia) 

no muestran distribuciones adecuadas, sin embargo, son variables que serán in-

corporadas al cálculo del índice fi nal. Dichas variables pertenecen a la dimensión 

de productividad y se trata de la pertenencia al Eje Maquilador Fronterizo (emf), 
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Núcleos Dinámicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), 
Centros Dinámicos del Mercado Nacional con inversión extranjera directa (cdmn), 
y Polos de Crecimiento Orientados al Mercado Nacional e Internacional (pcvmn).

En términos generales, se encontraron distribuciones leptocúrticas,15 por el 
tipo de datos absolutos (total de escuelas superiores, total de unidades médicas, 
total de unidades bancarias, número de créditos de vivienda). Esto indica que era ne-
cesario estandarizar estas variables para llevarlas a una escala con menor varianza. 

El panorama también se ve refl ejado en un estadístico de curtosis muy gran-
de (con valores por encima de 100, en tanto que para distribuciones de tipo normal 
se ubica en 0), lo cual indica una muy alta concentración de las distribuciones ana-
lizadas. En general, el comportamiento del conjunto de las variables seleccionadas 
es adecuado para ser incorporadas dentro del cálculo del Índice de Potencial de 
Desarrollo, dado que muestran una varianza amplia, lo cual permitirá distinguir los 
cortes del índice. No obstante, y debido a la curtosis, fue necesario ajustar las dis-
tribuciones para evitar sesgos producidos por la concentración del comportamien-
to de variables asociadas al entorno urbano.16

15  La mayoría de las ciudades tienen un comportamiento en torno a la media pero concentrado hacia 
un lado. La leptocurtosis tiene una alta concentración hacia los valores centrales y si esto se da es por un 
coefi ciente de curtosis >0 que es con el que se analiza el grado de concentración alrededor de la media.
16  Los procedimientos para ajustar la distribución de las variables a un comportamiento normal con-
sistieron en estimar porcentajes, razones y per cápita principalmente. Esto se hizo dependiendo de la 
distribución de cada variable y de acuerdo con el peso que tendría dentro del comportamiento del análisis 
factorial. Algunas de estas especifi caciones se describen en las notas del cuadro 6. Adicionalmente, no fue 
necesario elaborar transformaciones como los logaritmos o cuadrados de las variables, porque el método 
estadístico utilizado estandariza automáticamente los datos. Cabe mencionar que la transformación por 
logaritmos se utiliza comúnmente cuando el objetivo de la investigación es construir un modelo explicativo 
de las variables y la reducción de la varianza. En el caso que nos ocupa, el objetivo se centra en analizar el 
comportamiento del conjunto de las variables y su distribución, en la construcción de los factores de análisis 
y, fi nalmente, en su traducción para la elaboración de un índice sintético o global.



CAPÍTULO 4. Estrategia metodológica 83

C
u

ad
ro

 7
. E

st
ad

ís
ti

co
s 

de
sc

ri
pt

iv
o

s 
de

 la
s 

va
ri

ab
le

s 
se

le
cc

io
n

ad
as

D
e

sc
ri

p
to

re
s

N
M

ín
im

o
M

á
x

im
o

M
e

d
ia

D
e

sv
. 

tí
p

.
V

a
ri

a
n

z
a

A
si

m
e

tr
ía

C
u

rt
o

si
s

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón
 

m
ed

ia
 a

nu
al

 1
9

9
0

-2
0

0
0

3
7

1
-1

.3
0

0
 3

0
.5

0
0

 2
.2

3
8

 2
.2

5
3

 5
.0

7
4

 6
.5

8
2

 7
1

.7
0

2

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón
  

m
ed

ia
 a

nu
al

 2
0

0
0

-2
0

1
0

3
7

1
-2

.6
0

0
 1

2
.7

0
0

 1
.6

1
9

 1
.2

6
4

 1
.5

9
8

 3
.4

2
9

 2
5

.0
4

5

Ra
zó

n 
de

 d
ep

en
de

nc
ia

, 2
0

1
0

3
7

1
4

1
.7

0
0

 8
7

.3
0

0
 5

6
.3

0
9

 5
.6

0
2

 3
1

.3
7

8
 0

.5
1

7
 2

.0
6

0

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

oc
up

ad
a 

en
 s

ec
to

re
s 

in
te

ns
iv

os
 e

n 
el

 u
so

 d
el

 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

(s
iu

c)
, 2

0
0

8
3

7
1

0
.6

0
0

 5
8

.0
0

0
 9

.4
0

6
 9

.5
9

0
 9

1
.9

6
7

 2
.3

6
0

 6
.3

3
4

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pe

rs
on

as
 e

n 
co

nd
ic

ió
n 

de
 p

ob
re

za
 c

al
cu

la
da

 p
ar

a 
el

 S
is

te
m

a 
U

rb
an

o 
N

ac
io

na
l, 

2
0

1
0

3
7

1
1

9
.0

0
0

 9
2

.9
1

0
 5

5
.2

9
8

 1
6

.5
5

7
 2

7
4

.1
4

7
- 

0
.1

9
4

- 
0

.6
9

4

N
úc

le
os

 d
in

ám
ic

os
 d

el
 t

lc
an

 
(n

d-
tl

ca
n

) 
2

0
0

9
3

7
1

0
.0

0
0

 1
.0

0
0

 0
.0

3
8

 0
.1

9
1

 0
.0

3
6

 4
.8

7
1

 2
1

.8
4

9

Ín
di

ce
 d

e 
In

te
ns

id
ad

 M
ig

ra
to

ria
 

(e
n 

es
ca

la
 d

e 
0

 a
 1

0
0

),
 2

0
1

0
3

7
1

0
.0

6
0

 1
0

.2
0

0
 2

.5
2

6
 1

.9
4

2
 3

.7
7

2
 1

.3
3

9
 1

.9
5

1

N
úm

er
o 

de
 e

sc
ue

la
s 

de
 n

iv
el

  s
up

er
io

r, 
2

0
0

3
3

7
1

0
.0

0
0

 2
1

4
.0

0
0

 4
.4

1
2

 1
4

.3
7

3
 2

0
6

.5
7

8
 9

.7
7

8
 1

2
7

.9
2

3

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ga

st
o 

en
 o

br
a 

so
ci

al
 

2
0

0
9

-2
0

1
2

3
7

1
0

.0
0

0
 7

2
.0

2
0

 2
9

.5
6

0
 1

6
.5

0
9

 2
7

2
.5

3
7

 0
.4

1
7

- 
0

.3
9

4

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
de

ud
a 

pú
bl

ic
a 

co
n 

re
sp

ec
to

 a
 lo

s 
in

gr
es

os
 p

úb
lic

os
 

m
un

ic
ip

al
es

 
de

 2
0

0
9

 a
 2

0
1

2

3
7

1
0

.0
0

0
 8

1
.0

3
0

 3
.9

7
1

 5
.9

7
1

 3
5

.6
5

6
 6

.6
7

5
 7

5
.9

8
0

C
o

n
ti

n
ú

a
...



Potencial de desarrollo de las ciudades de México84

C
u

ad
ro

 7
. E

st
ad

ís
ti

co
s 

de
sc

ri
pt

iv
o

s 
de

 la
s 

va
ri

ab
le

s 
se

le
cc

io
n

ad
as

D
e

sc
ri

p
to

re
s

N
M

ín
im

o
M

á
x

im
o

M
e

d
ia

D
e

sv
. 

tí
p

.
V

a
ri

a
n

z
a

A
si

m
e

tr
ía

C
u

rt
o

si
s

E
st

a
d

ís
ti

co
E

s
ta

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 t

ot
al

 d
e 

in
gr

es
os

 
po

r 
im

pu
es

to
s,

 2
0

1
0

3
7

1
0

.0
0

0
 3

3
.3

8
0

 6
.4

3
7

 5
.8

9
6

 3
4

.7
6

2
 1

.6
5

5
 3

.0
2

8

To
ta

l d
e 

fu
nc

io
ne

s 
de

se
m

pe
ña

da
s 

y 
re

la
ci

on
ad

as
 c

on
 la

 e
xi

st
en

ci
a 

de
 

un
 s

it
io

 w
eb

 (
pá

gi
na

 e
le

ct
ró

ni
ca

 
ví

a 
In

te
rn

et
) 

de
l A

yu
nt

am
ie

nt
o 

o 
D

el
eg

ac
ió

n 
2

0
1

1
 /

 N
úm

er
o 

de
 

m
un

ic
ip

io
s 

qu
e 

in
te

gr
an

 a
 la

 z
on

a 
m

et
ro

po
lit

an
a 

o 
ci

ud
ad

3
7

1
0

.0
0

0
 3

0
.0

0
0

 1
4

.0
3

6
 6

.9
2

3
 4

7
.9

3
0

- 
0

.3
1

3
- 

0
.3

5
4

To
ta

l d
e 

se
rv

ic
io

s 
de

se
m

pe
ña

do
s 

y 
re

la
ci

on
ad

as
 c

on
 la

 e
xi

st
en

ci
a 

de
 

un
 s

it
io

 w
eb

 (
Pá

gi
na

 e
le

ct
ró

ni
ca

 
ví

a 
In

te
rn

et
) 

de
l A

yu
nt

am
ie

nt
o 

o 
D

el
eg

ac
ió

n 
2

0
1

1
 /

 N
úm

er
o 

de
 

m
un

ic
ip

io
s 

qu
e 

in
te

gr
an

 a
 la

 z
on

a 
m

et
ro

po
lit

an
a 

o 
ci

ud
ad

3
7

1
0

.0
0

0
 2

3
.0

0
0

 9
.0

1
7

 6
.5

1
7

 4
2

.4
6

5
 0

.1
2

7
- 

1
.1

2
4

To
ta

l d
e 

D
en

un
ci

as
 re

ci
bi

da
s 

en
 

m
at

er
ia

 a
m

bi
en

ta
l, 

2
0

1
0

3
7

1
0

.0
0

0
2

 8
2

3
.0

0
0

 4
5

.5
9

3
 2

0
6

.2
0

2
4

2
 5

1
9

.3
7

7
 9

.3
0

2
 1

0
4

.5
3

7

D
en

si
da

d 
m

ed
ia

 u
rb

an
a,

 2
0

1
1

3
7

1
0

.0
0

0
 7

6
5

.6
3

0
 7

0
.2

3
8

 6
8

.5
2

2
4

 6
9

5
.2

7
8

 4
.8

4
0

 3
6

.3
8

9

G
ra

do
 p

ro
m

ed
io

 d
e 

es
co

la
rid

ad
 d

e 
la

 
po

bl
ac

ió
n 

de
 1

5
 a

ño
s 

y 
m

ás
, 2

0
1

0
3

7
1

4
.4

0
0

 1
0

.5
0

0
 7

.8
2

8
 1

.1
7

1
 1

.3
7

0
 0

.0
1

7
- 

0
.4

1
2

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

de
 1

8
 a

ño
s 

y 
m

ás
 c

on
 p

os
gr

ad
o,

 2
0

1
0

3
7

1
0

.0
8

0
 3

.4
9

0
 0

.7
7

1
 0

.5
2

0
 0

.2
7

0
 1

.7
4

6
 3

.5
9

3

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 t

ot
al

 d
e 

tr
ab

aj
ad

or
es

 
as

eg
ur

ad
os

 p
or

 e
l  

im
ss

 e
 is

ss
te

, 2
0

1
0

3
7

1
0

.2
2

0
 7

3
.7

8
0

 1
0

.9
7

4
 8

.1
2

2
 6

5
.9

7
3

 1
.8

5
6

 8
.7

3
2

C
o

n
ti

n
ú

a
...



CAPÍTULO 4. Estrategia metodológica 85

C
u

ad
ro

 7
. E

st
ad

ís
ti

co
s 

de
sc

ri
pt

iv
o

s 
de

 la
s 

va
ri

ab
le

s 
se

le
cc

io
n

ad
as

D
e

sc
ri

p
to

re
s

N
M

ín
im

o
M

á
x

im
o

M
e

d
ia

D
e

sv
. 

tí
p

.
V

a
ri

a
n

z
a

A
si

m
e

tr
ía

C
u

rt
o

si
s

E
s
ta

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co

To
ta

l d
e 

U
ni

da
de

s 
M

éd
ic

as
, 2

0
1

0
3

7
1

1
.0

0
0

1
 3

6
2

.0
0

0
 3

2
.8

0
9

 7
8

.3
9

1
6

 1
4

5
.1

6
6

 1
3

.6
3

7
 2

2
5

.1
9

4

To
ta

l d
e 

D
ec

la
ra

to
ria

s 
de

 D
es

as
tr

es
, 

2
0

0
0

-2
0

0
9

3
7

1
0

.0
0

0
 1

4
5

.0
0

0
 9

.2
0

5
 1

4
.7

5
0

 2
1

7
.5

5
8

 5
.1

1
8

 3
4

.4
6

2

N
úm

er
o 

de
 u

ni
da

de
s 

de
 t

ra
ns

po
rt

e 
de

 
pa

sa
je

ro
s 

2
0

1
2

 /
 P

ob
la

ci
ón

 t
ot

al
3

7
1

0
.0

0
0

5
2

 5
1

0
.0

0
0

1
 5

8
8

.1
6

7
4

 7
2

6
.3

7
7

2
2

3
3

8
 6

4
2

.8
4

7
 8

.0
0

7
 7

1
.9

0
2

Su
pe

rfi
 c

ie
 d

e 
ár

ea
 v

er
de

 (
ha

s)
, 2

0
0

3
3

7
1

0
.0

0
0

 2
3

3
.7

0
0

 5
.2

4
3

 2
2

.9
2

1
 5

2
5

.3
9

0
 7

.5
1

3
 6

3
.0

7
5

To
ta

l d
e 

U
ni

da
de

s 
Fi

na
nc

ie
ra

s 
(n

úm
er

o 
de

 b
an

co
s 

po
r 

m
un

ic
ip

io
),

 
2

0
0

3
 /

 P
ob

la
ci

ón
 t

ot
al

3
7

1
0

.0
0

0
 5

7
3

.0
0

0
 6

.9
7

0
 3

3
.4

5
2

1
 1

1
9

.0
4

5
 1

3
.9

8
6

 2
2

6
.0

7
8

Ta
sa

 d
e 

de
lit

os
 p

or
 c

ad
a 

1
0

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
es

, 2
0

0
9

3
7

1
0

.0
0

0
6

 3
8

8
.0

0
0

1
 2

3
6

.5
9

3
 9

1
3

.7
2

4
8

3
4

 8
9

2
.3

1
8

 1
.5

2
5

 3
.6

7
5

Ta
sa

 d
e 

H
om

ic
id

io
s 

en
 M

uj
er

es
 p

or
 

ca
da

 1
0

0
 0

0
0

 h
ab

it
an

te
s,

 1
9

9
5

-2
0

0
1

3
7

1
0

.0
0

0
 5

3
4

.0
0

0
 7

5
.6

6
0

 7
0

.4
1

3
4

 9
5

7
.9

6
5

 3
.0

0
2

 1
2

.8
9

8

Pr
od

uc
to

 In
te

rn
o 

Br
ut

o 
(p

ib
) 

pe
r c

áp
ita

 
(p

es
os

 a
 p

re
ci

os
 d

e 
1

9
9

3
)

3
7

1
0

.0
0

0
4

9
 9

6
0

.2
0

0
1

1
 3

5
5

.8
7

1
5

 3
8

1
.8

0
4

2
8

9
6

3
 8

1
0

.5
3

3
 1

.7
6

1
 6

.8
5

7

In
gr

es
o 

pr
om

ed
io

 m
en

su
al

 d
e 

ho
ga

re
s 

co
n 

je
fa

tu
ra

 fe
m

en
in

a,
 2

0
0

0
3

7
1

7
6

2
.0

0
0

9
 8

0
4

.0
0

0
2

 6
6

2
.2

3
5

1
 4

0
3

.4
6

5
1

9
6

9
 7

1
3

.3
6

4
 1

.8
4

2
 4

.3
4

1

Ra
zó

n 
de

 p
ro

po
rc

ió
n 

en
tr

e 
el

 in
gr

es
o 

pr
om

ed
io

 m
en

su
al

 d
e 

lo
s 

ho
ga

re
s 

(p
es

os
) 

co
n 

je
fa

tu
ra

 fe
m

en
in

a 
y 

lo
s 

ho
ga

re
s 

co
n 

je
fa

tu
ra

 m
as

cu
lin

a 
, 2

0
0

0

3
7

1
0

.2
9

0
 1

.5
7

0
 0

.6
4

6
 0

.1
4

8
 0

.0
2

2
 1

.3
5

3
 5

.7
1

3

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

O
cu

pa
da

 c
on

 
in

gr
es

o 
de

 h
as

ta
 2

 s
al

ar
io

s 
m

ín
im

os
, 

2
0

1
0

3
7

1
1

2
.1

0
0

 8
5

.4
2

0
 4

7
.0

8
7

 1
5

.2
4

4
 2

3
2

.3
8

0
 0

.1
7

9
- 

0
.5

9
0

C
o

n
ti

n
ú

a
...



Potencial de desarrollo de las ciudades de México86

C
u

ad
ro

 7
. E

st
ad

ís
ti

co
s 

de
sc

ri
pt

iv
o

s 
de

 la
s 

va
ri

ab
le

s 
se

le
cc

io
n

ad
as

D
e

sc
ri

p
to

re
s

N
M

ín
im

o
M

á
x

im
o

M
e

d
ia

D
e

sv
. 

tí
p

.
V

a
ri

a
n

z
a

A
si

m
e

tr
ía

C
u

rt
o

si
s

E
s
ta

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co

V
al

or
 a

gr
eg

ad
o 

ce
ns

al
 b

ru
to

 d
e 

la
 

pr
od

uc
ci

ón
, 2

0
0

8
 (

m
ile

s 
de

 p
es

os
) 

/ 
To

ta
l d

e 
pe

rs
on

al
 o

cu
pa

do
, 2

0
0

8
 

(D
ep

en
di

en
te

 y
 N

o 
D

ep
en

di
en

te
 d

e 
la

 
ra

zó
n 

so
ci

al
)

3
7

1
-1

3
9

.1
0

0
1

5
 9

4
2

.3
6

0
 2

2
0

.0
2

2
1

 0
7

2
.9

9
3

1
1

5
1

 3
1

4
.3

8
2

 1
1

.9
0

5
 1

5
3

.6
3

5

C
ré

di
to

s 
ej

er
ci

do
s 

en
 p

ro
gr

am
as

 
de

 v
iv

ie
nd

a,
 2

0
1

0
3

7
1

2
.0

0
0

1
2

5
 7

1
1

.0
0

0
2

 8
8

6
.7

9
5

8
 5

4
9

.7
3

6
7

3
0

9
7

 9
9

0
.7

9
0

 9
.6

3
0

 1
2

2
.8

4
2

C
ap

ac
id

ad
 in

st
al

ad
a 

de
 la

s 
pl

an
ta

s 
po

ta
bi

liz
ad

or
as

 e
n 

op
er

ac
ió

n 
(l

it
ro

s 
po

r 
se

gu
nd

o)
, 2

0
1

0
3

7
1

0
.0

0
0

1
3

 9
5

0
.0

0
0

 2
7

3
.2

4
5

1
 2

2
1

.5
1

3
1

4
9

2
 0

9
4

.0
8

3
 7

.5
7

8
 6

9
.5

8
4

V
ol

um
en

 s
um

in
is

tr
ad

o 
an

ua
l d

e 
ag

ua
 

po
ta

bl
e 

(m
ill

on
es

 d
e 

m
et

ro
s 

cú
bi

co
s)

, 
2

0
1

0
3

7
1

0
.0

0
0

 2
9

6
.0

0
0

 4
.8

9
8

 2
3

.7
8

8
 5

6
5

.8
6

0
 8

.1
1

8
 8

0
.3

3
1

N
úm

er
o 

de
 p

ar
qu

es
 d

e 
ju

eg
os

 
in

fa
nt

ile
s,

 2
0

0
3

3
7

1
0

.0
0

0
1

 2
8

4
.0

0
0

 1
2

.5
2

8
 7

2
.5

8
8

5
 2

6
8

.9
4

7
 1

4
.9

4
7

 2
5

6
.5

1
4

N
úm

er
o 

de
 ja

rd
in

es
 v

ec
in

al
es

, 2
0

0
3

3
7

1
0

.0
0

0
1

 5
5

5
.0

0
0

 1
5

.1
1

1
 9

2
.5

6
6

8
 5

6
8

.3
8

0
 1

3
.8

4
1

 2
1

7
.0

0
9

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

pa
rt

ic
ul

ar
es

 
ha

bi
ta

da
s 

en
 re

nt
a 

2
0

0
0

3
7

1
1

.1
5

0
 3

7
.1

6
0

 1
1

.6
0

7
 6

.0
2

2
 3

6
.2

6
9

 0
.9

6
5

 1
.5

7
8

Ín
di

ce
 d

e 
D

iv
er

si
da

d 
de

 la
 A

ct
iv

id
ad

 
Ec

on
óm

ic
a,

 2
0

0
9

3
7

1
1

.2
5

0
 2

.5
0

0
 1

.9
7

5
 0

.2
2

3
 0

.0
5

0
- 

0
.3

7
6

 0
.4

7
1

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

pa
rt

ic
ul

ar
es

 
ha

bi
ta

da
s 

qu
e 

di
sp

on
en

 d
e 

ag
ua

 
pr

ov
en

ie
nt

e 
de

 la
 re

d 
pú

bl
ic

a 
en

 e
l 

ám
bi

to
 d

e 
la

 v
iv

ie
nd

a,
 2

0
1

0
 

3
7

1
3

1
.4

2
0

 1
0

4
.1

9
0

 8
4

.3
0

7
 1

4
.6

5
8

 2
1

4
.8

5
5

- 
1

.6
4

7
 2

.4
7

8

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

pa
rt

ic
ul

ar
es

 
ha

bi
ta

da
s 

qu
e 

di
sp

on
en

 d
e 

 d
re

na
je

, 
2

0
1

0
3

7
1

3
1

.0
6

0
 1

0
4

.3
1

0
 8

7
.6

9
0

 1
1

.1
9

1
 1

2
5

.2
3

8
- 

1
.8

4
9

 4
.5

0
2

C
o

n
ti

n
ú

a
...



CAPÍTULO 4. Estrategia metodológica 87

C
u

ad
ro

 7
. E

st
ad

ís
ti

co
s 

de
sc

ri
pt

iv
o

s 
de

 la
s 

va
ri

ab
le

s 
se

le
cc

io
n

ad
as

D
e

sc
ri

p
to

re
s

N
M

ín
im

o
M

á
x

im
o

M
e

d
ia

D
e

sv
. 

tí
p

.
V

a
ri

a
n

z
a

A
si

m
e

tr
ía

C
u

rt
o

si
s

E
s
ta

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co
E

st
a

d
ís

ti
co

E
st

a
d

ís
ti

co

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

pa
rt

ic
ul

ar
es

 
ha

bi
ta

da
s 

qu
e 

di
sp

on
en

 d
e 

 In
te

rn
et

, 
2

0
1

0
3

7
1

0
.0

4
0

 3
8

.6
6

0
 1

2
.8

7
2

 8
.4

0
9

 7
0

.7
0

4
 0

.8
8

1
- 

0
.0

4
3

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

ec
on

óm
ic

am
en

te
 a

ct
iv

a 
pe

a 
D

es
oc

up
ad

a,
 2

0
1

0
3

7
1

1
.0

7
0

 1
3

.9
5

0
 4

.4
4

3
 1

.8
7

1
 3

.5
0

0
 1

.0
7

7
 2

.5
6

6

Ín
di

ce
 d

e 
Re

em
pl

az
o 

en
 A

ct
iv

id
ad

 
Ec

on
óm

ic
a,

 2
0

1
0

3
7

1
5

5
7

.9
5

0
9

 6
5

0
.9

3
0

1
 1

2
7

.8
9

5
 6

2
1

.7
6

0
3

8
6

 5
8

5
.5

3
4

 8
.6

3
9

 1
0

3
.6

4
0

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

de
 1

2
 a

ño
s 

y 
m

ás
 q

ue
 e

st
ud

ia
, 2

0
1

0
 

3
7

1
9

.8
5

0
 2

1
.2

1
0

 1
6

.1
7

2
 1

.9
0

1
 3

.6
1

4
- 

0
.2

1
9

- 
0

.0
6

7

Ej
e 

M
aq

ui
la

do
r 

Fr
on

te
riz

o 
(e

m
f)

 2
0

0
9

8
1

.0
0

0
 1

.0
0

0
 1

.0
0

0
 0

.0
0

0
 0

.0
0

0
.

.

C
en

tr
os

 D
in

ám
ic

os
 d

el
 M

er
ca

do
 

N
ac

io
na

l (
cd

m
n

) 
co

n 
in

ve
rs

ió
n 

ex
tr

an
je

ra
 d

ire
ct

a,
 2

0
0

9
7

1
.0

0
0

 1
.0

0
0

 1
.0

0
0

 0
.0

0
0

 0
.0

0
0

.
.

Po
lo

s 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
or

ie
nt

ad
os

 a
l 

M
er

ca
do

 N
ac

io
na

l e
 In

te
rn

ac
io

na
l 

(p
cv

m
n

),
 2

0
0

9
1

2
1

.0
0

0
 1

.0
0

0
 1

.0
0

0
 0

.0
0

0
 0

.0
0

0
.

.

Fu
e

n
te

: E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

.



Potencial de desarrollo de las ciudades de México88

4.3. Análisis preliminar para la construcción del Índice 
de Potencial de Desarrollo de las Ciudades y las Zonas 
Metropolitanas de México

Con las 41 variables seleccionadas, se elaboró un análisis factorial preliminar, 

que sirvió como base para evaluar las relaciones de comportamiento del conjunto 

de datos. Se optó por eliminar del análisis las variables dicotómicas, debido a que 

no funcionan dadas las características propias de este método estadístico. Las res-

tantes guardan un buen grado de correlación entre ellas, que puede observarse por 

la cantidad de celdas en amarillo (ver cuadro 1a del Anexo), lo que fortalece el uso 

de la técnica estadística empleada. Derivado del análisis, se observa que resultan 12 

factores del universo de variables seleccionadas, con un estadístico de prueba kmo17 

de 0.852, que de acuerdo a la escala de valoración responde a un nivel meritorio.

A partir de las comunalidades18 de las variables (véase cuadro 8), se infi ere 

que más de 90 por ciento de las mismas aportaron signifi cancia para la conforma-

ción de los factores. En términos del grado de inclusión destaca que las variables 

con mayor aporte fueron: grado promedio de escolaridad de la población de 15 

años y más; el total de unidades fi nancieras (o entidades bancarias); el número de 

créditos ejercidos en programas de vivienda; y la capacidad instalada de las plantas 

potabilizadoras en operación (litros por segundo). Por otra parte, las variables con 

menor aporte pero que superan 50 por ciento19 de signifi cancia dentro del grupo 

de variables son el gasto social 2009-2012 y la tasa de delitos (por cada cien mil 

habitantes). Esto es así porque las variables mencionadas tienen un comportamien-

to heterogéneo o diferente con respecto al conjunto del universo de información.

17  Kaiser Meyer-Olkin implica el grado de ajuste del modelo o satisfacción del uso del modelo para el 
conjunto de variables.
18  Representa la proporción de la varianza explicada por los factores comunes en una variable.
19  Generalmente se recomienda evaluar la pertinencia de la inclusión de las variables que aportan menos 
de 50 por ciento de signifi cancia.
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Cuadro 8. Comunalidades

Variables Inicial Extracción

Tasa de crecimiento de la población media anual 1990-2000 1 0.812

Tasa de crecimiento de la población media anual 2000-2010 1 0.797

Razón de dependencia, 2010 1 0.744

Porcentaje de población ocupada en sectores intensivos en el uso del conocimiento (siuc), 
2008 1 0.73

Porcentaje de personas en condición de pobreza calculada para el Sistema Urbano 
Nacional, 2010 1 0.877

Índice de Intensidad Migratoria (en escala de 0 a 100), 2010 1 0.677

Número de escuelas de nivel superior, 2003 1 0.893

Porcentaje de gasto  en obra social, 2009-2012 1 0.522

Porcentaje de deuda pública con respecto a los ingresos públicos municipales 
de 2009 a 2012 1 0.643

Porcentaje del total de ingresos por impuestos, 2010 1 0.752

Promedio de funciones desempeñadas y relacionadas con la existencia de un sitio web 
(página electrónica vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación, 2011 1 0.666

Promedio  de servicios desempeñados y relacionados con la existencia de un sitio web 
(página electrónica vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación, 2011 1 0.654

Total de denuncias recibidas en materia ambiental, 2010 1 0.641

Densidad media urbana, 2011 1 0.849

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, 2010 1 0.914

Porcentaje de población de 18 años y más con posgrado, 2010 1 0.774

Porcentaje de trabajadores asegurados por el imss e issste, 2010 1 0.734

Numero de Declaratorias de Desastres, 2000-2009 1 0.673

Número de unidades de transporte de pasajeros por habitante, 2012 1 0.799

Superfi cie de Área Verde (has), 2003 1 0.618

Total de Unidades Financieras (número de bancos por municipio) por habitante, 2003 1 0.941

Tasa de delitos (por cada 100 000 hab.), 2009 1 0.56

Tasa de Homicidios en mujeres (por cada 100 000 hab.), 1995-2001 1 0.708

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (pesos a precios de 1993) 1 0.719

Continúa...
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Cuadro 8. Comunalidades

Variables Inicial Extracción

Ingreso promedio mensual de hogares con jefatura femenina (pesos), 2000 1 0.809

Razón de proporción entre el ingreso promedio mensual de los hogares (pesos) 
con jefatura femenina y los hogares con jefatura masculina, 2000 1 0.765

Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos, 2010 1 0.809

Valor agregado censal bruto de la producción, 2008 (miles de pesos) / Total de personal 
ocupado, 2008 (Dependiente y No Dependiente de la razón social) 1 0.709

Créditos ejercidos en programas de vivienda, 2010 1 0.936

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (litros por segundo), 
2010 1 0.918

Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros cúbicos), 2010 1 0.852

Número de parques de juegos infantiles, 2003 1 0.899

Número de Jardines vecinales, 2003 1 0.891

Porcentaje de viviendas particulares habitadas en renta, 2000 1 0.685

Índice de Diversidad de la Actividad Económica, 2009 1 0.769

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen de agua proveniente 
de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 1 0.613

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010 1 0.631

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de Internet, 2010 1 0.878

Porcentaje de Población Económicamente Activa (pea) Desocupada, 2010 1 0.727

Índice de Reemplazo en Actividad Económica, 2010 1 0.68

Porcentaje de población de 12 años y más que estudia, 2010 1 0.753

Fuente: Elaboración propia.

Estos 12 factores explican 75.66 por ciento de la varianza total. En términos 

generales, el primer factor explica 19.3 por ciento de la varianza total del modelo 

y se compone de las siguientes 14 variables, en su mayoría relacionadas con las 

dimensiones de I. Productividad y II. Equidad y oportunidad:

  Porcentaje de población ocupada en sectores intensivos en el uso del cono-

cimiento (siuc), 2008

  Porcentaje de personas en condición de pobreza calculada para el Sistema 

Urbano Nacional, 2010 (con signo negativo)
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  Porcentaje de gasto en obra social 2009-2012 (con signo negativo)

  Porcentaje del total de ingresos por impuestos, 2010

  Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, 2010

  Porcentaje de población de 18 años y más con posgrado, 2010

  Porcentaje de trabajadores asegurados por el imss e issste, 2010

  Tasa de delitos denunciados (por cada cien mil habitantes), 2009

  Producto Interno Bruto (pib) per cápita (pesos a precios de 1993), 2005 

  Ingreso promedio mensual de hogares con jefatura femenina, 2000

  Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 

mensuales, 2010 (con signo negativo)

  Porcentaje de viviendas particulares habitadas en renta, 2000

  Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010

  Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de Internet, 2010

El segundo factor aporta 12.6 por ciento de la varianza total explicada y 

se compone de las siguientes siete variables, relacionadas con la dimensión iv. 

Calidad de vida:

  Número de escuelas de nivel superior, 2003

  Porcentaje de deuda pública con respecto a los ingresos públicos municipales 

de 2009 a 2012

  Superfi cie de áreas verdes (has.), 2003

  Total de unidades fi nancieras (número de bancos por municipio), 2003 / 

Población total

  Número total de créditos ejercidos en programas de vivienda, 2010

  Número de parques de juegos infantiles, 2003

  Número de jardines vecinales, 2003

El tercer factor aporta 6.9 por ciento del total de la varianza explicada y se 

construye a partir de cuatro variables incluidas en la dimensión v. Sustentabilidad:

  Total de denuncias en materia ambiental, 2010

  Total de declaratorias de desastres, 2000-2009
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  Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (litros 

por segundo), 2010

  Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros cúbi-

cos), 2010

El cuarto factor incorpora 6.4 por ciento del total de la varianza explicada y se 

compone de tres variables de las dimensiones I. Productividad y II. Equidad y oportunidad:

  Tasa de crecimiento de la población media anual, 1990-2000

  Tasa de crecimiento de la población media anual, 2000-2010

  Índice de Reemplazo en Actividad Económica, 2010

El quinto factor contribuye con 6.3 por ciento del total de la varianza explica-

da y se integra por tres variables, relacionadas con las dimensiones I. Productividad 

y II. Equidad y oportunidad:

  Razón de dependencia, 2010

  Índice de Diversidad de la Actividad Económica, 2009

  Porcentaje de población de 12 años y más que estudia, 2010

El sexto factor aporta 4.6 por ciento del total de varianza explicada en el 

modelo y conjunta dos variables que pertenecen a la dimensión III. Gobierno:

  Total de funciones desempeñadas y relacionadas con la existencia de un sitio 

web (página electrónica vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación en 2011 

entre el número de municipios que integran la zona metropolitana o ciudad

  Total de servicios desempeñados y relacionados con la existencia de un sitio 

web (página electrónica vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación en 2011 

entre el número de municipios que integran la zona metropolitana o ciudad
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El séptimo factor explica 4.1 por ciento del total de la varianza e incluye 

dos variables:

  Tasa de homicidios en mujeres por cada 100 mil habitantes, 1995-2001 

(con signo negativo)

  Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de agua prove-

niente de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010

El octavo factor aporta 3.9 por ciento del total de varianza explicada y suma 

dos variables:

  Índice de Intensidad Migratoria, 2010 (con signo negativo)

  Razón de proporción entre el ingreso promedio de los hogares (pesos) con 

jefatura femenina y los hogares con jefatura masculina, 2000

Los siguientes factores 9, 10, 11 y 12 se componen de una sola variable y su 

aporte en términos de la varianza total explicada es de 3.2, 2.9, 2.8 y 2.7 por cien-

to, respectivamente. Las variables que responden a cada uno de estos factores son:

  Porcentaje de Población Económicamente Activa (pea) Desocupada (2010) 

en el factor 9

  Valor agregado censal bruto de la producción 2008 (miles de pesos) / To-

tal del personal ocupado dependiente y no dependiente de la razón social 

(2008) con signo negativo, en el factor 10

  Densidad media urbana (2011) en el factor 11

  Número de unidades de transporte de pasajeros (2012) per cápita en el 

factor 12
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El siguiente paso en la construcción del Índice de Potencial de Desarrollo de las 

Ciudades y las Zonas Metropolitanas de México consistió en sumar, de manera pre-

liminar, los 12 factores (de forma simultánea) multiplicados cada uno por el ponde-

rador que corresponde al porcentaje de varianza total explicada (75.6%). Se hicieron 

cortes para identifi car categorías o clases que corresponden al desempeño del índice, 

utilizando la técnica de estratifi cación óptima desarrollada por Dalenius y Hodges:20

  Muy alto  (45 casos)

  Alto  (71 casos)

  Medio  (121 casos)

  Bajo  (96 casos)

  Muy bajo  (38 casos)

Al examinar estos casos y el orden de las ciudades de forma descendente, 

se observó que, en términos generales, había pocos elementos para establecer que 

las ciudades respondían a características como tamaño de la población, localización 

geográfi ca, productividad, etc. Esto se debe a las características de la técnica esta-

dística empleada, ya que para el conjunto de 41 variables se generaba una varianza 

muy grande y se diluía el signifi cado de las relaciones, lo cual difi cultaba la lectura del 

comportamiento general. Debido a esto, se optó por llevar a cabo un paso analítico 

adicional, que consistió en el cálculo de un índice por separado para cada dimensión. 

Con ello se facilita, por una parte, el análisis del conjunto de ciudades para cada 

dimensión y, por otra, se reduce la varianza de cada conjunto de variables.

20 En principio, es necesario decir que los puntos de corte con el método de Dalenius y Hodges se elaboran 
transformando los valores en escala de 0 a 100. No obstante lo anterior, a continuación se muestran las 
cifras correspondientes al índice compuesto en mínimos y máximos para cada estrato:

Índice Compuesto (Suma ponderada de los 12 factores)

Grado Valor Mínimo Valor Máximo

Muy bajo -1.1758696 -.5103438

Bajo -.5071540 -.1749195

Medio -.1742568 .1525292

Alto .1598694 .4853366

Muy alto .5066300 2.1619777
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5. Construcción del Índice de Potencial de 
Desarrollo de las Ciudades y las Zonas 
Metropolitanas de México

C
omo se ha comentado y debido a los resultados obtenidos en la fase 

preliminar, se optó por una estrategia de cálculo que aportara un mayor 

refi namiento de los datos. Este análisis adicional facilita la lectura del 

comportamiento de las ciudades para cada dimensión de manera independiente 

y también permite elaborar el Índice de Potencial de Desarrollo de manera glo-

bal. En este sentido y como se muestra en la gráfi ca 17, se elaboraron índices 

para cada una de las cinco dimensiones, utilizando nuevamente la técnica del aná-

lisis factorial. De igual manera, se analizó el comportamiento de cada índice para el 

conjunto de las 371 ciudades y zonas metropolitanas de México.

En términos generales y como puede observarse en el cuadro 15, el índice 

con más variables es el de equidad y oportunidad (14 variables) y, de igual manera, 

el mayor número de factores formados (4). Por otra parte, el índice con el mayor 

porcentaje de varianza explicada dentro del conjunto de variables que lo componen 

es el de sostenibilidad urbana, con casi 73.2 por ciento. 
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5.1. Índice de Productividad

El Índice de Productividad se construyó a partir de siete variables, con las cuales se 

formaron tres factores (véase cuadro 10). El primero de ellos se compone del por-

centaje de población ocupada en sectores intensivos en el uso del conocimiento, pib 

per cápita (pesos a precios de 1993) y población derechohabiente en imss o issste 

y explica 31.2 por ciento de la varianza total. Estas variables se relacionan con el 

empleo formal y la productividad. El segundo y tercer factor acumulan 41.2 por 

ciento del total de varianza explicada. En este sentido, se tomó la decisión de incor-

porar el total de los factores para la construcción del índice fi nal de productividad, 

dado que el primer factor explicaba poco menos de la mitad de la varianza total del 

conjunto. Este mismo criterio se replicó en el cálculo del resto de las dimensiones.

Gráfi ca 17. Esquema metodológico para el  cálculo del Índice de Potencial 

de Desarrollo de las Ciudades y las Zonas Metropolitanas de México, 2013

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.
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Cuadro 10. Productividad: variables que integran los factores formados 

dentro de la dimensión

Variable
Factor

1 2 3

Porcentaje de población ocupada en sectores intensivos en el uso del 
conocimiento (siuc), 2008 0.847 -0.003 -0.123

Producto Interno Bruto (pib) per cápita (pesos a precios de 1993), 2005 0.837 0.155 0.167

Valor agregado censal bruto  de la producción, 2008  (miles de pesos) / 
Total de personal ocupado (Dependiente y No Dependiente de la razón social), 
2008

0.043 -0.027 0.970

Índice de Diversidad de la Actividad Económica, 2009 0.004 0.884 0.115

Total de unidades fi nancieras (número de bancos por municipio), 2003 / 
Población total 0.101 0.552 -0.157

Porcentaje de trabajadores asegurados por el imss e issste, 2010 0.763 0.422 0.046

Porcentaje de población de 18 años y más con posgrado, 2010 0.416 0.755 0.058

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Índice de Equidad y Oportunidad

El Índice de Equidad y Oportunidad se elaboró con 14 variables que se agruparon 

en cuatro factores (véase cuadro 11). El primero de ellos con las variables de 

porcentaje de pobreza, porcentaje de vivienda con agua, porcentaje de viviendas 

con drenaje, porcentaje de peao con ingreso de hasta dos salarios mínimos, ingre-

so promedio mensual de hogares con jefe de familia femenino (pesos), razón de 

dependencia y grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 

que explica 28.3 por ciento de la varianza total. El conjunto de variables que for-

man el primer factor se relacionan con pobreza y educación. El segundo, tercero 

y cuarto factores contribuyeron con 40.5 por ciento de la varianza total y fueron 

incorporados para formar el índice fi nal.
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5.3. Índice de Gobierno

El cálculo del Índice de Gobierno se elaboró con cinco variables, de las cuales 

cuatro conformaron el primer factor (véase cuadro 12). Se trata del porcentaje 

de gasto social 2009-2012, porcentaje de ingresos por impuestos, promedio de 

funciones y promedio de servicios web, que explican casi 40 por ciento de la va-

Cuadro 11. Equidad y oportunidad: variables que integran los factores 

formados dentro de la dimensión 

Variable
Factor

1 2 3 4

Porcentaje de personas en condición de pobreza calculada 
para el Sistema Urbano Nacional, 2010 -0.915 -0.056 0.053 -0.142

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de agua 
proveniente de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 0.503 -0.001 0.447 0.198

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen 
de drenaje, 2010 0.634 -0.147 0.362 -0.031

Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 
mínimos mensuales, 2010 -0.872 -0.139 -0.078 -0.096

Ingreso promedio mensual de hogares con jefatura femenina, 2000 
(pesos) 0.628 0.337 0.07 -0.293

Razón de proporción entre el ingreso promedio mensual de los 
hogares (pesos) con jefatura femenina y los hogares con jefatura 
masculina, 2010

0.043 0.163 -0.075 -0.742

Porcentaje de Población Económicamente Activa (pea) Desocupada, 
2010 0.216 -0.051 -0.035 0.726

Tasa de crecimiento de la población media anual 1990-2000 0.044 0.881 -0.016 -0.132

Tasa de crecimiento  de la población media anual 2000-2010 0.002 0.878 -0.03 -0.098

Índice de intensidad migratoria (en escala de 0 a 100), 2010 -0.279 -0.151 0.519 0.528

Razón de dependencia, 2010 -0.637 -0.052 0.412 0.226

Índice de reemplazo en actividad económica, 2010 0.146 0.773 0.015 -0.066

Porcentaje de población de 12 años y más que estudia, 2010 -0.003 -0.059 -0.879 0.029

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, 
2010 0.873 0.08 -0.383 0.101

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 12. Gobierno: variables que integran los factores formados 

dentro de la dimensión

Variable
Factor

1 2

Porcentaje de gasto en obra social, 2009-2012 -0.627 -0.349

Porcentaje de deuda pública con respecto a los ingresos públicos municipales 
de 2009 a 2012 -0.005 0.927

Porcentaje de ingresos por impuestos, 2010 0.628 0.267

Total de funciones desempeñadas y relacionadas con la existencia de un sitio 
web (página electrónica vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación 2011 / 
Número de municipios que integran a la zona metropolitana o ciudad 

0.795 -0.109

Total de servicios desempeñados y relacionados con la existencia de un sitio 
web (página electrónica vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación) 2011 / 
Número de municipios que integran a la zona metropolitana o ciudad 

0.742 -0.102

Fuente: Elaboración propia.

rianza total del conjunto de datos. Estos datos se relacionan en buena medida con 

el tema de administración municipal. El segundo factor se integró con la variable 

de porcentaje de deuda pública 2009-2012, que contribuye con 21.5 por ciento de 

la varianza total explicada. 

5.4. Índice de Calidad de Vida

El Índice de Calidad de Vida se calculó a partir de once variables que conforma-

ron cuatro factores (véase cuadro 13). El primero de ellos contiene los datos de 

créditos en programas de vivienda, superfi cie de área verde, parques de juegos 

infantiles, jardines vecinales, total de unidades médicas, total de escuelas a nivel 

superior, que son variables relacionadas con la infraestructura pública y explicaron 

41.6 por ciento de la varianza total. Los otros dos factores contribuyen con 27.6 

por ciento de la varianza total explicada.
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5.5.Índice de Sostenibilidad Urbana

El Índice de Sostenibilidad Urbana se construyó con cinco variables que formaron 

dos factores (véase cuadro 14). El primero agrupó la información derivada del volu-

men suministrado anual de agua potable (millones de m3), capacidad instalada de 

las plantas potabilizadoras en operación (litros por segundo), denuncias recibidas 

en materia ambiental y total de declaratorias de desastre, que se relacionan con la 

gestión ambiental. Este primer grupo de variables explicó 52 por ciento de la varian-

za total, en tanto que el segundo factor, relacionado con la densidad media urbana, 

explica 21.2 por ciento de la varianza total. 

Cuadro 13. Calidad de vida: variables que integran los factores formados 

dentro de la dimensión 

Variable
Factor

1 2 3

Número de unidades de transporte de pasajeros 2012 / Población total -0.02 -0.266 0.718

Tasa de delitos denunciados (por 100 000 hab.), 2009 0.104 0.680 0.335

Tasa de homicidios en mujeres (por 100 000 hab.), 1995-2001 0.019 -0.302 -0.628

Porcentaje de viviendas particulares habitadas en renta, 2000 0.058 0.775 -0.060

Número total de créditos ejercidos en programas de vivienda, 2010 0.932 0.154 -0.003

Superfi cie de áreas verdes (has.), 2003 0.462 0.123 0.329

Número de parques de juegos infantiles, 2003 0.916 0.058 -0.009

Número de jardines vecinales, 2003 0.916 0.048 -0.023

Total de unidades médicas, 2010 0.969 0.074 -0.024

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de Internet, 2010 0.195 0.767 -0.085

Número de escuelas de nivel superior, 2003 0.91 0.198 0.01

Fuente: Elaboración propia.
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En términos generales, se observa en el cuadro 15 que hubo dimensiones con 

variables no correlacionadas. Se trata de valor agregado censal bruto entre personal 

ocupado que se refi ere a productividad; porcentaje de deuda pública en gobierno; y 

densidad media urbana en sostenibilidad urbana.21 De igual manera, se presentan 

algunos rasgos del comportamiento de las variables con respecto al signo positivo o 

negativo dentro del conjunto de variables que conforman cada factor.

21  El resultado mostrado por el comportamiento de estas variables podría estar relacionado con factores 
que no tienen que ver con el conjunto de las variables analizadas. Es decir, tanto la productividad medida 
por el valor agregado censal bruto entre personal ocupado, el porcentaje de deuda pública en gobierno y la 
densidad media urbana, que atañen a aspectos económicos, de fi nanzas públicas y de forma urbana, pueden 
explicarse por procesos derivados del desempeño laboral, la gestión pública local y entorno urbano, que son, 
de alguna manera, singulares para cada ciudad. 

Cuadro 14. Sostenibilidad urbana: variables que integran los factores 

formados dentro de la dimensión 

Variable
Factor

1 2

Densidad media urbana, 2011 -0.006 0.951

Volumen suministrado anual de agua potable (millones de m3), 2010 0.905 -0.026

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación 
(litros por segundo), 2010 0.943 -0.008

Total de denuncias recibidas en materia ambiental, 2010 0.761 0.092

Total de declaratorias de desastres, 2000-2009 0.561 0.385

Fuente: Elaboración propia.
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5.6. Distribución de las Ciudades y las Zonas 
Metropolitanas de México dentro de cada dimensión

A partir de los datos de los índices que fueron elaborados para cada dimensión, 

se presentan en primer término los conjuntos de las diez ciudades y zonas metro-

politanas con mejor posición y las diez con peor posición para cada índice (véase 

cuadro 16). En términos generales, la Zona Metropolitana del Valle de México 

(zmvm) ocupa una posición dentro de los tres primeros lugares para cuatro de las 

cinco dimensiones; mientras que se sitúa en el sitio 81 en el Índice de Equidad y 

Oportunidad. En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg), se ubica 

en el segundo lugar de la dimensión de calidad de vida y sostenibilidad urbana; de 

la misma forma, en la quinta posición en gobierno y queda fuera de los primeros diez 

lugares en productividad y equidad-oportunidad. La Zona Metropolitana de Mon-

terrey (zmm) tiene el mejor desempeño en sostenibilidad urbana, en donde ocupa el 

primer lugar, seguido de calidad de vida (tercera posición), productividad (cuarto 

lugar) y equidad-oportunidad (décimo sitio). Su desempeño contrasta en el rubro 

de gobierno, en donde queda fuera de los primeros diez lugares. 

Respecto al comportamiento de cada uno de los índices, observamos que en 

productividad la Zona Metropolitana de Ciudad del Carmen ocupa el primer lugar, 

seguida de Paraíso, zmvm, zmm y Ciénegas de Flores. En cuanto a equidad y oportu-

nidad, el primer sitio lo ocupa Playa del Carmen, seguida de Las Palmas, San José del 

Cabo, Tulum y Cancún. En este conjunto se observa que la mayoría de estas ciuda-

des son costeras y turísticas. Respecto a gobierno, en la primera posición se encuen-

tra la zmvm, seguida de Cozumel, Puerto Vallarta, Cancún y la zmg. En la dimensión 

de calidad de vida destaca la zmvm en el primer sitio, seguida de la zmg, zmm, Mérida 

y Puebla. Sobre la última dimensión que se relaciona con la sostenibilidad urbana, el 

primer lugar corresponde a Monterrey, seguida de Guadalajara, zmvm, Villahermosa 

y Mérida. Los diez peores lugares para las cinco dimensiones incluyen ciudades loca-

lizadas principalmente en los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas. 
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5.7. Índice de Potencial de Desarrollo Global

Una vez calculados los índices para cada una de las cinco dimensiones por separado, 

se procedió a elaborar el Índice de Potencial de Desarrollo Global. Para ello, se 

estandarizó cada uno de los índices llevándolo a una escala de uno a 100, para 

posteriormente sumarlos. En este sentido, los resultados colocan a la zmvm en 

el primer sitio, seguida de la zmm, la zmg, Playa del Carmen y Cancún, ocupando 

las primeras cinco posiciones (véase cuadro 17). Se trata de las tres principales 

zonas metropolitanas y dos ciudades costeras muy dinámicas orientadas a la 

actividad turística. Los siguientes diez sitios corresponden a San José del Cabo, 

Ciudad del Carmen, Mexicali, Querétaro, Tijuana, Ciénegas de Flores, Mérida, 

Cozumel, Ciudad Juárez y Chihuahua. El conjunto, como podemos ver, incluye 

ciudades costeras, fronterizas y capitales estatales.

La distribución territorial del comportamiento del Índice de Potencial de De-

sarrollo de las Ciudades y las Zonas Metropolitanas de México se puede observar 

en los mapas 2a y 2b, que muestran los patrones de localización de cada estrato.22 

En principio se puede ver que para las cinco categorías en que se defi nió el índice 

(muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo), las tres grandes zonas metropolitanas 

de Valle de México, Guadalajara y Monterrey se colocan en el primer sitio con un 

potencial de desarrollo muy alto. Por otra parte, es importante destacar que a pesar 

de que las ciudades con potencial alto se ubican a lo largo y ancho del territorio 

nacional, ninguna de ellas pertenece a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Las ciudades con potencial medio se concentran principalmente en la zona 

del Bajío, en Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, en el Estado de México 

y Puebla. A su vez, las ciudades con bajo potencial se agrupan en las porciones 

centrales del país hacia Veracruz y, por último, las ciudades con muy bajo potencial 

de desarrollo se extienden a lo largo de las entidades federativas del sur y sureste 

(a excepción de Campeche y Quintana Roo), con escasa o nula presencia en los 

estados del centro-norte del país, aspecto que habría de tomarse en consideración 

para cualquier política de desarrollo económico y social.

22  Los estratos se formaron a partir de cortes a cada 20 unidades para una escala de 1 a 100 (in-
tervalos iguales), dado que los valores, como se cita con anterioridad, ya estaban transformados y 
referidos a dicha escala.
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Cuadro 17. Comportamiento del Índice de Potencial de Desarrollo 

Global para las 15 ciudades y zonas metropolitanas de México 

con mayor y menor califi cación, 2013

Orden Ciudades y zonas metropolitanas

15 más

Valle de México (DF-MEX-HGO)

Monterrey (NL)

Guadalajara (JAL)

Playa del Carmen (QROO)

Cancún (QROO)

San José del Cabo (BCS)

Ciudad del Carmen (CAMP)

Mexicali (BC)

Querétaro (QRO)

Tijuana (BC)

Ciénegas de Flores (NL)

Mérida (YUC)

Cozumel (QROO)

Ciudad Juárez (CHIH)

Chihuahua (CHIH)

15 menos

Ocozocoautla de Espinosa (CHIS)

Las Choapas (VER)

Matías Romero (OAX)

Ocosingo (CHIS)

Chilapa de Álvarez (GRO)

Santiago Tuxtla (VER)

Peto (YUC)

Nueva Necaxa (PUE)

Altotonga (VER)

Ometepec (GRO)

Ayutla de los Libres (GRO)

Las Rosas (CHIS)

Las Margaritas (CHIS)

Palmarito Tochapan (PUE)

Tantoyuca (VER)

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis.
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.

Mapa 2a. Potencial de desarrollo de las ciudades y zonas metropolitanas de 

México, 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.

Mapa 2b. Potencial de desarrollo de las ciudades y zonas metropolitanas 

de México por estrato, 2013
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Se observa que si bien las cinco ciudades y zonas metropolitanas con mayor 

potencial de desarrollo contabilizan las mayores puntuaciones, muestran diferencias 

para cada dimensión por separado. En este sentido y de acuerdo a lo que se aprecia 

en la gráfi ca 18, la zmvm muestra su mejor posición en calidad de vida y gobierno 

(con puntajes del 100%). Sin embargo, presenta un valor menor (de alrededor de 

80%) en productividad y un menor desempeño en equidad oportunidad y sosteni-

bilidad urbana (20% aproximadamente). Para el caso de la zona metropolitana de 

Monterrey, la gráfi ca registra el más alto puntaje en sostenibilidad urbana (100%), 

además de un puntaje medio en productividad, equidad-oportunidad y gobierno (de 

70 a 50%) y menor en el rubro de calidad de vida (30% aproximadamente). 

En cuanto a la Zona Metropolitana de Guadalajara, observamos que sus me-

jores puntajes son más bajos que los de la Zona Metropolitana del Valle de México 

y de Monterrey, pues como se aprecia en relación a gobierno, sostenibilidad urbana, 

productividad y equidad-oportunidad van de 70 a 55 por ciento. Además, registra 

su menor cifra en calidad de vida con poco más de 20 por ciento. Para el caso de 

Playa del Carmen, es evidente un muy alto desempeño en equidad-oportunidad con 

100 por ciento, pero cifras por debajo de 60 por ciento en gobierno y productivi-

dad, además de muy bajos porcentajes en calidad de vida y sostenibilidad urbana. 

Finalmente, para el caso de Cancún, se reporta un comportamiento parecido al de 

Ciudad del Carmen, ambas son ciudades costeras y turísticas, aunque con un mejor 

desempeño en gobierno (casi 70%) y equidad-oportunidad (60%). 

En términos generales, en los resultados se destaca la importancia del 

peso de la aglomeración urbana para las tres primeras zonas metropolitanas 

(Valle de México, Guadalajara y Monterrey), dado que registran los porcentajes 

más altos del conjunto analizado. Sin embargo, queda claro que, a pesar de ello, 

muestran debilidad en variables sustantivas y que pueden derivarse del mismo 

peso de las dimensiones en que son ganadoras, por ejemplo, una alta califi cación 

en infraestructura para la calidad de vida, condiciones para la producción econó-

mica y una buena administración gubernamental, que se traducirían en riqueza, 

contra un desempeño medio en las condiciones de justicia social, equidad y opor-

tunidad, que se relacionan con pobreza, desigualdad y segregación. Además de 

un nivel bajo de sostenibilidad urbana con impactos y altos costos ambientales.
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Dentro del conjunto de las diez ciudades y zonas metropolitanas con peor 

desempeño en el Índice de Potencial de Desarrollo Global (véase cuadro 17), se ubi-

can los casos de Santiago Tuxtla, Peto, Nueva Necaxa, Altotonga, Ometepec, Ayutla 

de los Libres, Las Rosas, Las Margaritas, Palmarito Tochapan y Tantoyuca en el últi-

mo lugar. Estos asentamientos urbanos se localizan en los estados de Veracruz, Gue-

rrero, Chiapas, Puebla y Yucatán. En cuanto al comportamiento de estas localidades 

con respecto a las cinco dimensiones del análisis se observan cifras relativas muy 

bajas en alrededor o menos de 20 por ciento para este conjunto (véase gráfi ca 19).

Gráfi ca 18. Comportamiento por dimensión de las cinco ciudades 

y zonas metropolitanas de México, con mejor desempeño 

en el Índice de Potencial de Desarrollo, 2013

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.
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Gráfi ca 19. Comportamiento por dimensión de las cinco ciudades 

y zonas metropolitanas de México, con menor desempeño 

en el Índice de Potencial de Desarrollo, 2013

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.
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5.7.1. Análisis de las Ciudades y las Zonas Metropolitanas 
de México por grupos 

Una vez calculado el Índice de Potencial de Desarrollo Global, se realizó un ejercicio 
utilizando la técnica de análisis de conglomerados (clúster) para evaluar el grado 
de homogeneidad de las ciudades y, en este sentido, determinar las características de 
cada grupo, así como su posible distribución en patrones espaciales a lo largo del 
territorio nacional. La estrategia radicó en formar grupos excluyentes, con base 
en criterios de heterogeneidad entre ellos y homogeneidad al interior. El primer 
paso consistió en defi nir en un primer momento dos grandes grupos. El primero se 
integró con la zm del Valle de México, la zm de Guadalajara y la zm de Monterrey. 

El segundo paso fue excluir este grupo de ciudades y volver a realizar la 
técnica estadística para nuevamente formar dos grandes grupos. En el segundo 
conjunto se integraron diez ciudades que corresponden a los casos de Ciudad del 
Carmen, Ciénega de Flores, Paraíso, Playa del Carmen, Cancún, San José del Cabo, 
Cozumel, Puerto Vallarta, Real de Palmes y Tulum, ocho de las cuales son ciudades 
costeras y destinos de gran turismo. Posteriormente, y con el resto de los casos, se 
formó un nuevo agrupamiento, derivando en tres grupos fi nales que identifi camos 
de la siguiente manera: el grupo 3, formado por 79 ciudades, de las cuales 28 son 
capitales estatales, 16 fronterizas y 16 más, costeras (véase gráfi ca 20). El grupo 
4, con 155 ciudades,23 y el grupo 5, con 124 ciudades. Los datos de los estadísti-
cos de cada grupo se muestran en el cuadro 18. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el primer grupo está con-
formado por las grandes zonas metropolitanas con un promedio de población de 
9.5 millones de habitantes en el conjunto de las localidades urbanas consideradas 
y 99 por ciento de población urbana (véase cuadro 19). El grupo 2 corresponde a 
ciudades costeras y turísticas, con un promedio de población de 200 mil habitantes 
(176 mil a 194 mil habitantes) y 91 por ciento de población urbana con respecto al 
total de población municipal correspondiente. El grupo 3 integrado por capitales es-
tatales o ciudades medias, con un promedio de casi 500 mil habitantes (452 mil a 
489 mil habitantes) y 92 por ciento de población urbana, usualmente con el mayor 
número de problemas por resolver y cuyo crecimiento será acelerado los próximos 

23  El grupo 4 solo contiene una capital estatal, que es la zm Tlaxcala-Apizaco.
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Cuadro 18. Datos de la distribución de los grupos de ciudades 

y zonas metropolitanas de México por tipo Indicador Universal Normalizado 

(0 a 100)  

Clasifi cación de los clúster Media Mínimo Máximo Ciudades

Grandes ciudades y zonas metropolitanas 60.664 50.981 71.360 3

Ciudades turísticas y costeras 36.222 29.558 42.802 10

Capitales estatales 29.467 23.965 38.264 79

Ciudades pequeñas 20.735 15.706 26.998 155

Ciudades en transición rural-urbana 13.163 4.777 19.526 124

Total 20.804 4.777 71.360 371

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 19. Características de la población para los grupos de ciudades 

y zonas metropolitanas de México, 2013

Grupos
Ciudades 
y zonas 

metropolitanas 

Población en los 
municipios (1)

Población en 
localidades urbanas (2)

Porcentaje 
de 

población 
urbana (3)Total Promedio Total Promedio

1 3 28 984 821 9 661 607.0 28 657 774 9 552 591.3 98.9

2 10 1 941 404  194 140.4 1 767 830  176 783.0 91.1

3 79 38 692 165  489 774.2 35 753 410  452 574.8 92.4

4 155 14 368 172  92 697.9 10 495 678  67 714.1 73.0

5 124 8 564 992  69 072.5 4 556 589  36 746.7 53.2

Total 371 92 551 554  249 465.1 81 231 281  218 952.2 87.8

(1) La población de los municipios corresponde al total de habitantes que residen en el municipio e 

incluye a localidades urbanas (mayores a 15 mil habitantes) y rurales (menores a 15 mil habitantes).

(2) La población en localidades urbanas corresponde al total de habitantes que residen únicamente en 

las ciudades y zonas metropolitanas que conforman el Sistema Urbano Nacional y que fueron consi-

deradas para este análisis, excluyendo a la población de las localidades rurales que se asientan en los 

municipios a los cuales pertenecen las ciudades y zonas metropolitanas estudiadas.

(3) El porcentaje de población urbana es el resultado de dividir la población de las localidades urbanas 

entre el total de la población en los municipios, multiplicados por cien.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfi ca 20. Composición del análisis de clúster por grupos para las ciudades 

y zonas metropolitanas de México, 2013

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.

20 años. El grupo 4 de ciudades pequeñas con un promedio de 100 mil habitantes 

(67 mil a 92 mil habitantes) y 73 por ciento de población urbana. Finalmente, el 

grupo 5 con un promedio de 40 a 70 mil habitantes y 53 por ciento de población 

urbana, por lo que podríamos decir que se trata de asentamientos humanos meno-

res y algunos en transición urbana.
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En cuanto a la distribución de los grupos de ciudades en el territorio nacio-

nal (véanse mapas 3a y 3b), se identifi can las tres grandes zonas metropolitanas 

que corresponden al Valle de México, Guadalajara y Monterrey. De igual manera, 

se observan las ciudades costeras y turísticas, algunas de ellas concentradas en 

la península de Yucatán, específi camente en el estado de Quintana Roo. Adicio-

nalmente, se muestra la distribución geográfi ca del grupo de ciudades que son 

predominantemente capitales estatales y que forman corredores a lo largo del 

país, como el que se extiende colindante a la frontera norte. También se forman 

ejes que corren hacia las costas tanto del Pacífi co como del Golfo de México y, por 

último, algunos corredores en las porciones centrales y del Bajío (Valle de México-

Guadalajara), así como dos ejes en dirección centro-norte. El primero que se dis-

tribuye a lo largo de los estados de Zacatecas-Coahuila-Chihuahua y el segundo 

que se extiende sobre San Luis Potosí-Nuevo León, que corresponden a las dos 

principales carreteras que parten del centro del país y llegan a la frontera norte.

Finalmente, las ciudades en transición que son las más pequeñas se distribu-

yen a lo largo de las entidades del sur y sureste del país, y casi ninguna se localiza en 

las entidades del centro-norte y norte (véase mapa 3b).
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.

Mapa 3a. Distribución territorial de los grupos formados por las ciudades 

y zonas metropolitanas de México por grado de homogeneidad, 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.

Mapa 3b. Distribución territorial de cada uno de los grupos formados 

por las ciudades y zonas metropolitanas de México 

por grado de homogeneidad, 2013
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6. Lineamientos de política

Con base en el resultado del análisis de clúster y la clasifi cación de las ciuda-

des y zonas metropolitanas de México por grandes grupos, se hace refe-

rencia al desempeño de las cinco dimensiones que componen el índice de 

potencial de desarrollo de las ciudades para cada conglomerado y proponer algunos 

lineamientos de política. 

En conjunto, el grupo de las grandes zonas metropolitanas muestra un predo-

minio sobre el resto con puntajes que oscilan entre poco más del 70 a menos de 50 

por ciento (véase gráfi ca 21). En tanto que las ciudades turísticas y costeras se ubican 

en porcentajes por encima de 60 a menos de 10 por ciento, con las mayores diferen-

cias para las cinco dimensiones del análisis. Le siguen las capitales estatales con cifras 

porcentuales de 45 a un poco más de 10 por ciento. Las ciudades pequeñas muestran 

valores relativos de poco menos de 40 a 10 por ciento y, por último, las ciudades en 

transición se posicionan con valores de menos de 30 a menos de 10 por ciento.

En cuanto al comportamiento de cada una de las dimensiones por grupo 

de ciudades, encontramos que las grandes zonas metropolitanas obtuvieron sus 

mejores califi caciones en gobierno, productividad y sostenibilidad urbana a nivel 

global, destacando la zm de Monterrey en la dimensión ambiental. Adicional-

mente, los rubros que registraron porcentajes menores a 50 fueron calidad de 

vida y equidad oportunidad, por lo que, este conjunto de metrópolis necesitarían 

incentivos para elevar el nivel de vida de sus habitantes y otorgar mejores condicio-

nes para el desarrollo social. 
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Gráfi ca 21. Comportamiento por dimensión de los grupos formados por las 

ciudades y zonas metropolitanas de México por grado de homogeneidad, 2013

 Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis.
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El grupo de ciudades turísticas y costeras registró mejores desempeños en 

las dimensiones de equidad y oportunidad, así como en gobierno y productividad, 

pero presentó niveles muy bajos en calidad de vida y sostenibilidad urbana. Si bien 

el equilibrio entre las condiciones para la producción económica y la administración 

pública genera facilidades para la alcanzar mejores oportunidades y menor des-

igualdad, es necesario proveer a estas ciudades de mecanismos efi cientes y efi caces 

para el control y el manejo ambiental, así como de mejores niveles de infraestruc-

tura y equipamiento que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

En conjunto, las capitales estatales obtuvieron su mejor puntaje, aunque 

por debajo del 50 por ciento, en equidad y oportunidad, productividad y gobierno, 

pero con bajos niveles en calidad de vida y sostenibilidad urbana. El escenario en el 

que se encuentra este grupo de ciudades coincide con el grupo de ciudades turísti-

cas y costeras, es decir, necesitan mejorar las condiciones de la gestión ambiental 

y elevar la calidad de vida.

Las ciudades pequeñas obtuvieron desempeños pobres con calificaciones 

inferiores a 40 por ciento. Las dimensiones con mejor desempeño son equidad 

y oportunidad, así como gobierno, no obstante que requieren de estrategias de 

consolidación y fortalecimiento de la administración pública y la productividad 

económica, además de redoblar esfuerzos en proveer de mejores condiciones 

de inversión en infraestructura para elevar la baja calidad de vida que tienen 

estas ciudades (menor al 10% de desempeño).

Por último, los asentamientos humanos denominados Ciudades en Tran-

sición, registraron valores más elevados (aunque menores a 30%) en equidad y 

oportunidad. De igual manera, este grupo tuvo un bajo desempeño en gobierno 

y productividad (niveles de entre 10 y 20%) con puntajes aún menores en cali-

dad de vida y sostenibilidad urbana. En consecuencia, requieren de programas e 

inversiones destinadas a mejorar la infraestructura para elevar las condiciones 

de habitabilidad de la población, así como a fortalecer el control y la gestión 

ambiental. La ubicación de una gran cantidad de estos asentamientos evidencia 

que se trata de territorios de transición rural a urbano, sujetos a enormes pre-

siones sobre los recursos naturales.
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Cuadro 20. Dimensiones de análisis para las ciudades y zonas metropolitanas 

de México, con mayor y menor desempeño, 2013

(Resumen de resultados)

Grupos de ciudades y zonas 
metropolitanas 

Mayor desempeño Menor desempeño

Grandes ciudades y zonas metropolitanas

Gobierno Calidad de vida

Productividad Equidad y oportunidad

Sostenibilidad urbana 

Ciudades turísticas y costeras 

Equidad y oportunidad Calidad de vida 

Gobierno Sostenibilidad urbana

Productividad

Capitales estatales (1)

Equidad y oportunidad Calidad de vida

Productividad Sostenibilidad urbana

Gobierno

Ciudades pequeñas (2)

Equidad y oportunidad Productividad

Gobierno Calidad de vida

Sostenibilidad urbana

Ciudades en transición rural-urbana (3)

Equidad y oportunidad Gobierno

Productividad

Calidad de vida

Sostenibilidad urbana

Notas: (1) Desempeño general menor al 50%

(2) Desempeño general menor al 40%

(3) Desempeño general menor al 30%

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Tasa de crecimiento  de la población media anual 
1990-2000 1.000

Tasa de crecimiento de la población media anual 
2000-2010 .737 1.000

Razón de dependencia, 2010 -.179 -.086 1.000

Porcentaje de población ocupada en sectores 
intensivos en el uso del conocimiento (siuc), 2008 .053 .039 -.169 1.000

Porcentaje de personas en condición de pobreza 
calculada para el Sistema Urbano Nacional, 2010 -.048 -.039 .538 -.532 1.000

Índice de Intensidad Migratoria (en escala de 0 a 
100), 2010 -.200 -.200 .466 -.151 .205 1.000

Número de escuelas de nivel Superior, 2003 .030 .040 -.300 .305 -.301 -.183 1.000

Porcentaje de gasto en  obra social, 2009-2012 -.054 -.020 .243 -.239 .468 -.004 -.106 1.000

Porcentaje de deuda pública con respecto a los 
ingresos públicos municipales de 2009 a 2012 .026 .019 -.177 .087 -.118 -.143 .560 -.141 1.000

Porcentaje del total de  ingresos por impuestos, 
2010 .377 .386 -.436 .449 -.677 -.186 .299 -.361 .100 1.000

Promedio de funciones desempeñadas y 
relacionadas con la existencia de un sitio web 
(página electrónica vía Internet) del Ayuntamiento o 
Delegación, 2011

.070 .046 -.093 .143 -.300 .146 .017 -.305 .018 .339
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Promedio  de servicios desempeñados y relacionados 
con la existencia de un sitio web (página electrónica 
vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación, 2011

.025 .035 -.139 .102 -.228 .087 .059 -.292 .045 .232

Total de denuncias recibidas en materia ambiental, 
2010 .115 .123 -.261 .214 -.270 -.153 .579 -.070 .258 .348

Densidad media urbana, 2011 .095 .109 .042 .021 .082 -.088 .149 .059 .003 -.004

Grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más, 2010 .100 .089 -.649 .493 -.843 -.362 .407 -.385 .181 .595

Porcentaje de población de 18 años y más con 
posgrado, 2010 .087 .127 -.503 .339 -.617 -.196 .477 -.253 .136 .490

Porcentaje de trabajadores asegurados  por el imss 
e issste, 2010 .280 .242 -.495 .508 -.773 -.246 .333 -.338 .150 .674

Número de declaratorias de desastre, 2000-2009 -.011 -.011 -.289 .160 -.151 -.237 .468 .058 .138 .089

Número de unidades de transporte de pasajeros por  
habitante, 2012 .012 -.032 .045 -.044 .121 .021 -.062 .074 -.014 -.066

Superfi cie de área verde (has), 2003 .060 .043 -.089 .205 -.083 -.114 .417 -.068 .202 .189

Total de Unidades Financieras (número de bancos 
por municipio) por habitante, 2003 .013 .007 -.207 .196 -.201 -.126 .903 -.093 .654 .214

Tasa de delitos (por cada 100 000 hab.) 2009 .194 .148 -.429 .276 -.438 -.232 .215 -.267 .069 .399
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables
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Promedio  de servicios desempeñados y relacionados 
con la existencia de un sitio web (página electrónica 
vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación, 2011

.464 1.000

Total de denuncias recibidas en materia ambiental, 
2010 .041 .074 1.000

Densidad media urbana, 2011 -.014 .023 .048 1.000

Grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más, 2010 .217 .229 .312 -.001 1.000

Porcentaje de población de 18 años y más con 
posgrado, 2010 .210 .230 .347 .066 .753 1.000

Porcentaje de trabajadores asegurados  por el imss 
e issste, 2010 .179 .181 .299 -.042 .702 .594 1.000

Número de declaratorias de desastre, 2000-2009 -.260 -.136 .437 .142 .270 .266 .176 1.000

Número de unidades de transporte de pasajeros por  
habitante, 2012 .009 -.004 -.050 .001 -.119 -.074 -.122 -.036

Superfi cie de área verde (has), 2003 -.071 -.052 .343 .093 .159 .199 .153 .184

Total de Unidades Financieras (número de bancos 
por municipio) por habitante, 2003 .027 .051 .491 .119 .258 .284 .214 .314

Tasa de delitos (por cada 100 000 hab.) 2009 .126 .119 .222 -.039 .512 .373 .383 .105
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables
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Promedio  de servicios desempeñados y relacionados 
con la existencia de un sitio web (página electrónica 
vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación, 2011

Total de denuncias recibidas en materia ambiental, 
2010

Densidad media urbana, 2011

Grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más, 2010

Porcentaje de población de 18 años y más con 
posgrado, 2010

Porcentaje de trabajadores asegurados  por el imss 
e issste, 2010

Número de declaratorias de desastre, 2000-2009

Número de unidades de transporte de pasajeros por  
habitante, 2012 1.000

Superfi cie de área verde (has), 2003 -.010 1.000

Total de Unidades Financieras (número de bancos 
por municipio) por habitante, 2003 -.039 .394 1.000

Tasa de delitos (por cada 100 000 hab.) 2009 -.002 .277 .117 1.000
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Promedio  de servicios desempeñados y relacionados 
con la existencia de un sitio web (página electrónica 
vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación, 2011

Total de denuncias recibidas en materia ambiental, 
2010

Densidad media urbana, 2011

Grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más, 2010

Porcentaje de población de 18 años y más con 
posgrado, 2010

Porcentaje de trabajadores asegurados  por el imss 
e issste, 2010

Número de declaratorias de desastre, 2000-2009

Número de unidades de transporte de pasajeros por  
habitante, 2012

Superfi cie de área verde (has), 2003

Total de Unidades Financieras (número de bancos 
por municipio) por habitante, 2003

Tasa de delitos (por cada 100 000 hab.) 2009
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables
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Promedio  de servicios desempeñados y relacionados 
con la existencia de un sitio web (página electrónica 
vía Internet) del Ayuntamiento o Delegación, 2011

Total de denuncias recibidas en materia ambiental, 
2010

Densidad media urbana, 2011

Grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más, 2010

Porcentaje de población de 18 años y más con 
posgrado, 2010

Porcentaje de trabajadores asegurados  por el imss 
e issste, 2010

Número de declaratorias de desastre, 2000-2009

Número de unidades de transporte de pasajeros por  
habitante, 2012

Superfi cie de área verde (has), 2003

Total de Unidades Financieras (número de bancos 
por municipio) por habitante, 2003

Tasa de delitos (por cada 100 000 hab.) 2009
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Tasa de homicidios en mujeres (por cada 100 000 
hab.), 1995-2001 -.006 -.091 .246 -.110 .249 .074 -.066 .226 -.021 -.180

Producto Interno Bruto (pib) per cápita (pesos a 
precios de 1993) .144 .124 -.335 .523 -.760 -.177 .183 -.402 .108 .570

Ingreso promedio mensual de hogares con jefatura 
femenina (pesos), 2000 .305 .307 -.307 .531 -.532 -.215 .188 -.330 .131 .584

Razón de proporción entre el ingreso promedio 
mensual de los hogares (pesos) con jefatura 
femenina y los hogares con jefatura masculina, 2000

.226 .194 -.167 .015 .066 -.314 .041 .040 .067 .072

Porcentaje de población ocupada con ingreso de 
hasta 2 salarios mínimos, 2010 -.111 -.106 .435 -.468 .843 .148 -.270 .489 -.086 -.683

Valor agregado censal bruto de la producción (miles 
de pesos) / Total de  personal ocupado, 2008 
(Dependiente y No Dependiente de la razón social)

.013 .015 -.163 -.004 -.026 -.125 .009 -.057 .021 -.018

Créditos ejercidos en programas de vivienda, 2010 .076 .081 -.246 .331 -.285 -.169 .911 -.103 .582 .349

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras 
en operación (litros por segundo), 2010 .035 .039 -.245 .325 -.297 -.157 .510 -.112 .239 .277

Volumen suministrado anual de agua potable 
(millones de metros cúbicos), 2010 .031 .035 -.231 .223 -.273 -.146 .451 -.116 .216 .287

Número de parques de juegos infantiles, 2003 .057 .059 -.207 .139 -.178 -.110 .766 -.104 .658 .188

Continúa...



ANEXO 1. 151

Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables
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Tasa de homicidios en mujeres (por cada 100 000 
hab.), 1995-2001 -.067 -.098 -.081 -.031 -.209 -.140 -.142 -.126

Producto Interno Bruto (pib) per cápita (pesos a 
precios de 1993) .278 .192 .254 -.084 .609 .415 .661 .035

Ingreso promedio mensual de hogares con jefatura 
femenina (pesos), 2000 .262 .150 .177 -.012 .504 .387 .501 -.019

Razón de proporción entre el ingreso promedio 
mensual de los hogares (pesos) con jefatura 
femenina y los hogares con jefatura masculina, 2000

-.056 .004 .036 .077 .010 -.033 -.009 .031

Porcentaje de población ocupada con ingreso de 
hasta 2 salarios mínimos, 2010 -.334 -.244 -.245 .054 -.742 -.555 -.672 -.092

Valor agregado censal bruto de la producción (miles 
de pesos) / Total de  personal ocupado, 2008 
(Dependiente y No Dependiente de la razón social)

-.021 .006 .015 -.005 .105 .033 .037 .027

Créditos ejercidos en programas de vivienda, 2010 .059 .093 .629 .124 .339 .387 .328 .362

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras 
en operación (litros por segundo), 2010 .055 .094 .571 .053 .322 .293 .294 .405

Volumen suministrado anual de agua potable 
(millones de metros cúbicos), 2010 .068 .095 .508 .069 .300 .296 .271 .311

Número de parques de juegos infantiles, 2003 .062 .073 .327 .059 .220 .245 .199 .100
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables
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Tasa de homicidios en mujeres (por cada 100 000 
hab.), 1995-2001 -.078 -.081 -.036 -.209 1.000

Producto Interno Bruto (pib) per cápita (pesos a 
precios de 1993) -.052 .057 .125 .325 -.229 1.000

Ingreso promedio mensual de hogares con jefatura 
femenina (pesos), 2000 -.089 .146 .122 .337 -.008 .547 1.000

Razón de proporción entre el ingreso promedio 
mensual de los hogares (pesos) con jefatura 
femenina y los hogares con jefatura masculina, 2000

.015 .137 .041 .163 -.043 -.014 .397 1.000

Porcentaje de población ocupada con ingreso de 
hasta 2 salarios mínimos, 2010 .116 -.025 -.179 -.355 .132 -.678 -.602 .056 1.000

Valor agregado censal bruto de la producción (miles 
de pesos) / Total de  personal ocupado, 2008 
(Dependiente y No Dependiente de la razón social)

-.022 -.018 -.001 .009 -.035 .129 .043 -.012 -.102

Créditos ejercidos en programas de vivienda, 2010 -.046 .423 .908 .174 -.036 .214 .243 .067 -.263

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras 
en operación (litros por segundo), 2010 -.047 .142 .498 .195 -.056 .207 .269 .047 -.278

Volumen suministrado anual de agua potable 
(millones de metros cúbicos), 2010 -.048 .170 .493 .175 -.046 .161 .212 .046 -.251

Número de parques de juegos infantiles, 2003 -.027 .343 .853 .149 -.020 .117 .130 .049 -.158
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables
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Tasa de homicidios en mujeres (por cada 100 000 
hab.), 1995-2001

Producto Interno Bruto (pib) per cápita (pesos a 
precios de 1993)

Ingreso promedio mensual de hogares con jefatura 
femenina (pesos), 2000

Razón de proporción entre el ingreso promedio 
mensual de los hogares (pesos) con jefatura 
femenina y los hogares con jefatura masculina, 2000

Porcentaje de población ocupada con ingreso de 
hasta 2 salarios mínimos, 2010

Valor agregado censal bruto de la producción (miles 
de pesos) / Total de  personal ocupado, 2008 
(Dependiente y No Dependiente de la razón social)

1.000

Créditos ejercidos en programas de vivienda, 2010 -.001 1.000

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras 
en operación (litros por segundo), 2010 .002 .631 1.000

Volumen suministrado anual de agua potable 
(millones de metros cúbicos), 2010 0.000 .591 .936 1.000

Número de parques de juegos infantiles, 2003 .002 .786 .288 .269 1.000

Continúa...



Potencial de desarrollo de las ciudades de México154

Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Tasa de homicidios en mujeres (por cada 100 000 
hab.), 1995-2001

Producto Interno Bruto (pib) per cápita (pesos a 
precios de 1993)

Ingreso promedio mensual de hogares con jefatura 
femenina (pesos), 2000

Razón de proporción entre el ingreso promedio 
mensual de los hogares (pesos) con jefatura 
femenina y los hogares con jefatura masculina, 2000

Porcentaje de población ocupada con ingreso de 
hasta 2 salarios mínimos, 2010

Valor agregado censal bruto de la producción (miles 
de pesos) / Total de  personal ocupado, 2008 
(Dependiente y No Dependiente de la razón social)

Créditos ejercidos en programas de vivienda, 2010

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras 
en operación (litros por segundo), 2010

Volumen suministrado anual de agua potable 
(millones de metros cúbicos), 2010

Número de parques de juegos infantiles, 2003
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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Número de jardines vecinales, 2003 .050 .045 -.179 .141 -.168 -.096 .750 -.106 .640 .178

Porcentaje de viviendas particulares habitadas en 
renta, 2000 .351 .259 -.344 .353 -.498 -.169 .185 -.368 .141 .526

Índice de Diversidad de la Actividad Económica, 
2009 -.050 -.013 -.556 .027 -.401 -.209 .362 -.153 .182 .269

Porcentaje de viviendas particulares que disponen de  
agua proveniente de la red pública en el ámbito de la 
vivienda, 2010

.002 .014 -.083 .269 -.424 .062 .096 -.362 .010 .320

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de drenaje, 2010 -.009 -.111 -.277 .215 -.422 -.006 .126 -.378 .027 .325

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de Internet, 2010 .090 .130 -.536 .541 -.812 -.238 .432 -.392 .209 .671

Porcentaje de Población Económicamente Activa 
(pea) Desocupada, 2010 -.141 -.154 .021 .194 -.232 .303 .010 -.164 -.012 .099

Índice de Reemplazo en Actividad Económica, 2010 .577 .510 -.139 .173 -.161 -.245 .029 -.070 .034 .393

Porcentaje de población de 12 años y más que 
estudia, 2010 -.019 -.011 -.221 -.007 .009 -.346 .120 .133 .074 -.135
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables
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e
t)

 
d

e
l 

A
y

u
n

ta
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ie
n

to
 o

 
D

e
le

g
a

c
ió

n
, 

2
0

1
1

T
o

ta
l 

d
e

 d
e

n
u

n
c
ia

s
 

re
c
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id
a

s
 e

n
 m

a
te

ri
a

 
a

m
b

ie
n

ta
l,

 2
0

1
0

D
e

n
s
id

a
d

 m
e

d
ia

 u
rb

a
n

a
, 

2
0

1
1

G
ra

d
o

 p
ro

m
e

d
io

 d
e

 
e

s
co

la
ri

d
a

d
 d

e
 l

a
 

p
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 1

5
 a

ñ
o

s
 y

 
m

á
s
, 

2
0

1
0

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 p

o
b

la
c
ió

n
 

d
e

 1
8

 a
ñ

o
s
 y

 m
á

s
 c

o
n

 
p

o
s
g

ra
d

o
, 

2
0

1
0

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 

tr
a

b
a

ja
d

o
re

s
 a

s
e

g
u

ra
d

o
s
  

p
o

r 
e

l 
im

ss
 e

 i
ss

st
e,

 2
0

1
0

N
ú

m
e

ro
 d

e
 d

e
c
la

ra
to

ri
a

s
 

d
e

 d
e

s
a

s
tr

e
, 

2
0

0
0

-2
0

0
9

Número de jardines vecinales, 2003 .084 .069 .290 .085 .213 .243 .186 .097

Porcentaje de viviendas particulares habitadas en 
renta, 2000 .294 .218 .121 .057 .470 .383 .482 .085

Índice de Diversidad de la Actividad Económica, 
2009 .133 .182 .274 -.109 .535 .594 .368 .301

Porcentaje de viviendas particulares que disponen de  
agua proveniente de la red pública en el ámbito de la 
vivienda, 2010

.258 .126 .078 .002 .295 .237 .284 -.031

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de drenaje, 2010 .203 .110 .104 -.034 .394 .276 .342 .051

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de Internet, 2010 .244 .229 .349 -.021 .829 .788 .721 .241

Porcentaje de Población Económicamente Activa 
(pea) Desocupada, 2010 .170 .109 .001 -.086 .215 .024 .089 -.069

Índice de Reemplazo en Actividad Económica, 2010 .088 .077 .092 .167 .170 .049 .176 -.016

Porcentaje de población de 12 años y más que 
estudia, 2010 -.098 -.007 .022 .043 .344 .297 .030 .111

Continúa...
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables

N
ú
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e
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 d

e
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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0
0
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5
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0
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P
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 d
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)
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d
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s
u

a
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d
e
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e
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e
n

in
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e
s
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 2
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R
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 d
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n
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e
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g
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e
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 m

e
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s
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a
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d
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s
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o
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a
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p
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s
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) 
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 f

e
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e
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o
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h
o

g
a
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s
 c

o
n
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ra
 

m
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s
c
u
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a
, 

2
0

0
0

P
o
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n
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je
 d

e
 p

o
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c
ió

n
 

o
c
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p
a

d
a

 c
o

n
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g
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d

e
 h
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s
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 s

a
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o

s
 

m
ín

im
o

s
, 

2
0

1
0

Número de jardines vecinales, 2003 -.021 .308 .900 .121 -.022 .091 .114 .046 -.156

Porcentaje de viviendas particulares habitadas en 
renta, 2000 -.092 .051 .147 .333 -.155 .460 .450 .006 -.552

Índice de Diversidad de la Actividad Económica, 
2009 -.157 .050 .250 .284 .029 .200 .156 .012 -.365

Porcentaje de viviendas particulares que disponen de  
agua proveniente de la red pública en el ámbito de la 
vivienda, 2010

.076 .061 .068 .174 -.376 .394 .171 -.141 -.339

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de drenaje, 2010 -.096 .020 .094 .174 -.133 .297 .258 -.048 -.460

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de Internet, 2010 -.139 .164 .296 .442 -.164 .664 .594 -.008 -.769

Porcentaje de Población Económicamente Activa 
(pea) Desocupada, 2010 -.038 -.032 -.002 .048 -.210 .195 .035 -.213 -.180

Índice de Reemplazo en Actividad Económica, 2010 .134 .039 .018 .141 -.081 .221 .283 .156 -.220

Porcentaje de población de 12 años y más que 
estudia, 2010 -.041 .048 .044 .146 .143 -.142 -.029 .103 .116

Continúa...
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables
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p
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 d
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p
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0

0
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 d
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 d

e
 

la
 A

c
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v
id

a
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 E
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n
ó

m
ic

a
, 

2
0

0
9

Número de jardines vecinales, 2003 .025 .816 .431 .464 .904 1.000

Porcentaje de viviendas particulares habitadas en 
renta, 2000 .036 .167 .183 .152 .125 .142 1.000

Índice de Diversidad de la Actividad Económica, 
2009 .031 .295 .272 .279 .216 .204 .219 1.000

Porcentaje de viviendas particulares que disponen de  
agua proveniente de la red pública en el ámbito de la 
vivienda, 2010

-.052 .078 .079 .073 .080 .070 .291 -.001

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de drenaje, 2010 .073 .087 .086 .096 .084 .081 .505 .194

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de Internet, 2010 .033 .409 .388 .358 .254 .244 .593 .550

Porcentaje de Población Económicamente Activa 
(pea) Desocupada, 2010 .101 .013 -.002 -.014 -.012 -.008 -.079 -.067

Índice de Reemplazo en Actividad Económica, 2010 .070 .066 .036 .031 .063 .047 .300 -.103

Porcentaje de población de 12 años y más que 
estudia, 2010 .067 .048 .024 .047 .046 .037 -.159 .289

Continúa...
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Cuadro 1.A. Matriz de correlaciones entre el total de variables

Variables
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, 
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0
1

0

Número de jardines vecinales, 2003

Porcentaje de viviendas particulares habitadas en 
renta, 2000

Índice de Diversidad de la Actividad Económica, 
2009

Porcentaje de viviendas particulares que disponen de  
agua proveniente de la red pública en el ámbito de la 
vivienda, 2010

1.000

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de drenaje, 2010 .415 1.000

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 
disponen de Internet, 2010 .345 .396 1.000

Porcentaje de Población Económicamente Activa 
(pea) Desocupada, 2010 .191 .128 .095 1.000

Índice de Reemplazo en Actividad Económica, 2010 .046 .032 .069 -.074 1.000

Porcentaje de población de 12 años y más que 
estudia, 2010 -.255 -.190 .100 .025 -.074 1.000

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis.
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Cuadro 2.A. 

Comportamiento de los grupos a partir de análisis de clúster

Grupos
Número 
de casos

Productividad
Equidad y 

opotunidad
Gobierno

Calidad 
de vida

Sostenibilidad 
urbana

1 3 66.550 47.290 71.170 53.000 65.310

2 10 47.980 61.790 53.600 12.040 5.700

3 79 43.060 44.200 40.400 12.410 7.270

4 155 21.740 36.530 34.310 7.880 3.230

5 124 13.490 25.070 17.600 6.240 3.420

Total 371 24.590 35.100 30.840 8.770 4.720

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis.






