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Presentac16n 

Desde los afios sesenta en la costa michoacana --adyacente a la 

desembocadura del R:!o Balsas-. en el municipio Lazaro Cdrdenas. han 

ocurrido profundos cambios territoriales. socioecon6micos y 

poblacionales. que se traducen en la fonoaci6n de relaciones de 

enclave. 

Con la inserci6n de un polo de desarrollo irrlustria 1 basado en la 

producci6n metalmecanica. en la petroqu1mica y en la actividad 

portuaria. a partir del primer tercio de los af1os setenta. se preterde 

--en una zona de fuerte aislamiento nacional-- establecer puntos de 

atracci6n econ6mico y social que provocaran el crecimiento poblacional 

y su desarrollo. A su vez. se buscaba satisfacer la demarda del 

mercado nacional y generar productos de exportaci6n. 

Como resultado. en la zona de estudio es caracter1stico el 

crecimiento concentrado y desordenado de la poblaci6n urbana. la 

desvinculaci6n de las actividades productivas, la deperrlencia a 

factores extramunicipales a traves de mercados paralelos y desligados. 

la desigualdad y el desequil ibrio en las posibi 1 idades de reproducci6n 

social, la subordinaci6n de la vida rural a la urbana. Es decir. 

existe una formaci6n social desarticulada como producto de un enclave, 

derivado de la inserci6n de un polo de desarrollo. 

Por las condiciones geograficas y poblacionales del municipio, 

las areas rurales son los principales sujetos de la desarticulaci6n, 

que se manifiesta, primordialmente. en la perdida de la superficie 

agricola y del control de los recursos. en la restricci6n de las 

forma.s de vida comunitaria, en una escasa relaci6n con el mercado 

local y de fuertes nexos a est1mulos externos. 

La difusi6n de una econom1a de extracci6n. tanto en la 

agricultura como en la industria, y de minima articulaci6n interna. 

aporta los elementos para la formaci6n de relaciones de enclave en 

Lazaro Cardenas. 

En una situaci6n de desarticulaci6n territorial, socioecon6mica y 

poblacional. es poco usual referir a la formaci6n de una regi6n dado 
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que sa parte de la idea de t.1na regi6n homogenea. De hecho y de manera 

16gica, la noci6n de enclave subraya las relaciones de desintegraci6n 

persistentes en una superficie territorial, en cuanto que parte del 

concepto de regi6n homogenea. 

Sin embargo, en la presente investigaci6n se efectUa un analisis 

regional que se sostiene en la tesis de que, al1n en las con::liciones de 

enclave que prevalecen en el municipio, es probable encontrar entre 

los pobladores formas de articulaci6n e integraci6n territorial que se 

sobreponen a los efectos de desartirulaci6n regional. 

Esto remi te, en la exposici6n de los resultados de la 

investigaci6n, por un lado, a replantear y precisar el significado 

regional que autores anteriores le han dado al territorio de Lazaro 

cardenas, a fin de lograr la caracterizaci6n de una regi6n especifica 

dada la presencia de un enclave. 

Por otra parte, imp 1 i ca reva 1 orar las posibilidades y 

expectativas de reproducci6n que los grupos sociales il1.'3trumentan en 

un area territorial para su sobrevivencia, como formas alternativas de 

articulaci6n e integraci6n regional. En este punto, en la 

invest1gaci6n se atiende en particular a los productores rurales como 

sujetas de int~-aci6n y desarrollo regional, frente a la acci6n del 

enclave. 

Se trata de retomar el concepto de enclave como instrumento de 

anal isis regionaL pero a partir de considerar las practicas y 

perspectivas de reproducci6n de los pobladores que generan 

alternativas y estrategias de integraci6n territorial, de articulaci6n 

regional. Sobre esta base identificar la estructura y el contenido 

regional del espacio rural en condiciones de enclave. 

La intenci6n es considerar a las productores agropecuarios, en 

particular a los de La:z:aro cardenas, Mich., como sujetos con capacid.ad 

de producir practicas para la integraci6n regional. Es decir que a 

pesar de las restricciones que crea el enclave para el desarrollo e 

integraci6n de una regi6n, en el area rural existen impulsos de 

articulaci6n rer.Jional en funci6n de las al ternativas y estrategias de 

repnxlucci6n instrumentadas entre los productores. 
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Las formas en que se articula el espacio rural en el territorio 

municipal se estudia, sustancialmente, en funci6n de la incidencia de 

cuatro factores: 

a) La disposici6n y acceso de los recursos productivos para la 

prcducci6n agropecuaria (naturales -agua y suelo-- e infraestructura 

prcductiva -riego. comunicaciones), en cuanto componente que define 

condiciones espec1ficas de reproducci6n rural. 

b) La interferencia que ejerce la expansion del complejo urbano e 

industrial sobre las areas rurales en el uso de los recursos y en },3.3 

relaciones comunitarias. 

c) La acci6n que imprime el mercado sobre las practicas de la 

reproducci6n rural. 

d) El efecto que provoca el proceso de poblamiento en la 

conformaci6n del territorio. 

Cada uno de estes factores influyen en el comportamiento de los 

productores. en sus practicas y expectativas de vida. en cuanto formas 

que generan est1mulos de articulacion propios -de integraci6n y de 

desarrollo; en esa medida, tambien definen una configuraci6n 

espec1fica del acomodo territorial. o sea un ordenamiento regional. 

E'sta tesis -la capacidad de desarrollo e integraci6n regional 

aportada por los moradores en condiciones de enclave, en especifico 

por los productores rurales-, no ha sido indagada en investigaciones 

anteriores que han tornado como objeto de estudio a la experiencia de 

desarrollo establecida en I...azaro Cdrdenas. puesto que. por un lado. 

han centrado sus enfoques en los aspectos industrial urbanos en cuanto 

que los objetivos del desarrollo fueron sustentados en criterios 

sectoriales; y, por otra parte. al.m en los estudios sobre lo rural. se 

han esforzado por analizar los procesos regionales causados por el 

enclave y. en consecuencia. por subrayar sus resultados de 

desintegraci6n. Hasta ahora. no se ha atendido a la posibi 1 idad 

articuladora que defensivamente imprimen los pobladores en su 

reproducci6n cotidiana. 

Partir de un enfoque que, en medio de un contexte desarticulador, 

perciba los impulsos internes de articulaci6n territorial, abre la 

puerta para no descartar las pra.ct icas y estrategi.'iS que los 
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productores estructuran en defensa de su espacio prcduct1vo. para. 

conforme a las corrliciones disponibles. alcanzar rargos 6ptimos en la 

administraci6n de los recursos. en la reproducci6n fami 1 iar y 

comunitaria. 

Al otorgarle importancia a los est:imulos de integraci6n dados 

desde la dinamica rural. se intenta rescatar las pautas del desarrollo 

regional relegadas por las pr~cticas de la planeacion sectorial. 

Esta propuesta de investigaci6n toma materialidad al ubicarse en 

el municipio de Lazaro cardenas, en dorrle se inserta desde la decada 

setenta un proyecto de desarrollo regional basado en el modelo de los 

polos de desarrollo: a la vez en cuanto que en la zona. desde los afios 

cuarenta. persiste un area rural a pesar de la presencia de un enclave 

urbane industrial. 

Asimismo, la presente investigaci6n adquiere relevancia 

tratdndose de un proyecto de desarrollo que todavia. en las actuales 

condiciones de reestructuraci6n del 

tentativa para incorporarse al 

econ6mica. 

capital. es considerado como una 

proceso de internacionalizaci6n 

Por demas. es pertinente agregar la necesidad, aunque desde un 

enfoque espec1fico. de actualizar los estudios que se han dedicado a 

la evoluci6n de un modelo para el desarrollo regional. 

Cabe en esta presentaci6n. agradecer el ap:lyo permanente que 

dife1·entes instituciones y personal idades otorgaron a esta 

investigaci6n. Gracias a la Universidad Michoa.cana de San Nicolas de 

Hidalgo, por el tiempo y los recursos otorgados para efectuar los 

estudios de Maestria, al respaldo de la Coordinaci6n de la 

Investigaci6n Cientifica de la misma institucion; al personal docente 

y administrative de la Maestr:fa en Desarrollo Rural Regional y de la 

Direcci6n de Centros Regionales. de la Universidad Aut6noma Chapingo, 

por haberme propiciado un espacio formative y de investigaci6n que hoy 

adquiere forma en el presente trabajo. Asimismo. se agradece la 

atenci6n prest.ada a los directivos del Distrito de Desarrollo Rural 

084 y del Distrito de Riego 098 para acceder a la informaci6n 

requerida y a la vez a los productores rurales entrevistados. 
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Introducci6n 

El problema de la articulaci6n regional en Lazaro Cardenas, 

Mich. , adquiere sentido con la idea de que con la instalaci6n de un 

complejo urbano industrial el municipio se estructura en condiciones 

de desarticulaci6n. 

Los diversos estudios que se difun:iieron desde 1978, dos afios 

despues de que se inician las operaciones del primer componente de un 

amplio proyecto de desarrollo regional fincado en la teor1a de los 

palos de desarrollo: la Siderurgica Lazaro cardenas La.s Truchas 

(Sicartsa), concluyen en que la experiencia de pola.rizaci6n 

instrumentada en el municipio deriv6 en la formaci6n de un enclave. 

Con base en este referente --enclave--. los estudiosos de la 

zona en los af"ios setenta y ochenta, con distintos enfoques, 

caracterizaron las condiciones de la desarticulaci6n regional. En 

ellos, el concepto de enclave y la noci6n de desarticulaci6n regional 

aparecen simultaneamente. El enclave toma forma en cuanto que el 

desarrollo en la zona se sujeta a los requerimientos de la economfa 

nacional y sin aterder las necesidades regionales; en la medida en que 

la econom1a local se finca con base en la actividad irrlustrial y sin 

una relaci6n prcxiuctiva horizontal, entre las empresas instaladas y 

con respecto a la agricul tura; en terminos de la alta concentraci6n de 

la poblaci6n urbana en algunas localidades, en donde son evidentes los 

problemas de segregaci6n y de pauperizaci6n y se agudizan los 

conflictos urbana rurales. 

La separac10n entre la economfa nacional y la local, el 

aislamiento socioecon6mico de la zona, la desvinculaci6n intra e 

interprc:ductiva. la desintegraci6n y la segregaci6n poblacional. son -

-en lo general- las evidencias que aluden a la idea de la 

desarticulaci6n regional en Lazaro carctenas dada por la instalaci6n 

del polo de desarrollo. 

A partir de las evidencias, el significado conceptual de enclave

desarticulaci6n adquiere contenido. Fntre los estudiosos del proceso 

de desarrollo irstrumentado en Lazaro Gardenas, s6lo Francisco Zapata 
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(Zapata, 1985) sistematiza conceptualmente esta experiencia en 

terminos de la relacion polo de desarrollo-enclave. Mientras que con 

respecto a la noci6n de desarticulacion 

definiciones conceptuales, 

efecto generado por la 

condiciones regionales de 

exclusion. 

generalmente 

formacion del 

aislarniento, 

regi ona 1 son 

se usa para 

enclave, que 

desvinculaci6n. 

escasas las 

cal ificar un 

sustantiviza 

separacion. 

Fs decir. 

coniiciones de 

por si mismo, el concepto de enclave 

desarticulaci6n regional. Es ese el 

refiere a 

significado 

elemental que se le asigna en la presente investigaci6n. Se asume que 

en Lazaro cardenas se ha constituido una formaci6n social de enclave, 

o sea en donde lo caracter1stico es la desarticulaci6n regional. 

Fs esta una conclusion a la que han arribado reiteradamente los 

estudiosos de la experiencia de polarizaci6n apl icada en Lazaro 

cardenas, y que en la presente investigacion se recuper6 como punto de 

part ida y ::rJe adem.as se conf i::.~a en t er.:r.::. :~os :.::, ~ rcsu 1 tados . 

Evaluar la pertinencia de un polo de desarrollo y sus efectos y. 

de ello, confirmar que en Lazaro Cdrdenas existen relaciones de 

enclave no fue el prop6sito de la investigaci6n. Por el contrario. se 

intent6 mostrar la tesis de que en condiciones de enclave --de 

desarticulaci6n regional- desde el ambito rural se generan formas de 

reprod.ucci6n social que propician la articulacion regional. o sea la 

integraci6n. agregaci6n y desarrollo de los moradores. 

Efectuar un am1lisis regional en el municipio Lazaro C.ardenas. 

Mich., que desde la perspectiva rural implicara: 

1.- Caracterizar la conformaci6n regional de su territorio. a 

partir de las pol:iticas de desarrollo instrumentadas, de sus 

corrlicionantes naturales y productivos, de su contenido poblacional y 

de las relaciones mercantiles. En este sentido, el objetivo fue a) 

abordar la importancia y la situaci6n que juega el espacio rural en la 

configuraci6n regional; y b) destacar los margenes de que dispone el 

espacio rural para su articulaci6n interna en las cordiciones de 

enclave. 
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2.- Ca.racterizar las estrategias de reproducci6n rural. con el 

objetivo de subrayar la manera en que los productores rurales aportan 

formas de articulaci6n a traves de sus estrategias de reproducci6n. 

En tanto prop6sito de un anal isis de tipo regional y en la 

rusqueda de laS- fonnas de articulaci6n interna dadas en el c1mbito 

rural. se propone un enfoque distinto que. sin desechar el concepto y 

el diagn6stico de enclave para Lazaro cardenas, permitiera abordar las 

caracteristicas y el contenido territorial del municipio en funci6n de 

las condiciones de desarticulaci6n regional. 

Es decir. si bien el concepto de enclave denota una situaci6n de 

desarticulaci6n. en esa med.ida. no permite reconocer los margenes de 

acci6n que, por resistencia y oposici6n al enclave, generan los 

pobladores para rearticularse en su espacio de reproducci6n. 

En consecuencia. en esta investigaci6n se recurri6 a los 

conceptos de homo;Jeneidad-heterogeneidad regional, en tanto que son 

utiles para caracterizar la configuracion natural y socioecon6mica de 

un territorio determinado. Con base en ellos. se consider6 al 

municipio como una regi6n heterogenea. de acuerdo a las condiciones de 

desarticulaci6n provocadas por el enclave. 

El concepto de heterogeneidad regional. en esta investigaci6n. 

aport6 la posibilidad de identificar. en terminos genericos. una 

estructura regional fraccionad.a y sobrepuesta. que en sus partes se 

reproduce de mcxio desigual. relativamente separadas y que resporrlen a 

estimulos de reproducci6n diferentes. En este sentido. se desarrollan 

los capitulos del tres al seis. 

Asimismo y en los mismos capitulos, se abordan los margenes de 

articulaci6n (de integraci6n y desarrollo) que se despl iegan en esas 

fracciones territoriales por los productores agropecuarios en cuanto a 

sus condicionantes en la producci6n y ante los efectas del enclave. 

Del mismo modo. en tanto anal isis regional. el concepto de 

articulaci6n en la presente investigaci6n refiere, elementalmente. a 

las acciones que ejercen los productores agropecuarias en vistas de su 

integraci6n, agregaci6n y desarrollo. en su propio espacio de 

reproducci6n. En cuanto a estrategias de reproducci6n, se aborda en el 

capitulo siete. 



12 

El significado de hetercgeneidad regional y de formas de 

articulaci6n, que se plantean en el capitulo dos, buscan ubicarse en 

los parametres de un estud.io regional y cuyo contenido esta dado por 

las relaciones que los mol-adores entablan para la reproducci6n y 

permanencia territorial. En estos terminos, el sentido de lo diverso 

nose restringe a una diferenciaci6n en las escalas de analisis y 

donde, efectivamente, lo homogeneo se convierte en heterogeneo a 

med.ida que se reduce la escala de observaci6n. En general, el 

significado de lo heterogeneo que se propone en esta investigaci6n, se 

refiere a la variedad de condiciones y situaciones de reproducci6n 

social en un area territorial especlfica. 

Cabe precisar un punto adicional al respecto. Entre los 

economistas, particularmente entre las corrientes de la econom:!a 

pol1tica, el concepto de articulaci6n remite a la interacci6n entre 

distintos modos de prcducci6n que operan simultaneamente en una 

formaci6n social en concreto. En este caso. el problema de la 

articulaci6n refiere al analisis de c6mo una forma de producci6n 

dominante subordina y asimila a otras formas de producci6n en una 

economia dada; por ejemplo, c6mo las formas capitalistas se sobreponen 

a las formas precapitalistas. 

Por su parte. coincidentemente, Valenzuela Feij6o, en ~Qu~ es un 

patr6n de acumulaci6n?, editado por la UNAM en 1990, refiere a los 

conceptos de sociedades homogeneas y heterogeneas para distinguir el 

grade de dominic que ejerce un determinado modo de producci6n sobre 

otros, en una econom:fa en especlfico. Sin embargo, en la presente 

investigaci6n, cuyo enfoque es el analisis regional, los conceptos de 

homogeneidad. heterogeneidad y articulaci6n que se proponen, nada 

tienen que ver, conceptual y metodol6gicamente. con la polemica de los 

modos de producci6n. 1 

1.- En los setenta. en America latina se difundi6 la "teor.fa de la 
combinaci6n y articulaci6n de los modos de producci6n", a fin de 
caracterizar la formaci6n econ6mico social de los pa1ses del area. 
Entre otros, pued.en citarse: Mod.os de producci6n en A!Mrica Latina. 
Garavaglia, J. (Editor), Cuadernos del Pasado y Presente 40, Mexico, 
1984, primera ed. 1973. Histo.ria y Sociedad 10. Mexico. 1976. Modos de 
producci6n en ~ica Latina. Bartra. R. (Coord.). Ed. Cultura 
Popular. Mexico. 1978. 
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Cap1tulo 1.- Sobre el proceso de investigaci6n 

El tema de investigaci6n surge como consecuencia del trabajo de 

investigaci6n que, como profesor investigador de la Fscuela de 

Econom:fa de la Universidad Michoacana de San Nicol6s de Hidalgo 

(UMSNH). desarrolle -entre 1990 y 1991- acerca del proceso de 

reestructuraci6n de la industria siderurgica y de las relaciones 

larorales en la Sider(Jrgica Lizaro cardenas Las Truchas (Sicartsa) 1 y 

ante la necesidad de elarorar un proyecto de investigaci6n para la 

Maestria en Desarrollo Rural Regional (MORR) de la Universidad 

Aut6noma Olapingo (UACll) . 

El proyecto de investigaci6n, que es el punto de partid.a de la 

presente exposici6n, buscaba corresporx:ler con el perfi 1 tematico de la 

MDRR y recuperar el conocimiento inicial acerca de la econom1a 

municipal. El prop6sito era profundizar y ampliar en el estudio con un 

interes regional y desde la perspectiva rural . 

Se tenia para entonces un referente general de las 

caracter:fsticas regionales de la zona, recogid.as por los estudios 

difl.Urlidos durante los af'ios ochenta que en su mayoria destacan la 

situaci6n de enclave existente en la zona. de desarticulaci6n y de 

desintegraci6n manifiestas en la poblaci6n, en cl territorio, en lo 

social y lo econ6mico. Son trabajos que atierden principalmente a los 

procesos urbanos e irrl.ustriales y que se ubican en la planicie del 

municipio; son estudios que hab1an dedicado poca atenci6n a los 

aspectos rurales y que los consideran para confinnar los efectos de 1 

enclave. 

De este modo, el planteamiento del problema en la presente 

investigacion se despren:i1a de los aportes logrados por los estudios 

precedentes en el municipio y en funci6n del marco analitico 

metodol6gico agregado por la MDRR. De acuerdo con ello, la propuesta 

de investigaci6n se orientaba a ir mas alla del diagn6stico de enclave 

ante la inserci6n de un polo de desarrollo, elaborado por distintos 

1.- Al respecto vease: Martinez A .. 1992 y 1992a, en dorde se publican 
resultados parciales de esta investigaci6n. 
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grupos de investigaci6n en la zona. desde distintos enfoques y entre 

1975 y 1984; se trataba, en funci6n de la situaci6n de desarticulaci6n 

regional. irrl.agar las fonnas en que puede integrarse regionalmente el 

espacio rural dadas las condiciones de enclave. 

I.- Planteamiento del problema 

El municipio de Lazaro cardenas se constituye como un tema de 

interes cuarrlo en el primer trimestre de los afios setenta comienza a 

construirse la empresa siderurgica Sicartsa y la ciudad. Con la 

concepci6n de los polos de desarrollo el gobierno federal destina 

recursos financieros y humanos a fin de fomentar el crecimiento urbano 

e irdustrial, como la fuerza promotora del desarrollo regional. Como 

resultado de esta experiencia se edifica un complejo urbane 

industrial. que en la configuraci6n regional trasciende en una 

desarticulaci6n y desintegraci6n socioecon6mica. 

territorial: se establecen relaciones de enclave. 

poblacional y 

1.- Con la instalaci6n del complejo urbano irdustrial, en tanto 

proyecto de polarizaci6n y en tanto enclave --dados los efectos de 

desarticulaci6n-, el municipio Lazaro cardenas se conforma como una 

regi6n heterogenea y diversa tanto por sus cordiciones naturales, como 

por la manera en que se distribuyen los recursos entre los productores 

rurales, por el contenido poblacional y las relaciones comunitarias, 

por las fonnas mercanti les que se diftmden. Se trata de una regi6n con 

heterogeneidad en dorde, no oootante. es posible encontrar entre los 

productores rurales formas internas de integraci6n y de identidad 

territorial. 

En el territorio municipal, el significado de heterogeneidad 

regional no se reducen a una simple diferencia en las escalas de 

analisis, los estudios precedentes han subrayado, con el enfoque de 

enclave. la condiciones de desarticulaci6n --de heterogeneidad-- en 

que se reproducen sus pobladores; se ha sef'ialado la ausencia del 

desarrollo y los efectos de desintegraci6n regional causados por la 

instalaci6n de un polo de desarrollo. 2 

2.- Entre los estudios mas representativos del caso: Zapata (1978), 
Pucciarelli (1983). Restrepo (1984), entre otros. que evaluan e 
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Fn este sentido, el concepto de enclu.ve refiere en este caso a 

las deficiencias de un modelo de desarrollo aplicado en el municipio 

y, en consecuencia, alude a la forma heterogenea del territorio. Sin 

embargo, aunque es un punto de partida en esta investigaci6n, el 

concepto de enclave tamp:x:o perm.ite abordar y expl icar las form.as de 

integraci6n regional, puesto que se sustenta en las evidencias de 

desarticulaci6n provocadas p:>r el polo. 

De este modo, un primer problema de investigaci6n es caracterizar 

las configuraci6n regional del municipio, con base en sus formas de 

heterogeneidad dadas por las relaciones de enclave en el municipio. 

El problema de investigaci6n, en la presente, parte de una 

condici6n territorial espec1fica que se define por la formaci6n social 

del enclave en Lazaro cardenas, Mich. En esta investigaci6n se trata 

de caracterizar a las areas rurales del municipio, en funci6n de las 

corxiiciones definidas por el enclave, a traves de: a) la expansi6n 

urbane industrial, b) las relaciones de mercado y c) el acceso a las 

corxiiciones naturales y a los recursos disponibles para la producci6n 

agropecuaria. 

2.- En el mismo sentido, de acuerdo a la situaci6n con respecto 

a las relaciones de enclave, se trata, en segurxio lugar, de analizar 

la importancia de las areas rurales y el papel que juegan en tanto 

elementos que generan form.as alternativas de integraci6n y de 

desarrollo regional . 

En estos term.inos, se trata de considerar las posibi 1 idades de 

respuesta y de resistencia ante las limitantes que impone el enclave; 

asi como las pautas de articulaci6n y de reconstituci6n regional entre 

los productores rurales, dadas por las estrategias de reproducci6n 

frente a la desarticulaci6n provocada por el enclave, ante la 

diversidad, heterogeneidad y limitaciones, que imponen las corxiiciones 

naturales y el acceso de los recursos, la expansi6n urbano industrial 

y e 1 mercado. 

La dinamica de arti~Jlaci6n regional en condiciones de enclave se 

aborda sustancialmente durante el periodo de 1970 a 1990. en cuanto 

investigan las consecuencias de la instalaci6n del polo de desarrollo 
en Lazaro cardenas. 
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que es el pericdo que registra profundos cambios en el municipio; 

aunque en las distintas fases de la investigaci6n se reconstruye la 

situaci6n hist6rica del municipio. 

II.- Objetivos 

1.- Caracterizar la estructura regional del municipio, de acuerdo 

con el acceso y distribuci6n de los recursos entre los productores 

rurales (agropecuarios). con el contenido poblacional y con el mercado 

rural (agropecuario). 

2.- Identificar y explicar el impacto provocado por la inserci6n 

del enclave en el area rural, en consideraci6n a las condiciones de 

reproducci6n de los productores rurales del municipio. 

3.- Identificar y explicar la importancia que tienen los recursos 

disponibles y su distribuci6n para la reproducci6n de los productores 

rurales del municipio. en tanto factor de integraci6n regional. 

4.- Identificar y explicar la dinamica poblacional y su 

composici6n en el mun1c1p1o. como componente que expresa la 

configuraci6n regional. 

5.- Identificar y explicar el comportamiento de las relaciones 

mercantiles rurales del municipio. en tanto factor de articulaci6n en 

e 1 espacio rural . 

6.- Identificar y explicar las pautas de articulaci6n 

integraci6n y desarrollo regional-- generadas por los productores 

rurales mediante sus estrategias de reproducci6n frente a las 

relaciones desarticuladoras del enclave. en general y en los casos de 

las localidades de Guacamayas. Acalpican de Morelos. El Habillal y Los 

Coyotes. del municipio Lazaro Cardenas. Mich. 

III.- Hip6tesis 

1.- La instalaci6n del enclave en el municipio provoca la 

conformaci6n de una regi6n heterogenea --desarticulada y desintegrada. 

En funci6n de las relaciones de enclave. el municipio se estructura 

por un conjunto de fracciones territoriales sobrepuestas y 

diferenciadas por su situaci6n geografica-natural y con respecto a la 
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infraestructm~a urbano irxiustrial y a las formas mercanti les a que se 

asimila. 

2.- Dados los efectos desarticuladores del enclave -manifiestos 

a traves de la expansi6n urbana y en las re laciones mercanti les- y en 

funci6n de las corrliciones productivas disponibles. el espacio rural 

se constituye como un conjunto de fracciones territoriales con una 

dinamica propia de reproducci6n que. sin evadir las presiones que 

ejerce el enclave. encuentran llldrgenes e intervalos propicios para 

reconstituir formas internas de articulaci6n. o sea condiciones que 

permiten su pennanencia. integraci6n y desarrollo en un area 

territorial. 

3.- Los margenes de permanencia y art.iculaci6n en el espacio 

rural estan en funci6n de la diversidad de corxiiciones naturales y de 

su distrib.lci6n entre los productores. de los recursos productivos a 

que acceden. de la proximidad con el complejo urbano irxiustrial y del 

tipo de mercado al que se incorporan. Los productores desarrollan 

acciones en defensa y conservaci6n de sus areas prcductivas. que se 

traducen en formas de agregaci6n y de identidad territorial. 

4.- Dadas las relaciones de enclave en que se reproduce el 

municipio. el contenido poblacional define tambi~n una est:ructura 

heterog~nea. conformada por espacios fraccionados sobrepuestos que se 

distinguen en su composici6n y dinamica poblacional. y que denotan 

maneras diferenciadas de articulaci6n regional. 

5.- Como parte de las relaciones de enclave. las relaciones 

mercanti les en el municipio a la vez que contrib.lyen con la 

desarticulaci6n regional. aportan entre los prcxiuctores :rurales 

condiciones para la articulaci6n regional . 

6.- Dadas las corxiiciones de heterogeneidad regional y las 

acciones que los productores agropecuarios instrumentan para su 

reproducci6n. en el espacio rural se generan una variedad de 

estrategias que intentan sobreponerse a la desarticulaci6n. A trav~s 

de las estrategias de reproducci6n se reconstituyen formas internas de 

articulaci6n. mediante el control y gesti6n de los recursos. las 

relaciones comunitarias y la capacidad de reproducci6n familiar y de 

acumulaci6n. 
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IV.- Metodolog1a 

El proceso de investigaci6n desarrollado en la presente se acerca 

con mayor grade a los criterios propuestos por el metcdo que va de lo 

concreto-abstracto-concreto (realidad-concepto-realidad). A traves de 

este cri terio se intenta sobreponer los esquemas y las recetas en e 1 

proceso de investigaci6n. 

Se trata de entrada de partir de la percepci6n empirica y a la 

vez de las inferencia te6ricas respecto al problema de investigaci6n 

en interes. Se h.lscaba tambien que las impresiones iniciales del 

fen6meno a estudiar no quedaran sujetas a un enmarcamiento te6rico. 

La elecci6n del tema de investigaci6n no corresponde directamente 

con un planteamiento conceptual (abstracci6n) inicial, sino que 

refiere a un requerimiento disciplinario academico, en cuanto alumno 

de la MDRR, y a la necesidad de abordar un problema del que se ten1a 

un conocimiento previo (concreci6n), la situaci6n de desarticulac16n 

regional en el municipio, asimismo, en la identificaci6n de vacios de 

expl icaci6n acerca de los procesos de integraci6n regional en la zona 

de estud.io. 

El conocimiento concreto inicial de la zona de estudio se enmarc6 

en los referentes dados por los contenidos te6rico metcdol6gicos 

disef'iados en la MDRR, de tal modo que se gestaron diversas 

posibi 1 idades de abordaje conceptual (problematizaci6n te6rica) en 

donde la linea central del problema se ligaba a la posibilidad de la 

articulaci6n en condiciones de desarticulaci6n regional y a la 

permanencia del espacio rural frent.e al enclave. 

Es decir. a partir de identificar el problema de investigaci6n. 

se revisaron diversos cuerpos te6rico-metcdol6gicos (abstracci6n) para 

abord.arlo y, como punto de part ida, los trabajos ya elarorados 

respecto al objeto de investigaci6n (con~ci6rr-al:stracci6n). En estes 

terminos. la investigaci6n se propon1a replantear y precisar las 

interpretaciones elaboradas para una formaci6n social concreta, 

representada en el concepto de enclave. No se trataba ya de confirmar 

que Lazaro cardenas no se constituy6 como un polo de desarrollo. sino 

que a partir de la situaci6n de enclave --reconocida desde finales de 
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los setenta- a.rnl iza.r los m6rgenes de integracion regional que operan 

en las areas rurales e identificar los estimulos articuladores que se 

generan internamente; y, en el mismo sentido, caracterizar la 

composici6n y estructura regiona 1 de un enc 1 ave. 

Ello implicana -en el nivel de la al:stracci6rr- rescatar el 

concepto de regi6n, en tanto construcci6n analitica, en su acepci6n de 

heterogeneidad y diversidad y como forma de ordenaci6n territorial 

provocada por el enclave; y revalorar el papel de los productores 

rurales como sujetos de integraci6n regional en funci6n de sus 

practicas de reprcducci6n (concreci6n). 

En terminos de la metodologia general apl icada en esta 

investigaci6n se trataba de un ir y venir constante y hasta 

conflictive de lo concreto-abstracto-concreto. 

A esta posibilidad, se afiade una metodolog:fa para la 

reconstn.~cci6n hist6rica de la zona de estudio, sustentada no s6lo en 

la recuperaci6n de datos bibliognificos, documentales, estadisticos y 

a traves de las entrevistas con los pobladores de las local idades 

visitadas, sino que b.Jsca generar una interpretaci6n de los procesos 

ocurridos, con base en el problema de investigacion, en particular 

desde los afios treinta. El resultado de esta investigaci6n hist6rica 

aparece como contexte del problema tratado. 

A su vez. este material hist6rico, es uti l para que, en un 

analisis diacr6nico, puedan explicarse, por ejemplo, el ejercicio de 

las politicas de desarrollo (capitulo 3),la distribuci6n de los 

recursos rurales (capitulo 4), el proceso de poblamiento (capitulo 5), 

la acci6n de las relaciones mercantiles (capitulo 6). 

La importancia del espacio rural en la conformaci6n territorial 

del municipio se analizaria a partir de la incidencia de tres factores 

sustanciales que definen la permanencia de los pobladores rurales en 

Lazaro cardenas: a) la situaci6n con respecto a las condiciones 

naturales y el acceso a los recursos productivos. b) a la expansi6n 

urbano industrial y c) a las relaciones del mercado rural. 

A su vez. las posibilidades de articulaci6n entre los productores 

rurales --el nivel nas especlfico de la investigaci6n-- se abordaria a 
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traves de las estra.tegias de reproducci6n instrumentadas frente a la 

acci6n de los factores de incidencia regional seftalados. 

De acuerdo con esto, el acomod.o regional -de heterogeneidad y 

diversidad- se estudia. primero. en funci6n de los cordicionantes 

naturales que fincan a la producci6n agropecuaria en el municipio. de 

su distribuci6n entre los productores y del acceso a determinados 

recursos productivos; en segun:io lugar, en consideraci6n del contenido 

poblacional y la dinamica de formaci6n de los poblados; y a partir de 

la acci6n del mercado en el uso de los recursos rurales. 

Asimismo. las estrategias de reprod.ucci6n -como veh1culo de la 

articulaci6rr- se estudian mediante la capacidad de los productores 

rurales en la decisi6n y acci6n sobre e 1 uso y gesti6n de los recursos 

por los productores para alcanzar la reproducci6n fami 1 iar, sostener 

las relaciones comunitarias e incrementar su patrimonio y acumular. 

Para caracterizar la configuraci6n regional de Lazaro cardenas. 

el nivel de analisis es el municipio, que en su especificidad --en 

cuanto composici6rr- se desglosa en areas agricolas naturales o en 

areas poblacionales o en areas de acci6n mercantil, y cuya dimensi6n 

concreta., en cualquiera de los casos, se refiere a. la localidad. 

Es en la escala de la localidad en donde se identifica la 

diversidad de condiciones regionales; es tambien en donde se enmarca 

el estudio de las estrategias de reproducci6n aplicadas por los 

productores rura 1 es. Para 

localidades de Guacamayas. 

Coyotes. 

este efecto, se abordan los cases de las 

Acalpican de Morelos, El Habillal y Los 

Estrateaias de investigaci6n 

fueron variadas las fuentes de investigaci6n y los recursos 

aplicados. A fin de ordenar la exposici6n de este apartado, en breve 

- se sef"alan los procedimientos que se siguieron y el uso de los 

instrumentos para cada capitulo de la exposici6n general. 

El capitulo 1.- inicia la exposici6n con los aspectos 

metodol6gicos que le dan forma a la investigaci6n. 

El capitulo 2. "El marco conceptual", contiene los referentes 

conceptuales apropiados para enmarcar y abordar el problema de 
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estudio. Implica definir el significado de region -nomogenea.
heterogenea-- y su delimitaci6n en cuanto instrumento de analisis; 

aclarar el significado del concepto de enclave de acuerdo con las 

relaciones espec1ficas para el municipio Lazaro cardenas; definir la 

cormotaci6n que se le asigna al espacio rural; y destacar el sentido y 

la importancia de las estrategias de reproducci6n de los productores 

rurales como elementos que propician la articulaci6n regional. 

En este capitulo fueron sustanciales las fuentes bibliograficas 

de autores que han teoriza.do sobre el significado de regi6n. acerca 

del mod.elo de los polos de desarrollo y del concepto de enclave -en 

particular a partir de la experiencia espec1fica de Lazaro cardenas. 

En este nivel. con relaci6n a la importancia de los recursos naturales 

y del mercado en los procesos de regionalizaci6n. 

Asimismo, aunque es materia del contenido de otro capitulo. fue 

importante ab:>rdar la expresi6n hist6rica espec:ifica que estos 

conceptos adquieren en el municipio; as::i como la real izaci6n del 

trabajo de campo de e:xploraci6n que penniti6 el contraste entre lo 

real y lo conceptual. 

En el capitulo 3. "Las pollticas del desarrollo rural regional". 

se elabora un marco contextual de referencia hist6rico en dorxie se 

subraya la importancia y los efectos que provocan la ejecuci6n de los 

diferentes planes de desarrollo instrumentados en el municipio. Es un 

referente que no puede omitirse en cuanto que marca -por su 

contenido- los movimientos de la poblaci6n. sef'lala los al tibajos de 

la dinamica socioecon6mica y refiere a la incidencia de algtmOS 

factores externos en la situaci6n desarticulada de la vida municipal. 

En tanto capitulo de contexto hist6rico, la exposici6n del 

periodo de 1940 a 1980. se basa principalmente en los numerosos 

materiales bibliograficos elaborados sobre el municipio. desde finales 

de los aftos setenta. y acerca de las pollticas de desarrollo nacional 

y estatal. 

En particular para el periodo de 1982 a 1992. ademas de los 

referentes bibliograficos de las pol::iticas de desarrollo nacional, se 

recurri6 a fuentes documentales. para dar seguimiento a los programas 

de gobierno de la entidad y a la instrumentaci6n de los proyectos de 
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la Comisi6n del R1o Balsas (CRB), de la Comisi6n de la Zona Conurooda 

Zihuatanejo-I..azaro Cdrdenas y de 1 Programa para la Costa Michoacana 

1992-1994. 

Para rescatar los ultimos acontecimientos en el municipio, las 

reacciones en torno al proceso de privatizaci6n social, a las jornadas 

e 1 ectora 1 es. a 1 os confl i ctos 1 oca 1 es e i ntercomun i t.ari os . 1 as fuentes 

hemerograficas fueron importantes; en especial de 1990 a 1993 se 

sistematizaron notas de los diarios nacionales (La Jo:mada, El 

Financiero). estatales (La Voz de Michoacan, Carilbio} y locales (El 

Q.lijote. El Diario L. C., El Radar de la Costa). 

Asimismo, en este cap1tulo se incorpora el material obtenido de 

las entrevistas con funcionarios del Distrito de Desarrollo Rural 048 

(DDR) y del Distrito de Riego 098 (DR), asf como con productores, 

acerca del proceso de privatizaci6n del sector agropecuario. 

El cap1tulo 4, "La diversidad del espacio rural", parte de 

referir a la variedad de condiciones naturales existentes en el 

municipio, para sefia.larlos como condicionantes en el acomodo de la 

poblaci6n y en las practicas de los productores rurales. 

Sustancialmente, a partir de los recursos disponibles, se aborda la 

determinaci6n del reparto agrario, de la introd.ucci6n del riego y de 

la expansi6n del complejo urbano industrial, en el acceso, en el uso, 

en la gesti6n y en la defensa de los recursos prc:x:luctivos en el ambito 

rural y. por esta v1a, identificar y caracterizar -1iada la 

regularidad de situaciones-- diferentes formas espec1ficas de 

integraci6n territorial y una primera configuraci6n de la regi6n de 

estudio. 

El material sustancial que contiene este capitulo es producto de 

variados cuadros estad1sticos sobre las superficie en usos del suelo. 

de cultivos. de riego, de los ejidos, en los afios ochenta, elaborados 

a partir de la informaci6n obtenida en diferentes entregas y a 

solicitud expl1cita a los directivos del DDR y del OR; tambien se 

construyeron cuadros a partir de las referencias hist6ricas de la CRB 

sobre el reparto de la hacienda de La Orilla y sobre diferentes 

correlaciones de la informaci6n contenida en el Catastro Rural del 



23 

Municipio de la Delegaci6n Fstatal de la Secretar1a de la Reforma 

Agraria. 

Asimismo. se hizo, para este capitulo, investigaci6n cartografica 

a partj_r de relacionar los diversos mapas elab::>rados por INrni en las 

escalas 1: 250 mil y 1: 50 mil para el municipio. a fin de ubicar las 

condiciones naturales existentes. se trabaj6 con el mapa del catastro 

rural y los mapas de las areas del suelo en la planicie y sobre la 

distribuci6n del distrito de rieg-o proporciona.dos por el DR. 

Tambien fue util la sistematizaci6n de la informaci6n 

hemerografica acerca de los movimientos ecol6gicos ocurridos en el 

municipio. 

El trabajo de campo es fundamental. a traves de la ol:servaci6n y 

la entrevista con productores, para adquirir un conocimiento y manejo 

real del espacio en sus formas f1sicas, de la calidad de la 

infraestructura y de la problematica generada por la ex:pa.nsi6n urbano 

industrial y de las limitantes en las distintas areas rurales. con 

respecto al uso y gesti6n de los recursos por los productores y en 

tenninos de los conf 1 ictos comuni tarios. Mucha de la informaci6n 

recopilada mediante la ol:::servaci6n y entrevistas en el trabajo de 

campo apoyan las evidencias para este capitulo. 

En el capitulo 5, "El contenido poblaciona.l y el proceso de 

poblamiento. 1930-1990", en la tarea de reconstruir la dinamica de la 

movi 1 idad poblacional -los f lujos externos e internos. y sus 

principales condicionantes desde 1930-- se identifica el acomodo y el 

contenido poblaciona.l que confonna al municipio, y en sus distintos 

cambias a partir de 1970. De este modo. se caracteriza la composici6n 

del mosaico regional por su diversid.ad y heterogeneidad. 

En este capitulo se recurri6 a la informaci6n censal de los a~os 

treinta a los noventa. para, primero, sistematizar todas las 

localidades por categor1a poblacional, el nlimero de habitantes, tasa 

media anual de crecimiento, importancia poblacional y poblaci6n 

economicamente activa (PEA) de 1970 a 1990. Para la exposici6n se tom6 

una muestra de 27 localidades (de 112 censadas en 1990) que se obtuvo 

por exclusi6n de los registros censales, es decir, se tomaron las 
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local idades que recurrentemente se registran en los censos de 1970 a 

1990, s6lo de esa manera pod1an hacerse compa.raciones y relaciones. 

La elaboraci6n de borradores de la ubicaci6n de las local idades y 

del n(lmero de habitantes fueron utiles para definir los flujos 

internos de la poblaci6n, que junto con las referencias hist6ricas de 

los principales cambios territoriales en el municipio permitieron 

reconstruir la dinamica de poblaci6n entre 1930 y 1990. 

El contenido poblacional en el municipio se abord6 al considerar 

la dinamica de poblamiento y las caracteristicas poblacionales de las 

localidades -habitantes, PEA. tasas de crecimiento-. asi como de su 

situaci6n con respecto al complejo urbano irrlustrial y su ubicaci6n 

territorial. 

fue importante el trabajo de campo --oreervaci6n y entrevista

pa.ra el reconocimiento y contraste de las formas comunitarias de vida. 

del acomodo territorial de las localidades y de los conflictos y 

presiones entre los prcductores rurales frente al intense y 

diferenciado crecimiento poblacional. 

En el capitulo 6, "La heterogeneidad en las relaciones 

mercanti les", a partir de anal izar las particulares relaciones entre 

la producci6n y los mercados agricola y pecuario, se expone. por un 

lado, la doble acci6n que ejerce el mercado como elemento 

desarticulador en la escala regional y a la vez como generador de 

estimulos de articulaci6n en el espacio rural. Como factor que -dada 

la disposici6n de ciertas corrliciones de producci6n-- provoca 

determinadas practicas de reprcducci6n agropecuaria y permite la 

permanencia e integraci6n territorial de los productores rurales en 

situaciones adversas. 

El cap1tulo se sustenta en datos aportados por el DDR sobre 

prod.ucci6n, rerxiimientos. areas cultivadas, costos de los distintos 

cultivos comerciales. con los que se elaboraron series estadisticas 

para la decada de los ochenta; a su vez, se recopilaron dates de la 

cantidad de ganado que irgresa al rastro municipal entre 1990 y 1992. 

Para reconstruir las redes de comercializaci6n y su relaci6n con 

la producci6n rural fueron de principal importancia las entrevistas 

con prcductores, con los directives de la Asociaci6n Ganadera 
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Municipal, de la Asociaci6n de Tablajeros y del Rastro Municipal, 

rea 1 izadas en campo. 

En el capitulo 7, "Las estrategias de reproducci6n", se abordan 

los estudios de caso para destacar las diferentes maneras de uso y de 

gesti6n de los recursos disponibles entre lOS-productores rurales y en 

distintas localidades: Guacamayas, Aca.lpican de Morelos, El Habillal y 

Los Coyotes. Interesa atender a las decisiones y a su ejercicio por 

los productores agropecuarios. ante la necesidad de permanecer en un 

area territoriaL de reproducirse en los margenes de la familia y de 

la comunidad como prop6sitos de articulaci6n e integraci6n 

ten-itorial. 

El material fundamental para este capitulo es la recolecci6n de 

campo que se real iz6 a traves de la otservaci6n y de la entrevista con 

prcxluctores agropecuarios en las localidades de estudio de caso: 

Guacamayas, Acalpican de Morelos. El Habillal y Los Coyotes. Para este 

efecto las entrevistas se centraron en indagar el manejo y gesti6n de 

los recursos disponibles por el productor, en la bJsqueda de la 

reproducci6n familiar. de las relaciones comunitarias y de su interes 

por acumular. 

Con base en esta ordenaci6n de los resultados de la 

investigaci6n, en "Las conclusiones" se sintetizan las caracter:fsticas 

regionales que adopta el municipio de Lazaro Cdrdenas y, en 

particular, del acomodo del espacio rural en las corrliciones que 

define el enclave; as:f mismo se identifican las corrlicionantes que 

juegan en la instrumentaci6n de ciertas estrategias de reproducci6n 

rural; y, a estas ultimas. se les destaca en su importancia de 

articulaci6n y de integraci6n territorial. 

La selecci6n de la muestra 

La investigaci6n se desarrolla en dos escalas de analisis. Una es 

el nivel regional --delimitado por la situaci6n adminisb~ativa del 

municipio-- en cuanto que se estudian las caracter:fsticas del arreglo 

territorial dado por el enclave. en funci6n de las comiciones y 

acceso de recursos productivos, de la interferencia urbano irrlustrial 

y de la influencia del mercado. 
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La segunda escala de estudio es la localidad --como referencia 

administrativa del espacio rural- en donde interesa ubicar las 

diferencias y contrastes especfficos de las condiciones de 

reproducci6n comunitaria y de las estrategias de reproducci6n rural 

frente a las relaciones de enclave. 

En la medida en que la investigaci6n se mueve en dos niveles de 

analisis. la recoleccion y sistematizacion de las evidencias empiricas 

se sustenta en dos tipos de muestra de investigaci6n. En realidad. 

durante la presente exposici6n no hay una delimitaci6n clara en cuanto 

al alcance y uso de la informacion generada en cada una de estas 

escalas. en ambas se furrle de acuerdo con los prop6sitos generales de 

la investigaci6n y particulares de cada capitulo. 

Para la primera escala. en donde se b..lsca caracterizar la 

estructura regional del municipio, la construcci6n de una muestra de 

estudio toma significado principalmente cuando se aborda el contenido 

poblacional (capitulo 5). 

En este caso. la selecci6n de la muestra se obtiene por ln~ 

deficiencias en la aplicaci6n censal -justificables por la situaci6n 

territorial del municipi<r- y se el ige al universo posible de comparar 

y relacionar. Para caracterizar el acomodo regional se trabaj6 con 27 

localidades. con aqutH las que son registradas repetidamente en los 

censos de 1970 a 1990. Es s6lo en los tres ultimos censos de poblaci6n 

y vivienda que se indica la PEA por localidad. dato que permite 

definir la importancia de la actividad rural (el sector I) entre la 

poblaci6n --importante en esta investigaci6n. 

La conformaci6n de esta muestra se justifica si se consideran las 

posibilidades y objetivos de la presente investigaci6n: a) porque se 

trata de fundamentar la configuraci6n heterogenea del municipio bajo 

una de sus formas ( la poblaci6n) . entre otras dos que tambien se 

abordan (la diversidad en condiciones de reproducci6n y la 

heterogeneidad en las relaciones mercanti les): b) porque la 

informaci6n censal es primordial en el planteamiento; c) se refiere al 

periodo de los cambios sustanciales en el municipio; y d) incluye a 

localidades que se distrib.lyen gecgraficamente en el municipio. En 

estos terminos. la muestra expresa la variedad de situaciones 



pre.sentes en I...azdro Cdrdena.s y penni te -en tanto periodo- percibir 

las principales transformaciones ocurridas en la confarmaci6n 

regional. 

Para la segurrla escala de analisis. en donde el prop6sito es 

ubicar diferencias especificas en las relaciones comunitarias y en 

las estrategias de los productores para su reproducci6n. se 

seleccionan cuatro localidades. en dorrl.e se efectu6 el traba.jo de 

campo mediante entrevistas a productores y la oooervaci6n. 

Fstas localidades son Guacamayas, Acalpican de Morelos, El 

Habillal y Los Coyotes. El objetivo de esta muestra es elegir aquellas 

localidades que, dentro del area de influencia del enclave, expresaran 

una mayor representatividad y contraste dada la heterogeneidad y 

diversidad de las corrliciones en que se producen y viven los 

productores rurales 

Se decidi6 que la muestra se sustente en juicios valorativos y 

analiticos del investigador. Se prefiri6 esta opci6n, despues de haber 

intentado un procedimiento al azar a partir de las 27 localidades 

obtenidas de la primera muestra para la escala municipal. De ese 

muestreo ~el ordenamiento alfabetico de las localidades y la 

se lecci6n por intervalos de cinco-- resul taron seis local idades, que 

no expresaban la diversidad de situaciones probables en el municipio, 

entre ellas se excluian a localidades que permitieran un mayor 

contraste. 

La selecci6n a juicio de la muestra. se sustent6 en una previa 

aproximaci6n a la situaci6n de las localidades del municipio. mediante 

la clasificacion de localidades del municipio a partir de datos de 

p:>blaci6n, seg(J.n su ubicaci6n geografica. con respecto a la ciudad y a 

los ejes carreteros. Asimismo. se furrl.ament6 en el traba.jo de camp:> 

exploratorio en 12 localidades distintas. 

Con base en el reconocimiento inicial de la zona de estudio. de 

los objetivos de la investigaci6n y en la bUsqueda de una mayor 

representatividad y contraste. se eligieron las cuatro localidades 

mencionadas. Las localidades seleccionadas se ubican en el area de 

mayor dinamismo. en dorrle pueden percibirse de modo mas clare los 

impulses desa1-ticuladores del enclave; en tcdas elias se asientan 
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grupos ejidales, a excepci6n de El Habillal, en donde se establece el 

principal nucleo de pequenos propietarios. 

l.IJs Coyotes, se distingue por estar ubicada en la parte serrana 

del municipio, en el area temporalera y con practicas agr1colas Croza, 

tumba y quema y de ganaderfa extensiva) itinerantes. 

Guacamayas, por su parte (en la planicie y con riego). se 

caracteriza por ser la localidad que enfrenta violentos cambios dados 

por e 1 crecimiento urbane. por loca 1 i zarse inmediatamente a la ci udad. 

F.s tambien la localidad en donde instalaron los primeros asentamientos 

t.rr"banos en la zona. con la construcci6n de la presa La Villita en los 

af'ios sesenta. 

Acalpican de Morelas y El Habillal, tambien en la planicie y con 

riego, son de las localidades con poco desarrollo urbano y que ademas 

son contiguas, pero de tipo de tenencia diferentes; por sus 

caracter1sticas y ubicaci6n, su elecci6n como parte de la muestra 

busca la contrastaci6n de dos localidades con regimen distinto de 

propiedad de la tierra y situaci6n similar. lunbas localidades son 

afectadas por los dat'ios ecol6gicos causados por el complejo minero. 

El traba jo de campo 

El trabajo de campo se gui6 a ind.agar las practicas efectuan los 

productores agropecuarios para la gesti6n de los reCl.U"'Sos, en el 

asegurar la reproducci6n familiar y por el modo en que se relacionan 

comunitariamente. en la blsqueda de pautas de integraci6n territorial 

en e 1 area rt.rr"a 1 . 

En estos terminos, el trabajo de campo se oriente a la captura de 

informacion, mediante la entrevista, relacionada con las razones y 

objetivos por las que el productor se dedica a la actividad 

agropecuaria. a la ma.nera en que decide la explotaci6n de sus 

reetrrSOS; con respecto de las diversas actividades que tiene que 

emprerxier y combina para sobrevivir familiarmente e incrementar su 

patrimonio; acerca de las dificultades y cambios que enfrenta ante la 

e:xpansi6n urbana y el merca.do y del modo de solventarlas; sobre las 

formas de organizaci6n y conflictos comunitarios; preguntar las 
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expectativas de desarrollo como productor y como miembro de illld 

comunidad. 

Por otra parte. el trabajo de campo :00Sc6 recoger las impresiones 

y planteam.ientas de los funcionarios del sector agropecuario y de 

organismos de productores constituidos en el municipio. con relaci6n 

al diagn6stico que han estructurado de la regi6n, de sus objetivos, 

funciones y acciones realizadas, y de sus propuestas de desarrollo. 

En tercer lugar. a traves de la o:tservaci6n se aterrli6. 

principalmente, la diversidad de condiciones f1sico naturales de la 

zona rural; la cantidad y calidad en el acceso de los recursos, el 

arreglo de las areas agr1colas; el ordenamiento de las comunidades 

rurales y urbanas. de su ubicaci6n y situaci6n con respecto a la vida 

citadina y de la disponibilidad de servicios. 

Es la entrevista abierta y la ol:servaci6n. con sus respectivas 

gu1as, los medios con que se estructur6 el trabajo de campo. Las 

entrevistas se aplicaron a productores clave. o sea a quienes, ademas 

de dedicarse a la actividad agricola. tienen un conocimiento amplio de 

la situaci6n rural de su localidad, ya sea porque ocupan un cargo como 

autoridad o de representaci6n agricola comunitaria, o por ser una de 

las personalidades de reconocido respeto y credito en la comunidad. 

Asimismo, la entrevista es el .procedimiento destinado a los 

funcionarios. 

De manera adicional. mas no secundaria, para recoger y contrastar 

diversas situaciones. se entrevistaron tanto a productores 

ident if i cados como 1 os mas pr6speros como a otros que se reproducen en 

las peores corrliciones, e incluso a algunos que carecen de tierra. 

Las entrevistas se aplicaron a profumidad, es decir se trabaj6 

con un sujeto informante en entrevistas sucesivas hasta agotar las 

posibilidades de la fuente de informaci6n. Seguir este procedimiento 

signific6 rescatar la cal idad de la informaci6n en lugar de la 

cantidad. En decir, en funci6n de las restricciones para la 

investigaci6n. los recursos financieros y humanos y el tiempo 

disponible, se opt6 por entrevistas abiertas. a profuM.idad y a 

sujetos clave. 
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Esquematicamente. el trabajo de campo se efectuo en dos etapas: 

la exploraci6n y la recoleccion de informacion. Son fases que se 

sobreponen en el proceso de investigacion; sin embargo. s1 son dos 

intenciones que se distinguen claramente. 

1) En la exploraci6n se efectuo a partir del conocimiento previo 

de la zona basado en un marco contextual elaborado con las referencias 

bibliograficas disponibles y en una clasificacion inicial de 

localidades --mencionada arriba-. el prop6sito era cotejar y 

enriquecer el trabajo de gabinete y de entablar relaciones con los 

sujetos informantes apropiados para la investigacion. 

De acuerdo con ello. se elaboraron los correspondientes planes de 

trabajo y las gufas de observacion y de entrevistas con productores y 

funcionarios de la SARti en el municipio. Se entrevistaron a 

productores (presidentes de comisariados ejidales) a partir de la 

visita a diversas localidades instaladas en el distrito de riego 

(Guacamayas. fuenos Aires. La Mira. Acalpican de Morelos. El HabillaL 

El Bordonal y Playa Azul) ; asf tambi~n se logr6 la colaboracion de 

parte de los jefes y t~cnicos de los distritos de Riego 098. de 

Desarrollo Rural 084 y del Fideicomiso Lazaro Cardenas (Fidelac). 

En esta fase. el ejercicio se centr6 principalmente en la lectura 

del paisaje, en la recoleccion de informacion con los sujetos 

informantes y en la bOsqueda de material documental y estadfstico 

sohre la situacion agricola del municipio. 

Con la experiencia de campo en estas localidades se logr6 obtener 

una primera aproximacion empirica del area de riego. La informacion 

adquirida permitio ela.borar un reporte de investigaci6n "El espacio 

rural regional y articulacion en la zona de riego de Lazaro Cardenas. 

Mich.". que enriquecio la descripcion y el analisis inicial y 

contribuyeron a la revaloraci6n de la hip6tesis de investigaci6n. 

De modo similar se recorrio la zona para completar una visi6n 

acerca de las caracter:1sticas del espacio rural en el municipio. E's 

decir. para visitar las localidades de temporal y recopilar nueva 

informacion estadistica capturada en los distritos de la SARti. Se 

asistio a U:>s Coyotes. San Juan Bosco (al norte de la ciudad). Las 

Pef'ias y Olucutitan (localidades costeras). De este trabajo fue 
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posible. con la ayuda de los empleados de DR. estructurar mapas acerca 

de la composici6n territorial en el Distrito de Riego 098 y de las 

areas del suelo en la planicie. 

2) Aunque el proceso de recolecci6n de informaci6n se hab1a 

iniciado desde trayectos previos. el traba.jo se concentr6 en las 

localidades muestra. en donde. en visitas recurrentes. se entrevist6 a 

prcductores de cada una de la comunidades. ademas de varios 

funcionarios de instituciones y organizaciones agropecuarias en el 

municipio. 

La informaci6n obtenida mediante las entrevistas se captur6 en 

grabaciones magnetof6nicas y a traves de anotaciones manuscritas de 

campo; que despues, conforme con los criterios propuestos en la 

investigaci6n fueron ordenadas y sistematizados para su procesamiento. 

interpretaci6n y exposici6n 

En tod.o el desarrollo del trabajo de campo fueron valiosas las 

observaciones y consejos de los asesores de tesis. Dra. Elo1sa 

Valdivia y Dr. Juan J. Santiba.fiez. quienes participaron en uno de los 

recorridos por la zona. Con un efecto similar resul t6 otro de los 

itinerarios que se realiz6 en compafiia de la Dra. Anamar1a Lammel, de 

la Escue la de Altos Estudios de Par1s. Francia. 3 

3.- La visita de la Dra. Lammel fue con motive del taller de 
investigaci6n "Tran.sformaciones de la agricultura en Michoacan", 
organizado por la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de 
San Nicolas de Hidalgo y la Maestr:fa en Desarrollo Rural Regional de 
la Universidad Aut6noma Chapingo, en noviembre de 1992. 



32 
Cllp:itulo 2.- El marco conceptual. 

Con relaci6n al mlmicipio Uzaro cardenas se han adoptado dos 

marcos de referencia conceptuales acerca de las posibilidades del 

desarrollo y de la integraci6n regional . 

El de polo de desarrollo. en tanto referente general de la 

politica de planeaci6n reivindicada por los promotores del desarrollo 

regional de los afios setenta en Mexico y que busca inducir el 

desarrollo de una area territorial con base en el crecimiento urbano 

industrial. 

El concepto de enclave, que se construye en tanto cr1tica a esa 

propuesta de desarrollo a partir del razonamiento 16gico-conceptual de 

sus postulados y con base en las evidencias empiricas dadas por los 

resultados negativos de la aplicaci6n del modelo de polarizaci6n. 

Uno de los problemas sustanciales que le otorga vigencia a amb:>S 

conceptos. es el relativo a las posibi lidades de integraci6n y de 

desarrollo socioeconomico regional articulado y equilibrado. Para el 

concepto de polo de desarrollo esta cuesti6n aparece como un objetivo; 

mientras que, la imposibilidad de alcanzar ese prop6sito permite 

referirse a un enclave. 

En Lizaro cardenas. en dorrle se establece lU1 polo de desarrollo. 

el diagn6stico a que se llega en los afios ochenta refiere a una 

situaci6n de desintegraci6n y desarticulaci6n regional; que parte de 

la evaluaci6n de las expectativas creadas en torno a la politica de 

desarrollo regional instrumentada y de sus efectos en la zona. Se 

refiere en general a la existencia de relaciones de enclave. 

Las primeras evaluaciones al respecto aparecen a finales de los 

setenta. dos at'ios despues de iniciada la operaci6n del complejo 

siden.trgico por e 1 equipo de El Colegio de Mexico coordinado por 

Francisco Zapata (Bizberg. Minello, God.au, Pietri. Padua. Romanini y 

Gama) que producen diversos trabajos. El primero en 1978. Las Truchas. 

Acero y Sociedad en *>cico. uno de los mas completos por la diversidad 

de problemas que se abordan y por la retrospectiva que aporta sobre la 
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construcci6n del polo y de la conformaci6n del territorio municipal; 

de este mismo grupo se derivan estud.ios espec1ficos publ icados en 1982 

como el de Godau. Estado y Acero. Historia PoUtica de Las Truchas; y 

Minello, Las Truchas. Historia de una em.presa. editados tambien por El 

Colegio de Mexico. 

En 1984 se publica las Truchas linversi6n para la desigualdad?. 

producido por el Centro de Ecodesan-ollo y E:iiciones Oceano, en dome, 

con la coordinaci6n de Ivan Restrepo y la participaci6n de Hiernaux. 

Nolasco y LaurellL se evalUa.n los efectos del polo fundamentalmente 

en los aspectos urbanos. 

Un tercer g:rupo de investigadores que sistematicamente han 

referido a la evoluci6n del enclave en diversos ensayos es el 

integrado por el CREDAL/CNRS: Hiernaux. LaurellL :zavala. De hecho se 

han producido una variedad de trabajos sobre el municipio por estos 

autores y otros mas (en la bibl iograf1a espec1fica se enl istan 

algunos>. aunque interesa particularmente destaca.r a los grupos de 

investigadores que han desarrollado un trabajo con mayor 

sistema.ticidad y por ser los mas representativos. 

El interes sustancial en los trabajos de estos autores se centra 

en hacer evidentes los efectos de desequilibrio y desa.rticulaci6n 

generados por el polo de desarrollo instalado en Lazaro cardenas. en 

sus diversas facetas (econ6mica, social. territorial, poblacional), y 

con especial atenci6n en los procesos de transformaci6n urbanos e 

irdustriales. Inclusive, los escasos estud.ios sobre la situaci6n rural 

se abordan con la final idad de subrayar los desequi 1 ibrios y la 

desarticulaci6n provocados por la constituci6n del polo (Godau, 1978; 

Pucciarelli, 1983). 

Referir a estos aportes resul ta importante en tanto que son e l 

punto de partida en la presente investigaci6n al sefialar el contexto 

hist6rico conceptual en que ha redundado la experiencia del desarrollo 

en Uzaro Cdrdenas: un enclave que ha provocado una estructura 

desarticulada. econ6mica. territorial y poblacionalmente. 

Es el punto de inicio en esta investigaci6n en tanto contexto 

regional hist6rico conceptual, puesto que el referente de enclave 

denota las condiciones de desarticulaci6n regional que existen en 
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Ldzaro Cardenas. Pero, no obstante, es un referente restric:tivo para. 

identificar las alternativas de integracion y desarrollo promovidas 

desde el ambito rural, en cuanto que subraya las fo:rmas de la 

desintegracion regional. 

Alternativamente, sin desechar el concepto de enclave --en cuanto 

que evidencia la desarticulacion regional--. en esta investigaci6n se 

propone analizar y explicar el acomcdo regionaL as1 como sus formas 

de articulacion rural, en la medida en que al municipio se le 

considera como una regi6n heterogenea. 

En ese sentido, ademas de confirmar las condiciones de enclave 

para Lazaro cardenas --de acuerdo con los resultados de investigacion

-, se replantea la nocion de enclave en tanto instrumento de analisis 

regional, por sus limitaciones para identificar posibilidades de 

articulacion interna; o sea de integracion de un espacio que se 

sostiene --hasta cierto margen-- con estfmulos indiferentes al 

coll]lomerado urbano industrial. 

Es decir. mientras que la situaci6n de desequi 1 ibrio y de 

desarticulacion estudiada por autores anteriores tiene su sustento en 

el concepto de regi6n homogenea, y en cuanto que este concepto expresa 

un efecto deseado por los promotores del desarrollo polarizado; en 

esta investigacion se toma el significado heterogeneo y diverso de 

region, a fin de identificar la composici6n regional estructurada en 

el municipio, a partir de condiciones de enclave y desde el espacio 

rural. 

La exposici6n de este capitulo busca un orden 16gico conceptual. 

que va de va de lo general a lo especlfico. Es decir, argumentar y 

discutir a partir de los referentes conceptuales acumulados para los 

prop6sitos de la investigaci6n y en donde el eje y fin ultimo de la 

exposicion son los conceptos de heterogeneidad y articulaci6n 

regional, en tanto propuestas de enfoque alternativo. 

El concepto de heterogeneidad se aborda en cuanto contenido del 

concepto de region (homogenea o heterogenea) y se desprende del 

significado que adquiere el concepto de enclave <desarticulaciC>n 

regional), en particular para L1zaro Cardenas, en ambos casos como 

relaciones sociales y no solo como Lma diferencia en la escala de 
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ob3ervaci6n. El concepto de articulaci6n se deriva ta.mbien de las 

nociones que, como efecto de las relaciones de enclave, evidencian las 

formas de la desarticulaci6n regional; o bien, de los prop6sitos de 

integraci6n y articulaci6n regional planteados en el modele de los 

polos de desarrollo. De este modo, es en los dos ultimos apartados de 

este capitulo <IV y V) en donde se precisa el significado que se le 

otorga a los conceptos que orientan a la presente investigaci6n. 

I.- El significado de regi6n 
En el sentido generico, la regi6n es la extensi6n de un paisaje 

geografico que se estructura a partir de la repetici6n de los 

elementos y combinaciones de formas fisicas, naturales y sociales. Es 

el resultado de la acci6n de la sociedad sobre el medio natural. Se 

trata de un territorio que se integra como una unidad en s1 mismo, o 

como fracci6n de un conjunto mayor, con 1 :fmi tes definidos. Fsta 

delimitaci6n esta dada por las diferencias con otros lugares y la 

similitud en condiciones y aspectos internos. 1 

La regi6n es tma fracci6n territorial localizable por sus 

coordenadas y su altitud, es en principio una aportaci6n de la 

geograf:fa, que toma forma en consideraci6n de la combina.ci6n de sus 

elementos. A su vez, el espacio no es s6lo localizable, es tambien 

cambiante: "esta impregnado de historia", que refleja las con:iiciones 

de transfonnaci6n, de desarrollo (Dollfus, 1975: 10). 

La regi6n es tambien un superficie territorial diferenciable: 

La regi6n es, por contraste, un concepto espacial o territorial. 
Se define por diferencias entre lugares mas que por similitudes 
entre aspectos; de aqu1 que es una fracci6n de la superficie de 
la Tierra, situada dentro de 11mites definidos y caracterizada 
por una asociaci6n peculiar de aspectos que le dan un caracter 
unico que la diferencian de tooas las otras regiones 
(Kostrowicki, 1986: 17-18). 

El anal isis regional implica entonces subrayar las semejanzas. a 

partir de la comparaci6n, el reagrupamiento y la clasificaci6n de los 

principales elementos y formas que integran a un territorio. 

1.- Puede consultarse a Dollfus. 1975; Kostrowicki, 1986; Celis, 1988. 
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Regi6n homog~nea 

El sentido homog€meo de una region puede considerarse como un 

problema de escalas geograficas. La homogeneidad del territo:rio se 

modifica en cuanto la o:tse:rvaci6n se ubica en una escala mas pequefia., 

en dome aparece una mayor diversidad de los componentes de la ~i6n; 

de tal modo que en escalas menores la homogeneidad se vuelve 

heterogeneidad. Ello es evidente cuando se estudian a detalle las 

caracteristicas fisicas de la region. 

Visto as:L como un simple problema de escalas. el analisis 

regional se convierte en un ejercicio descriptive y las nociones de 

homogeneidad y de heterogeneidad adquieren una gran ambiguedad e 

inconsistencia. 

En la presente investigaci6n, lo que sobresale del concepto de 

region es la organizaci6n homogenea y continua de los elementos que 

ocupan un territorio y en donde la forma del paisaje se constituye 

como un fenomeno onico. como resultado de la repetici6n y combinaci6n 

que reproduce situaciones similares. aunque no perfectamente 

identicas, en una determinada superficie. 

( ... ) un espacio homogeneo es un espacio continuo, cada una de 
sus partes constituyentes, o zona, presenta unas caracter1sticas 
tan cercanas como las del conjunto. En una determinada superficie 
hay, pues, una identidad pasiva o act iva de los lugares y, 
eventualmente, de los hombres que la ocupan. La identidad puede 
proceder de un elemento que imprime una nota determinante al 
paisaje, o bien de un tipo de relaciones que queda indirectamente 
marcado en el paisaje ( ... ) La homogeneidad nace de un sistema de 
relaciones que determinan unas combinaciones que se repiten, 
analogas en una determinada fracci6n de espacio geografico 
(Dollfus, 1975: 21-22). ' 

Es justo entonces decir que, al referir a una region homogenea en 

un sentido socioecon6mico, se te()Ja que atender a un area geografica 

en donde las distintas actividades productivas esten entrelazadas 

horizontal y verticalmente y exista un eslabonamiento entre ellas a 

traves de 1 mercado. 

Es de ese modo que puede hablarse de una integraci6n o 

articulaci6n regional • en la medida en que ocurren v1nculos internes o 

combinaciones e interacciones entre los factores econ6micos 
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involucrados en una superficie territorial. y que ademas se relacione 

con otras regiones. 

El sentido homogeneo y continuo de una regi6n. el problema de 

integraci6n socioecon6mica de un territorio. se manifiesta en 

posibilidad de la articulaci6n regional, por un lado, a traves de 

vinculos productivos y mediante la retroalimentaci6n entre 

la 

la 

los 

la 

actividad econ6mica y el ambito social y. por otra parte, en el acceso 

a condiciones de vida y de desarrollo similares para la poblaci6n. 

La delimitaci6n regional 

Es con fundamento en el concepto de regi6n homogenea que se 

desprerrle la posibilidad de la formulaci6n del enclave. Ocurre cuarrlo 

los prop6sitos de articulaci6n y equilibrio esperados por la 

instrumentaci6n del desarrollo polarizado. mas que lograrse. se 

traducen en la creaci6n de un espacio territorial desarticulado y 

heterogeneo. e incluso adverso al desarrollo de los pobladores de la 

zona. 
En consideraci6n a esa situaci6n de desarticulaci6n 

socioecon6mica, los estudiosos de la experiencia de la polarizaci6n en 

el municipio identifican la ausencia de una regi6n homogenea y, en 

consecuencia -irrleperrlientemente de la escala en que se ubi can--, 

definen al territorio como una porci6n regional diferenciada, o sea 

como microrregi6n. 

En ese sentido. en funci6n de los procesos de transformaci6n 

promovidos e inst.n.unentados con base en un mod~lo polarizado. al 

municipio de I..azaro Cardenas se le ha asignado el referente de 

microrregi6n. como un espacio diferenciado y poco articulado a un 

conjunto regiQnal. 

Este referente es apropiado en cuanto que en los aftos setenta el 

municipio es considerado como parte de una regi6n plan, definida por 

organismos estatales para disef'lar el ordenamiento territorial y 

programar diversas inversiones y promover el desarrollo con prop6sitos 

de polarizaci6n. Sin embargo, en referencia particular al territorio 

de la planicie, se constituye como un espacio con caracter:lsticas 
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sociales diferenciadas y sin integraci6n con los demas componentes del 

proyecto de regi6n. 2 

Los estudios realizados posteriormente <a 1976> han puesto 
de manifiesto que ese nuevo disefio espacial no constituye por 
ahora una region. Es una superposici6n relativamente arbitraria 
de fracciones territoriales heterogeneas. con diversos pr6cesos 
de organizaci6n social que no se hallan integrados tooav1a. Es. 
entonces, s6lo un proyecto de regi6n que la voluntad de la 
intervenci6n estatal transforma en un caso t1pico de "region 
plan", dorxie el futuro imaginado cobra mas relevancia que la 
organizaci6n territorial y las relaciones sociales concretas de 
su poblaci6n actual (Pucciarelli, 1983: 106). 

Ambos referentes, enclave y microrregi6n, sefialan entonces a una 

situaci6n especifica de un territorio que no corresporxie con la 

conformaci6n de una regi6n homogenea. 

En tanto punto de partida, a diferencia de los estudiosos del 

enclave. en esta investigaci6n no se recupera la noci6n de 

microrregi6n ni su delimitaci6n, pero s1 se asume el referente de 

enclave que califica a una superficie territorial como heterogenea. 

Se omi te hablar de microrregi6n porque es un referente que se 

propone en funci6n de la vigencia institucional de un proyecto de 

regi6n, que para los anos recientes ha dejado de ser una expectativa 

para el desarrollo regional. En segurxio lugar, porque generalmente se 

refiere al area de influencia del distrito de riego y del conglomerado 

urbano industrial de Lazaro cardenas. que en ocasiones se extierxie de 

modo amplio hasta algunos municipios de Guen·ero, o en su version 

restringida es limitada a la parte oriental del municipio michoacano. 3 

En tercer lugar por las limitaciones en la presente 

investigaci6n. en donde la definicion territorial del objeto de 

estudio no esta enmarcada como parte de una regi6n geografica natural 

o econ6mica, que implicarla una investigaci6n con prop6sitos 

distintos. 

2.- Se refiere a la delimitaci6n establecida en 1976 a traves de la 
Zona Conurbada del Rio Balsas, que incluye a los municipios de Arteaga 
y I.azaro Ctrdenas, en Michoacan: Coahuayutla, La Uni6n y Jose Azueta, 
en Guerrero. 
3.- En particular puede consultarse a Pucciarelli. 1982: 1983. 
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ES la delimitaci6n politico administrativa lo que seftala 

territorialmente el objeto de estudio, lo que puede aparecer 

arbitrario para una regional izaci6n. Sin embargo, se considera al 

municipio como la manifestaci6n territorial de la problematica de 

interes, irrlepen:iientemente de los lugares -fuera del municipio-- en 

que puedan reprcducirse la con:iiciones que ocurren en la conform.aci6n 

de un territorio frente a la acci6n que ejerce el enclave en Lazaro 

Cdrdenas. 

Es en estos terminos que se considera al municipio como la 

regi6n, en tanto construcci6n analitica. Elementalmente, en tanto 

objeto de estudio territorial en donde se pretende identificar y 

expl icar algunas de las pautas de desarrollo e integraci6n dadas en 

una situaci6n de enclave. en el marco de una regi6n heterogenea y 

diversa. 

Regi6n hete~nea 
La regi6n heterogenea no impl ica una integraci6n homogenea y 

articulada entre los elementos que ocupan el espacio. Por el 

contrario, se refiere a un territorio que se conform.a con base en la 

jerarquizaci6n de sus distintos componentes, en cuanto al papel 

integrador, determinante y subordinador de cada uno. La regi6n se 

caracteriza como una superficie territorial con una estructura 

diversa, compleja y dinamica; o sea, ordenada por la diferenciaci6n de 

sus partes que estan en movimiento y en transformaci6n. 

Es el diagn6stico de enclave, definido por las investigaciones 

precedentes, lo que permite hoy ubicarse y referir a una estructura 

territorial heterogenea y diversa, en donde la desarticulaci6n de sus 

componentes es la constante caracteristica que define un modo 

espec1fico de integraci6n y de desarrollo regional. 

ET1 este sentido, el concepto de enclave es un punto de partida 

para el estudio del municipio, pero no un referente de analisis en 

esta investigaci6n puesto que s6lo evidencia las condiciones de 

desarticulaci6n regional. En cambio, la noci6n de regi6n heterogenea 

es la que pe:rmite caracterizar las form.as de articulaci6n del espacio 

n.Jra 1 en Lazaro cardenas. 
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En estos terminos. ademas de abordar con un significado distinto 

la definici6n de region para el municipio de Lazaro Cdrdenas, se trata 

de proponer. en esta investigaci6n. un enfoque alternative que permita 

identificar y explicar algunas de las posibilidades de integraci6n y 

de desarrollo territoriales dadas (articulaci6n) por la contraparte de 

desarrollo urbano industrial. o sea desde el espacio rural. 

Se parte de que e 1 concepto de regi6n heterogenea permi te tomar 

en cuenta a la diversidad de cordiciones que conCUl'Ten para provocar 

la agregaci6n. la permanencia y el desarrollo de los moradores en un 

territorio, frente a la acci6n adversa que ejerce el enclave. De por 

si, el analisis regional busca recoger la complejidad de situaciones y 

de relaciones que confluyen en la conformaci6n de un espacio. 

II.- La racionalidad te6rica de los polos 

El problema de la articulaci6n regional esta presente en la 

tentativa de inducir el desarrollo en un area territorial. Es uno de 

los principales prop6sitos para los te6ricos de los polos de 

desarrollo, aunque curiosamente enfrentan la paradoja manifiesta en el 

riesgo de que. por la misma via. se genere un enclave. Tanto la noci6n 

de enclave como la del polo de desarrollo van unidas, aparecen como 

dos disyuntivas conceptuales frente al desarrollo de una regi6n. 

La teoria de los polos de desarrollo, cuasiteoria -como la 

designa Graizbord (Graizbord, 1981)-- adquiere vigencia en America 

Latina en la decada de los sesenta ante la expectativa de acompafiar al 

crecimiento econ6mico con el desarrollo. que se expresara en 

beneficios socioecon6micos para la poblaci6n y contrarrestara la 

concentraci6n y el fraccionamiento territorial de una nacion. El 

desarrollo regional se propone como una de las preocupaciones 

centrales de los gobiernos de la epoca. 

La fuente sustancial de la propuesta del desarrollo polarizado 

surge de la escuela francesa de economia espacial, difurdida por 

Francois Perroux en el periodo de la posguerra. En las decadas sesenta 
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y setenta se producen numerosos trabajos te6ricos, otros cr1ticos y 

otros mas como resul tado de experiencias concretas. 4 

El prop6sito flll"Xiamental de la construcci6n de un polo de 

desarrollo. por oposici6n al crecimiento econ6mico, es incidir en la 

organizaci6n de la estructura espacial para la soluci6n de problemas 

de desequilibrio y de desigualdad social en un territorio. a partir 

del impulso y enlaces que genera la actividad industrial, a traves de 

una "firma motriz" que puede ser una empresa o un complejo de 

empresas, un area urb:ma. e 1 mercado. 

A la vez, en la creaci6n de un centro de crecimiento los te6ricos 

del desarrollo sustentan sus propuestas en funci6n de valores 

condicionantes. definen funcionalmente las condiciones indispensables 

para alcanzar el desarrollo de una region. Condicionantes que varian 

para cada caso. 

Algunos de los criticos descalifican a la teoria de los polos de 

crecimiento por considerar que reproduce y agudiza las contradicciones 

centro periferia; sus argumentos llevan a diagnosticar la conformaci6n 

de un enclave (Zapata. 1985; Coraggio, 1975) o como "polos de 

sub1esarrollo". en cuanto resultado de los modelos de polarizaci6n. 

Por su parte. los propios te6ricos de los p::>los. al momento de 

proponer sus estrategias de desarrollo regional. advierten que e 1 

insuficiente logro de las condiciones predispuestas para el 

desarrollo, son raz6n para la constituci6n de un enclave. en lugar de 

un ~lo. 

Por ejemplo, en America Latina, Sergio Boiser. cuarrlo era 

funcionario de la CEPAL (Comisi6n Econ6mica para America Latina) y a 

peticion de la UNRISJY5, se ocupa de elaborar una estrategia de 

4.- Sergio Boiser hace un llstado bibliografico de las obras mas 
representativas acerca del tema, hasta 1972 (Boiser. 1975: 239). 
Tormod Hermansen elabora una resef'ia de las principales contribuciones 
a esta teoria (Hermansen, 1977) . Ivan Restrepo hace tambien una 
revision a prop6sito del estudio de la experiencia instrumentada en 
Lazaro cardenas (Restrepo, 1984>. 
5.- El Institute de Investigaciones del Desarrollo Social de las 
Naciones Unidas (UNRISD) se establece como una dependencia aut6noma, 
destinada a investigar los "problemas y pollticas del desarrollo 
social y la relaci6n existente entre diversos tipos de desarrollo 
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INWPOL 

En su planteamiento, al memento de sef"ialar las causas de algunas 

de las experiencias frustradas de desarrollo regional en L:ltinoamerica 

(Chile, Bolivia, Perli), concluye que la viabilidad de un esquema de 

desarrollo regional depende de ciertas condiciones p:>l1ticas y 

econ6micas a nivel nacional. 

( ... ) identica afirmaci6n es valida con respecto a una estrategia 
mas restrirx_;rida de desarrollo polarizado. Apa:rentemente no tiene 
mucho sentido hacer un esfuerzo a favor de la planificaci6n 
regional en una econom1a preindustrial al tamente interdependiente 
en forma interna. Del mismo mcdo. aun si un pals se encuentra en 
una etapa industrial o transicional, la estrategia de desarrollo 
puede permitir escasos grades de apertura espacial si lo que se 
persigue es un crecimiento acelerado, concentrado y volcado hacia 
el exterior. Dentro de ese cuadro (tal vez bien representado por 
Brasi 1 al inicio de la decada actual <se refiere a los af\os 
setenta> no hay lugar politico para experimentos de tipo 
territorial CBoiser. 1975: 243). 

En la estrategia INDUPOL, y en general en los m<Xielos de 

crecimiento polarizado, se intenta, como objetivo primordial, generar 

formas de articulaci6n regional intema y, a su vez, con respecto a 

otras regiones. En esta expectativa Beiser propene la creaci6n de un 

centro de crecimiento, entendido como un centro urbano que contiene 

uno o mas poles de desarrollo y que ademas exige siete condiciones 

para lograr retener en su sistema espacial los efectos de la 

polarizaci6n. 

A manera de enunciado estas condiciones son que: 

1) el centro de crecimiento debe poseer irrlustrias dominantes y 
propulsoras; 2) debe ser un centro urbane de tamafio poblacional 
considerable; 3) la estructura econ6mica del Sl..lbsistema espacial en 
tome al centro de crecimiento debe presentar un grado aceptable de 
complementariedad interna y de contener una importante cantidad de 
firmas medianas y pequet"ias: 4) el sistema econ6mico-espacial del 

social y desarrollo econ6mico durante distintas etapas del crecimiento 
econ6mico". 
6.- "La estrategia INDUPOL, es concebida como una serie de acciones 
interligadas y secuenciales destinadas a provocar --en un area 
geogr<ifica determinada- un proceso simultaneo de industrializaci6n y 
urbanizaci6n, de manera tal que los efectos positivos del proceso son 
retenidos en el area en cuesti6n" (Beiser, 1975: 252l. 
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centro de crecimiento debe mostrar una baja propensi6n marginal al 
consumo de bienes importados; 5) el centro de crecimiento debe estar 
bien ubicado en la mall a nacional e interna.ciona.l ; 6) en torno al 
centro de crecimiento debe existir un sistema urbano claramente 
nodalizado; 7) la estructura social del sul:eistema debe estar asociada 
a valores modernos mas que a valores tradicionales (Boiser. 1975: 244-
245). 

De estas corxiicionantes, Boiser destaca el punto seis, el 

requerimiento de un centro organizado noda.lmente7 , sin esta corxiici6n 

-afirma- puede provocarse el efecto de enclave. 

Esta condici6n tiende a impedir que el polo este bien localizado 
en el espacio geografico, en tanto que el proceso de polarizaci6n 
se deslocaliza del espacio geografico y se manifiesta en el 
espacio funcional. Es esta condici6n. ademas, la que permite dar 
una interpretacion areal al concepto de polo. La ausencia de esta 
condici6n suele transformar la estrategia de polarizaci6n en una 
verdadera estrategia de enclaves internos (Boiser, 1975: 245; 
subrayados de 1 au tor) . 

Otros especialistas del tema hacen notar esta paradoja propia del 

paradigma de la polarizaci6n. Boris Graizbord concluye: 

La creaci6n de centros de crecimiento Cpolos de desarrollo) 
contemplados como instru.mentos del desarrollo regional tiene. 
como propuesta. solo un valor condicional; en otras palabras, 
como una teor1a que puede ser considerada val iosa s6lo porque 
indica cuales son las condiciones necesarias para que pueda 
ocurrir un aceleramiento del desarrollo regional. F.sto implica, 
como set'iala N. Hansen, que su relevancia en casos concretos 
variara para cada regi6n en particular. Una pol :ftica que 
contemple un mejoramiento de la infraestructura y los servicios 
dentro de una regi6n ya irxiustrializada de antemano, permiLira a 
esta una rapida recuperaci6n al hacerla mas atractiva a nuevas 
inversiones por parte de las empresas, cosa que no sucedera en 
una region de bajo nivel de desarrollo o deprimida cr6nicamente 
(Graizbord, 1981: 23; subrayados del autor). 

Jose Luis Coraggio sef'iala directamente el dilema polo versus 

enclave. Desde una revisi6n puramente tecnica, en terminos del esquema 

7.- Supone que alrededor del centro urbano se estructuran las demas 
localidades {urbane y rurales) de modo jerarquizado por la diversidad 
de funciones y que son influenciadas de acuerdo a la distancia con 
respecto al centro, el punto nodal."Un punto o nodo de crecimiento es 
un fen6meno subregional. Los flujos polarizantes que se desarrollan 
alr-ededor del centro (nodo) dominante se reducen conforme aumenta la 
distancia a este. As1, escoger un polo ya implica la existencia de un 
centro focal dentro de la regi6n; es decir, se requiere ya de una 
regi6n nodal, o sea, de un centro que controla y se articula 
funcionalmente al area que lo rodea" (Graizbord. 1981: 17). 
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funcional de la propuesta teorica, simplifica el problema de la 

in.stalaci6n de un polo de desarrollo en dos preguntas: "a) c6mo lcgrar 

que una actividad motriz se localice en la region. b) c6mo evitar que 

se convierta en un enclave" (Coraggio, 1975: 281). 

De la inserci6n de un polo de desarrollo, los planeadores 

regionales esperan una serie de efectos positivos y negatives sobre 

el sistema. A medida de que estes efectos se concentran en el 

sul:sistema --explica Coraggio-- se entendera que la actividad motriz 

constituye un polo-para-la-regi6n. Si los efectos positives se sujetan 

a importantes procesos de filtracion hacia el resto del sistema y los 

negatives se concentran en mayor cantidad en el suhsistema, entonces 

la actividad constituye un enclave-en-la-regi6n. 

A partir de la clasificaci6n de los efectos (principalmente de 

los positives) con sus respectivas filtraciones, se definen las 

condiciones por las que la actividad motriz puede constituirse en un 

polo o en un enclave. De este modo, por deducci6n 16gica. Coraggio 

enlista algunos (siete) de los requisites para inducir el efecto de 

desarrollo regional deseado (Coraggio, 1975: 285). 

La articulaci6n polarizada 

En esta dicotom:!a excluyente. polo versus enclave, esta a 

discusi6n la potencial idad real de los poles de desarrollo para 

generar la articulaci6n de una region. 

De manera gruesa y de acuerdo con las propuestas de desarrollo 

polarizado, la viabilidad de la articulaci6n regional se manifiesta, 

por ejemplo, a traves de la difusi6n espacial del crecimiento 

econ6mico. Ello implica que las empresas establecidas se localicen en 

un punto dome. ademas de compartir mano de obra y reducir costos, 

puedan resultar enlaces a partir de una division del trabajo entre las 

plantas, de tal modo que ocurra un proceso continuo y ligado de 

producci6n. 

Con base en este proceso de difusi6n econ6mico espacial. ademas 

de los eslabonamientos irdustriales, se suceden enlaces en el ambito 

de los servicios. del comercio y las finanzas; se estructura un 
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sistema urbano, e incluso con la posibilidad de repercutir en las 

econom1as de lugares vecinos. 

En el proceso de difusi6n economica. la firma motriz es el factor 

articulador e integrador regional, e..s el pi vote del crecimiento por su 

gran tamafio y mayor capac1dad de innovaci6n tecnolCgica, mantiene 

tasas de crecimiento superiores a la media regional y nacional y es el 

que contribuye con una parte importante del producto sectorial. 

Con estas caracter1sticas la firma motriz logra dominar e incidir 

en la regi6n mediante enlaces directos e irdirectos con los distintos 

componentes de la econom1a regional. 

En consecuencia, "el exito del polo depende del potencial del 

mercado y de la capacidad existente en el area para establecer y 

desarrollar enlaces con la firma motriz" (Graizbord, 1981: 19). El 

resul tado es la articulaci6n regional: en funci6n de los enlaces 

ocurridos en la econom1a urbana el crecimiento se propaga, aLUnenta la 

demarda de fuerza de trabajo, crecen los ingresos. mejora la 

infraestructura urbana y los servicios. 

lA articulaci6n campo ciudad 

En terminos de la articulaci6n entre e 1 campo y la ciudad. son 

m1nimas las referencias al respecto, aun cuarrlo en el cuerpo te6rico 

puede estar impl1cita esa relaci6n. Es de suponerse que el cam{X) se 

incorpora a partir del mercado a las interrelaciones generadas por el 

polo y en funci6n de la cercan1a de los lugares rurales con respecto 

al centro. No ob3tante, tambien pueden provocarse efectos negativos 

dado el caracter tradicional de la comunidad rural: en tal caso deben 

conscientemente reordenarse esos efectos (el sentimiento de 

frustraci6n y de explotaci6n) mediante la educaci6n. 

Evidentemente los procedimientos tecnicos no se transmi ten de 
manera aislada. Son estructuras econ6micas de producci6n y de 
cambio 1 as que se propagan y no son. pracU camente. separabl es de 
las estructuras sociales y mentales. En la medida en que se crean 
puntos de desarrollo provocan desequilibrios en cadena en el 
sector tradicional ... uno positivo, por la elevaci6n de nivel de 
aspiraci6n: otro negativo. por la ruptura de las comtmidades 
tradicionales, la toma de conciencia desordenada de las 
desigualdades, el sentimiento de frustraci6n y de explotaci6n. 
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Estos desequilibrios, para ser depurados de parte, por lo menos. 
de sus efectos maleficos y protegidos en cuanto a su virtud 
motriz, deben ser conscientemente ordenados ... Desde este punto 
de vista puede reinterpretarse utilmente la educaci6n de base. 
por una parte, y la escolarizaci6n y la ensef'ianza por otra. Se 
aprecia tambien como una acci6n inteligente favorecer la 
formaci6n de zonas progreso, es decir, de conjuntos hUI11a.T1a::J 
capaces de absorber, de coordinar y de interpretar los prcqresos 
tecnicos y las estructuras occidentales (Citado por Coraggio. 
1975: 297. de Francois Perroux. L' ~conomie du XXe. SH~cle. 
segun:ia edici6n aumentada, Presses Universitairs de France. 
Par1s. 1964, pp. 273-274). 

Los cr:!ticos de la polarizaci6n 

Los crlticos del desarrollo polarizado colocan su atencion 

principalmente en dos aspectos. Por un lado. recriminan a los te6ricos 

de los polos de crecimiento por legitimar y reproducir con sus modelos 

a las relaciones de dominaci6n del sistema capitalista. En segundo 

lugar. a partir de la evaluaci6n y del analisis de las experiencias de 

polarizaci6n en operaci6n, en especial en los pa1ses latinoamericanos. 

hacen evidente la disfuncionalidad regional ante las expectativas de 

desarrollo deseadas. 

En el primer caso puede referirse a J. L. Coraggio, que destaca 

el contexto hist6rico a que responde la teor1a Pen"'UXiana. Se pueden 

enlistar sus observaciones: 

1.- La teor1a surge a partir de la segunda Guerra Murrl.ial. en 
condiciones de creciente dominio internacional de Estados Unidos, y en 
el proceso de autonom1a pol1tica de las colonias francesas. 

2.- El marco general de la teor1a es la idea de la dominaci6n 
como realidad inevitable, donde el sistema capitalista es considerado, 
con sus efectos de asimetr1a e irreversibi 1 idad. como la fuerza 
esencial del progreso econ6mico. 

3.- Esta visi6n ineludible de la dominaci6n se complementa con 
los conceptos de polo y de econom1a generalizada. La estructura de 
dominaci6n es base de la teor1a: la relaci6n dominante-dominado se 
supone paralela a la relaci6n inducidor-inducido. 

4.- Los te6ricos de la polarizaci6n plantean la desintegraci6n de 
las naciones por la acci6n de los polos. Suplen, mediante el concepto 
de econom1a generalizada, la idea de la econom1a mundial como sistema 
de naciones por un sistema de polos dominantes cuyos espacios se 
superponen y entrelazan entre s1 y con otras ctreas territoriales. 

5.- La teor1a propene como Unica alternativa de desarrollo el 
acoplamiento de los pa1ses dominados al sistema de dominaci6n 
capitalista, por la v1a de lograr que un polo de desarrollo mundial se 
localice en el territorio nacional (Coraggio. 1975: 287-296). 
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La segun:ia linea de cr:iticas se ocupa de hacer notoria la 

desarticulaci6n regional como producto de la inserci6n de un polo de 

desarrollo en un territorio en concreto; o sea. de set'k:llar los efectos 

de enclave que genera la ejecuci6n del crecimiento polarizado en una 

superficie que no logra integrarse como regi6n. 

Dado que estos autores se ligan a una experiencia de desarrollo 

espec1fica. corresponde entonces introducir los referentes generados 

en tomo a 1 desarrollo instrumentado en La7.i\ro cardenas. Mich. • para 

definir un significado espec:ifico de enclave y de acuerdo con el 

problema sustancial de investigaci6n. 

III.- El enclave en I.azaro e&-d.enas 
A partir de la experiencia de desarrollo polarizado implantada en 

el municipio, en particular Za~ta --para la presente investigaci6n-

aborda el significado del concepto de enclave. sustancialmente 

planteado en las trabajos de 1978 y 1985 (ver 1 istado bibl iografico) . e 

Con el mismo prop6sito. pero para evidenciar los efectos de 

desarticulaci6n del enclave con respecto al &nbito rural se recuperan 

los ensayos de Pucciarelli en 1982 y 1983. 

De sus planteamientos y de las evidencias recogidas en el trabajo 

de campo durante la presente investigaci6n en el municipio, puede 

definirse, genericamente. que el enclave es una formaci6n de 

desigualdad social y de desarticulaci6n territorial, en donde las 

contradicciones sustanciales del sistema capitalista de producci6n se 

agudizan, en cuanto que la econom1a local se supedita a impulsos 

externos y que al generar formas de poder ajenas, se restrirYJen las 

opciones de desarrollo y de integraci6n de los pobladores. 

El enclave, en tanto estructura social, se caracteriza en lo 

esencial por los siguientes rasgos: 

8.- En especial. en la publicaci6n de 1985. Zapata reconstruye el 
concepto de enclave, a partir de diversas experiencias de 
instrumentaci6n de polos de desarrollo en Mexico. Entre ellas esta la 
que sucedi6 en I..a.zaro cardenas, Mich. Los referentes concretes con que 
Zapata elarora sus conclusiones incluye los mode los apl icados en 
Bolivia, Chile. Peru, Venezuela y Mexico. En particular para Mexico, 
considera las situaciones de Lazaro cardenas-Las Truchas, 
Coatzacoalcos-Minatitlan, Tabasco--<lliapas y Plan Olontalpa. 
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1.- Una estrecha relaci6n entre el centro productor y el centro 
urbano, donde la dinamica del centro urbano es surordinada a la del 
centro productor. Cuando el centro productor desaparece se desvanece 
e 1 centro urbano. 

2.- El poder regional -sobre la vida urbana- esta detenninado 
por los dirigentes de la empresa. 

3.- La diferenciaci6n social depende de los favores 
proporcionados por los funcionarios de la empresa. 9 

4.- La dem.anda --el consumo- es regulada por la empresa al fija.r 
los niveles salariales y crediticios, lo que se manifiesta en compras 
masivas de articulos de primera necesidad y de otras manufacturas. 

5.- Los medios de comunicaci6n locales son tambien regulados por 
la empresa. 

6.- Los 6rganos de representaci6n obrera rebasan la expectativa 
economicista al plantear problemas que aquejan en general al centro 
urbano, como el de la vivienda. la educaci6n, la salud y la 
recreaci6n; ademas. a medida que los dirigentes sirrlicales se 
constituyen en 11deres politicos de la comunidades, e incluso ocupan 
cargos del gobierno municipal o parlamentarios. 

7.- Los conflictos laborales y locales sustanciales se trasladan 
a los centros estatales y nacionales de decisi6n. 

8.- "La ligaz6n entre el centro productor y el centro urbano 
condiciona la aparici6n de gran cohesi6n en la acci6n obrera en e 1 
enclave. El poder de negociaci6n de los obreros, derivado del caracter 
estratt§gico del producto del enclave, sumado a la cohesi6n ergerrlrada 
por el aislamiento geogr6.fico. conduce al radicalismo que asume la 
acci6n obrera en el enclave. ( ... ) dicho radicalismo se articula con 
las condiciones de vida del enclave mas que con la influencia de 
movimientos politicos externos al mismo" (subrayados por el autor; 
Zapata. 1985 : 3a--431o) . 

La conclusi6n sustancial de Zapata -en funci6n de la presente 

investigaci6n-- es que con la constituci6n de un polo de desarrollo 

"se termina por desarticular totalmente la vida econ6mica, social y 

politica de la entidad en la cual se localiza el polo" (Zapata. 1985: 

60). Es decir se constituye un enclave. 

9.- "La jerarqu:fa ocupacional se refleja en las relaciones sociales 
fuera del trabajo. La calidad de la vivieooa con que se cuenta. la 
escuela a la que asisten los nif'ios. los clubes que frecuentan los 
hombres y las mujeres. las posibilidades de utilizar medios de 
transporte escasos. como las 11neas aereas. estan sujetos a la 
influencia de la empresa" (Zapata. 1985: 39). 
10.- En 1978, F. Zapata plantea las mismas referencias (Zapata, 1978: 
258). Con diferentes enfoques, otros investigadores han abordado el 
estudio de las transformaciones regionales en Lazaro cardenas, Mich. 
Por ejemplo, ademas del propio Zapata y de Pucciarelli; Hiernaux. en 
varios trabajos publicados; Godau. 1982; Laurelli, 1982; Restrep.."1. 
1984; Aitken, 1990. 
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En general. en el enclave la 16gica de articulaci6n no 

correspome con los requerimientos regionales. sino que se producen 

impulsos a traves de las inversiones estatales y del mercado y en 

funci6n de las exigencias del desarrollo y crecimiento nacional e 

internacional. 

La zona n.~ral en el enclave 
Con respecto al campo, Zapata subraya que el efecto de enclave se 

manifiesta en "la desarticulacion de la actividad agricola y la 

transformaci6n de los cul tivos y de las practicas de los campesinos". 

fincadas en la intensifi~aci6n y especializaci6n de la explotaci6n 

agricola, en una composici6n campesina de origen diverso y con 

dificultades para disponer de mano de obra (Zapata, 1985: 153). 

A. Pucciarelli parte de una experiencia de polarizaci6n mas 

amplia. como punto de referencia. Con respecto a la zona territorial 

de interes comu.n. mientras que F. Zapata elabora sus conclusiones a 

partir del complejo urbano imustrial construido en Lazaro cardenas; 

Pucciarelli formula sus plant.eamientos con base en la definici6n de un 

marco de polarizaci6n que incorpora a dos polos. Lazaro Cdrdenas e 

Iztapa Zihuatanejo, y en particular se fija en la estructura social 

agraria (Pucciarelli. 1982; 1983). 11 

Los efectos del enclave en la zona rural varian de acuerdo con 

dos areas geograficas propias del municipio. La parte serrana. dome 

el desarrollo polarizado no ha generado importantes estimulos, se 

caracteriza por su aislamiento. por la pobreza de los pobladores y 

atraso sociocultural. L3. parte de terrenos planos y semiplanos 

costeros, que por su cercania con el centro urbano es incentivada por 

el crecimiento del complejo polarizado (Pucciarelli. 1983: 11Q-111). 

Frente al intenso crecimiento poblacional desordenado y 

conflictivo del conglomerado urbano industrial, las poblaciones de las 

localidades rurales crecen vegetativamente. 

11.- Se trata de la llamada Zona Conurbada del Rio Ba.lsas. establecido 
en 1976. A partir de esta delimitaci6n define a la zona de estudio 
como una microrregi6n. 
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La poblaci6n continua dispersa pero ya no crece; la crisis de las 
economias campesinas tradicionales. el acaparamiento especulativo 
de tierras, la inmovilidad de la frontera agricola, el abandono 
de parcelas, el bajo nivel de vida en el campo, etcetera, 
producen en todo caso lo contrario: la emigraci6n hacia el 
conglomerado urbana, las nuevas formas de marginalidad social, el 
empleo transitorio y la habitaci6n en las nuevas ciudades 
perdidas que crecen inten...~nte en la periferia de las ciudades 
(Pucciarelli, 1983: 114). 

A med.ida en que el enclave industrial se localiza en una zona 

atrasada y relativamente aislada del mercado nacional se provocan 

graves problemas de abastecimiento, la ciudad y el mercado local 

crecen aislados y sin establecer ni modificar sustancialmente los 

flujos de intercambio con su area agricola. En estas condiciones se 

recurre a mecanismos de abastecimiento extrarregional; y a la vez la 

producci6n agricola orienta su destino en la misma direcci6n. 

La confirmaci6n del enclave 

En efecto, como se vera mas adelante -a partir de los resultados 

de esta investigaci6n--, el territorio de Lazaro Ccirdenas aun se 

integra mediante una poblaci6n sobrepuesta con formas de segregaci6n 

entre lo rural y lo urbana; con actividades productivas sin relaci6n 

horizontal y, a la V~.l:. determinadas, en lo vertical, por mercados 

foraneos distintos; en donde. inclusive, lo externo ocupa un lugar 

vital para la resoluci6n de los conflictos. 

Esta situaci6n de desarticulaci6n se percibe en particular en la 

peque~ planicie. al oriente del municipio: en esta area se ejerce ~~ 

doble estimulo, aunque ambos desl igados de los requerimientos de la 

poblaci6n local. 

Por un lado, la fuerza que genera el complejo urbana irrlustrial, 

cuyos impulses internos se restringen a la demanda de mano de obra, al 

crecimiento de un sector de servicios tambien con nexos externos y a 

la ampl iaci6n desordenada de los asentamientos urbanos sobre las areas 
agricolas. 

La especial izada produce ion agricola se vincula, por su parte, 

con un mercado extra local, que determina las practicas de los 

productores rurales -el manejo y gesti6n de los recursos- y del que 
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son desplazados en la apropiaci6n de plusproducto por el 

intermediarismo externo. 

Del mismo modo, en el amplio territorio serrano los productores 

rurales se sostienen de manera tradicional y aislada, con una minima 

relaci6n a la econom:!a que opera en la planicie. 

En cuanto a la franja costera. es area escasamente explotada en 

cuanto recurso. Se orienta principalmente a satisfacer la pequef'ia 

demarrla urbana en productos pesqueroo y en servicios tur:!sticos. 

Con el reciente proceso de privatizaci6n de la vida social en el 

municipio, se corrobora la situaci6n de enclave. Mas todav:!a con el 

retiro del estado como promotor del desarrollo regional --en tanto 

factor de incidencia externa--, aunado a la permanencia de la crisis 

en el pais, que se traduce en una situaci6n depresiva en la localidad. 

Ahora. con el ejercicio de la empresa privada. en poco han cambiado 

las condiciones de reproducci6n en el municipio. 

Las posibi 1 idades de 1 desarrollo rural 
En consecuencia, para hablar del desarrollo regional en la zona, 

es imprescindible deslindarse de los objetivos de desarrollo esperados 

con el modele de polarizaci6n; y partir de la condiciones existentes 

en el area: de un centro urbano irxiustrial que provoca un crecimiento 

desigual y desordenado, y de un mercado foraneo y desligado de los 

prod.uctores, ambos sujetos a intereses y fines extrarregionales; y de 

considerar la situaci6n ftsica ten-itorial y productiva en que se 

practican las actividades agropecuarias y se desenvuelve la vida 

rural. 

En este contexte, en el espacio rural es de esperar s6lo reflejos 

de la explotaci6n de los recursos disponlbleo en el esquema 

capitalista, y, mas a(m, de una explotaci6n ajustada por las 

relaciones de enclave. 

F.s proreble. a pesar del proceso de privatizaci6n de la vida 

socioecon6mica del pa:!s, que en el ambito municipal sean factibles 

;:~cciones de pol itica regional destinadas a contrarrestar la 

desarticulaci6n provocada por el enclave; aunque ello exige que el 

11Bl\OTECl CENTRAL Om A. Cl 
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Estado asuma una resp)nsabi 1 idad que ha abandonado en los ul timos 

af'ios. Lo mismo puede afirmarse en particular para el espacio rural. 

Sin embargo, la menor presencia del Estado como 

desarrollo regional es un hecho, que forma parte de 

econ6mica en la naci6n. 

promotor del 

la politica 

Bajo estas circunstancias es seguro que habran de agudizarse las 

contradicciones existentes en la zona. Pero, tambien es razonable que 

afloren y tal vez con mayor franqueza, multiples alternativas y 

expectativas de desarrollo de quienes persisten territorialmente, y en 

cuanto que los mecanismos de explotaci6n (dominador41ominado) dejan de 

ser encubiertos y mediatizados. 

ES en este margen --de bUsqueda de alternativas y expectativas de 

desarrollo propias y espec:ffica de la regi6n- que deben de prop)nerse 

las iniciativas de desarrollo en el municipio. Propuestas que 

recuperen como diagn6stico una visi6n amplia del comportamiento y 

caracterfsticas territoriales y que abandone los postulados fincados 

en el desarrollo sectorial y extrarregional, prop6sito diffcil en el 

contexte de la producci6n capitalista que por dinamismo propio 

conlleva a un desarrollo regional desigual. 

IV.- Integraci6n rural en corrliciones de enclave 

Para los prop6sitos de la presente investigaci6n no OO.Sta con 

identificar y confirmar las condiciones de enclave que prevalecen en 

tanto desarticulaci6n socioecon6mica en el territorio municipal, 

considerado aqu:i como el entorno regional. 

Ello es un punto de partida que ciertamente se confirma, pero que 

ademas permite agregar que la integracion regional --en el marco de 

las desigualdades que genera la producci6n capitalista- no se 

sustenta s6lo en terminos de una regi6n homogenea, sino que se 

reproduce tambien en condiciones de una regi6n heterogenea, en donde 

ocurre una explotaci6n extractiva de la riqueza generada, en su caso, 

por los productores rurales a cuenta del regimen del capital. 

En t~rm.inos territoria.les hablar de la inserci6n de un enclave 

urbano industrial en una zona rural. significa provocar el 

desmantelamiento de un determinado ord.en en la distribucion de los 



53 

recursos y en el uso del suelo en particular y la destrucci6n de 

recursos naturales. Para la poblaci6n rural se traduce en el despojo 

de sus medios de reproducci6n y su conversi6n en fuerz.a. de trabajo 

asalariada, en ocasiones en potenciales emigrantes hacia otras 

tierras. Cambios violentos en las costumbres y habi tos rurales por la 

injerencia de una nueva forma de vida, identificada con pautas de 

individualismo y competencia. 

Son varias las evidencias de este efecto de enclave en el area 

rural de Lazaro Cardenas. Los extremos se manifiestan en la superficie 

ejidal proxima al complejo urbano industrial, en donde ejidos como el 

Melchor Ocampo practicamente han desaparecido despues de consecutivas 

expropiaciones sobre sus mejores terrenos. Ejidos como el de 

Guacamayas, en dorrle el perfi 1 rural de la localidad se ha perdido por 

la expansion de la vida urbana. 

En fin. se trata de un proceso de desterritorialidad, de 

desintegraci6n regional, frente a la estructura socioecon6mica rural 

que, por s1 misma, es tambiem capaz de desarrollar un peculiar 

ordenamiento de su espacio en funci6n de la explotaci6n de los 

recursos naturales. La actividad rural. en la medida en que existen 

las condiciones fisico naturales apropiadas. es potencialmente 

ordenadora de territorio. 

Esta vitalidad de la vida rural para la integraci6n regional es 

ampliamente restri~ida por la corrlucta del enclave; este :!mpetu es 

minimizado ante la intensidad desarticuladora. 

Sin embargo, por ser enclave. sus alcances y efectos negativos. 

aunque desastrosos para el ambito rural dorrle influye, tambien son 

limitados. En la medida en que existe la desvinculaci6n econ6mica 

entre la actividad agr:icola y el centro urbano industrial. el espacio 

rural puede desarrollarse con relativa irrlependencia respecto al 

centro. 

Es en este margen --el que interesa para esta investigaci6n- de 

integraci6n y desintegraci6n que pueden surgir pautas y condiciones 

para la rearticulaci6n regional, que probablemente puedan ser 

insuficientes y deformadas; y que no obstante, son la expresi6n de una 
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porci6n de la poblaci6n que controla una amplia area territorial 

circundante al enclave industrial. 

Es en este aspecto que se qui ere profurx:iizar. Es un referente que 

autores precedentes s6lo apuntan como una linea de investigaci6n no 

resuelta en sus conclusiones. 

Por ejemplo. al respecto Zapata considera que en el proceso de 

polarizaci6n ocurrido en Uzaro cardenas-l.as Truchas persiste la 

opcion de reequilibrar los efectos desarticuladores. dada la 

importante inversion efectuada por concepto de infraestructura en 

riego agricola. Este aspecto lo lleva a escribir: "En las Truchas. el 

proceso tiene caracteristicas diferentes <con respecto a otras 

experiencia de polarizaci6n en Mexico> ya que podr1a afirmarse que la 

desarticulacion de la actividad agricola ha ido en beneficia de la 

misma. ( ... ) en Las Tn..tchas la agricultura ha podido desarrollarse. en 

parte funcionalmente con el desarrollo irrlustrial" (Zapata, 1985: 161-

162). 

A su vez, Pucciarelli afirma que dada la influencia que ejerce el 

enclave sobre el entorno inmediato, " ( ... ) tanto el crecimiento 

econ6mico como la transformaci6n social del sector agrario se estan 

realizando en oposicion a las necesidades objetivas de abastecimiento 

local y a las posibi 1 idades de articulacion regional" (Pucciarelli, 

1983: 120). 

Pucciarelli llega a una conclusion general y provisional. que, 

sefiala, se debera de profurx:iizar con nuevas investigaciones. Esta 

conclusi6n, de alg(m modo es punto de partida de la presente 

investigacion. 

La dinamica del enclave urbana no es indiferente ni impotente 
para propiciar formas de articulacion y expansion de su ambito 
regional. Su influencia es mucho mas perniciosa en la medida en 
que genera las condiciones que impiden la iniciaci6n de ese 
proceso cuarrlo la expansion de las- actividades productivas se 
halla regulada casi exclusivamente por las relaciones de merc.ado. 
El enclave necesita ciertas transformaciones en la econom1a 
agraria cirC\.ID:iante, pero su sola presencia, su estilo de 
desarrollo, las orienta en sentido contrario. las desvirtua y 
refuerza de ese mcdo la naturaleza de sus propias limitaciones 
(Pucciarelli. 1983: 121-122). 
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En efecto. en la presente investigaci6n se sostiene que el 

enclave es capaz de generar impulsos de articulaci6n regional; que 

permite relativas posibilidades de cu-ticulaci6n interna para los 

pobladores que obligadamente se circunscriben a su influencia 

espacial. 

Es decir, dentro de la dinamica de desarticulaci6n regional --en 

un marco donde la heterogeneidad y la diferenciaci6n social son 

intr:fnsecos-. son probables ciertos intervalos de maniobra que 

contriruyen a que la poblaci6n permanente se sustente en un espacio 

territorial con expectativas propias de vida y de desarrollo 

comunitario incluso a pesar de las limitantes impuestas por el 

enclave. 

En medio de una estructura regional de enclave, es pertinente en 

la presente investigaci6n considerar la capacidad de la poblaci6n 

rural para rearticularse internamente y de promover posibilidades de 

integraci6n regional 

Alin en una situaci6n de enclave, de heterogeneidad. diversidad y 

discontinuidad, aparecen, condiciones de continuidad territorial y de 

regularidad en las acciones. en las estrategias de reproducci6n. 

Ya sea en funci6n de la influencia urbane industrial. del mercado 

y de las caracter:fsticas naturales. en el espacio rural se genera la 

continuidad y regularidades que se denotan en los patrones de cultivo, 

en las practicas agropecuarias. en los modes de acceder y apropiarse 

de los recursos. en la manera de comercial izar los productos. 

En el mismo sentido, la coexistencia y conflictividad entre 

productores. se manifiesta en la capacidad de un sector para imponer 

continuidad en las formas de apropiaci6n social, en la medida en que 

se establecen relaciones de alianza y de cooperaci6n. Aunque esta 

posibilidad se hace cada vez mas dif:fcil con la competencia 

introducida por la presencia urbana y el mercado. 

Bajo esta 6ptica. podr:fa at\:idirse que la integraci6n o 

articulaci6n regional ocurre cuando en un ten-itorio coexisten grupos 

sociales heterogeneos o unidades heterogeneas. Se trata de entender a 

la regi6n como algo construido por el hombre (en tanto colectivo 

social), en cuanto que efectua sus actividades en un territorio. 
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independientemente del sentido homogeneo de la region: lo mismo que en 

cuanto a los diferentes acercamientos que propician las escalas de 

oreervaci6n, que sin embargo permiten detallar y precisar el 

significado de las relaciones sociales. 

El espacio rural como expresi6n regional 

Partir de 1 concepto de regi6n en su forma heterogenea, permi te 

analizar a un determinado territorio en terminos de la diversid.ad de 

condiciones que concurren para la reproducci6n de sus moradores. y 

cuya identid.ad territorial esta dada por la adversid.ad que frente a 

ellos representa la desarticulaci6n regional que genera el enclave. 

En cuanto regi6n se trata de un territorio que carece de una 

estricta continuidad y que se conforma mediante la sobreposici6n de 

unid.ades espaciales que no son contiguas ni similares, con escasa 

relaci6n socioecon6mica horizontal. F. Celis (1988: 14-15) distingue 

entre espacio y regi6n: El espacio no es necesariamente contiguo; la 

regi6n si esta conformada por unidades geograficas contiguas y 

continuas. 

En esos terminos, se refiere al concepto de espacio rural como 

una porci6n de la superficie regional, claramente diferenciable en sus 

caracter!sticas con los demas componentes territoriales. Es ademas un 

espacio diferenciado con respecto de las fracciones territoriales en 

donde la actividad sustancial nose finca en la vida rural. 

Ubicarse en el espacio rural significa referir al area de 

producci6n agropecuaria (f:lsicamente la parcela, los potreros, el 

solar, etc.), dome sus habitantes se reproducen en funci6n de la 

explotaci6n de los recursos naturales; esta definido por la 

conformaci6n y transformaci6n mutua entre productores y la naturaleza. 

Es el ambito en dome el hombre interactua de modo directo con la 

naturaleza; es el terrene elemental del proceso de trabajo rural. 

El espacio esta cualitativamente diferenciado y esta compuesto 
por un gran nl.unero de elementos. tanto naturales como 
antropogenicos. de los cuales cada uno ejerce de manera concreta, 
cierta influencia sobre las actividades sociales y econ6micas del 
hombre (Celis. 1988: 11). 
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En tanto 6rea de reproducci6n social. el espacio rural es tambi~n 

el lugar dorrl.e viven y coexisten los prod.uctores agropecuarios. o sea 

es un espacio habitable. SU estructura se ordena en funci6n de las 

practicas agr1colas y del modo en que se organiza la producci6n 

social. En funci6n de ello. en tanto espacio comunitario. se 

establecen relaciones de cooperaci6n-complementariedad y de 

competencia-poder; en donde tambien se manifiestan conflictas, que se 

materializan n formas de agregaci6n territorial. 

El espacio rural no es cerrado ni delimitado geograficamente. En 

cuanto que se liga y sobrepone a otros espacios (fracciones 

ten·itoriales) a traves de relaciones econ6micas y politicas. Se 

vincula a los espacias urbanos, centros de poder y de gesti6n pol1tica 

y econ6mi ca. 

Desarticulaci6n regional: articulaci6n del espacio rural 
En cuanto regi6n heterogenea. en Lazaro Cdrdenas es 

caracteristica la desarticulaci6n, o sea la discontinuidad y 

diferenciaci6n de sus fracciones territoriales, en tanto espacias de 

reproducci6n social. 

Es un contexte regional que se conforma a partir de considerar la 

incidencia del enclave irrl.ustrial. cuyo efecto desarticulador se 

oooerva mediante la acci6n territorial que ejerce el mercado y la 

expansi6n urbana sobre el espacio n..tral . 

Es asimismo, la forma heterogenea la que se manifiesta en una 

variedad de condiciones naturales existentes en el municipio y cuya 

distriruci6n en terminos de recursos explotables aporta elementos para 

una mayor diversidad regional. 

En tanto que la desarticulaci6n es lo caracteristico del 

territorio municipal. la regi6n se constituye como la suma de espacias 

diversos y sobrepuestas, en donde cada fracci6n territorial se 

sostiene con base a una dinamica interna, dada de acuerdo con la 

situaci6n que ocupa con respecto al complejo urbano, a los recursos 

disponibles y una determinada red mercantil. 

En consecuencia, es lo heterog~neo lo que permite identificar la 

conformaci6n diversa del espacio rural. Cuarrlo se habla de 
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articulaci6n en el espacio n..tral. no se est.a aludierrlo al mcdo de la 

articulaci6n en el sentido regional. Esta ultima se ha caracterizado a 

partir de las formas de enclave. En todo caso. es la desarticulaci6n 

regional el marco en que esta delimitado el espacio rural. 

El espacio rural se identifica como un area de reproducci6n que 

define la permanencia de sus pobladores. en cuanto que generan 

alternativas de vida. de persistencia. de resistencia ante la acci6n 

desarticuladora del enclave; como espacio de reproducci6n social con 

una dinamica propia. en tanto respuesta a condiciones y a est1mulos 

que influyen jerarquica y diferenciadamente en la permanencia de los 

prcductores. 

Esta permanencia de los productores rurales. su persistencia para 

sostener una alternativa de vida. es prcducto de la variedad de 

opciones de resistencia y de respuestas motivadas por evitar, 

contrarrestar o controlar los efectos desarticuladores de enclave. Es 

en este sentido que opera una dinamica interna de articulaci6n. 

En consecuencio. articulaci6n en el espacio n..tral se refiere a 

las capacidades de los prcductores agropecuarios por generar formas de 

reproducci6n, de integraci6n y de desarrollo que. al lado del enclave. 

dominan y controlan una porci6n territorial. Esta fracci6n de 

terri torio que se conforma con una dinamica peculiar se le ha 

designado como espacio rural . 

V.- Articulaci6n del espacio rural 

De este modo. las posibilidades de articulaci6n --integraci6n y 

desarrollo-- entre la poblaci6n rural estan demarcadas por el contexto 

regional. que es determinado por la expansi6n del centro ur.bano y por 

la acci6n que ejerce el mercado en la zona. Al menos en el marco de la 

experiencia de desarrollo que motiva a la presente investigaci6n, el 

area rural persiste como un espacio dominado y delimitado por ambos 

factores. 

Un tercer componente regional que determina las 

articulaci6n en el espacio rural, irdependientemente 

formas de 

de las 

caracteristicas y manifestaciones del enclave. son las condiciones 
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naturales propias de la zona y el modo de su distribuci6n entre los 

productores rurales. 

En la presente investigaci6n, es en funci6n de estos tres 

factores --el centro tn"bano irrlustrial, el mercado y el acceso a las 

condiciones naturales-- que los productores definen alternativas de 

articulaci6n. en cuanto formas de integraci6n y de desarrollo en el 

espacio rural de Lazaro Ctrdenas. Mich. 

La diversidad y la heterogeneidad 
Las condiciones naturales aportan el dato f:fsico ambiental como 

un punto de referencia bisico en el estudio del espacio rural. El 

contenido mas elemental de un territorio son los aspectos f:fsicos. el 

medio ambiente. El arreglo de los recursos nattn"ales (relieve, agua, 

rosques, fauna. suelos. clim.a, costas). su integraci6n uniforme y 

discontinua define las regiones naturales (Bassols. 1979: 56-59). 

El arreglo y disposici6n de los recursos naturales designa las 

p::>tencialidades y limitantes de la producci6n agricola. De entrada. 

ayuda a ubicar ciertos rasgos de diferenciaci6n agraria. en funci6n 

de 1 distinto acceso a los recursos p::>r e 1 productor. y permi te 

comprerrler las estrategias de cultivo aplicadas. La disposici6n de los 

recursos naturales define las condiciones materiales para el proceso 

de trabajo agricola. 

La diversidad determina la p::>sibilidad de explotaci6n y uso de 

los recursos (naturales y de infraestructura productiva) y define 

tambien la integraci6n y extension de las areas de cultivo y de 

vivier.da rural. 

Los productores rurales se diferencian por la variedad de 

condiciones naturales en que se ubi can; pero ademas. p::>r la manera en 

que se distribuyen a los recursos y. en funci6n de ello. organizan la 

prcducci6n. 

El espacio rural. entonces, se asume como diverso, a partir de 

las diferentes maneras en que el productor accede. controla y se ubica 

con relaci6n a las condiciones naturales (el relieve. el clima, la 

calidad del suelo y la disponibilidad de agua); con respecto a la 

infraestructura agricola de riego existente; con la red de 
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comunicaciones y servicios habitacionales: yen funci6n del area 

urbana. La diversidad se refiere a las mt1ltiples condiciones 

materiales disponibles pru-a la reproducci6n, integraci6n y desarrollo 

del espacio rural. 

La distribuci6n de los recursos --suelo y agua- entre los 

moradores aporta elementos adicionales que otorgan contenido a la 

diversidad regional. en cuanto define un uso prcxiuctivo de las 

condiciones naturales y una determinada manera de organizar su 

explotaci6n. 

La distribuci6n de los recursos seNala una mayor diferenciaci6n 

entre los productores por el dominic y control de los recursos y 

formula el significado de los conflictos. 

Asimismo, permite identificar las actividades sustanciales que 

dan contenido a un territorio, que definen el modo en que se 

relacionan los productores entre s1 y con respecto a su espacio 

f1sico; y que en esa medida contribuyen a la integraci6n y desarrollo 

de una regi6n. 

En terminos de la acci6n del enclave. importa la determinaci6n de 

lo urbano irxiustrial sobre el espacio rural. en cuanto al control, 

explotacion y mercadeo de los recursos; y en cuanto a las 

modificaciones que genera en las relaciones comunitario-rurales. 

A partir de ident ificar, en el contexto de diversidad natural y 

de la desarticulaci6n regional provocada p:::>r el enclave. los aspectos 

de regularidad territorial en condiciones naturales y de acceso a la 

infraestructura productiva. en su distribuci6n, en su dominic y 

control. se perciben formas de integraci6n y de desarrollo que. aunque 

diferenciadas, adquieren cierta homogeneidad y continuidad. 

El espacio rural. ademas de diverso. se representa tambien como 

heterogeneo. En ese sentido. asume contenido a partir de la 

diferenciaci6n entre los habitantes que lo ocupan; en el distinto 

comportamiento econ6mico ante la variedad del espacio rural y en la 

interacci6n social. 

Olayanov (1974) y De de la Pefia (1980) refieren. cada uno por su 

lado. a la noci6n de heterogeneidad como la diferenciaci6n social 

entre los productores o pobladores rurales. El primero at iende a la 
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diferenciaci6n demografica entre las unidades de econom1a campesina: 

el segurrlo. en un enfoque "multidimensional". en funci6n de la acci6n 

soc ia 1 de 1 os moradores rura les. 

El significado heterogeneo del espacio rural se manifiesta a 

traves de la influencia que ejerce el centro urbane iooustrial sobre 

la estructura rural, lo mismo que el mercado .• en el acomodo y arreglo 

de las parcelas, en el tipo de cultivos y de los lugares 

habitacionales (comunitarios). 

El espacio rural es condicionado por el crecimiento del espacio 

ur~. En cuanto las ciudades se constituyen como parte del espacio 

geografico la integraci6n regional cobra otra dinamica, donde los 

rural se sub::>rdina a lo urbane. 

Este proceso se expresa con la expansi6n de las ciudades y en la 

disminuci6n de la poblacion rural. en la division social del trabajo, 

en la especializaci6n e industrializaci6n de la prod.ucci6n agricola. 12 

Con la incorporaci6n del elemento ciudad, el espacio se configura 

en funci6n de la expansiOn urbana del centro a la periferia, e 

incorpora y enlaza a las local idades rurales cercanas que pierden su 

relativa independencia, econ6mica y politica. en el control de los 

recursos disponibles. 

En esta relaci6n rural-urbana. en tanto contenido dinamico del 

espacio. los moradores definen formas especificas de organizaci6n del 

territorio. En cuanto pobladores y productores agricolas se integran 

de modo diferenciado; asumen comportamientos distintos frente a · los 

impul sos econ6micos generados a traves del centro urbano. 

La heterogeneidad del espacio rural tambien se manifiesta a 

traves de las relaciones de mercado. En la medida en que (como 

mercancias, fuerza de trabajo y dinero) determina a la capacidad de 

gesti6n de los recursos y, ademas. las posibi 1 idades de reproducci6n 

de los productores. 

Asimismo. el mercado expresa la vinculacion del espacio rural con 

el resto del pais; es decir, en tanto factor que enlaza a las 

12.- Esta relacion entre el campo y la citJdad es planteada por Lenin 
(1974), en terminos del desarrollo del capitalismo en la agricultura. 
Lo mismo que en Kautsky (1977) acerca de la cuesti6n agraria. 



62 

distintas activid.ades econ6micas, de producci6n y distribuci6n del 

producto: se considera como el enlace de las relaciones internas del 

espacio rural y hacia el espacio urbano y en terminos 

extraJ.Teg iona 1 es. 

Es decir, la heterogeneidad se expresa mediante las formas de 

organiz.aci6n de la producci6n agricola en cuanto a cierto acceso a los 

recursos, a las restricciones provocadas por el crecimiento urbano y 

en su participacion en el mercado. 

En el espacio rural esta heterogeneid.ad toma forma en la 

capacidad de acumulaci6n de capital, de reproducci6n familiar, en el 

control de los procesos prcductivos y. tambi€m, en la organizaci6n 

comunitaria del espacio rural. 

En particular estos referentes habran de desarrollarse en el 

capitulo 4. "La diversidad del Fspacio rural". 

La heterogeneidad poblacional 

La heterogeneidad y la desarticulaci6n poblacional en el 

municipio (que se analizara en el capitulo 5, "El contenido 

poblacional y e 1 proceso de poblamiento. 1930-1990") se confonna 

mediante diversos conjuntos de poblaci6n. diferenciados en su 

estructura y en su contenido de acuerdo a las recursos disponibles con 

que sustenlan su reproducci6n. en funci6n de la incidencia que ejerce 

el crecimiento urbano y del mercado. 

La estructura se refiere al acomodo y caJ.-acteristicas de las 

localidades. que en una poblaci6n de tipo urbana suele ser 

desordenada. concentrada en torno a los ejes carreteros. IDs 

asentamientos urbanos desplazan a los cul tivos e invaden los canales 

de riego, pred.ominan las edificaciones de material de construcci6n y 

cuentan con los principales servicios. 

Mientras que en una localidad rural. el ordenamiento--de las 

habitaciones esta en funci6n del arreglo parcelario y de la topografia 

de 1 terreno. puede concentrarse comuni tariamente o de modo disperse al 

lado de las parcelas. y son construidas con madera y materiales no 

manufacturados. 



63 

El contenido de las poblaciones --que aqu1 se compa.ra y se 

caracterizan-- se refiere al rrumero de habitantes. a su origen y a la 

actividad a que se dedican. En las localidades urbana.s. es 

relativamente alta la cantidad de moradores que laboran en la 

industria o en los servicios; por la importante migracioh que ocurre 

en el municipio. su procedencia es urbana; se diluye la vida 

comunitaria y se generalizan las relaciones de competencia. En las 

localidades :rur-ales aU.n persisten las relaciones comunitarias entre 

sus habitantes. es menor en el n(.unero de pobladores y se dedican 

principalmente a actividades agropecuarias. 

Desde los af'ios setenta con los cambios territoriales que se 

suceden en e1 municipio con la construcci6n del distrito de riego y 

del complejo urbano industrial. la homogeneidad rural de la poblaci6n 

en la zona se transforma en un contenido heterogeneo. por la 

introducci6n de actividades no rurales y la masiva llegada de 

pobladores de origen urbano con el consecuente crecimiento de la 

ciudad. 

No omtante. en medio de esa heterogeneidad las distintas 

local idades son transformadas de manera desigua.l. A traves de la 

comparaci6n y clasificaci6n de las distintas localidades. pueden 

distinguirse diferentes fracciones territoriales que. en terminos de 

poblaci6n. conforman una heterogeneidad en el municipio. 

De acuerdo a la ubicaci6n de las distintas localidades con 

respecto al complejo urbano industrial y al acceso de los recursos. 

por su estructura y contenido pueden distinguirse tres tipos de 

localidades. 

a) L3s localidades homog~neamente urbanas. Son poblaciones en 

donde predomina la estructura y el contenido urbano -la actividad 

rural ha desaparecido del paisaje- y en dorrle los asentamientos 

urbanos se sobreponen sobre las areas agr:fcolas y la vida rural se 

di luye entre las costumbres urbanas. Sucede en localidades que han 

perdido el control sobre los recursos. lo que define el sentido 

sustancial de sus conflictos. 

b) L3s localidades homogeneamente rurales. La estructura y el 

contenido de estas localidades es principalmente rural y se perciben 
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de modo claro en los nexos comunitarios. Son poblaciones relativamente 

alejadas de la influencia del crecimientos urhmo y los pobladores se 

ligan escasamente a la ciudad, principalmente con fines comerciales y 

administrativos. Los conflictos se refieren a la demarcaci6n de los 

linderos entre los propietarios ejidales y los pequeflos propietarios. 

c) Las localidades heterogeneas. Son local idades en proceso de 

transici6n de su estructura y contenido rural al tipo urbano. Se 

percibe de mcdo claro la segregaci6n entre los asentamientos urbanos y 

los rurales, en una poblaci6n que combina las actividades agricolas 

con el empleo industrial y de servicios. Los procesos de expansi6n de 

los asentamientos urbanos, aunque es controlado, genera conflictas. 

Cada una de estas formas de poblamiento implican maneras 

diferenciadas de integraci6n y de desarrollo rural, delimitado por un 

modo dist into de contro 1 y de gest i 6n sobre 1 os rectn""SOS . que 1 ogran 

los prcductores frente al crecimiento urbane, el mercado y en funcion 

de las condiciones de prcducci6n disponibles. 

La heterogeneidad producti va-comercial 

En una regi6n en condiciones de enclave, las relaciones de 

mercado contribuyen a la heterogeneidad y a la desarticulaci6n 

territorial. Se establecen redes comerciales foraneas. desvinculadas y 

fincadas en el intermediarismo y que reproducen una agricultura propia 

de enclave, especializada. de extracci6n del producto y desligada de 

los requerimientos de la poblaci6n. 

No oretante, en la medida en que el mercado es la fuent.e 

principal en la reproducci6n de los productores rurales, el mercado -

el pecuario y el de frutales- propicia formas espec:fficas de 

articulaci6n e integraci6n que se sobreponen a las efectos del 

enclave. 

Los impulsos mercantiles generan margenes de acci6n que se 

materializan en las modos en que los productores rurales gestionan los 

recursos y se asocian para contrarrestar la acci6n de un mercado 

ajeno. en vistas de garantizar la reproducci6n familiar e incluso 

acumular. 
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En torno a. la acci6n tmifo:rme que ejerce el mercado ~e otorga 

un trato de iguales a los productores a traves del precio y de la 

competencia- y de su desvinculaci6n regional. la diferenciaci6n 

social entre los productores rurales toma forma. a partir del dominio y 

contro 1 de 1 oo recursos. 

Frente al rasgo uniformador del mercado. la diferenciaci6n social 

se diluye. lo mismo que las ventajas competitivas entre productores. 

Sin embargo. el mercado --mediante ese mecanismo nniformador- tambien 

profundiza esas diferencias. aunque de manera oculta, con la acci6n 

niveladora de la tasa de ganancia que da pie ala renta diferencial. 13 

En este sentido, es la extensi6n de la tierra de lab:>r que 

concentra e 1 prcductor y su calidad, lo que define diversas 

posibilidades de reprcducci6n en el espacio rural. En estos te:rminos, 

es probable encontrar a productores que -a traves de la cesi6n de 

derechos o el rentismo-- concentren grandes propiedades que les 

permiten incrementar su dominic territorial. de manera semejante que 

tma oligarqUla caciquiL en cuanto que se reprcducen sin pretensiones 

agroempresar1ales al carecer del control del mercado. 

Asimismc, con el amplio minifundismo. existen los productores que 

recurren al trabajo asalariado en la ciudad o en el campo para 

garantizar la reproducci6n fami 1 iar. Entre estos dos extremes se 

encuentran los prcductores medios que se sostienen familiarmente con 

base en las actividades en el campo. 

El merca•jo, en el ambito rural. ejerce entonces un doble efecto. 

Por un lado contriruye en la desart iculaci6n regional; pero, por su 

acci6n uniformadora. tambien aporta en la articulaci6n interna del 

espacio rural, en cuanto que provoca pautas de regularidad en el uso 

de los recursos y en los modos de gesti6n. asi como al generar la 

confluencia de intereses de los productores. 

13.- Es a traves del mecanismo nivelador de la tasa de ganancia que 
los prcductores aparecen frente al mercado en cordiciones de 
producc:ion semejantes. por encima de sus diferencias, y entablan 
relaciones de competencia por reducir sus costos frente a los precios 
con el prop6sito de incrementar la apropiacion del trabajo impago. 
(Marx. 1975: T. III, Sees. II y VI). 
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El mercado promueve impulsos especfficos y fraccionados para la 

rearticulaci6n y la agregaci6n parcial del territorio: en el marco del 

enclave impulsa con posibilidades de integraci6n y de desarrollo 

rural. 

En ese sentido, el espacio rural cobra una dinamica propia e 

interna. relativamente indiferente de los estfmulos ocurTidos en las 

otras fracciones territoriales del municipio. 

Son estos referentes, los que seran abordados en el capitulo 6. 

"La heterogeneidad de las relaciones mercanti les". 

Las estrategias de articulaci6n 
Cada uno de los factores que se toman en consideraci6n para esta 

investigaci6n, juega de modo diferenciado en la organizaci6n 

productiva y comunita.ria del espacio rural. 0 sea. la acci6n 

desarticuladora que ejercen el centro urbano iirlustrial. el mercado y 

el acceso a los recursos. sobre la region no es homogenea. monolftica 

ni inflexible. 

La influencia del enclave, en mayor o en menor medida y en 

particular en el espacio rural, consiente. a los productores, ciertos 

intervalos de decision y manejo de los recursos que se disponen para 

conservar una posesi6n territorial. retener los medics de producci6n y 

acceder a la reproducci6n familiar y comunitaria. Intervalos ~1e 

pueden incluso orientar pautas para incidir en el reordenamiento y 

desarrollo regional. 

F.s en funci6n de la capacidad de los prcductores para influir en 

su entorno productive y comunitario que, desde el interior del espacio 

rural. se estructuran variadas formas de organizaci6n y agregaci6n 

(social y econ6mica) y que redundan en la articulaci6n territorial 

tanto rural como regional. 

F.s decir, para su permanencia los productores en el espacio rural 

desarrollan estrategias de reproducci6n. de agregaci6n y org~1izaci6n 

territoriaL que se traducen en posibilidades de articulaci6n. 

Se trata de la combinaci6n de m(ll tiples acciones, irrl.ividuales y 

colectivas, en la persecucion de determ1nados objetivos de 
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identifican como estrategias de 

Por estrategia de reproducci6n se entiende la bUsqueda de un 

objetivo particular. La combinaci6n de fines y medios para la 

persecuc16n coherente de un objetivo. A qu~- se aspira (fin) y como se 

preterxie lograrlo (los medios). En otras palabras. es una secuencia 

coherente de decisiones y objetivos (Linck. inedito. s. f.) 

En especifico, en la presente investigaci6n, las estrategias de 

reproducci6n rural se estudian a partir del control y gesti6n de los 

recursos. en la capacidad de reproducci6n familiar, en la capacidad de 

acumulaci6n y en la capacidad de reprL~ucci6n comunitaria. 

Control y gesti6n de los recursos. en cuanto capacidad {X)r e 1 

productor (individual o colectivo) de decidir, en funci6n de un 

prop6sito (reproducci6n familiar o para acumular), sobre el ti{X) de 

cultivos. el modo de manejar los recursos (suelo, agua, equipo e 

insumos), la cantidad de recursos a explotar. el destine del producto. 

la cantidad de productos a comercializar. Esta capacidad se valora en 

la medida en que alcanza un objetivo. ya sea la reproducci6n familiar 

o la acumulaci6n. 

Capacidad de reproducci6n fami 1 iar. se refiere a las 

posibilidades que tiene el productor para garantizar las necesidades 

de consumo familiar y permitir la reprod.ucci6n de la fuerza de trabajo 

familiar. en terminos de salud., educaci6n y viviend.a. 

Capacidad de acumulaci6n. de acuerdo con las condiciones de que 

dispone el productor para reponer e incrementar los recursos agr:icolas 

(tierra. ganado. equipo, insumos). 

Capacidad de reproducci6n comuni taria. conforme a la posibi 1 idad 

entre los proouctores rurales de sostener formas de organizaci6n 

comunitarias: ya sea en la organizaci6n gremial y participaci6n de sus 

miembros; en la capacidad de decisi6n colectiva en el uso de los 

recursos; en las formas de designaci6n de autoridades y participaci6n 

de los miembros de la comunidad. 

En estos terminos, el espacio rural es una fracci6n territorial 

que genera. interna y diferenciadamente, impulses de artio~laci6n 

mediante l·::tS distintas actividades prcxiuctivas y comerciales; a medida 
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que los prcxiuctores establecidos en el orea definen alternativas de 

desarrollo individual y colectivas; en cuanto que se establecen 

relaciones de cooperaci6n y de competencia en la explotaci6n de los 

recursos. Son posibilidades que aporta la resistencia de los morado:res 

del espacio rural frente a las 1 imitaciones y ol::staculos que impone el 

enclave. 

Fs en el capitulo 7, "Las estrategias de reproduccion", en donde 

se desarrollan estos referentes en particular. 
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Cdpl:tulo 3.- Las poUtiC4S del desarrollo rural regional. 

En Lazaro cardenas, a partir de la decada de los cuarenta se han 

instrumefltado desde el gobiemo federal diversas propuestas de 

desarrollo regional, que tienen que ver con el modelo de las cuencas 

hidrol6gicas en un inicio; que en su oportunidad se reestructura ba.jo 

la concepci6n de un polo de desarrollo en los setenta; para luego -en 

los aflos ochenta- ubicarsele en una zona conurbada, como una variante 

de polarizaci6n y completarlo despues como un puerto industrial; y 

considerarlo hoy. en el marco del lihre comercio, como una zona 

potencial en la Cuenca del Pacifico. 

El prop6si to en este capitulo es aportar un marco de contexte 

acerca de los distintas polfticas de planeaci6n para el desarrollo 

regional aplicados en el municipio Lazaro cardenas. a fin de subrayar 

la preponderancia y sobreposici6n de las decisiones extraregionales 

sohre los sujetos del desarrollo y sus consecuencias locales. en 

atenci6n particular a los aspectos rurales. 

Er1 la medida en que la conformaci6n de las relaciones de enclave 

en el municipio tienen mucho que ver con las expectativas del 

desarrollo regional promovidas en distintas circunstancias ~Dl1ticas y 

econ6micas, la exposici6n b..lsca establecer el paralelo entre las 

escalas nacional, estatal y municipal, de las acciones de planeaci6n 

difundidas en Lazaro cardenas a partir de los afios cuarenta. 

De este modo, para la estructuraci6n de este capitulo es 

sustancial la informaci6n bibliografica de diversos autores que han 

caracterizado las pol1ticas de desarrollo regional a partir de los 

afios cuarenta en el marco nacionaL para el estado de Michoacan -en 

don:ie lo disponible es muy disperso--, asi como en el ambito 

municipal. En particular, para los ul timos afios en que se carece de 

trabajos sistematicos y anal1ti~os --a partir del segundo lustro de 

los ochenta--. se hace uso de informaci6n documental, en cuanto a los 

planes y programas de gobierno. sobre todo h>s del estado michoacano. 

y de informes y reportes de las acciones de planeaci6n instrumentadas 

en el municipio: asimismc· se recurre a la informacion hemercgrafica en 
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publicaciones nacionales. estatales y municipales, para darle 

seguim1ento a los sucesos que inciden en el desarrollo de la regii)n. 

El trabajo de campo -1 a ol::Bervaci6n y la entrevista- es un 

material fundamental que permite contri'iE~tar los propc.si t.os de 

planeaci6n guben1amental con sus efectos en el ambito del muniC1pio; 

las entrevistas con funcionarios del sector rural son uti les para 

configurar la concepcion y expectativas del desarrollo que se 

pretenden para el municipio. 

La instrumentaci6n del desarrollo regional en Lazaro Cardenas ha 

estado SUJeta a los postulados sexenales y a las fluctuaciones 

pol1ticas y economicas de los procesos nacwnales; en esa med.ida se 

han sobrepuesto en el municipio diversos proyectos que, aunque 

sucesivos y encadenados. se estructuran en funci6n de concepciones 

distintas de desarrollo. 

Entre 1940 y 1988, en Lazaro carctenas operan vanadas politicas y 

programas de desarrollo sectorial que aun cuand.o buscan traducirse en 

el ordenamiento del espacio. en una redistribuci6n de los recursos y 

de los 1ngresos. sus prop6sitos sustanciales se orientan a sostener y 

consolidar la 16gica global de acumulaci6n de capital en el pais. Se 

busca, como constante, promover el desarrollo en funci6n de los 

requerimientos de la demanda nacional y del mercado internacional. 

En la zona tradicionalmente con escasa poblac16n. aislada del 

resto del pals y dominada por hacendados y alternativamente por 

compafi1as mineras extranjeras. atra1das por los ricos yacimientos 

ferrlferos. desde finales de los afios treinta se estimula el reparto 

de tierras en tanto politica agraria de contenido nacional. 

Despues del reparto territorial. el esquema sustancial del actual 

desarrollo de la zona se formula entre los aflos cincuenta en el seno 

de la Comisi6n del R1o Tepalcatepec. que para 1960 es reemplazada por 

la Comt?i6n del R1o Balsas (CRB). con vistas a generar un proyecto de 

aprovechamiento de las recursos mineros y de promover el desarrollo 

agricola de riego. 

Fs hacia 1964 que se instrumentan los primeros pasos del proyecto 

de desarrollo regional de la CRB, bajo la 16gica del modelo de las 

cuencas hidrol6gicas se construye la presa J. Maria More los (La 
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Villita) y la red de riego que cubre a los municipios de Lazaro 

C&Uenas, en Michoacan, y de La Union, Guerrero. 

Asimismo, como consecuencia del proyecto planteado por la CRB, 

desde 1973 comienza la construccion del complejo siderlirgico y se 

marca un nuevo periodo para el desarrollo del lllllRicipio, que toma 

forma -de acuerdo con los postulados de 1 nuevo gobierno-- en la 

concepcion de los polos de desarrollo y con grarrles inversiones 

estatales. F..s este modelo. el que identifica a los dos sexenios que 

cubre a la decada de los setenta y los primeros dos af'ios de los 

ochenta, aunque con matices. 

Un tercer periodo del desarrollo en el municipio lo indica el 

estallamiento de la crisis en el pa1s, primero como un momento de 

indecisiones t,:>Ol:ft icas respecto a la orientaci6n de los proyectos de 

desarTollo en proceso -en el sexenio de 1982 a 1988-; y luego, en el 

gobierno salinista, es la fase en que el desarrollo regional se deja a 

la deriva con el proceso de privatizaci6n social y econ6mico. En esta 

etapa, frente a la dinamica nac:ional de apertura comercial, el 

municipio cobra importancia en el contexte del mercado murrl.ial. 

I.- PoU:ticas para el desarrollo 
En coincidencia con la periodizaci6n arriba senalada para el 

municipio, diversos autores acuerdan con seftalar, entre 1940 y 1982. 

dos fases de la pol:ftica del desarrollo regional en Mexico. 1 Hasta 

antes de los afios cuarenta, las iniciativas orientadas a la 

descentralizaci6n de la actividad econ6m1ca. concentrada en la mesa 

central del pa:fs, se reducen a intentos aislados y fragmentarios y sin 

constituirse en una pol:itica regional coherente y coordinada a nivel 

nacional (Palacios, 1989: 63-64). 

En un primer pericxl.o, de 1940 a 1970, las iniciativas estatales 

de desarrollo regional aplicadas podr:fan simplificarse en la simple 

promoci6n de la descentralizacion de la actividad econ6mica, 

principalmente a traves de programas de colonizaci6n y la ampliaci6n 

de la frontera agr1cola. 

1.- Por ejemplo: Unikel, 1978; Bolio y Ram:frez, 1988: Palacios, 1988 y 
1989. 
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D.Jrante un segundo pericxio. de 1970 a 1982. con el Sistema 

Nacional de Planeaci('.>n echeverrista. las pol1ticas para el desarrollo 

regional asumen una mayor coherencia al incorporar elementos de 

o:rdenacion territc,rial, aunque se centran en el crecimiento urbana e 

irrlustrial . 

Una tercer pericdo es el que se abre con el gobiemo de Miguel de 

la Madrid y transcurre hasta la actual idad. 

En el marco nacional, el gasto pUblico, los est:fmulos y las 

restricciones a la inversi6n privada, han sido los principales 

instrumentos de la acci6n estatal para fomentar la descentralizaci6n 

de la actividad econ6mica y el desarrollo regional. Instrumentos que 

se han aplicado tradicionalmente y de mcxio diferenciado en funcion de 

las expectativas de desarrollo y crecimiento de la economia nacional. 

En particular. en las ultimas tres decadas. las politicas para 

el desarrollo regional se han sustentado en los postulados 

ne<..JC 1 as i cos: aunque puede distinguirse ur~ primera fase, de 1970 a 

1982, cuarx:lo se subraya el papel del Estado en su capacidad de 

intervenci6n en la econom1a: en tanto que en la etapa actual . que 

parte del sexenio de Miguel de la Madrid, se delega la acci6n del 

Estado y se fomenta un mayor liberalismo econ6mico. 

Asimismo, al igual que en los gobiernos precedentes. en ambos 

mementos de la pol1tica nacional se dispone de la asignaci6n del gasto 

pUblico federal. de los incentivos y restricciones a la inve1~i6n, 

como los principales instrumentos para la d.escentral izaci6n 

territorial. 

Las corrientes neoclasicas del desarrollo se fun:iamentan en los 

principios marginal istas, con el prop6sito de lograr una 6ptima 

explotaci6n de los recursos para la generaci6n de excedentes. con la 

preocupaci6n central de incrementar la prcxiuctividad, y considera al 

mercado como--el factor regulador mas importante. 

Rostow, Fisher y Col in Clark, son los pioneros en estas teor1as 

orientadas en particular para el desarrollo agricola y que se difunden 

en los af'los cincuenta. Arthur Lewis, con gran influencia. junto con 

otros te6ricos '! en atencion a los palses sutd.esarrollados. construyen 

mode los economicos de desarrollo que ven a la agricul tura, en tanto 
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factor pasivo (Lewis) o activo (Rani 's-Fei y Jorgenston), como una 

actividad cuya funci6n es la de abastecer al desarrollo iooustrial 

(Machado y Torres, 1987). 

Sobre esta base. donde el sector industrial es el determinante. 

los teoricos del desarrollo se ocupan de h.!scar al ternativas de 

crecimiento autosostenido. equilibrado y la homogeneidad del aparato 

proouct1vo. En cuanto que la agricul t'l.ll'"a es el elemento que suministra 

fuerza de traba_io e insumos a la industria. a partir de variables como 

el empleo, los salaries, la productividad. preterd.en extraerse 

excedentes de la agricultl~a sin que aumente el nivel de subsistencia. 

Para la versi6n neoclasica mexicana, el crecimiento 

desequilibrado es producto de la escasa o inadecuada acci6n de las 

polfticas estatales. que compensen la acci6n del mercado en cuanto a 

las desigualdades regionales y revertir las tendencias de la 

concentraci6n econ6mica y poblacional en el territorio nacional. 

El Estado mexicano de los af1os 197G-1982 se plantea como una 

in.'3tituci6n sen::ialmente neutral, que interviene para garantizar la 

justicia social y quebrantar los obstaculos al crecimiento econ6mico y 

a la redistriruci6n del in;Jreso a traves del mercado interno. 2 

En particular. con respecto a la pol ftica de desarrollo asumida 

en este periodo. tanto Echeverr1a como L6pez Portillo adoptan la 

teor1a de los polos de desarrollo. elaborada en Francia desd.e la 

escuela de Francois Perroux. En este marco el echeverrismo impulsa los 

programasde parques in::.iustriales yel 16pezportillismo asume la 

experiencia francesa de "desconcentrar-concentrando" (Palacios, 1988). 

Por otra parte, aunque Migue 1 de la Madrid en los primeros tres 

afios de gobierno intenta sostener --Qe modo selectivo- la orientaci6n 

delineada por sus antecesores, estructura las bases para caminar pc~ 

la ruta del liberalismo econ6mico. que en el regimen salinista logra 

conso 1 idarse . 

En este ultimo periodo (a partir de 1983). el mercado es tambien 

considerado como el motor fundamental para el crecimiento econ6mico y 

2.- "Como puede apreciarse, esto no es otra cosa que una. versi6n 
particularizada de las ideas de Myrdal y Hirschman en torno a esta 
cuest i6n" (Palacios, 1988: 105). 
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la distribuci6n del ingreso, en cu.anto que promu.eve la eficien•::-l-3, la 

produ.ctividad y la competitividad, que son las premisas sustartciales 

de la moderniz.jCit'Sn. Lo caracter1stico, en estos af"ios, es una i=-•:·1 ftica 

ecooomica que busca. una am.pl ia apertura comercial y la privat izacion 

de la econom:fa, o sea una restricci6n en el papel del Estado como 

promotor de 1 desarro 11 o. 

En consecuencia, el Estado deja de intervenir y de regular la 

vida econ6mica y se le considera como un factor normativo. Sobre este 

fundamento se privatizan la casi totalidad de las empresas 

paraestatales; se reduce sin precedentes el gasto pUblico federal; se 

liberaliza la acci6n de los mercados de productos y de dinero. 

Por otra parte, en la orientaci6n de la pol:ftica nacional de 

desarrollo es tambien caracter1stico y sistematico su basamento en 

criterios sectoriales, que corresporrlen a un modelo centraliza.jor que 

busca la integraci6n de la agricul tura a la industria: .en dome la 

primera subvenciona las posibi 1 idades de expansi6n de la segunda 

(Linck, 1988). 

En sus planteamientos no se considera la diversidad de formas de 

la producci6n agricola ni la manera en que se articula con respecto a 

la industria; tampoco su expresion en terminos de relaciones ~ociales 

y sus contradicciones desde dentro de la agyicul tura, tampoco con 

relaci6n al desarrollo indl~trial ni con respecto al mercado 

internacional . 

En las pol1ticas gubernamentales se pretende resolver el 

desarrollo agricola con la misma 16gica con que funciona la irdustria. 

mediante la asignaci6n de recursos (capital y trabajo) y la"extracci6n 

del excedente con el menor costo. 

Si bien esta l6gica sectorial del desarrollo aporta elementos 

para comprerrler la funci6n de la agr:icul tura en las econom:fas 

capitalistas, particularmente en las poco maduras. no contriruye con 

argumentos acerca de las razones del sul:xiesarrollo: la preocupaci6n 

central, manifiesta en las planes propuestos. es la transformacion de 

la agricultura con base en el prototipo de las sociedades de mayor 

desarrollo industrial. 
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de la 

sujetos 

sociales como componentes hOIIlOQ'~neos. sin considerar la diversidad y 

heterogeneidad de condiciones en que se rep~ucen te1:ritorialmente. 

De est.e modo. las poUticas gubernamentales para el desarrollo 

regional se convierten en acciones simplificadoras. verticales y 

unilaterales. ante los sujetos del desarrollo e incluso entre los 

t~cnicos planifivadores. 

La opci6n sectorial n0 s6lo implica tma mayor rigidez de las 
macroestructuras econ6micas y sociales, es tambien fuente de 
graves resistencias en el seno mismo de la administraci6n. Fija y 
petrifica reglas del juego r:igidas y autoritarias. refuerza un 
estilo b..Irocratico que limita estrictamente la comunicaci6n y la 
cooperacion en el seno mismo de la administraci6n y entre esta y 
la sociedad civil (Linck. 1988: 321). 

La instrumentacion de este tipo de pol1ticas. ademas de asumirse 

como ajenas por la burocracia y por la poblacion objeto de la 

planeaci6n, en el nivel de la region. su aplicaci6n provoca impulsos 

de desigualdad entre las distintas actividades productivas, y hasta 

desventurados para algunas en particular. 

Las pol1ticas sectorial centralizadas redundan en efectos de 

destel:ritorialidad, es decir de desagregaci6n comunitaria. de abandono 

del terrufio y emigraci6n a las ciudades y al extranjero. en el 

deterioro de la vida rural comunitaria. Es esta la referencia clasica 

para e 1 campo. 

Esto se denota cuando se promueve el crecimiento de la industria, 

por ejemplo petrolera, sidert.trgica, minera. papelera -para referir a 

los casos mas evidentes-, en zonas dond.e tradicionalmente las 

actividades rurales han sido la fuente principal de integraci6n y de 

desarrollo territorial. De permanecer como espacios regidos por normas 

comuni tarias y fincadas en la conservaci6n de los recursos. se 

transforman en areas en proceso de deterioro para reconstituirse sobre 

bases de subordinaci6n, competencia y alteraci6n ambiental. 

Un ef10·cto similar ocurre cuando se busca potenciar a las 

actividades l'1..Jrales, aunque con criterios discriminatorios --sectorial 

y centralizados-, basados en la producci6n de un solo cultivo y en 
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benef icio de reducidos grupos de prcducto:res, comerciantes 0 

agroempresarios. 

Incorporar elementos del analisis te·rritorial para la plan,::.aci6n 

del desarrollo 1mplica entonces el disef'io de acciones que, sin que se 

eludan los objetivos del desarrollo e 1ntegraci6n nacional --sino que 

en ese prop<)sito-, recuperen las variadas condiciones de reproduccion 

de una poblaci6n en su contorno tetYitorial. en vistas de garantizar 

su permanencia y desarrollar sus propias y espec1ficas expectativas de 

vida. Promover. a partir de la infraestructura y tecnologias, el 

aprovechamiento racional e integral de los diferentes recursos de que 

se disponen territorialmente y que involucra un uso pleno de los 

recursos huma.nos y naturales nativos. En mlnimas palabras, significa 

considerat~ rescatar y e.stimular las posibi 1 idades de desarrollo y 

alternativas integraci6n propias de los pobladores. 

En estos terminos, si. por oposici6n a lo sector"ial y 

centralizador, las pollticas del desarrollo rural regional han de 

incorporar elementos territoriales, para considerar la diversidad y 

heterogeneidad en el agro: entonces, bajo esta 6ptica. en Mexico no se 

ha ejercido una pol:itica nacional para el desarrollo rural regional. 

II.- Periodo. 1940-1970 
En estos af'ios. cuando las acciones derivadas de la pol1tica de 

planeacion nacional se orientan a definir las bases del desar!-ollo, en 

el ten·itorio municipal opera la distribuci6n de tierras a traves de 

la reforma agraria cardenista y la construccion de una presa con su 

sistema de riego. 

Aunque el distrito de riego comienza operar hasta 1978. las 

promoci6n econ6mica y social de la zona se encamina en los marcos del 

desarrollo rural; correspon1e a los prop05itos nacionales de impulsar 

la colonizaci6n y extension de la ~perficie agricola. 

En el nivel nacional, es el pericxio en que el crecimiento 

econ6mico se enmarca en el proceso sustitutivo de importaciones y en 

la revolLtcion verde como la primera estrategia de desarrollo agricola 

de alcance nacional. La "marcha al mar" y el desarrollo basado en el 
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modelo de las cuencas hidrol6gicas sef'iala el sentido pol:ftico de las 

aciones de la planeaci6n. 

Michoacan. al igual que otros estados de la repUblica, es 

considerado para impulsar el desarrollo de las regiones de mayor 

aislamiento y atraso. En este periodo se constituye la Comisi6n del 

Rio Tepalcatepec y luego la Comisi6n del Rio Balsas (CRB), acompafiadas 

por una importante derrama de la inversion pObl ica federal. 

La presa La Villita es la primera pieza del proyecto de la CRB, 

que completa las ex-pectativas del desarrollo rural en Lazaro Cardenas 

una vez ocurrido el reparto de las hacien::ias iniciado a finales de los 

afios treinta. 

La escala nacional 
El antecedente fundamental de los a1'1os cuarenta en el campo 

mexicano. es el Plan Sexenal y la reforma agraria cardenista que 

aparecen como posibilidades de modemizaci6n en el contomo del 

capitalismo de su tiempo. 

Por un lado. el primer Plan Sexenal se propone como la via para 

institucionalizar las acciones de los gobiemos postrevolucionarios y 

de eruna!·car las decisiones pol1ticas con propositos coherentes. La 

reforma agraria, por su parte --contenida en el Plan Sexenal- es 

orientada a fortalecer el mercado interne. en cuanto a la destrucci6n 

de una estructura central izada de la tierra. se constituye como una 

necesidad pol1tica resultante de la revolucion estallada en 1910 y que 

incluso toma forma en los postulados de 1917. 

Se definen las con::iiciones para que el Estado se asuma como el 

factor central del desarrollo econ6mico y defina la articulaci6n 

pol it ica entre los distintos sectores de la sociedad nacional. En 

particular en el campo. ello se manifiesta como la determinacion e 

intervenci6n del Estado en la propiedad --conforme con los postulados 

del articulo 27 constitucional-, en la organizacion y control 

politico de los productores y en la creacion de empresa estatales para 

el manejo de la distribuci6n de los insumos, del cred.ito y de los 

productos. El Estado ejerce una funci6n tutelar y monopol izadora de 

las iniciativas polfticas y sociales. 
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En los af\os de la posteridad ca.rdenista, el periodo que corre de 

los cuarenta a la dec·ada de los sesenta, el des.:.rrollo rural se sujeta 

al proceso de crecimiento industrial ba.sado en la sustituci6n de 

importaciones. Esa es la prioridad en las expectativas de desa.1--rollo 

que dispone el gobierno mexicano. 

Es un periodo de acelerado y de sostenido crecimiento econ6mico 

que en el sector agricola corresponde con la revolucion verde, lo que 

se traduce en e 1 fomento a la agricul tura de exportaciDn -con 

insumos, equipo y procedimientos de cul tivo i!D.p)rtados- en beneficio 

de las areas de mayor potencial agr1cola ubicadas en el centro y norte 

del pals, con lo que se acentuan las desigualdades regionales. 

En el lapso de 1940 a 1970 los distintos gobiemos en till·no 

promueven la iniciativa Avilacamachista de irrlucir la "marcha al mar" 

(1941). lo que 

colonizaci6n de 

implica, entre 1946 y 1961, 

las zonas costeras del pals 

comprehens i vo de las cuencas hidrolo;ncas·· 

un impulso a la 

y el "desarrollo 

--como la SE!IJU.nda 

estrategia de desarrollo nacional-, un modelo concebido en Estados 

Unidos en los aftos treinta (Palacios, 1989: 64-73). 

El desarrollo de las cuencas hidrol6gicas tiene sustento en las 

iniciativas gubemamentales del New Deal del presidente Roosevelt, 

materializadas en el proyecto de la Temessee Valley Authority. Aun 

cuando el objetivo oficial del modelo es el desarrollo integrado en 

las r~Jiones donde se aplica. el propasito esencial es el fomento de 

la agricultura de exportaciOn y la generacion de energ1a electrica. 3 

Esta estrategia se asimila a los requerimientos mexicanos para 

apoyar la polltica de desarrollo industrial de la epoca, que se 

sustenta, legal. programatica y operativamente. en la sustitucion de 

importaciones. Sin embargo, su instrumentaci6n ocurre sin considerar 

3.- "Su operacion se hizo a traves de la creaci6n de unas agencias 
semi-aut6nomas -llamadas "comisiones"- en cinco grandes regiones (jel 
pa1s, las cuales siguieron muy de cerca el modelo de la 'IVA (Tennessee 
Valley Authority)" (Palacios, 1989: 64). Entre las comisiones 
integradas bajo la concepcion de cuencas hidrol6gicas destacan la 
Comisi6n del R1o Tepalcatepec (1947), transformada luego en la del Rio 
Balsas (1960), la del Rio Papalaopan (1947). la del R1o Grijalva 
(1953), la del Rio Fuerte (1952), la del Lerma-chapala-Santiago, la 
Hidrolog1ca del Valle de Mexico, la del Rlo Panuco. 
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la distrirucion geo.;;rrafico-regional y, por tanto, tampoco toma en 

cuenta las consecuencias territoriales. 4 

La escala estatal 

furante este periodo, el tn:stado de Michoacan es incorporado a 

traves del modelo de cuencas hidrol6gicas con la creaci6n en 1947 de 

la Comision del Rio Tepalcatepec, que para la entidad se traduce en un 

impulso significativo en la region de occidente y de tierra caliente. 

En esa e{X)ca <1947-1958> la inversi•5n pUblica federal destinada 

al estado es significativa y se traduce en la creaci6n de una de las 

principales regiones agroexportadoras del pa:is. en uno de los estados 

de mayor atraso econ6mico. El proyecto incorp:>ra a una veintena de 

mLmicipios que extienden su frontera agrlcola de 42 mil hectareas a 

109 mil en 1965. 

En este periodo (1926-1958) en promed.io la entidad recibio un 6. 7 
% del total nacional de la IPF (Inversion PUblica Federal) en 
gastos de irrigaci6n, proporcion que tiende a elevarse en la 
ultima fase del periodo sobre todo a traves de la Comisi6n del 
Tepalcatepec, es decir entre 1947 y 1958. La impor~ancia relativa 
de Michoacan en el periodo s6lo es superada por las entidades que 
historicamente se han visto mas beneficiadas en este rubro ( ... ) 
(Vargas, 1990). 

Para la decada de los sesenta este respaldo de la federacion 

com1enza a decrecer, disminuye la inversi6n pUblica federal. No 

oreta.nte que, con la influencia del general LA.zaro Cdrdenas, se 

sostiene el proyecto de desarrollo de la cuenca hidrol6gica del rio 

Balsas --que orienta la politica de planeacion para la region costera 

4.- Fueron diversas las acciones promovidas por la federaci6n durante 
1940 y 1970 para inducir la descentralizaci6n del crecimiento 
industrial. entre otras: la dercgaci6n de incentivos fiscales para la 
localizacion de industrias en el Distrito Federal y est1mulos para su 
ubicaci6n en el resto de las entidades federativas (1954), la 
construcci6n de parques y ciudades industriales en provincia (1950-
1960!, la creaci<)n de la Secretar1a de la Presidencia dest inada a la 
formulaci6n de planes para el desarrollo regional (1959). el Programa 
Nacional Fronterizo y el Plan lnontalpa en 1961 con L6pez Mateos. la 
asignaci<)n de creditos a traves del Fcgain (Fondo de Ga.rantia para la 
Industria Mediana y Pequefia) (Bolio y Ramirez. 1988: 110-111). 
Palacios (1989) hace Lma exposici6n mas detallada y cr.ftica de esta 
medidas estatales. 
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del estadcr-, el retiro del ap;:.yo federal contribuye para que 

Michoacan se ubique entre los cinco estados del pa:is de menor 

desarrollo a principios de los setentas (V<"~rgas. 1990l. 

f .•• ) para la decada de los setentas la IPF dej6 de flu:ir de 
manera importante hacia la tielTa caliente en particular y haci·:i 
Michoacan en general. prueoo de ello es que para el ano de 1980 
ya s6lo llego el 2.3% de la IPF total a esa entidad ( ... ) A 
partir del affo 1959 la IPF destinada a Michoacan cae muy por 
debajo en tenninos p;:.rcentua.les. de la. que ha.b:ia venido 
recibierrlo durante el periodo inmediato anterior" (Vargas. 1990l. 

Palacios (1988) ta.mbien oreerva. este fen6meno al calcular que la. 

inversion pUblica federal para Michoacan d:isminuye hacia los ai'ios 

sesenta: mientras que en el pericxio 1959-1964. la entidad obtiene en 

promedio el 3.5 -pc>r ciento de la IPF total; entre 1960 y 1965. la 

participa.ci6n media es de 1.9 p:>r ciento. 

Es en este periodo que se construyen. en la concepci6n de cuen-a.s 

hidrol6gicas, las presas hidroelectricas de Infie1nillo. en el 

municipio de Arteaga. y La Vi 11 ita. en Lazaro Cardenas. El propos1 to 

sustancial de esta infraestructura es la generaci6n de la ene1-g1a 

electrica requerida para la. produccion industrial del centro del pais 

y en vistas a al imentar las necesidades en energia. y agua de la 

siderdrgica en la desembocadura del Balsas. 

La escala municipal 
Durante la presidencia de L."izaro Cardenas ( 1934-1940) se inician 

estudios acerca de la posibilidad de explotar los yacimientos 

ferriferos de Las Truchas y los de Pluton (estos ultimos en el estado 

de Guerrero), y de insta.lar una fundici6n de acero, 

electricidad. fomentar la agricultura. etc. 

generar 

En 1936, los yacimientos son incorJX>rados como reservas 

nacionales y la Bethlehem Steel Corporation interpone un amparo. que 

es denegado en 1941. Como alternativa la empresa mantiene la posesion 

a traves de prestanombres que sol icitan y obtienen la concesion. Es 

hasta. 1948 cuando se cancelan las concesiones de modo definit1vo 

(Godau, 1982: Minello. 1982). 
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Es tambien en el segurrlo lustro de los at'ios treinta cu.ando. a 

partir de la reforma agraria. se fraccionan las hacierrla.s en propiedad 

ejidal y pequef'ia propiedad y cuando se diruja la estructura de 

propiedad territorial que al1n persiste. aunque profundamente 

mcxiificada por tos recurrentes proyectos de desarrollo ejecutados 

desde entonces. 

Ya bajo la direcci6n (vocalfa ejecutiva) del general Gardenas. la 

Comisi6n del Tepalcatepec (1947) extiende, con la autorizacion 

presidencial. sus actividades hacia la desembocadura del Balsas para 

continuar los estudios de explotaci6n de los recursos. 

La posibilidad de la explotaci6n de los yacimientos. con la 

proyecci6n de aprovecharlos para la econom1a nacional y el desarrollo 

agrlcola de riego en la zona, se consol ida durante los aftos cincuenta 

con la gestion de la Comisi6n y el apoyo del poder ejecutivo federal. 

Para entonces, se analizan diversas opciones respecto a la 

ubicaci6n de un complejo siderU:rgico y en cuanto a la composici6n de 

capital de la empresa que deber1a de estar bajo el control del E'Btado. 

I:Xlrante la decada de los sesenta com.ienza a material izarse e 1 

proyecto fraguado por la Comisi6n del Tepalcatepec. que en 1960 es 

reemplazada por la Comisi6n de la Cuenca del Rio Balsas. a'Un con la 

direccion de Lazaro cardenas. 

En mayo de 1963 las com.isiones Federal de Electricidad (CFE) y 

del R:fo Balsas (CRB) inician el proyecto de La Villita. se hacen las 

pl"'imeras pruebas para determinar la permeabilidad del cauce. En marzo 

de 1964 se pl~esentan los estudios a la Secretan:a de la Presidencia. a 

fin de incluir el pPJyecto en el prcqrama de inversion gubernamental y 

ejecutarlo desde ese mismo afto. 

Desde entonces. junto con I a construcci6n de La Vi 11 ita. la CRB 

contempla en su plan general la edificaci6n de la planta siderU:rgica 

de Las Truchas. al1n en proyecto, en las inmediaciones de la localidad 

de La Mira. cercana a los yacimientas ferriferos y de caliza. 

Asimismo. se estudia la posibi 1 idad de instalar un puerto en 
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Petacalco, Gro., la construcci6n del ferrocarril Cor6ndiro-La.s 

Truchas--Petacalco y la ca:rretera costera del Pacifico (CRB. 1965J .5 

Entre 1964 y 1968, cerca de Guacamayas se const1-uye la presa de 

usos multiples Jose Marfa Morelos (La Villlta), una central 

hidroelectr1ca que genera 300 mil Kws. Ctiene una capacidad instalada 

de 304 mi1 Kws. para prooucir mil 320 millones de Kwh. anuales) y de 

donde se extiende el distrito de riego para cubrir nna extension de 15 

mi 1 hectc:treas (domina 24 mil 20 hectareasl. de las que son 

aprovechables alrededor de ocho mil desde 1978. en los municipios de 

La Union, Gro .. y Melchor Ocampo del Balsas (Lazaro cardenas. desde 

1971), Mich. 

Una cuenca hidrol6gica. constituida con .base en la presa La 

Villita. para establecer lU1 distrito de riego y aprovechar el caudal 

del rio Balsas. 

Entre 1968 y 1971 se construyen los canales y obras secundarias 

del distrito de riego y en 1976 comienza a probarse gratuitamente bajo 

la vigi lancia de la CRB y hasta 1978 se t.ransfiere a las autoridades 

del sector agricola. De este modo se consolida la agricultura 

mercantil de producci6n de copra y de ajonjol1; aunque se conservan 

espacios desligados del mercado con la producci6n de ma:iz y frijol 

para subsistencia y una ganader:ia extensiva y de carne de baja 

calidad. 

III.- Periodo, 197Q-1982 

El s~~o periodo del desarrollo regional en el pais, inicia con 

los af1os setenta en el sexenio de Luis Echeverria y culmina en el 

regimen de J. L6pez Portillo al profundizarse la crisis. En este 

periodo se intenta la instrumentacion formal de una politica regional 

coherente y de trascendencia nacional. 

5.- A instancias de la Comisi6n del Tepalcatepec, la Secretarla de 
Comunicaciones y Obras PUbl icas inicia en 1955 la construcci6n de la 
carretera Cuatro Caminos-Arteaga-Playa Azul, con 210 kms. Para 
mediados de los sesenta la Secretar:la de Obras PUbl icas y la CFE 
comienzan las pavimentaci6n de esta via y de la desviacion a 
Infiemi llo; para entonces se hab:ia concluido la ten·ace:na a Playa 
Azul. 
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La promocion del des<1rrollo adquiere el prop6sito de incidir en 

el arreglo territorial. aunque se aplica de manera discriminada, 

selectiva y con prioridad al fomento de las actividades urbano e 

industriales. 

En este period.o la participaci6n michoacana. en la inversi6n 

piblica federal. en la decada de los setenta. vuelve a incrementarse 

de modo sustancial, en funci6n de la edificaci6n del complejo 

siderQrgico Lazaro cardenas Las Truchas (Sicartsa), que busca 

complementar la posibilidad del desarrollo regional en la zona luego 

de la construccion del distrito de riego con la presa La Villita. 

El aumento de la inversion pUblica federal en este periodo para 

Michoacan, mas que denotar el interes por generar condiciones gloreles 

e integrales de desarrollo en la entidad. expresa la importancia que 

el ejecutivo nacional le otorga al proyecto siderOrgico, en la medida 

en que materializa las perspectivas de descentralizaci6n de los 

sexenios de Echeverria y de LOpez Portillo. 

La asignaci6n de la inversi6n federal no corresponde con 

prop6sitos para el desarrollo regional. sino que responde a 

estrategias sectoriales disef'iadas por el gobierno central para el pa:1s 

en su conjunto (Palacios. 1988: 27). 

En e 1 municipio OCl..rrYen profundas modificaciones que transforman 

radicalmente la estructura territorial y la dinamica de poblamiento. 

Es un periodo en que se concentran y aceleran los cambios a partir de 

la instrumentacion de diversos proyectos de desarrollo fincados en la 

industria y en la inmigraci6n masiva de la poblac16n urbana. 

Se sobreponen los proyectos para el desarrollo de la regi6n. 

aunque sustancialmente basados en la propuesta inicial de la CRB y 

replanteados con la concepcion del desarrollo polarizado. En las 

expectativas del desarrollo regional los procesos urbanos adqtlieren 

mayor importancia. 

Al funcionamiento del distri to de riego. que refuer.,.a la 

orientaci6n com~Srcial extralocal y especializada de la produccion 

agricola. se inserta la gran industria siderurgica y se extiende la 

vida urbana sobre los terrenos agrfcolas de mejor cal idad. 
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Al inicio de las operaciones de la empresa sid~l•~ica. en 1976 

se incorpora la idea de una zona conurbada que involucra la acci6n 

simultanea de dc>s palos de desarrollo en un amplio territorio de 

caracter:1sticas aparentemente similares. delimitado por 1_m plan r-egi6n 

para los municipios de la costa michoacana y guerrerense. 

A finales de los setenta. esta propuesta es replanteada --aun en 

la concepcion de los poles de desarrollo-- en terminos del impulso de 

los puertos industriales. como una estrategia nacional. En el 

municipio, se suman las obras de construcci6n de in:iustrias 

metalmecanicas, con lo que se bJSca una vinculacion vertical de la 

actividad siderurgica, de empresas petroqulmicas, de silos agr:f colas y 

de un puerto de a 1 tura. 

Fn esta sobreposicion de proyectos de desarrollo interfiere la 

accion de la crisis --detectada en sus s:1ntomas en el primer tercio de 

los setentas y evadida a traves del endeudamiento extemo y por la 

bonanza petrolera--. que aparece recurrentemente en el municipio y se 

expresa en intervalos de suspension de las ·:>bras de construcci6n del 
\ 

polo de desarrollo. 

La escala nacional 

Entre 1970 y 1975. la pol :1tica de planeacion incorpora los 

aspectos geograficos del desarrollo regional, a partir de cu.:~.tro 

prop6sitos basicos: fomento a la descentralizaci6n industria 1 . 

colonizaci6n de zon'3.8 virgenes, modernizaci6n de la agricul tura y 

asistencia directa a las areas mas pobres. 

( ... ) la idea era extender el desarrollo agricola a las regiones 
atrasadas mediante el suministro de sistemas de riego, creditos, 
fertilizantes. pesticidas, extension agricola y asesor1a para la 
come:t·cializacion. En el aspecto industrial se tuscaba inducir la 
descentralizaci6n y crear nuevas poles de descu!'Jllo en ciudades 
medias que estuvieran vinculados al procesamiento de productos 
agr:1colas. de tal manera de "llevar a esas regiones los impulsos 
modernizadores y los altos niveles de ingreso a_~ciados con la 
industrializaci6n". E'sto iba a requerir la descentralizaci6n de 
la infraestructura en un sentido amplio: comunicaciones. energ1a, 
instalaciones de salud pUblica, vivienda, etcetera (Palacios. 
1989: 74). 
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En particular. para el desarrollo rural se constituye a fines de 

1970 la Comision Na.cional de las Zonas Arida.s; a inicios de 

Plan Nacional de Nuevos Centros de Poblaci6n Ejidal; el 

Integral de Desarrollo Rural a principios de 1973. entre 

imp:~rtantes. 6 

1971, el 

Programa 

los mas 

No obstante. la preocupaci6n del sexenio echeverrista acerca de 

lo regional --con un enfoque geografico-- se desplaza pa.ulatinamente 

hacia una p:~l:ftica meramente urbana bajo la forma de "asentam.ientos 

humanos" (Hi ernaux. en Restrep:~. 1984: 95) . 

Durante el sexenio de LOpez Portillo --luego de la devaluaci6n 

monetaria, la ca:fda de la inversion y el repunte inflacionario-- la 

autosuficiencia alimentaria y el crecimiento de la producci6n 

petrolera. se convierten en los objetivos sustanciales de la pol:ftica 

economica del periodo. 

En terminos del desarrollo regionaL se institucional iza el 

manejo de elementos geograficos 

gubernamental planteados · con el 

en la politica de planeaci6n 

echeverrismo. A las acciones 

sectoriales se suman criterios regionales. 

La estrategia de planificaci6n gubernamental se instn.Imenta de 

modo selective. mediante el apoyo de areas consideradas prioritarias. 

En consecuencia. la cuestion urbana e industrial adquiere mayor 

importancia para impulsar el desarrollo regional y se relega al sector 

rural. considerado a traves del Sistema Alimentario Mexicano. 7 

Durante este segurno periodo de la pol :ftica regional el proceso 

de descentralizaci6n y desarrollo regional se basa en los incentives a 

la actividad industrial y con la inversion pUblica federal. sostenida 

por el endeudamiento externo y el aumento de las divisas petroleras. 8 

6.- Palacios (1989: 75-76) analiza cada uno de estos planes. 
7.- Ademas del S~~. para el desarrollo rural destacan el Plan Naciona.l 
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, la crea.ci6n del Cop lamar y la 
reformulaci6n del Programa Integral de Desarrollo Rural. 
8.- Los patrones de descentra 1 izacion seguidos por Echeverria y Lopez 
Portillo no superaron las rigideces en la asignaci6n geografica de la 
inversion pUblica federal practicadas por los gobiernos de 1959 a 
1964. Entre 1970 y 1982. "el Distrito Federal recibi6 las mayores 
proporciones de inversion pUblica y el gasto en infra.estn1ctura 
observ6 los grados mas altos de concentraci6n en los estados mas 
desaiYollados" (Palacios, 1988: 34-35). 
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En terminos generales. la planeaci6n se mantiene en el uso de 

instnunentos y cri t~rios de descentral izaci6n simi lares a los 

aplicados por los gobien10S precedentes, atm cuan:io se distinguen por 

la incorporacion de elementos gecgraficoB en una planificacion de 

mayor coherencia (Palacios, 1989a). 

La escala estatal 
La atenci6n que otorga la federacion al estado de Michoacan en 

este pericxio, se infiere en la proporci6n de la IPF destinada y que 

esta en fLmc:ion de la construccion del polo de desarrollo en L:lzaro 

cardenas. 

Aunque con altfbajos dados por los ritmos de la crisis del 

pericdo, durante el lapso de planeaci6n y construcci6n del complejo 

industrial (1971-1976) la IPF destinada a la entidad crece en mayor 

proporcion (4.2 por ciento) que en el sexenio lopezportillista; 

gobierno que, aun cuando sostiene alta la participaci6n de Michoacan. 

decrece para fijarse en 3.2 por ciento. Esta relaci6n coincide con la 

distribuci6n sectorial de la IPF durante los dos sexenios de los aftos 

setenta: en tanto que entre 1971 y 1976 se percibe un significative 

aumento en la IPF para el sector siderlirgico (4.5 por ciento en 1971 y 

21.1 por ciento en 1975, con un promedio del 11 por ciento en el 

periodol; durante 1977 y 1982, el prom~jio de IPF al sector es de 3.4 

por ciento. En contraste con L6pez Portillo aumenta, casi 

exclusivamente, la participacion del sector petrolero y de la 

petroqu1mica (Palacios, 1988). 

Es en el gobiemo de Servando Olavez Hernandez (1968-1974) cuando 

se caminan los primeros pasos en direcci6n de estructurar una 

propuesta de planeacion acorde a los modelos nacionales. 

En 1972, el gobierno federal a traves de Nacional Financiera 

(Nafinsal y de un Fideicomiso para_el estudio y fomento de conjuntos. 

parques y ciudades in:iustriales. publica "Michoacan". Un informe 

acerca de las principales caracter1sticas socioeconomicas de la 

entidad y dome se ubican los futures parques industriales en el 

estado: Morelia. Uruapan. Zamora. La Piedad y Ciudad Lazaro CardE>nas 

(Vargas. 1985). 
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En 1973, con el aJX)yo de Nafinsa. del Institute Politecnico 

Nacional y de la UNESCO. el gobierno del estado elabora el Plan de 

Desarrollo-Inventru-io de Recursos de Michoacan, cuyo fin sustancial es 

estructurar un inventario de recursos en la entidad. 

En este plan entra en consideraci6n la evaluaci6n de los estudios 

para la construcci6n de 1 complejo siderurgico en Lazaro C.ardenas. As1 

como se reconoce que la mayor proporci6n de la poblaci6n 

economicamente activa (PEA) estatal se dedica al sector primario y se 

asume la insuficiencia en infraestructura agropecuaria para el 

desarrollo regional. 

En particular, en coincidencia con los ritmos dados por el 

desarrollo nacional y con los lineamientos del gobierno federal, es en 

esta segunda periodo que oficialmente se reconoce por los tecnicos 

michoacanos que la planeaci6n en el estado se inicia en 1976 durante 

el gobie1110 de Carlos Torres Manzo. 

En el gobierno de Carlos Torres Manzo (1974-1980) se abre la 

posibilidad de generar expectativas para fomentar y consolidar el 

desarrollo industrial en el estado, a partir de la construccion del 

complejo industrial en Lazaro cardenas. Fs este el principal 

ingrediente en la pol :ftica de desarrollo estatal, mas a'Un cuando ya se 

considera. en consonancia con la pol1tica l6pezportillista. la 

construcci6n del puerto industrial y de otras empresas en el municipio 

costero Lazaro cardenas, junto con la reiniciaci6n de la segunda fase 

de Sicartsa. 9 

La escala municipal 
Como parte de este periodo, en octubre de 1968, por deere to 

presidencial se crea SiderOrgica Las Truchas, S. A. (SITSA), empresa 

paraestatal destinada a explotar los yacimientos de Las Truchas. que 

se constituye el uno de julio de 1969 con Lazaro carct.enas como 

presidente del Consejo de Administracion y que en 1971, luego de la 

9.- Al respecto debe consultarse el Diagn6stico y ProgTama de 
Desarrollo Industrial para el Estado de Michoacan (1974) y el Plan 
Estatal de Desarrollo. en 1979. 
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muerte del general, se le denomina Sidenlr'gica LAzaro C'.ard.Anas Las 

Truchas (Sicartsal (Minello. 1982l _1o 

Ademas de eliminar el deficit nacional en importaciones de acero 

y aprovechar los recursos naturales y minerales existentes en el 

territorio, con el proyecto Sicartsa se pretendia el desarrollo de l_ma 

zona deprimida con la construcci6n de un complejo irrlustrial y de su 

area urbana. Se esperaba. al considerar el area agricola d.e riego. la 

diversificaci6n de actividades y el aumento en el nivel de vida de la 

poblacion. 

Se espera que las comodidadPS que ofrece esta 
infraestructura (espacio, agua. energ:fa. v:fas de comunicaci6n) 
atraerian durante los pr6ximos veinte at1os no solamente a 
industrias 1 igadas a la producci6n de acero ( irdustria pesada, 
construcci6n naval) sino tambien a una gama de in:iu.strias de 
transformaci6n (alimenticias. mecanicas. muebles. textiles, etc.) 
utilizando para ello las materias locales y aquellas de las zonas 
mas proximas. Esto permitira, sin limitar el peso de SICARTSA en 
la zona, rentabilizar las enormes invet~iones reali=adas en la 
infraestructura y sobre tcdo permitir el surgimiento de un 
verdadero polo industrial polivalente que implicaria el 
desarrol10 de la costa del Pac1fico Sur (Pietri, 1978: 162) 

En la d~cada de los setenta se suceden las inversiones en 

infraestructura de comunicaciones, industrial y urbana. En 1971. se 

inaugura la primera ruta p...=1vimentada que comunica el delta del fulsas 

con el Valle del Tepalcatepec; en 1973, el camino costero que une a 

Lazaro Cardenas con Zihuatanejo; en ese mismo aft.o se establece el 

Fideicomiso para el Desarrollo de Ciudad Lazaro cardenas Las Truchas 

(Fidelac), como entidad paraestatal encargada del disefio y 

construcci6n de obras de urbanizaci6n y vivienda en la ::ona. 

A partir de 1973 se constn1ye Sicartsa y en 1976 comienza a 

operar y con ella se construye la ciudad. El ferrocarril comienza a 

funcionar en 1979. con una linea de 803 ki 16metros desde Lazaro 

Cardenas hasta la ciudad de Mexico. que pasa por Morel ia. Aca:mbaro. 

10.- El complejo se proyecta para construirse en dos fase en la 
desembocadura del Balsas: en la primera parte. la infraestructura para 
la exploraci•)n. explotacion y operaci6n en la prcduccion de 1. 2 
millones de toneladas anuales de acero (vari lla y alamht"\.."'f1} y mas de 
diez m1llones de toneladas en la segunda etapa. (Martine= :A. .. 1991). 
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Toluca; hacia Guadalajara. los trenes transitan por Ajuno y Penjamo; y 

hacia Monterrey. por Acambaro y Celaya. 11 

Se conforma un nuevo espacio. que se extiende en detrimento de 

las areas rurales. Aun cuando exist :fa la voluntad de conservar para 

los ejidatarios los terrenos planos. pues la polltica de Indeco y de 

Fidelac era adquirir superficies con cierta pendiente. no se evita la 

expropiaci6n e invasi6n a parcelas ejidales y priva.das tHiernaux y 

Laure 11 i. 1983: 501-502) . 

Es el caso en que Sicartsa adquiere una reserva territorial de 

mi 1 hectareas para la construcci6n del complejo y se exprop1an 695 

hectareas del ejido Melchor Ocampo para la ed.ificaci6n de la "nueva 

ciudad". y como compensaci6n Fide lac entrega dos lotes a cada 

ejidatario afectado. 12 

Con la crisis econ6mica del pa:fs de por medio. en 1976, luego de 

iniciadas las operaciones de Sicartsa I. se pospone la construcci6n de 

la segunda e~apu, lo que ocasiona el reflujo migratorio y la 

disminuci6n de la poblaci6n del municipio a 45 mil habitantes 

(Hiernaux y Laurelli. 1983). 

A la vez se inician las gestiones con el Banco Mundial a fin de 

obtener recursos para la construcci6n de obras urbanas y e l impulso a 

la industria 3iderlirgica, en la presidencia de LOpez Portillo. con su 

reforma administrativa. en 1977 se extingue a la Comisi6n de la Cuenca 

del R1o Balsas y el Fidelac concentra la politica de asentamientos 

11.- Entre 1970 y 1976 se invierte en la zona el 3. 5 por ciento del 
presupuesto federal de inversiones. 15 mil millones de pesos sobre 
cerca de 450 mil millones (Pietri. 1978: 174). 
12.- "Las prime:ras expropiaciones fueron relativamente bien aceptadas. 
ya que las indemnizaciones se estimaron satisfactorias por los 
campesinos. Parece que actualmente <1975> los ejidatarios que se veran 
afectados por las expropiaciones futuras manifestaran una cierta 
opc~ici6n en la medida que el valor de la tierra ha aumentado 
considerablemente desde 1973 a la fecha lo que hace pensar que, a 
pesar de los montos recibidos por los que expropiados en 197L las 
indemnizaciones que se recibieron fueron insuficientes considerando el 
potencial que tienen las palmeras como fuente de ingreso permanente" 
(Pietri. 1978: 158). Hoy, en la valoracion de lo que significo la 
expropiaci6n de 1971 para la instalacion de Sicartsa en terrenos 
privados, el sEo-flor Peraldi asegura que los productores agricolas 
recibie:ron "tma bicoca" (Ent:revista con R. Peraldi. productor de 
platano en Lazaro Cardenas, Mich .. enero de 1993). 
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ht.liilanos en la zona; mientras que en octubre de 1976 se constituye la 

Comisi6n de la Conurbae1c'm de la Desembocadura del Rio Balsas. 

En medio de estos cambios ~n las pol iticas de desarrollo regional 

y de fuertes mooificaciones territoriales. ,::,s hasta med.iados de 1977 

que al municipio Lazaro ~uenas se le reconoce como parte de una 

regi6n plan, disefiado p:>r organismos federales. 

El pod.er ejecutivo define los limites de la Zona Conurooda del 

R:fo B3.lsas y su respectiva Comisi6n de Conurbacion. a fin de 

estructurar un plan de ordenamiento ten'itorial y programar diversas 

inversiones complementarias en cinco municipios (Arteaga y Lazaro 

Cardenas. ubicados al Oeste del r:1o fulsas en Michoacan. Coahuayutla. 

La Uni6n y Jose Azueta, en la margen opuesta al r:1o en Guerrero). que 

circundan a los coflg'lomerados uroonos de Ixtapa-Zihuatanejo y Lazaro 

Cardenas. 

Este plan regi6n es elaborado durante el sexen10 de Echeverria. 

como parte de una pol itica regional asumida en la Ley General de 

Asentamientos Humanos y en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y sus 

respectivos planes derivados a nivel estatal y municipal. 

Surge la planeaci6n del espacio bajo la figura de la conurbacir)n, 

prefigurada para los centros de poblaci6n que en su crecimiento 

rebasan los limites territoriales politico administrativos y que 

requieren de la participaci6n de los gobiernos involucrados; su 

sustento legal es la fracci6n V del articulo 115 constitucional 

(Secretariado Tecnico. 1982). 

Sobre esta base. en octubre de 1976 el ejecutivo federal decreta 

tres zonas conurbadas. que luego se ampliarlan a seis. Una de ellas es 

la designada como la Zona Conurba.da de la Desembocadura del R:1o 

Balsas. Se integra tambien su respectiva Comisi6n. compuesta por la 

Secretar1a de la Presidencia. gobiernos estatales y los municipales. 

para quedar en junio de 1977. con la desaparici6n Q.~ la Secretar1a de 

la Presidencia. bajo la direcci6n de1 secretario de Asentamientos 

Humanos y Obras PUbl icas. 

La Comisi6n tiene como funciones sustanciales: elaborar un Plan 

de Ordenaci6n de la Zona Conurbada; levantar un inventario de 

recursos: proponer programas a corto. med.iano y 1 argo p l azo. para e 1 
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desarrollo urbano y rural; fomentar la part.icipacion popular de los 

habitantes en la elaboraci6n y ejecuci6n de planes y programas: 

fomentar el aprovechamiento racional de los recursos agr1colas, 

ganaderos. hidraulicos, energeticos. tur1sticos. industriales y la 

comercializaci6n de pro:iuctos: gestionar que los gobiernos de los 

mLmicipios. de las entidades federativas y de la federaci6n, en el 

ambito de su jurisdicci6n y competencia, cumplan las decisiones que 

haya tomado la Comisi6n. 

Sin embargo. el propio secretariado tecnico eval1:1a que la acci6n 

de la Comisi6n se desvirtua en una "ambiguedad de atribuciones 

potenciales y limitaciones reales". que se evidencian en el ejercicio 

de los proyectos de inversion decididos por la federaci6n "que. si 

bien cotresponden al interes nacional, 

desarrollo de las mayorH"is locales 

diflcilmente se subsanan por la 

desvinculado del desarrollo global 

Tecmco, 1982l. 

estan lejos de representar el 

en te:rminos reales y que 

via del ordenamiento urbano 

de la rec,;;ri6n" (Secretariado 

No obstante, ya casi al finalizar el sexenio. en agosto de 1982. 

l.6pe:: Portillo decreta como obl igatorio para el sector pUblico, en 

tooos sus niveles. el cumplimiento de los PJStulados del Plan de 

Ordenacion para la Zona Conurbada. 

Entre 1980 y 1982. con el auge petrolero que reabre los flujos de 

recursos y que atenuan la crisis, ocurre un nuevo reacomo:io del 

espacio planificado con la inclusion del municipio en el Prcgrama de 

Puertos Irrlustriales. 

Este proyecto pres:idencial implica la construce16n de cinco 

puertos junto con sus zonas indtJStriales, al estilo de los puertos 

industriales japoneses o europeos. Ademas de la construcci6n de 

infraestructura portuana para Lazaro Cardenas. se considera a 

Topolobamp-J, Sinaloa: Salina Cruz en Oaxaca: Altamira-Tampico. 

Tamaulipas; 1\.Lxpan y 03ti6n-coatzacoa.lcos en Veracruz; y Dos Bocas, 

Tar.>asco . 

Con la C()nstrucci(>n de un puerto industrial en Lazaro Cardenas. 

se preteme establecer las condiciones para promover la sustitucion de 
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importaciones de bienes de capital con la asociaci6n de inversir)n 

pLtbl ica y extranjera. 

Por otra parte. con la con::-:titucic,n d.el Progy-am.:t de Puert·~,s 

In:iustriales en el municipio se Dxr-an las proyecciones de de:::arroll o 

regional propuestas por la Comisi6n de la Zona Conurbada. para 

sob:t·eponerse otras con expectativas a una integraci6n mayor al mercado 

mundial. 

En esta perspectiva. en L:tzaro Cardenas se edifica desde 1980 un 

puerto de altura y ca.botaje, con capacidad para buques de mas de 150 

mi 1 tone l adas y con dos mil 900 hect areas urbani zadas para 1 a 

instalaci6n de grand.es y pequefias industrias, en terrenos de la 1sla 

El Cayacal (tres mil 200 hectareasl . 13 

El proyecto original del parque industrial implica una 

infraestructura en 120 hectareas para 281 lotes. a construirse en tres 

etapas. S6lo se ha instalado la primera fase en una superf1cie de 40 

hectareas, de las cuales se comercializan 27 hectareas en 126 lotes y 

13 hectareas se reservan para vial idades y areas verdes. Unicamente 

once empresas se han establecido. 

El recinto portuario se proyecta para construir industrias 

pesadas con sus propios muelles. Se establece la planta de Fertimex. 

la de Nikkon Kobbe Steel (NKS) y Productora Mexicana de Tuber:fa (PMf). 

13.- Como antecedente de este puerto, se tiene que en el proyecto de 
la Comisi6n del Rio Balsas, a mediados de los sesenta, se planeaba 
construir un puerto en Petacalco, Gro.. luego de eliminar la 
posibilidad de inst.alarlo en el estero de Pichi, en Michoacan ((Jlli. 
1965). Hacia 1973, una vez determinada la ubicaci6n definit1va y 
aprobado el proyecto del complejo siderurgico, se 1n1c1a la 
const:t-ucci6n de la infraestructura resica de un puerto en la 
desembocadura del Balsas y a mediados de 1975 funciona para el 
desembarque de los insumos de construcci6n y operaci6n de la empr~sa 
siderurgica. En la actual idad. el puerto dispone de muelles de 
contenedores equipado ~Qn grl1a puente y "con capacidad de 30 
toneladas. (mico en el pa1s" (Minello 1982); para carga general. con 
dos lxxiegas de ocho mil m2 de superficie; de minerales con gnlds de 
cuchara y cintas transportadoras para el facil manejo de buques 
carboneros; y de granos con capacidad de almacenamiento de 80 mi 1 
toneladas y equipo automatico de carga y descarga con una velocidad de 
600 toneladas por hora (Ramirez. 1992): aunque alin quedan p..1r 
construir 16 kilometres de bandas de atraque, dispone de la term1nal 
granelera mas grarde en el pais. 
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ambas paraestatales con capital japones productoras de paileria pesada 

y tuber'1a de gran dirunetro y que consumir:fan las placas de acero 

elaboradas por la fase das de Sicartsa: se reinicia tambien la segunda 

etapa de Sicartsa: los depOsitos de Petr6leos Mexicanos14 ; un conjunto 

de silos de la Conasupo. los de mayor capacidad de almacenamiento en 

el pais. La red ferroviaria se distr1buye en entronques 

servicio a la siderU.rgica, al puerto, a la zona naval 

industrial. 

que dan 

y a la 

Para este efecto, en 1980 se expidieron los primeros decretos de 

eA~ropiaci6n de las dos islas del delta del Balsas, 445 hectareas al 

ejido de Zacatula, 200 al de Guacamayas y dos mi 1 82 en Melchor 

Ocam~JO, ejido originalmente de cuatro mil 796 hectareag que casi 

desaparece por las expropiaciones acumuladas. 1~ 

A fin de facilitar las operaciones del puerto industrial. la 

Secretar:!a de Agricul tura y Recursos Hidraul icos <SARI-{), durante el 

segundo lustro de los setenta. hab:!a destinado importantes inversiones 

para desviar el brazo izquierdo del delta del Ba.lsas con efectos sobre 

las tierras agr:!colas. El puerto irrlustrial que se ubica entre las 

islas El Cayacal y La Palma desplaza a los cultivos de hortalizas, 

linico espacio adecuado para su cultivo. 

La observaci6n en el campo constata que una gran porci6n de la 

isla El Cayacal se encuentra hoy inutilizada: es una amplia superficie 

que, a pesar de sus 6ptimas condiciones topograficas y de s1elos para 

la producci6n agricola. son terrenos vald1os e improductivos. 

Es evidente que el proyecto de desarrollo portuario industrial 

para la zona evade la problematica rural. nose presenta una propuesta 

de fomento agricola y desmantela la superficie de riego. 

Entre 1979 y 1981 se expropian mas de tres mil 630 hectareas. La 

creciente demand.a habitacional, las acciones de vivierrla aplicadas por 

14.- En 1982, Pemex proyectaba la construcci6n de una refiner1a en el 
area industl'·ial del municipio y que no se ha construido. 
15.- Las compensaciones a los productores afectados son rid:fculas: por 
la 1ndemnizaci6n de la tierra 60 mil pesos por hectorea y mil 200 
pesos por palma en producci6n. Con la resistencia de los ejidatarios y 
la intelvenci6n del gobierno estatal la indemnizaci6n se paga a 92 mil 
pesos por hectarea y a tres mil 200 pesos cada pa.lma CHiernaLLx y 
Laurelli. 1983: 509). 
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Sicartsa y Pemex para satisfa.cer las demanda.s la.borales. el control y 

la pol:ftica de u:rbc:mizaci~·n del Fidelac de benE-ficio a estratos 

medios. genera w1a fuerte presion en el territorio; en Guacamayas. L3. 

Mira. Buenos Aires. La Orilla y a lo largo de algtmos canales de n~<) 

se asientan invasiones CHiernaux y LBure 11 i. 1983: 509-512} . 

IV.- Periodo. 1982-1992 
En el contexte de la crisis. la industria siderlirgica. lo mismo 

que otras empresas en el mW1icipio. son privatizadas y reorientadas 

hacia una mayor integracion al mercado internacional. 

En general . en concordancia con la estrategia economica de los 

regimenes de este pe:dodo. en el municipio sucede la privatizacion de 

la vida social y que se traduce en una fase recesiva. Situacion que 

ocurre tambien en el area rural. 

Con el estallamiento de la crisis nacional se imponen las 

p:>liticas restrictivas del gasto publico definidas p:lr los organismos 

financieros internacionales. Con el sexenio de Carlos Salinas. a 

f1nales de· la decada ochenta. se consol idan las pautas de polltica 

economica definidas en el sexenio precedente. La fW1ci6n del Estado se 

reestructura particularmente en la pol:ftica de gasto publico y sonal 

y se redefine el papel de las emp:resas paraestatales como platafo:rmas 

de la economia nacional. 

En el nivel del estado de Michoacan. las politicas de planeacion 

se estructuran acordes con las del centro. en fw1ci6n del arendono del 

Estado de la promocion del desarrollo regional. 

La escala nacional 
El proceso de crisis manifiesto en los afios setenta desemboca a 

inicios de los ochenta en una profunda y extensa recesi6n econ6mica; 

si tuaci<jn que define, dada la :reformulaci6n de--l a politica global. W1a 

tercera fase en las pollticas de desarrollo regional en el pais. 

AW1 cuando en el sexenio de Miguel de la Madrid se adoptan 

cri terios simi lares y la apl icaci6n de los mismos instn.unentos que en 

los gobientos anteriores (Palacios. 1989a). la asignacic)n cje recill":30e 

es 1 imitada !JO:r las reducciones al gasto pUbl1co. lo que se asume c0lllo:· 
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un propJ:3ito de la pol:l:tica ecooomica del regimen y que se extiende 

con el salinismo.16 

Aun cuando despues de la coyuntura de mayor gravedad de la 

recesion (1982) se vuelve a la tendencia del desarrollo regional 

prevaleciente hasta antes17
• aunque con un ritmo distintcriiado por las 

intensidades de la crisis (Bassols, 1984: 7), la concepci6n del Estado 

como factor interventor en la econom1a y en el papel de benefactor 

social se modifica. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid y por 

eA~ensi6n durante el salinismo. la politica de desarrollo nacional se 

compromete con un proceso de liberalizaci6n de la econom1a y de mayor 

orientaci6n hacia el mercado exterior. 16 

Se intensifica el proceso de reestructuraci6n econ6mica sobre la 

base de los impulsos de la internacionalizaci6n del capital en los 

procesos productivos y la liberalizaci6n del mercado. En este marco se 

rearticula a la industria nacional a traves del retiro Estatal de la 

producci6n y la apertura comercial: el criterio sustancial es 

constituir un Estado mas normative que cohesionador. menos 

interventor. 19 

16.- Respecto a la disminuci6n de los recursos federales, Bassols 
(1984: 5): "< .• ) mostr6 pUbl icamente el impacto regional de las 
inverBiones publicas federales. su notable incremento de 1980 a 1982, 
o sea durante el "auge" en las grandes y medianas regiones petroleras 
del este (y las plataformas de explotaci6n frente a las costas de 
Campeche) as1 como su rapida declinaci6n al aparecer la crisis actual 
( ... ) aunque en 1983 se reanudaron varios de los proyectos". 
17.- "A las limitaciones de los est1mulos a la industria se vino a 
sumar el hecho, por demos revelador, de que la inversion pUblica 
federal en los primeros cuatro anos del sexenio anterior (1983-1988) 
no solo no fue descentralizada del Distrito Federal hacia otros 
estados, como lo requer1a el logro de los objetivos planteados. sino 
que se concentro al.m mas en dicha entidad" <Palacios 1989a. 275). 
18.- En el sexenio de Miguel de la Madrid se materializa en diversos 
programas de gobierno. entre los que destacan: el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988. el Programa Nacional de Fomento Irrlustrial y 
Comercio Exterior (Pronafice) en agosto de 1984: y para el sector 
agricola. el Prcgrama Nacional de Alimentaci6n. 
19.- Al respecto Claus Offe (1990: 611. quien si bien reconoce los 
defec't•)S del merca.do. plantea que el Estado debe evitar la 
intervenci6n en la economia para permitir la acci6n socializadora de 
las relaciones de intercambio; y propJne que el Estado debe jugar un 
papel normativo, en tel-minos de ''regular pol1ticamente al sistema 
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En el campo se sigue la misma pautao Del mismo modo que en el 

resto de la econom1a 0 el Estad•:-> e:-::t:ablece acciones •ie pol1tica 

econ6mica sujetas a contener el crecimiento de la pro:iuccion para 

sostenerse en meirgenes ftnancieros manejableso 

En esta coytmtura de crisis, el desarrollo rural se liga en mayor 

grado a las p:Jllticas que se difunden de:::.de l•:as af'ios setenta r::or el 

funco Mundial (B-1! y otros organismos financieros internacionales 0 a 

traves de 1 llamado Desarr(>llo Rura 1 Inte<;:rrado ( DRI) 0 2o 

La polftica de modernizaci6n agricola se traduce. en esta medida. 

en el abandono de 11na politica de desarrollo rural en beneficio del 

llamado sector social (ejidatarios y comuneros), para promover. a tono 

con la 1 ibera 1 izacion y la apertura comercial. la inversi6n privada en 

el campo. a traves de la eliminaci6n d~ restricciones a la asignaci6n 

mercanti 1 de los recursos y 

extranjerao 21 

propiciar la inversi6n, :incluso 

En el mismo prop".JSito se reforma y reglamenta. en enero y febrero 

de 1992. el articulo 27 constitucional que suprime el reparto de 

tierras. legaliza la parcelaci6n de la propiedad colectiva y prow1eve 

la asociaci6n entre prcductores privados, ejidales y comuneros. 22 

econ6mico sin politizar su suh3tancia y negar as1 su identidad como 
sistema econ6mico capitalista". 
20 0- Con e 1 DRI se busca d:isminuir la pobreza de los productores 
agrico las. mediante la e>..-pansi~m de lr)S sectores mas desarrollados. 
como la base del crecimiento econ6mico y de la acumulaci6n de capital 
en el agro; con la articulacicm o asociac:ic)n entre empresas agr1colas 
capitalistas y productores de condiciones menos favorables, a fin de 
que los ultimos se preserven en la medida en que sean econ6micamente 
viables; y la ejecuci6n de pol1ticas redistributivas. sin que afecter1 
las relaciones estructurales que determinan la distr:ibucion del 
ingreso (Machado y Ton·es. 1987: 395-396) 0 

21.- Al respecto puede revisarse el Programa Nacional de M<:xiernizaci6n 
del Campo, 199Q-1994. el Programa Nacional de Desarrollo de los 
Pueblos Ind1genaso 1991-1994 y el Programa Nacional de Solidaridado 
220- Con la reforma del 27. al entregar en domin:io pleno la parcela a 
los ejidatarios y al quitarle el caracter de inalienable e 
imprescriptible. se establecen las condiciones pru-a que las dotaciones 
agr!colas entren al mercado de tierras. mediante la venta. la cesion y 
la renta de la tierra. Se trata de legitimar y fortalecer a la 
propiedad privada al crear un marco de seguridad en la tenencia de la 
tierra para los grarrles empresarios agr1colas y ganaderos: en 
contraste. genera incertidumbre en los terrenos del sector social y se 
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Paralelamente. se susperrlen los creditos estatales en la medida en que 

se endurecen las corrliciones de acceso y de pago; se privatizan los 

distritos de riego y los servicios de asistencia tecnica: se eliminan 

los subsidioe: y se liberalizan los precios. 

Alternativamente. para responder a las demandas de bienestar 

social. se constituye el Programa Nacional de Solidaridad lPl''"'Onasol). 

con los fondos de la privatizaci6n de las empresas paraestatales. como 

el mecanismo de atencion a la extrema pobreza y ~Je trasciende 

politicamente para la legitimacion de la politica salinista. 

La escala estatal 
Fn el contexto de la crisis para el F..stado de Michoacan la 

inversion pUblica federal no s6lo permanece estable. sino que se 

incrementa con respecto a la ejercida durante los afios setenta. a 

pesar de los aflos criticos de la decada de los ochenta para la 

economia nacional. 23 

Esta singular situaci6n puede explicarse por la decision asumida 

en el gobierno de Miguel de la Madrid de concluir los proyectos de 

desarrollo industrial en proceso para ciudad La:z.aro Cardenas. dado que 

su cancelacion defin1tiva significaria un costo superior para la 

econom1a del pa:is.:a4 

En terminos de la planeacion en Michoacan. aun en los marcos 

definidos en el sexenio de L6pez Portillo acerca de la 

descentralizaci6n economica y el desarrollo regional y al final del 

apunta hacia una intensa concentraci6n de la tierra (B. Rubio, et. 
al .. 1991). 
23.- El promedio de la pa!ticipaci6n de Michoacan en la IPF en la 
decada de l'JS setenta es del 3.4 por ciento; mientras que entre 1980 y 
1988 este indice llega al 4. 6 por ciento (Vargas. 1990) . 
24.- Bassols al analizar la distribuci6n regional en el pais de la 
IFF, apunta que en 1983. luego de la calda de la IPF de 1982: "El 
(mico cambit':l de c:ierta importancia en otras regiones se registra para 
el centro-occidente. d.::'!bido princ:ir:>a.lmente a las obras de la 
3ideY\.trgica y el Puer-to Ld.zaro Cardena.s. en la ccr.3ta de Michoacan: las 
demas pe1:1nanecen estables. El aurnento neto de la inversion en el 
centro-este (1982-1983) fue de 30 % y la disminuci6n en el este, de 47 
por· ciento" CBassols. 1984: 61. 
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bJom petrolero. se ela.bc:>ra el Plan Fstatal de Des.rrr•)llo del gobie:tTJC• 

de Cuauhtemoc Cardenas ( 1980-1986l. 

A partir de la creac:i6n del Comite de Plane,:~c:i•)n para el 

Desarrollo del F.st.:tdo de Michoacan (0)f'LADD1l. en abn l de 1981. se 

define el Plan Estatal de Desarrollo para el pericxi•-:'1. Es este 

organismo al que se J e asigna ademas la responsa.bi l idad de ~~)ordinar y 

evaluar la instrumentaci6n del plan. 

En este plan se in<.::<Jrpora tm capitulo t·elat:ivo al Desarrollo 

Regional, en dorrle la preocupaci6n central se fundamenta en las 

propuestas del Plan Nacional de Desarrollo lh··b."!no que define 

diferentes tipos de ciudades. que para el caso de la entidad se 

atierrle. en especial. al equ:ipamiento urbano de las ciudades 

potenciales de tierra caliente y de la costa y a la culminaci6n del 

oleoducto Salamanca--Lazaro Cardenas. 

AsimiSJDt:•. ya en integraci(Jn a las propuestas de Miguel de la 

Madrid. el plan cardenista se al:fnea a la necesidad de fr)rtalecer el 

ambito pol 1t ico y econ6mico municipal. al reconocer su autonom1a. 

En este plan aparecen por vez primera en la planeacion estatal. 

los renglones acerca de la ecologia. la nutr:ic:ion. la atenci6n a 

gn.1pos marginados y zonas deprimidas, el fomento del sector petrolero 

y de la petroqu1mica. el desarrollo regional y del fortalecimiento 

mlmicipal. 

Al termino del gobie:rno de Cuauhtemoc Ctrdenas se difunde un 

discurso que cuestiona los planteamientos y procedimientos verticales 

de los gobiernos pri :fstas y que aun trasciende en la pol:it:ica 

nacional; paralelamente se integra una corr:iente cr1tica al interior 

del partido gobernante que redunda. en al ianzas con diversas 

corrientes de centro-izquie1oia, en la formaci6n en mayo de 1989 del 

Partido de la Revoluci6n Democratica (PRDl _2o 

25.- Al final de este sexenio cardenista, el gobernador asume una 
actitud disidente al regimen priista, en l.lrt intento por conseguir la 
presidencia de la repUblica en las elecc1ones de 1988, a traves del 
Frente Democratico Nacional (FDN). Este movim:iento politico. iniciado 
en octubre de 1986 con la conformaci6n de la Corriente Democrati?adora 
y con una fuerte resonancia nacional, se traduce para el estado de 
Michoacan en una impc•rtante Co".'~rriente de ()pt._JSicion e lec-tora 1 . 
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En franco conflicto con el grup:> gobernante precedente, Lu1s 

Martmez Villicat'ia. asume el ejecutivo estatal en 1986. Aun cuarrlo no 

concluye el sexenio y es sustituido en 1989 por Genovevo Figueroa 

Zamud1o, se elabora el Plan Basico de Gobierno 1986-1992. 

El Plan Basico de Gobierno 1986-1992, se alimenta del discurso y 

estrategia planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. La 

racionalizaci6n del gasto pUblico. la simplificaci6n administrativa, 

la promoci6n de las exp::>rtaciones y a la inversi6n privada. son las 

pautas que estructuran los objetivos del gobierno de Martinez 

Vi 11 icai"ia. 

Durante el gobierno de Figueroa Zamudio, en mar-zo de 1990 se 

difunde el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacan 1990-

1992. Con sJStento en la Ley de Planeaci6n Estatal. este plan es 

elaborado por el Comite de Planeacion para el Desarrollo del Estado 

( COPLADEM) . 26 

La preocupaci6n central que refleja el discurso del plan de 

Figueroa es el restablecimiento de la estabilidad pol:itica en el 

estado. El manejo racional del gasto pUblico es una constante y se 

introduce el concepto de sol idaridad social para referirse a las 

acciones para el bienestar de la poblaci6n. 

El manejo politico de los planes de gobierno estatal en la 

coyuntura se evidencia en los dos ultimos. en el sexenio 1986-1992. 

Para estos gobiernos michoacanos. la racionalizaci6n del gasto 

pUblico coincide con la ausencia de una propuesta coherente de 

desarrollo regional. Se instnJID.entan acciones diversas y aisladas, en 

ocasiones para completar obras inacabadas o pend.ientes. o para 

amortiguar descontentos en zonas conflictivas polltica y 

economicamente; son, en varios casos, acciones que se resuelven a 

traves de Pronasol. 27 

26.- A diferencia de los gobiernos anterior y posterior, el plan del 
per iodo de Mart :inez Vi 11 i cafia es e 1 aborado por e 1 Centro de Estudios 
Politicos, Econ6micos y S)ciales <CEPES) del PRI. 
27.- Como ejemplo puede citarse que para el Desarrollo Rural Integral 
en el estado, en enero de 1992. se concertan recursos mediante el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), por 31 mil 599 millones de 
pesos para la ejecuci6n de 447 acciones "prioritarias"; el 36 por 
ciento es aportado por el gobierno michoaca.no, el 32 por el Firco y el 
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Se constltuye el Programa Nacional de Solid.:~.ridad (Pronasol) como 

instancia abastecedora. de magros CT~di t•)s nJYales y como el vehJ.culo 

de la planificacion regional. A partir de esta instituci6r1, con 

recursos federales, se elaboran cuatro programas para el desarrollo 

regional que operan entre 1992 y 1994. A inicios de 1992 se elaboran 

los programas de desarrollo regional del Oriente. de la Tierra 

Caliente. de la Costa y de la Meseta Purepecha. Para la operaci,:>n cie 

los cuatro programas en ese aflo. el gobierno federal apo:t-t:.a el 1)0 por 

ciento de 380 mil millones de pesos. que se distribJyen de la 

siguiente manera: al Oriente 120 mil millones. a la Meseta Purepecha 

118 mil millones, a la Tierra Caliente 75 mil millones y a la Costa 65 

mi 1 mi llones de pesos. Los cuatro prcqramas beneficiaran 45 de los 113 

municipios de la entidad. 

En el ultimo p:roceso de sucesi6n gubernamenta.l en Michc.oacan han 

resu:rgido las disputas electorales. El gobie:tTlO del estadc· se ha 

asurnido interinamente por Ausencio Chavez Hernandez, en sustitucion de 

Eduardo Villaseflor Pefia, candidate electo a gobernador para el pe:riodo 

1993-1998, quien sol icita licencia desde •Xtubre de 1992. 

En medio de esta coyuntura, la politica estatal para el 

desarrollo regional continua ausente; las acciones gubernamentales se 

ci:rcunscriben a los programas regionales establecidos a traves de 

Pronasol al final del gobiemo de Figuer0a Zamudio. Adicionalmente. es 

en junio de 1993 que se constituyen las comisiones promotoras para el 

desarrollo de las regiones del Lago de Cuitzeo, Valle de Apatzingan

Tepalcatepec, Meseta Purepecha y Lazaro C'.ardenas, cuya funcion 

sustancial es la promocic5n y cooniinaCl6n de los proyectos feden~l.les. 

estatales y municipales en curso.2a 

resto por los productores beneficiados; de estos recursos el 54 por 
ciento se designan para infraestructura rural. el 43 en el rubro de 
estfmulos regionales y lo demas en transferencia de tecnologla (La Voz 
de MichoacM1. enero de 1992). 
28.- Segun el gobiemo estatal, "estas comisiones trabaja.ran para 
apoyar acciones que contribuyan al desarrollo de los territorios 
correspondientes a su ambito espacial de actividades, pon1endose 
enfasis en su funcion como promotoras y coordinadoras, y 110 como 
entidades ejecutoras ( ... ) coordinaran acciones y conci l iaran apoyos. 
de diversas fuentes, para que en la ejecuci6n de los pn--gramas 
federales, estatales e inclus~..> en los mLmicipales o comumtarios. 
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La escala municipal 

Con la decada de los ochenta. la pol1tica del desarrollo r~Jional 

comienza nuevamente a modificarse. En los primeros dos at"ios se denota 

la creciente incapacidad de las autoridades locales y federales para 

hacer frente a las necesidades del crecimiento urbano en la zona. 

D=sde entonces el Fidelac se con.c;;tituye en un organismo securrlario con 

limitados presupuestos y sin respaldo politico para ejercer su funci6n 

CHiernaL~. 1991: 149-151).29 

Para 1982. en el cambio del poder ejecutivo federal. se hace 

evidente la gravedad de la crisis. en e 1 municipio se suspende tod.o 

proyecto de expansi6n y desarrollo regional. incluso 

modernizaci6n y ampliaci6n del area de irrigaci6n 

los planes de 

que buscaban 

complementary equilibrar la situaci6n de la zona. Es el caso de que, 

aun cuando en 1981 se reinicia la construcci6n de la fase II de 

Sicartsa -suspendida en 1979-, entre 1981 y 1983 transcurre un 

periodo de indecision en cuanto a la continuaci6n de la obra 

(Hiernaux. 1991 y Laurelli, 1982) .30 

Es hasta entrado el segundo tercio de los ochenta. luego de la 

fase mas profunda de la crisis, que se refue~~n los proyectos de 

desan·ollo en el municipio. Con la construccion del puerto irrlustrial, 

pueda tenerse un mayor desarrollo econ6mico, educative, de serv1c1os y 
en comunicaciones, es decir, un desarrollo integral para reg1ones con 
problemas coiDunes y que requieren de atenci6n prioritaria en los 
p:rcgramas de G(,bierno" . 
29.- Recientemente el Fidelac esta en proceso de embargo por el IMSS. 
por falta de pago de cuotas; el organismo tiene adeudos diversos desde 
1972. Puede ser el inicio de su transferencia al gobierno municipal, o 
de su 1 iquidaci•)n. De hecho, en el Pl":x;rrama de Desarrollo de la Costa, 
se anLmcia su proxima transferencia al gobierno estatal. El Fidelac se 
cre6 en 1973 como la insti tuci6n encargada de regular el desarrollo 
urbano en el municipio y fue presidido sucesivamente por Alejandro 
Ortega Sanvicente, Manuel B:rrros Nock, Angel Perez Palacios, Guillermo 
Garc1a Morf1n. Idelfonso FBtrada Jacobo, quien es sL~tituido el once 
de agosto de 1992 por Salvador sanchez Estrada. el encargado de 
preparar t.ma transferencia 1 ibre de adeudos. 
30.- Se dejan "sin uso vastas areas preparadas para las plantas 
industriales. y a equipos siden:lrgicos comprados y desem:ba.rcados en el 
puerto, creando as1 un ambiente de indefinici6n en cuanto al futuro de 
la regi6n" CHiemaU)C 1991: 150) . 
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al1n con dificul tades se instalan empresas metalmecanicas asc-.:iad-:t.S con 

capital Ja~>Ones (NKS y PMT31 ) y la paraestatal de fertiliza.ntes que 

comienza a edificarse desde 1979. · 

Despues de las frecuentes suspensiones en la construccion de l·:t 

segunda fase de Sicart.sa y del puerto industrial, el gobierno federal 

culmina a finales de l·')S ochenta. y al1n parcialmente. los trarejos de 

edificaci6n industrial en la zona a cargo del erario pUblico. 32 

Con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la tendencia 

registrada entre los af\ce setenta y ocf1ertta par·a la entidad, se 

revierte. En marzo de 1990, la federaci6n annncia la venta del 

complejo siderurgico a traves de su fraccionamiento en (;uatro 

empresas. a la vez que prepara la privatizaci6n de otras empresas 

paraestatales instaladas en la zona como la de Fertilizantes Mexicanos 

(Fertimex) y el puerto industrial. 33 

A finales de 1990 se fracciona en cuatro empresas al complej•.) 

siden:trg1co. en julio del 1991 se desestructura a la secci6n 271 del 

sindicato minerometalur~ico y a finales de ese ano Sicartsa I es 

31.- La Nil·d<On Kobe Steel (NKS), establecida para con.....c:um.ir los 
laminados que Sicartsa II habr:fa de producir piezas fundidas. forjadas 
y maquinaria, desd.e su instalacion reduce el volumen de p1·octucci6n 
programado: la Productora Mexicana de Tuber:fa (PMT), prcxiuct•)ra de 
tuber1a de gran tamal'io y tambien orientada a consum.ir los prcductos de 
Sicartsa II. termin6 por cerrar S1..lS instalaciones en 199C·. A.mb3s 
empresas se 'establecen en la zona en la expectativa del auge 
petrolero. 
32.- A pesar de la situacion de crisis econ6mica, el gobiel~no de 
Miguel de la Madrid decide destinar recursos para concluir los 
proyectos de desarrollo propuestos para la zona (HiernalLx. 1991). 
33.- La privatizacion de las 12 plantas de Fertimex. saneadas 
financieramente y con 1.ma balanza c.omercial positiva. culmina al 
finalizar 1992. por lo que el gobierno federal obtiene mas de tres 
billones de ~~sos. Hasta julio de ese ano solo faltaban por 
desinco:rp:>rarse las plantas mas grandes del pa:fs: la de Lazaro 
Cardenas. Mich .. y la de Minatitlan. Ver .. con la posibilidad de 
venderlas a inversionistas canadienses. estadounidenses o chinos <La 
Jornada. 18 de mayo y 23 de julio de 1992) . A principios de 1993 la 
empresa Fertimex de Lazaro Gardenas es vendido a un consorcio 
empresarial del Baj1o. Con respecto a la privatizaci6n de la 
infraestructura portuaria. aun cuando se manifiestan criterios 
encontrados en cuanto a los procedimientos entre Hacienia y la 
Secretar:fa de Comunicac.iones. en el d1a de la marina de 1993 (uno de 
junio) el ejecutivo federal ammcia una iniciativa orientada a crear 
la cobertura legal que pennit.a la privatiza.ci6n portuaria rld,:-1.::-nal. 
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verrl.ida al gru.po mexicano Vi llacero y Sicartsa II al corlSorcio irrlu 

Ispat-Imexsa <Mart1nez A .. 1992 y 1992a) .34 

Procesos similares se preparan para Fertimex. el puerto 

industrial y las empresas NKS y PMT. Entre fines de 1992 y principios 

de 199:3 se concreta la venta de las in:iustrias. En particular PMT. es 

adquirida en el ultimo trimestre de 1992 por TUbacero. de capital 

mexicano. y los empresarios indues con el fin de estructurar un 

proceso integral en la producci6n, a pesar de los altos costos que 

impl ica su recuperaci6n tecnicamente. 3!5 

En el ambito rural ocurre tambien este proceso de privatizaci6n 

de la vida social, como un aspecto mas que aparece con la decada de 

1 os noventa a traves de las reformas para la m...Jd.emizaci,:)n de 1 campo 

tendientes a restringir la propiedad s•xial y refor._.ar la forma 

privada. a intensificar la prcxiucci6n y a ligarla con mas firmeza al 

mercado internacional. 

Aunque con Lm ritmo mas lento que en otras regiones 

pa1s. en el municipio tambien se despliega el proceso de 

en el sector primario. Entre la burocracia se 

agr1colas del 

modemizacion 

asim1lan los 

lineamientos generales de la privatizacion en la actividad 

agropecuaria. opera la transferencia de la infraestl,Jctura de riego a 

los usuarios y Pronasol suministra recursos. 

En la concepci6n de los responsables gubernamentales de 1 

desan·ollo tural en la zona, el proceso de modernizaci6n agt·opecuaria 

impl ica la integraci6n de los pnx:luctores en e l esquema "sistema

producto"; lo que significa la organizaci6n de los prod.uctores por 

especialidad. para la adquisici6n de diversos insurnos y servicios que 

se obten1an antes por la mediaci6n de las instituciones de gobierno. 

?A.- El grupo Ispat adquiri6 los actives y pasivos de Siderurgica del 
Balsas (Sicartsa II) por la cantidad de 580 millones de d6lares. 
cuando llego a valuarse en mi 1 500 mlllones de de, lares. La transaccion 
excluye al capital accionario. 
35.- En el mejor momento PMf operaba con 700 gentes, 400 
sindicalizados: desde que deja de funcionar en 1990 trabajan s6lo 22 
obre:ros para su mantenimiento. Su cor.st:rucci6n en el mLmicipio p:reve1a 
que se abasteciera del producto de la laminadora de Imexsa (Sicartsa 
II). pero, en cuanto que at:m no se completa ese proceso. es al tamente 
costoso la importaci6n de planch6n delgado. 
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Segun el jefe del Distrito de Desar-rc.llo Rural 084, In;r. Juan 

Brambila. se trata de cuatro niveles de integracion entre los 

productores. Lo primero es su organizacion PJr el tipo de producto. A 

partir de ello. constituir un patronato de inves+_igacion y asesoria 

tecnica. En el nivel de la prod.ucci6n se l:uscaria establecer "centros 

integrales de servicios agropecuarios". o sea tiendas o 

en propiedad de los productores. donde se •)ferten 

cooperativas. 

fertilizantes. 

pesticidas, alambre, grapas, etc. En la fase de la comercializaci<:,n. 

para equillbrar y evitar las variaciones en la oferta, se piensa en 

organizar a los productores para la venta de voJ umenes en escala. 36 

Se trata de integrar a los distintos agentes de la producci6n 

agropecuaria (a los productores, a los comerciantes, a los 

transportistas. etc.) en sus diferentes actividades e intereses. 

r~ump li endose esos cuatro prop6s i tos . e 1 productor ll egara a l a 

autosuficiencia y manejara los recursos de manera autonoma y sin la 

dependencia del Estado. 

ld expectativa. ademas, es irrlucir a los productores a explotar 

cultivos rentables y que les permita competir en el marco de la 

apertura comercial. "orientar la produccion hacia lo que el mercado 

demande"; en estos terminos. desde la perspectiva de la burocracia 

agropecuaria. la prcd.ucci6n de mango es una altematlva para la zona. 

El avance de esta pol :ltica para el desarrollo 11.1ral en el 

municipio se ha concretado. hasta ahora. en la reest1~cturaci6n de la 

depen:iencia a los requerimientos de la nueva politica agricola. Esto 

es reducir el personal en un 72 por ciento y mcdificar los cr-iterios y 

practicas de servicio, de tal modo que la L:ioor de extensionismo se 

limite a jugar como enlace entre las instituciones que hacen 

investigaci6n. los tecnicos asesores. y los productores. "Nuestra 

e::q:>ectativa es seguir participando como instnunento de fomento ,a la 

organizacion y la capac-itaci6n; y ser el vmculo entre el gobierno y 

los productores. A futuro dejaremos de dE-pender de la federaci6n y 

36.- Entrevista con el Ing. Juan Brambila. jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural tDDRl 084. "La::aro Cd.rdenas". Guacamayas. L."'tzaro 
Cardenas. M1 ch. . ener-o de 1993. 
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se1·an los gobiern .. "18 de los estados los responsables de la politica 

agrlcola" .37 

Asimismo. seglin los funcionarios de Distrito de Riego en la zona. 

se espera que. antes de terminal- 1994. la administraci6n del distrito 

de riego pase a manos de los usuarios, en tanto se aumentan 

gradualmente las cuotas por el servicio (de 50 mil a 75 mil y a cien 

mil pesos). Esta transferencia estaba planteada concluirla en 1993. 

pero con los daflos causados al sistema de riego por la tormentas 

tropical. ocurrida en septiembre y octubre de 1992. se afectaron en 90 

por ciento los avances log1·ados en e 1 proceso de transferencia. 38 

Un papel import.ante es el que asume el Pronasol. como el 

mecanismo que uti l izan los gobiernos federal y estatal para derramar 

los recursos que antes se distribuian. con criterios distintos. a 

traves de Banrural. Nafin..c:;a u otl·as instituciones oficiales. 

Pronase 1 se const i tuye en la zona como el unico medio 

gubernamental que escasamente compensa la exclusi6n de una buena parte 

de pro:iuctores de la cobertura crediticia y asistencial del Estado. En 

la zona, Pronasol otorga a los productores de temporal creditos por 

400 mil pesos para una hectarea de ma1z. 

El Imoacto municipal 

En los primeros af'ios de la presente decada, el proceso de 

reestructuraci6n o de privatizacic•n y l ibera 1 izaci6n econ6mica 

(planteado primero como reconversi6n y luego como modG"rn1zaci6n del 

sector industrial. ver Martinez A., 1992 y 1992a). como parte de la 

crisis que transcurre desde los ochenta. en el municipio se ha 

ID·3terializad<:' en una recesi6n que se agudiza y extiende a ritmos 

d.;.scontinuos en funcion del irregular escurrimiento de los recursos 

federales. 

37.- Idem. El DDR 084. que considera a los 
Lazaro Cardenas. contaba con 150 emp 1 eados. 
cuales diez son tecnicos agr1colas. 

mun1c1p1os de Arteaga y 
s6l o qued.an 42 , de 1 os 

38.- Entrevista c.:m el Ing. Alejandrino Baf'ios. jefe del Distrito de 
Riego 098 "Jose Maria More los". Guacamayas, Lazaro Ctrdenas. Mich., 
Emero de 1993. 



106 

La reestructuraci6n econ5mica ~.ra l')S pobladores se representa 

en los recortes de personal y en la conse,:-uente disminucit.on de la 

oferta de empleos, asi como en la restrin;rida atenci6n a l•:JS 

requerimientos de la poblacion. En un calculo bastante mod.erado. se 

estima que con la privatizaciones de las ~aestatales se despiden a 

mas de cinco mil trabajadores, algo supenor al cuatro p:·r ciento de 

la poblaci6n urbana de 1990 en el mur1icipio. 39 

Ante esta situaci6n recesiva contrasta el efecto especulativo que 

generan los excedentes de circulante en la zona por concept•:. de las 

liquidaciones (superiores a los 150 mil millones de pesos, solo para 

Sicartsa). y que provoca mc·mentaneamente un incremento ficticio de 1a 

demanda y de los precios. y que hoy es resentida en la actividad 

comercial. 40 

A ello se suman, las dificultades de las empresas contratistas 

ligadas a la construcci6n y a trabajos especificos de las grandes 

empresas; contratismo que. ademas. se ha multiplicado bajo la forma de 

microempresas y a las que se han incorp:>rado como inversionistas o 

como asalariados muchos de los 1 iquidados. Crtros de los 1 iquidados han 

ingresado a las filas de la economfa informal. con la adquisicion de 

unidades de transporte pUblico o con el establecimiento de expendios 

comerciales y de alimentos rapidos. 

39.- Cuando se habla de poblaci6n urbana se refiere a las localidades 
superiores de cinco mil habitantes (ciudad Lazaro Cdrdenas. 
Guacamayas. La Mira. Buenos Aires y La Orilla). En cuanto a la 
sucesi6n de despidos: tan s6lo el complejo Sicartsa ha despedido desde 
1989 a mas de cuatro mil asalariados y se planea destituir a personal 
administrative una vez que se instale un sistema computarizado de 
identi ficacion de personal; Imexsa prep...-=;ra la 1 iquidaci6n de 150 
obreros; tambien en su momento Fertimex. NKS y PMf desplazaron 
personal. A ello se suma el cierre del Centro de Capacitaci6n Mar1tima 
con un recorte d.e 45 empleados; el del Centro Comercial Conasupo con 
37 liquidados: el Ayuntamiento prepara la salida de un centenar de 
empleados; tambien se cierran las oficinas de la Procuradurfa del 
Consumidor con e 1 despido de 17 de sus trabajadores. ~>(-') 1 o 1 a 
constn.tccion de la termoelectrica en Petacah:o. Gro. ha disimulado las 
dificultades de empleo en la zona con la generaci6n de unos cinco mil 
empleos (informaci6n hemerografica de distintas fechas: La Jarnada, La 
Voz de Michoacan, El Quijote. El Diario L. c. l . 
40.- Al respecto son recurrentes las declaraciones en la prensa de los 
presidentes de las camaras comet-c1ales e industriales locales. en 
cuanto a la decrecida demanda y el escaso crooito. 
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Por otra parte. con e 1 deterioro general izado en las cordiciones 

de vida ha proliferado el bandalismo. manifiesto principalmente en 

repetidos asal tos en can--etera y secuestros de fami 1 iares de prosperos 

comerClantes. 1rdustriales y agricultores. 41 

La trascendencia de estos hechos ha llevado a que e 1 gobierno 

estatal incorpore un ir~rediente mas en los programas de desarrollo 

municipal. A pesar de la situaci6n recesiva. con el proposito de 

aprovechar los recursos de las 1 iquidaciones. ademas de los proyectos 

de Pronasol mediante las empresas en solidaridad. se integra el 

Fomento Empresarial del Ealsas con 16 "microempresarios" que contratan 

credi tos p:::>r mas de mi 1 mi llones de pesos avalados por Nafinsa para 

estructurar un fondo crediticio de diez mil millones de pesos.4:a Los 

propios obreros liquidados -un grupo de ellos- constituyen una Uni6n 

de Credito con un capital de mil 250 millones de pesos. 

Es en este marco que en las ul timas fechas se formulan cuatro 

programas de desarrollo para la entidad. sin ningun objetivo 

coherente . Cada uno intenta resolver necesidades municipales 

pron-cgadas por la crisis er:on6mica y en el intento de contrapesar el 

descontento p:::>litico contra los reg1menes pri1stas en el estado: son 

tan solo intentos de legit imacic•n pol1tica y de recuperaci6n del 

control politico en Michoacan. 

Al municipio de Lazaro cardenas, en donde la oposicion perredista 

gobern6 de 1990 a 1992, se le integra junto con otros seis municipios 

en un mismo y rapido diagnostico43 : de modo similar, el prcgrama de la 

costa se propene como linico y vago objetivo "el desarrollo integral de 

los michoacanos de la Costa". 

41.- 861 o para i 1 ustrar. aun cuando e l hecho t i ene c i erto contexte 
politico-electoral. la cabeza de una primera plana de !.a Voz de 
Michoacan del 2'3 de febrero de 1993: "Quince mil Personas Marchan por 
las Calles de LC. en Repudio a la ola de Asaltos y Secuestros.
IlEsempleo y Falta de Aut•:>ridad en el Origen del Problema. I:18nuncian". 
42.- La ·:iS•xi.:tcion es dh-i•Jida p)r Sa 1 vador Maga ll6n B:rrajas. her1Il·3.no 
de r::: . .i.briel, quien fue.r-:t el 1.1ltimo dit-ector de Sicartsa antes de su 
privatizacion. 
43 . - Inc 1 uye a Aqu i 1 a, Arteaga , ('.).:thuayana , Coa 1 coman . Chin i cui l a . 
T azaro Ct31-denas y Tumbiscatio. 
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Se reconocen desequi 1 ibnos que so;. "l.tribu:idos a la est.ruC'tura 

sc·cial del enclave industrial y se enl i:::::-_n una divers:idad de ·1c-:-iones 

que tienen que ver con 1·3 cr.)nst:itucion d-=- ··empresas en solidaridad" y 

con el al'dstenmiento de ser<ncit.)S urban:.:: de las poblac1ones ~eF-cinas 

al complejo industrial; queda al rna.!-::-?n el desm-rollo 'l"" las 

1 oca i idades serranas y e 1 uso de 1 os re ::-urso de la mayor 1=-a.n.e de 1 

territorio municipal. 

En estos terminos. el ejercicio de: ;robierno estatal. y de moio 

mas claro el del municipal. continuan ~1pa.iitados a los reducidos 

recursos y a La programacion estipu>..ios por las insti tucrones 

federales. y sometidos a rntereses -:': .. tralocales (nacionales e 

internacionales). 

L:l experiencia de los ul timos af',:s y en particular en el 

mw1ic:ipio se denota de manera clara. s:~re todo durante el ultimo 

sexenio pres1denc1al. la ausenc:ia de una ;ol1t ica federal y estatal de 

desm"-rollo regional. 0 bien, en el rne_c:r de los cas.Ya refleja la 

expectativa de un proyecto liberal de des.:u:-rollo. 

Si se parte de la segunda posibilid=.~ como politica de desm-rollo 

regional. al municipio de Lazaro Cardenas se le contempla aun como un 

espacio sub:>rdinado a las p:>liticas nac:onales. 

alternativa re.Jional. Desatendido ademOE ~or un 

profW1damente su territorio y que hoy pretende 

desprovist•:;. de una 

Estado que mcdific6 

ubicarlo como un 

enclave de control privado y de c-ornercio :r-1ternacional. 
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cap1tulo 4.- LA diversidad en el espacio rural. 

La exposici6n de este cap1tulo b.Jsca caracterizar las corxiiciones 

en que el espa.cio rural de lBzaro card.enas persiste, como un 4mbito de 

reproducci6n social en un territorio que no es homog~neo. sino que se 

conforma como diverso y heterog~neo y mediante porciones territoriales 

diferenciadas, en funci6n de: a) las corrliciones naturales de que se 

disponen, b) de la distriruci6n de los recursos agr:icolas, c) de la 

introducci6n de un distri to de riego y d) de la expansi6n urbane 

industrial . 

Asimismo, interesa analizar al espa.cio rural en sus posibilidades 

de articulaci6n. en cuanto a la capa.cidad. de los productores 

agropecuarios en el control y en la defensa de los recursos frente a 

la competencia del crecimiento urbane irrlustrial y sus efectos 

eco16gicoe, como formas de permanencia e integraci6n territorial. 

Se trata, primero, de caracterizar en su forma IMs general la 

configuraci6n del espacio rural y sus posibilidades de reproducci6n, 

de acuerdo con las corrl.iciones naturales. En segurdo lugar, del modo 

en que incide la distriruci6n de los recursos (el repa.rto agrario); 

as:i como -la incorporaci6n de la infraestructura productiva que, por un 

lado, potencia la vida rural (el distrito de riego) y, por otra parte, 

limita su desarTOllo y capa.cidad de integraci6n territorial (el 

complejo urbane> irrlustrial) . 

Las condiciones naturales existentes en un territorio son de 

principio el componente que determina las posibi 1 idades de integraci6n 

y desarrollo del espa.cio rural; asi se definen probables formas de 

aprovechamiento de lo disponible. Aunque ello no cobra materialidad 

hasta que se define la manera en que los recursos naturales se 

distriblyen y son utilizados por los pobladores del territorio, lo que 

propicia una determinada forma de control y administraci6n de los 

aportes de la naturaleza. En los mismos terminos. esa posibilidad 

adquiere sentido en cuanto se aclara la potencialidad que la 

infraestructura agricola agrega a la reproducci6n rural, a quienes 
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beneficia y c6mo lo aprovechan. Y, asimismo, si se sefialan los 

factores que limitan y restrirgen el dominio, control. y 

administraci6n de los recursas rurales. 

En estos terminos, se analizan las distintas forma.s en que se 

organiza territoria.lmente el 6mbito rural en el municipio, sus 

corrliciones de permanencia y las posibilidades de control y de defensa. 

de los recursos. los llll1rgenes de arliculaci6n en corrliciones de 

enclave. 

La elaboraci6n de este capitulo se sustenta primordialmente en el 

trabajo de campo, dado por la oh3ervaci6n y su contraste con los 

materiales cartogr6ficos disponibles por INIDI para la zona y los 

proporcionados por las depen:lencias del sector rural {a trav~ del 

catastro Rural municipal. y las oficinas de los distritos de Riege y 

de Desarrollo Rural en I.azaro cardenas). De igual manera, con datos 

diversos de las mismas fuentes. se construyen los distintos cuadros 

esta.d1sticos que se presentan para fundamentar la exposici6n. Se 

recurre a la informaci6n bibl iogr6fica. documental y hemorografica. 

para dar el contexto en que se sostiene el aniilisis de este capitulo. 

En particular. las referencias a las acciones de los pescadores y 

de los productores agr1colas en defensa de su territorio productivo. 

se basan en entrevistas, en la asistencia sus asambleas y movimientos 

y en informaci6n documental y hemerografica. 

I.- La di versida.d natural 

Para efectos de ubicaci6n geografica: Las coordenadas en que se 

localiza al municipio Lazaro cardenas, Mich .• son. al norte. en los 

lSO 15' de latitud y 102'=> 48' de lorgitud oeste y limita al norte con 

el municipio de Arteaga; al este con el municipio de La Uni6n, Gro .• 

mediante el r1o Balsas; al oeste. a traves del r:fo Neixpa, con el 

municipio de Aquila; y __ al sur, hace costa en el oceano Pacifico; su 

extensi6n aproximada es de mil 160 km2 . 

En Lazaro C6rdenas el arreglo natural del territorio no es 

homog~neo. es una zona con caracter:fsticas diversas y se compone 

principalmente por dos areas que presentan cierta continuidad: la 

planicie y la sierra. A estas dos extensiones se suma la franja 
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costera que. en consideraci6n a la minima actividad productiva que ahi 

se desarrolla. se integra en ambas areas en cuanto a su estructura y 

usos territoriales. 

El arreglo diverso y con continuid.ad que se ob3erva en la zona 

define areas con usos del suelo particulares. que representan modos de 

integraci6n y desarrollo rural. El area plana es la que cuenta con las 

mejores cordiciones de reproducci6n. de ahi que sea tradiciona.lmente 

la mas poblada y la que se liga de modo acelerado a las relaciones 

_mercantiles; a diferencia del 6rea serra.na en donie las alterna.tivas 

de reproducci6n impl ican mayores dificultades y lU1 Iento crecimiento 

de sus poblaciones. 

El 4rea serrana 
La sierra Madre del Sur cubre la mayor parte del territorio. es 

el componente que impone las cordiciones para que tradicionalmente se 

cultive maiz. a traves de la roza. tumba y quema. con un manejo 

manual. y en dorde la ganaderia extensiva es la principal al ternativa 

rural; y. recientem.ente y de mcdo clardestino. la producci6n de 

marihuana.. Mientras que en sus ccstas. la ganaderia extensiva y la 

agricul tura i tinerante es complementada con la actividad pesquera en 

baja escala y con el cultivo de cocoteros en los pequef'ios pianos 

arenosos. 

La sierra ocupa poco mas del 75 por ciento del territorio 
' 

municipal y por su si tuaci6n se integra como un espacio di fici lmente 

accesible y en donde se esparcen pequenas poblaciones de modo aislado 

de acuerdo con las acomodo topografico. 

En la costa. es el acceso a los recursos marines lo que le otorga 

una mayor diversidad en corrliciones naturales. que ante la falta de un 

amplio mercado se explota principalmente para la autosubsistencia 

familiar; ademas de ser un 6rea de poca tra_<!_ici6n pesquera por su 

reciente poblamiento de inmigrantes campesinos. 

La costa serrana es un espacio que en cuanto al uso del suelo se 

identifica como un 6rea que explota principalmente los recursos del 

agostadero, tambi(§n de mala cal idad. 



CUADROl 
Usos y Capiicuidd del Suelo eo el llwllclpio de Uzaro ~rdeuas. Kicb, 1988. 
===--:z::=:-- - -mr====-=== 
PATROl! DE 1150 usoo ClPlCIDlD DE 1150 usa; Ell Rmllml FJIDAL 

(IIBs .I f\WORCI!II (lks.) PlllPORCIOII 

AGRICOLA 10601 6.63 13496 8.44 
e1ego 6636 4.15 
ieaporal 3965 2.48 

PIDIARIO 108425 67.81 110405 69.05 
Pastizal 10625 6.64 
Ia tom I 97800 61.16 

FORFSllL 31812 19.89 28562 17.86 
Bosques 13750 8.60 
Selvas 18062 11.30 

miE'flCIOM 1625 1.02 
NATURAL 

O'J'ROS 7437 4.65 7437 4.65 
Poblaci6o 750 0.47 
Cuerpos de agua 3062 1.91 
Puerto Industrial 3625 2.17 

Total: 159900 100.00 159900 100.00 

FUEMTE: Oistnto de Desarrollo Rural 084. SARli. 

CUAilRO 2 
Fol'lil.s del Suelo eo el Am Plana delllwllclpio de Uzaro ~rdenas. lhcb. 
(l:lecUreas) 

(Has.) 

6605 
ms 
2830 

37619 

120 

3428 

fTT/2 

lL OCCIDOOE DEL IWSAS DELTA DEL IWSIS {a) 

-------

PROroi[l(l 

13.83 
7.90 
5.92 

78.75 

0. 25 

7.18 

100.00 

== 

SIJELOO Total (%) Aprovecbables (%) Total (%) lprovecbables (%) 

Pianos 9930 60.3 9930 100.0 3370 75.4 3370 100.0 
Pianos inundables 1600 9.7 1440 90.0 410 9.2 410 100.0 
Playas e Islas eo Causes 690 15.4 0.0 
ltuy areoosos 1010 6.1 710 70.3 
Oodulados 1510 9.2 1060 70.2 
I.cus lld )as 580 3.5 230 39.7 
Pianos areoosos 1180 7.2 1180 100.0 
I.caas y cerros (b) 660 4.0 0.0 

Sulld: 16470 100.0 14550 88.3 4470 100.0 3780 84.6 
==---======== - ----===============- -
FUENTE: CRB/SRH. La Villita. Industrializacioo de la costa del Pacifico. ResidencJa de Ia Presa de La 
Vil11ta. l'tlcbor OcalljlO del Balsas. K1cb .. eoero de 1965. 
NOTAS: 
(a).- Incluye a las islas de La Pallid, del Cayacal y Punta Cayacal. 
(b).- Dentro de las superficies agrfcolas. 



La situaci6n natural 

El territorio municipal 

Michoacan. al lado oeste de 
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forma. parte de la regi6n costa de 

la desembocadura del rio Balsas. Se 

extiende como un porci6n de la provincia fisiografica de la Sierra 

Madre del Sur. en la subprovincia Costa del Sur. 

Por la situaci6n geognifica. la mayor parte del territorio (mas 

del 80 por ciento) se forma con lomerios de suelos delgados y 

pedregosos. que decrecen desde los 500 msnm a medida que se acercan 

hacia el Pacifico. El 69 por ciento de la superficie es prop1c1a para 

la producci6n pecuaria. seg(:tn datos del Distrito de Desarrollo Rural 

(DDR) 084 (ver cuadro 1) . 

El clima en la zona es tropical sul::tl(nnedo y es un territorio 

expuesto a vientos y lluvias tropicales en dorxie los huracanes se 

presentan ciclicamente. Las precipitaciones son torrenciales entre los 

meses de junio y octubre. FB durante estos meses que en e 1 6rea cerri 1 

se constituye en un recurso fundamental para la agricultura de monte y 

la qanaderia. las partes desmontadas son aprovechadas como agostadero. 

Los rios. junto con otros arroyos mas pequef'tos distribuidos en e 1 

territorio del municipio y los permanentes manantiales. son las 

principales fuentes de aqua que garantizan el sostenimiento del 

espacio rural serrano. Tal c0100 fue posible observar, su caudal es un 

elemento que define el arreglo de los potreros. 

En la sierra la vegetaci6n es de ocotes. encinos. palos de uje y 

otras variedades. que son explotada.s en el consumo d<:>IOOstico para lef'ia 

y cercas; es tambi~n posible la caza de armadillo, venado. iguana 

verde y negra. ardilla. tej6n, jabal L gato mont~. 

En el area serrana cercana a la planicie. se constituye tambi~n 

la cadena cerri 1 de aproximadamente 14 ki 16metros cuadrados que 

conforma los yacimientos ferriferos de Las Truchas. 

El 6rea de la planicie 

El arreglo natural de la planicie no es estrictamente homog~nea, 

suponiendo la ausencia de un sistema de riego y de la instalaci6n y 

expansi6n del enclave urbane industrial. y sin considerar el control 

de los recursos por los productores dado por el reparto agrario. en su 
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situaci6n natural la planicie en Lazaro cardenas se configura con 

situaciones topograficas y de suelo diferentes. 

En la planicie se encuentran planos inurrl.ables, sue los arenosos, 

ondulados, lomas bajas y algunos cerros, areas que son aprovechables 

s6lo parcialmente. Las extensiones planas de mayor amplitud se 

concentran alrededor de la cabecera municipal. Guacamayas. Acalpican. 

El Habillal y Las Calabazas. 

La planicie es el area rural mas propicia para la integraci6n y 

el desarrollo agricola comercial en el municipio; y en consecuencia la 

de mayor dinamismo como element.o de integraci6n territorial, que opera 

a traves de relaciones mercantiles. 

Ha sido tradicionalmente un area dispuesta para el cultivo de la 

palma de coco. -y antes de los af'ios setenta- de ajonjol i, 

principales productos comerciales, ma1z y algunas hortalizas. La 

producci6n de la ganaderia extensiva y semiintensiva ha sido tambien 

una constante. 

En el entorno costero de la planicie la actividad pesquera se 

extiende tambUm sobre el delta del Balsas en las aguas controladas, 

inclusive en las mafianas puede contemplarse a pescadores en los 

contomos del puerto industrial. Fs en la costa de esta area donie la 

pesca se desarrolla principalmente, dado que se encuentra mas cercana 

a los requerimientos com.erciales del mayor centro de consumo, ya sea 

en termino urbanos o tur:fsticos. 

La situaci6n natural 

El area de la planicie se establece a partir de la desembocadura 

del Balsas con una franja de unos nueve kil6metros de ancho, fonna.da 

por dep6sitos aluviales. con algunas porciones inundables y esteros. y 

de suelos arenosos al pie de la playa. Fs una planicie que conforme se 

avanza sobre el margen del Paclfico tiende a reducirse hasta que luego 

de unos 50 kil6metros desde el delta del Balsas. al llegar a la 

localidad Las Pef'\a.s, los lom.er1os de menos de 50 msnm se levantan 

sobre la playa y se constituye un terrene irregular combinado por 

playas de terrenos arenosos y acanti lados. Esta planicie costera es la 

mas pequef'la en el litoral del Pacifico nacional. 
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La parte plana. en el oriente-sur del muruc1p1o. consta de menos 

de 16 mil 500 hect6reas trianguladas entre la cabecera municipal. las 

local idad.es de Guacamdyas y Olucut'itan. Al oriente de esta c1rea de 

condiciones agr:!colas favorables. en el delta de la_~esembocadura del 

Balsas esta la isla El Cayacal. I..U1dS tres mil hectareas de terrenos 

planos y de sue los profurdos, y Punta Cayacal, con 225 hectareas. En 

conjunto. menos de 20 mil hectareas de tierras que permiten 

desarrollar diversas practicas de labranza y que representan el 16.7 

por ciento de la extensi6n del municipio. 1 

De las 16 mi 1 470 hectareas que com.prende la planicie, de acuerdo 

con datos recogidos por la CRB en 1965, s6lo son agr:icolamente 

aprovechables el 88.3 por ciento (14 mil 550 hectareas). El 60.3 por 

ciento de la planicie se compone por suelos planos que se distrib.lyen 

entre las localidades proximas a la deseml:x>Cadura del Balsas, la 

cabecera municipal, La Orilla y Guacamayas, lo mismo que en B.Jenos 

Aires, La Mira, Acalpican, Playa Azul, El Habi llal, Las Calabazas y 

Solera de Agua. Son menos de diez mil hectareas de los mejores suelos 

para la agricultura (ver cuadro 2). 

Para el aprovechamiento de estos recursos desde los anos sesenta, 

antes de que se instalara el sistema de riego, en algunas de las 

localidades del area (El Habillal, Acalpican de Morelos, Guacamayas, 

Las Calaba.zas) se usaba -recuerdan los productores de mayor arraigo-

el riego por OOmbeo de pozo y gravedad, dedicado para el fomento de la 

producci6n platanera. 

El r:fo Balsas es el principal recurso hidrol6gico y en dond.e se 

construye en los afios sesenta la presa La Villita. Hasta antes de la 

instalaci6n del enclave, a su alrededor se establec:ian los majores 

sue los agr:!colas y la posibi 1 idad de cul tivar hortal izas y de explotar 

las especies pesqueras que se reproducen en su cauda 1 . 

En la planicie corre tambien el rio Acalpican o del Carrizal, que 

nace en el valle de Arteaga y se forma con diversos arroyos pequef'ios 

para desembocar en un estero cerca de Playa Azul. Su caudal es 

1.- La isla El Cayacal es originalmente parte de las dotaciones de los 
ejidos Melchor Ocampo y GuaCdiilayas y es donde se instala el complejo 
portuario industrial . 
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considerable en el periodo de lluvias y tierrle a secarse durante el 

resto del afio. En la actualidad. en este caudal se desechan los 

residuos minerales que explota la ird.ustria sider(Jrgica y que van a 

parar a las aguas del Pacifico. la otra afluente de desechos 

irrlustriales es e 1 Balsas. 

En el resto del territorio se encuentran rios como el Toscano, 

que desemboca en Oluta, y el rio Mexcalhuacan que se bifurca hacia 

Chuquiapan y Mexcalhuacan. 

En el mar abierto del Pacifico pueden pescarse varias especies. 

entre otras, el huachinarg-o, la lisa. el cuatete, el pargo, jaiba., 

mojarra; se cuenta entre los viejos pescadores que hasta finales de 

los setentas ab.Jrxlaba la langosta y la tortuga golfina y prieta. Desde 

el Balsas hasta Las Penas. sobre la costa se forman cuatro gran1es 

esteros (Santa Ana. El Pichi, Playa Azul y Calabazas) . En general. 

estos recursos acu1feros son seriamente dafiados por los desechos 

urba.no i rrlustria 1 es. 

II.- El reparto territorial 

El primer proceso significative en la distribuci6n de los 

recursos naturales en I..azaro cardenas ocurre en la etapa de la reforma 

agraria, entre 1930 y 1950; period.o en que se desmantelan las grarrles 

extensiones y cuarrlo los recursos se traspasan en propiedad ejidal y a 

pequeftOs propietarios. 

La reforma agraria agrega nuevos elementos a la organizaci6n 

heterogenea y diversa del territorial municipal. A la vez aporta 

corrliciones de mayor pennanencia y estabi 1 idad en las posibi 1 idades de 

explotaci6n de los recursos por los moradores rurales. 

En este proceso se cenf igura una estructura terri tori a 1 que 

permanece hasta el primer tercio de los sesenta; y que actualmente se 

ha mod.ificado por los cambios inducidos a partir de los sucesos de 1 

segurrlo lustro de la misma decada. 

El proceso de reforma agraria y de distrib.lci6n del suelo genera 

las opciones reales de integraci6n y desarrollo rural en el municipio. 

La pequena propiedad y el ejido se constituyen como las alternativas 

de reproducci6n, ya sea en terminos de la producci6n de coco asociado 
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al ma:lz y a cultivos frut:lcolas. ode la ganader:ia extensiva alterna.da 

con la agricultura de monte. 

Asimismo, el municipio se integra como un espacio 

fragmentado. en tanto posibilidad de supervivencia de 

ampliamente 

los grupos 

familiares asentados en la sierra y en la planicie. No obstante, se 

reprcducen tambien grarrles extensiones unipersonales y fami 1 iares. 

Ocurre un fen6meno simultaneo de concentraci6n y fraccionamiento del 

te:n-itorio ruraL que a partir de la ol::servaci6n poco se percibe. 

Al margen de la altemativa del desarrollo e integraci6n regional 

fijadas en lo mercantil, el espacio rural se constituye como una 

opci6n de integraci6n en cuanto que se conforma como una superficie 

fraccionada en el control de los recursos para prop6sitos de la 

reprcducci6n familiar y de autoconsumo. En esa medida. se generan 

espacios de territorialidad fragmentados. o sea de dominio y control 

parcial de esa amplia superficie. que. no ol:stante, permite la 

permanencia de los productores rurales. 

Antes de 1 reparto agnrio 

La hacierrlas de La Orilla se registra como la 1MB importante en 

la regi6n. que con 95 mi 1 211 hectareas incorpora los terrenos planos 

adyacentes a la desembocadura del Balsas hasta Chucutitan y una gran 

extensi6n de la serran:la; se establece en 1779 con 40 mil hectareas. 2 

Los cronistas de la zona refieren que desd.e epocas prehispanicas 

se conoce de la existencia de la riqueza minera y tambien se le sef'lala 

como una regi6n apartada y aislada. Desde entonces la explotaci6n de 

los recursos es casi nula. AUn con la constituci6n de la hacierda de 

La Orilla. es practicamente una extensiOn virgen que se domestica a 

traves de la ganad.er:ia extensiva. 

La escas:lsima influencia administrativa de los primeros gobiernos 
indeperrlientes ( ... } hac :ian que parajes tan retirados quedaran 
por completo 6\.\ffitra:idos de la vigilancia del gobierno. 
forma.ndose en tales regiones verdaderos cacicazgos. en los que 
s6lo imperaba la voluntad de algl.m hombre val iente y de prestigio 

2.- Junto con la haciema de La Orilla. en la regi6n se establecen 
grarrles extensiones como la de Los lunates. Las Lagunas, El Ve ladero y 
las haciendas de Ahuirrlo y Morales. 
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que se hacia obedecer por m.ed.io de la fuerza. Tal sucedi6 en el 
enorme cacicazgo de La Orilla y sus inmediatos de la zona del 
Balsas ( ... ) 1):)6 o tres fami lias, en las que el mas viejo ejercia 
toda la autoridad, extendian su poder politico y econ6mico en la 
comarca (Romero Flores. citado en CRB, 1965: 9). 

Es a principios del presente siglo cuando los hacendados, que aUn 

se recue~an entre los productores entrevistados, desarrollan la 

actividad agricola a partir de los cultivos nativos, la palma de coco 

y citricos, y se proponen varios proyectos para la constlucci6n de 

instalaciones y de un ferrocarril que comunicara con el centro del 

pais. 

Es tambien a inicios de este siglo cuando se registra el comienzo 

de la disputa por la apropiaci6n de los recursos naturales, en 

particular de los yacimientos minerales de Las Tnlchas ubicados en la 

hacienda de La Orilla. 

Destaca, a finales del siglo pasado. el conflicto lim1trofe entre 

los estad.os de Michoacan y de Guerrero. Desde mediados del siglo XIX -

-desput*3 de la revoluci6n de Ayutla-, el gobierno de Guerrero 

interviene el territorio michoacano del Balsas. Despues el distrito de 

la Uni6n, Gro .• extiende _su, influencia al Veladero, El Vallecito. 

Santa Rita, Moreno. El Ojo de Agua de San Rafael (entonces El 

Terrero). El Caulote. Los Coyotes, Los Amates (Los Annadillos) y El 

Naranjito (Romero Flores. citado en CRB, 1965: 9). 

El conflicto entre Guerrero y Michoacan se resuelve hasta 1901. 

cuando Porfirio Diaz dicta un laudo en donde se conviene fijar 

linderos naturales, definidos por el rio Balsas. A la vez se le ceden 

a Guerrero los municipios michoacanos de Pungarabato y Ziraooaro. 

A principios de siglo tambien aparecen los primeros intereses 

extranjeros por apropiarse de los recursos de la zona. En 1906, el 20 

de diciembre, la CompafUa La Orilla, S. A. (de origen frances) 

adquiere la hacienda al sef'ior Salvador l..una. 3 

3.- La propiedad ·de La Orilla. con escritura pUblica otorgada en la 
ciudad de Mexico y por herencia de su padre. con extensi6n de 93 mi 1 
hectcireas, es verdida por Salvador luna a la socied.ad an6nima de La 
Orilla. consti tuida en Francia y representada en Mexico por Pablo 
Macedo. Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario para la Dotaci6n del 
Ejido de Las C4labezas. Archivo de la SRA. 



CUAII03 
Recursos Adquiridos por Ia Cotpaftfa de La Orilla. 

·----------
Terrenos p lanos con costa 

Zonas boscosas ldderables, 
con ldderas duras y confferas 

Terrenos poblados con 4rooles 
forra)eros 

--------
llelcbor OcalfiO del lld!sas 4650 
GuacaMyas 
El Bonional 
Playa Azul 
El libillal 
Las Ca lahlzas 
CbucutiUo 
Cbuta 

IDs Pozos 18600 
El Valle 
El Reioo 
J.gua Flia 
La Vainillera 

Bam.nca del Aguayo 4650 
L1 Kira 
Cbucutitan 
Popoyuta 

5 

20 

5 

Terrenos de pastizal y cerriles 11 norte del territorio 65100 70 

Total de has. 93000 100 
~~================= 

FUEIITE: 
CRB/SRH. L1 V11lita. Las Truchas. Iodustmlizaci6n de la costa del Pacifico. 
Residenm de Ia Presa de La Villita. llelcbor Ocaapo del Blasas, Ricb., enero 1965. 
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( ... ) estipulamose en la clausula primera de la escritura de 
venta. que la hacienda de La Orilla se vend:fa "con todo lo que en 
ella hubiera plantado. cercado o edificado ( ... ) haciendo constar 
el vendedor que por haber tenido arrendada dicha finca no cree 
que le pertenezcan nirgunos aperos. enseres. utiles de labranza y 
11 enos de 1 o que en ella se encuentren. pero que habran de 
considerarse com.prendidos en la enajenaci6n lo que en ella 
pudieran aparecer como de su propiedad. Tambien quedan 
comprendidos en esta venta los minerales sueltos o ya arrancados 
que se encuentren en la hacierda y que no constituyan una 
propiedad minera propiamente dicha, sujeta a la legislaci6n 
respectiva. sino que confonne a la ley deban considerarse como 
una propiedad del duef'io del suelo" (Romero Flores, citado en CRB. 
1965: 10). 

Una descripci6n citada por la Comisi6n del R:fo B:ilsas (1965: 13) 

acerca de los 1 irx:leros de la Com.pa.t'i:!a de La Orilla, registra los 

recursos existentes en la hacierrla.. Predominan en un 70 por ciento los 

terrenos de pastizal y cerriles (65 mil 100 hectareas) ubicados al 

norte del territorio; luego, en 20 por ciente>--(18 mil 600 hectareas) 

las 6reas boscosas mad.erables, con ma.deras d.uras y con:!feras. ubicad.as 

en Los Pozos, El Valle, El Reine, Agua Fr:fa y La Vainillera; la zona 

de arboles forrajeros. en la B:irranca del Aguayo. La Mira, Ol.Ucutitan 

y Popoyuta, se extierx:le en 4 mil 650 hectareas y representa el cinco 

por ciento del territorio; en la misma cantidad se local izan los 

terrenos planos con costa. en Melchor Ocampo del Balsas, Guacamayas. 

El B:>rdonal, Playa AzuL El Habillal, Las Calabazas, Olucutitan y 

Oluta (ver cuadro 3) . 

La compaff:t:a de La Orilla se establece con la expectativa de 

explotar los yacimientos de hierro y fomentar la prod.ucci6n de 

c:t:tricos y de coco, e incluso de construir un puerto de altura con el 

prop6sito de exportar lcs productos. Fs. sin embargo. el proceso de la 

revoluci6n de 1910 que detiene los trabajos preparativos para la 

extracci6n de los recursos por la empresa francesa. 

Es hasta 1917, en el marco de la legislaci6n del articulo 27 de 

la Constituci6n -que proh:fbe a los extranjeros la propiedad de areas 

costeras-. que por falta de pago de impuestos se anulan las 

concesiones mineras otorgadas por el porfirismo. 

La historia posterior es de disputa por el control de los 

recursos mineros de la zona. que pasan recurrentemente de la concesi6n 



CUlDRO 4 
Fraccionaaiento de Terrenos de Ia Coapafiia de La Orilla, 1936-1947. 
== ... __ =-= - -= - -

BMFICIARIO IllS. PROPIFDAD BEMEFICIARIOS LUGAR PROPH.lARIO ANTERIOR PROCFDIMIEIITO AiO 
·---- --------------- ------- ---- --------- ---

Wulfrano Aburto. 
VivJaoo lrlenta de 
las l1eves. 

Jlelesio Chapa. Fracc1ones 

Gregono Pefia. Fracciones 
Eloisa T. de Berber. Fracciones 

300 Privada EI Mangl ito. Gobieroo del F.c!tado Remate 
Privada (Terrenos traccio- El !Ia billa I. 

nados despues para 
Gob1erno del Estado Rellilte 

Privada 

Privada 
Privada 

colonos y pequefios 
prop1etariosl 

Las ~lbrillas. Casas Gobierno del Estado Reaate 
Vie]as y Bravo. 
Concepcion. Gob1erno del Estado Rellilte 
El Pichi y Santa Ana. Gob1erno del Estado Rellilte 

1936 
1936 

1936 

1936 
1936 

Avellno del Rio. (a) Privada 
4216 Privada 

Hacienda de Ll Orilla. Cotpafiia de Ll Orilla Coipra-venta 1937 

lie 1 cbor Ocaapo. 
Lls Guacaaayas. 
El LJaoncito. 
Acalpican. 
Playa Prieta. 
EI furdona I. 
L1 Mm. 
El Re ioo y anexos, 
San Luis y 
San Juan Bosco. 

Total: 

4796 Ejidal 
4029 EJidal 
1334 Ejidal 
1155 EJidal 
3182 Ejjdal 
1617 EJidal 
2530 EJidal 
5000 EJidal 

EJidal 
EJidal 

23643 EJldales 

Gob1erno Federa I. Predios sobrantes PUblico 
Personas y Colunidades. 33790 

FranJa costera. Avelino del Rio Coapra-venta 

128 llelcbor Ocaapo del B. 
112 Las Gua callil yas . 
22 &enos Aires. 
34 Acalp1can de llorelos. 
73 Playa Azul. 
48 El furdona 1. 
71 La Mira. 

488 

73000 

El ReJno. 
San Luis. 
San Juan fusco. 

Pedro IDpez (2161 bas.) Resolucion 
Pedro LOpez (200 bas. 1 Resolucion 

Resoluci6n 
(En el reparto a todos Resoluc16n 
los ejidos se atectaron ResolucJon 
21282 has. a Ia bac1en- Resoluci6n 
dade L1 Orilla) Resoluc16n 

Resolucion 
Resolucion 
Resoluc16n 

1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 

Herederos de A. del Rio Coapra-venta 1947 
Gobierno Federal Dotaciones 

- - - ---=-----~;-~ .. ....:==============--===--:::====:~==== 

FUENTE: CRB/SRH. La Villita. Las Truchas. Industrializaci6o de Ia costa del Paciflco. 
Residencia de Ia Presa de La Vi! !ita. Jlelcbor Ocaapo del Blasas, Mich., enero 1965. 
KOTAS: 
(a).- SegUn Ia tuente dice: "( ... ) Ia Coapaftia de La Orllla vende Ia propiedad a! seftor Avelino del Rio( ... I" 
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a prestanombres extranjeros hac:fa la protecci6n como reserva nacional . 

Esta pugna con empresas extranjeras (la Bethlehem Steel) culmina en 

1948 cuando se cancelan las concesiones de modo definitive (Minello, 

1982). 

IA.lrante este periodo (1918-1948) los yacimientos de hierro de Las 

Truchas no son objeto de explotaci6n ni tan siquiera por las fil iales 

extranjeras, a las que s6lo interesa mantener los yacimientos como una 

reserva estrat~ica de la casa matriz. 

Fs hasta 1947, con la constituci6n de la Comisi6n del 

Tepalcatepec. cuarrl.o comienzan a delinearse planes para la explotaci6n 

de 1 os recursos en la :zona. 

Desde 1931. en el gobierno michoacano de Lt\zaro cardenas (192&-

1932) • las comunidades campesinas establecidas en la zona inician 

tramites para la adjudicaci6n de tierras de tipo ejidal. 

El p:oceso del reparto de tien-as 

Entre 1936 y 1947. transcurre el reparto agrario en la entonces 

tenencia Melchor Ocampo del B:ilsas. de acuerdo con el recuento que 

hace la CHB en 1965. Hacia 1936 comienza a fraccionarse la gran 

extensi6n de la hacierrla de La Orilla. Se adquieren. por remates que 

efect(la el gobierno federal, extensiones de propiedad privada por 

parte de algunos grupos fami 1 iares que a(m sulEisten en la zona y que 

luego dividen entre pequef'ios propietarios en la sierra y en El 

Habillal. las Calabazas. Solera de ~ y O'luta. en la planicie. 

Los mejores terrenos. en una mayor proporci6n. quedan en posesi6n 

de ejidatarios. Se integran, con resoluci6n presidencial en 1939, los 

ejidos en las localidad.es que hoy se conocen como la cabecera 

municipal (el ejido Melchor Ocampo). Las Guacamayas. Dlenos Aires 

(ejido El Limoncito). Acalpican de Morelos, Playa Azul. El Bordonal. 

La Mira. en la planicie; El Reino. San Juan Bosco en la sierra. 

Poco despuE!Js de 1947 se reparten 33 mil 290 hect6reas de lomerio 

en su mayoria. que se traducen en pequena propiedad y en la 

constituci6n de ejidos como Los Coyotes y Los Amates 

(ver cuadro 4) . 
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Junto con el reparto territorial se extierrl.e el cultivo de pa.lmas 

de coco, principalmente en los terrenos planos de suelos profurdos y 

en los arenosos al pie de la playa. Entre las huertas de coco se 

acostumbra la siembra de maiz. calabaza y ajonjoU, y se complementa 

con la ganaderia. 

Las primeras huertas de coco se establecen por las fami 1 ias que 

para entonces controlan las extensiones fraccionadas de la pequena 

propiedad o que sostienen fuertes v:fnculos comerciales al exterior en 

el mercado ganadero y de copra, como los Armenta de las Nieves. los 

Ab.lrto y los Berber; son ellos mismos los que cultivan las primeras 

huertas de platano con riego de gravedad y pozo en los af'1os sesenta."" 

El ~imen ejidal 

Como resultado del reparto agrario, el territorio mtmicipa.l se 

distrituye en un 45 por ciento entre ejidatarios. quienes son 

beneficiarios del 70 por ciento de las mejores superficies agr1colas 

ubicadas en la planicie y de cerca del 40 por ciento del agoetadero de 

mala calidad. 

Se constituye una veintena de ejidos que incorporan a mil 787 

productores, segUn INEGI (1417: la SARH). con una superficie de 50 mil 

851 hectareas: 16 mil 464 agricolas. 15 mil 809 de b:lsque o selvas y 

11 mil 236 de agostadero. 15 Mas pr6ximos a la realidad son los datos 

que aporta el Distrito de Desarrollo Rural: el 78.7 por ciento de la 

propiedad ejidal es de uso agropecuario; el 13.8. agricola y el 0.25 

por ciento para uso forestal (ver cuadro 1). 

Aunque !NIDI sef'ia.la que e 1 49 por ciento de las extensiones 

ejidales no estan parceladas, en realidad el parcelamiento es 

generalizado, asi lo asumen los productores. El criterio de repa.rto es 

indiscriminado y desigual, en funci6n de la capacidad del productor 

para cercar una extensi6n en la parte serrana o· para desmontar y 

cultiva.r una detenninada superficie en el area plana; en ambos casos 

4.- Entrevista con Victor Armenta, pequefto propietario de El Habillal, 
Lazaro Cardenas, Mich., enero de 1993. 
5.- Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal 1988 del Fstado de 
Michoacan. INEGI. 1991. 



CUADRO 5 
Superflm EJidal y Usos del Suelo en el Municipio lAzaro C4rdenas, Mich., 1988. 
==--==--====--==--- ----======================= =========~==-==n==mr==rm 

EJIOO IIUIIERO DE ImARFAS USOO DEL surul (HAS. l PROPORCIOIIel HtiTAREAS POR 
PRODIJC'fORES Agricola (1) Pecuario (2) Forestal (3) Otros (4) (1) (2) (3) (4) PRODOCTOR 

---------------------------------------- ------------ ------------ ------------ --------- ----------------------------------
PWICIE-RIFm 

Guacallilyds, Lls 153 3173.12 1138.00 1640.12 -- 395.00 35.9 51.7 12.4 20.7 
Playa Azul 73 3140.00 420.00 2014.00 -- 706.00 13.4 64.1 22.5 43.0 
Mira, L1 104 2191.53 182.00 1344.53 -- 665.00 8.3 61.4 30.3 21.1 
Li10ncito, El 66 183-4.50 1051.00 525.50 -- 258.00 57.3 28.6 14.1 27.8 
Bordona I, El 48 1612.11 424.00 1038.11 - 150.00 26.3 64.4 9.3 33.6 
Acapilcan 3-4 1155.00 484.00 524.00 -- 147.00 41.9 45.4 12.7 34.0 
Melchor Oca1p0 (a) 128 435.62 76.00 48.00 -- 311.62 17.4 11.0 71.5 3.4 
Florida, L1 109 135.59 70.59 35.00 -- 30.00 52.1 25.8 22.1 1.2 

Subtotal: 715 136n.47 3845.59 7169.26 2662.62 28.1 52.4 19.5 19.1 

SIERRA-TEIIPORA1 
Neixpa 82 5994.00 490.00 5312.00 -- 192.00 8.2 88.6 3.2 73.1 
Chota ll2 4875.00 309.00 4536.00 - 30.00 6.3 93.0 0.6 43.5 
JauJJlla y anexos 46 4799.22 80.00 4659.22 20.00 40.00 1.7 97.1 0.4 0.8 104.3 
Coyotes, Los 53 4200.97 78.00 4084.97 -- 38.00 1.9 97.2 0.9 79.3 
Cbucut it an 96 2767.00 430.00 2242.00 -- 95 00 15.5 81.0 3.4 28.8 
Manzanilla. L1 47 2373.00 106.00 2247.00 -- 20.00 4.5 94.7 0.8 50.5 
Reyno, El y anexos 43 2128.17 396.00 1697.17 -- 35.00 18.6 79.7 1.6 49.5 
Saladita, ~ 61 2026.00 108.00 1868.00 30.00 20.00 5.3 92.2 1.5 1.0 33.2 
San Rafael y anexos 70 1616.09 320.00 1166.09 - 130.00 19.8 72.2 8.0 23.1 
hates, Los 57 1297.20 305.00 887.00 70.00 35.20 23.5 68.4 5.4 2.7 22.8 
San Juan Bosco 20 1292.96 92.96 1155.00 -- 45.00 7.2 89.3 3.5 64.6 
Parotilla, L1 15 727.00 45.00 596.00 - 86.00 6.2 82.0 11.8 48.5 

Subtotal: 702 34096.61 2759.96 30450.45 120.00 766.20 8.1 89.3 0.4 2.2 48.6 

Total: 1417 4m4.~ 6605.55 37619.71 120.00 3428.82 13.8 78.9 0.3 7.2 33.7 
.;:==========--=====:~==:z:=-=-===--===e=e:r"r=C?C:::=:.s=:=s:::::=::-----=--===== ::=rT-- ===a - -===== 

FUEIITE: Distrito de Desarrollo Rura I 084, SARH. 
KOTA: Sobra el eJido Cdleta de C4RpOS nose obtuvo inforaac16n. au extension es de 6030.97 hect~reas en Ia sierra. 
(a).- El eJido Melchor Oca1p0 ocupa.bil temnos de riego; en Ia actualidad s6lo de teaporal en Ia planicie. 
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depende de la. disponibil ida.d dineraria. para a.dquirir postes, ala.mbre y 

contratar jornaleros. y tambMn del tamaflo del nucleo familiar. 

Los ejidos de la serrania 

Con e 1 reparto de !00s de 90 mi 1 hectareas de terrenos se:rranos 

que emergen desde la costa se constituye un amplio espacio 

fragmentado, aiJn entre los ejidatarios existen grupos de campesinos 

sin tierra. Es en la parte oriente del municipio, alrededor de la. 

planicie, donde se instalan la mayor proporci6n de los ejidos 

serranos, Los Amates, L:s Coyotes, San Juan Bosco, El Reino, San 

Rafael. La Parotilla, que se establecen con menos de 50 hectareas por 

productor en promedio entre terrenos separados y rodeados por pequef'ios 

propietarios, con los que entablan constantes conflictos por los 

1 irxieros como ocurre en el ejido Los Coyotes. 

En cond.ici6n similar se encuentran ejidos como Caleta de Campos, 

La Saladita y Neixpa, que se ubican en el extremo poniente del 

territorio municipal cercanos a la playa; y en la. parte media, 

Chucutitan y Chuta. 

En general para estos ejidos, como denotan los da.tos 

proporcionados por e1 DDR. mas del ochenta por ciento de la superficie 

se dedica a actividades pecuarias (ver cuadro 5); y se encuentran en 

confl icto (en situaci6n irregular) m6s de seis mi 1 hect6reas de Caleta 

de Campos, mas de tres mil de La Manzanilla, casi dos mil en La 

Saladita, casi 200 hectareas en El Arena.l (Catastro Rural, SRA, 1988) . 

Los ejidos de la planicie 

Por su parte, en las extensiones de los ejidos esta.blecidos en la 

planicie se incluyen, en mayor o menor proporci6n, terrenos de 

lomerio. Son, en consecuencia, productores que combinan la actividad 

agricola y pecuaria. 

Se trata, antes de la llegada de la industria al municipio, de 

las superficies mas propicias para la agricul tura., como en los ejidos 

Guacamayas y Melchor Ocampo, con una dotaci6n de cuatro mil 796 

hectareas y de 4 mil 29, respectivamente en 1939. 0 bien, de ejidos 

como Playa Azul y La Mira cuya principal extensi6n es para uso 



CUADRO 6 
Concentrac16n y FraccJonaaJento de Ia Tierra en el Municiplo de ~zaro Cdrdenas, Mich., 1988. 
(Pequefia Propiedadl 
==-==:==--::======--=:--===---========--==================--======--======--===-====--======--===== 

TIPO DE AGRICOLA DE RlaiO miPOIIAL AGOOTAD~ DE BUDA Cli.IDAD AGOOTADm<l DE JW.l CALIDAD 
AREA (Has. l Predios (%) Has. (%) Predios {%) Has. (%) Predios (%) lias. (%) Predios (%) Has. (%) 

Menos de 10 120 55.3 628.47 14.4 4 4.7 33.21 0.3 17 51.5 76.n 15.3 5 1.9 10.54 0.02 
10 a 19.9 44 20.3 636.61 14.6 4 4.7 63.25 0.5 7 21.2 102.89 20.5 5 1.9 69.09 0.11 
20 a 49.9 38 17.5 1074.6 24.7 26 32.9 1026.82 8.9 6 24.2 261.64 52.2 16 6.1 579.52 0.90 
50 a 99.9 10 4.6 627.18 14.4 17 20.0 1224.28 10.6 1 3.0 60.32 12.0 40 15.2 2936.46 4.57 
100 a 299.9 3 1. 4 433. 25 9.9 21 24.7 3699.72 32.0 132 50.2 23925.43 37.25 
300 a 499.9 1 0.5 345 7.9 6 7.1 2423.62 21.0 41 15.6 14971.95 23.31 
500 a 999.9 1 0.5 609.51 14.0 5 5.9 3089.42 26.7 16 6.8 12152.5 16.92 
1000 a 1500 5 1. 9 5615.39 9.06 
Mas de 3500 1 0.4 3760.04 5.85 

Total: 217 100 4354.62 100 85 100 11560.52 100 33 100 501.62 100 263 100 64220.92 100 
::;:============~=========:::~===tt:=::==cc=~:c=====::%:::::::===:========:================::::c~~~~==========:============ 

FIIEHTE: Elaoorado con base en datos del catastro Rural 1988. SRA. 

CUADRO 7 
Beneticiarios del Distrito de Riego 098, eo ~zaro C~rdeoas. Micb. 

===--===- -
USUARIOO ElllJSIOII DEL DR SUPPJIFICI£ ~ABLE 

FORD DE TEMIJCIA (NQ) {a I (%) (llect4reas I (%) (llect4reas) (%1 
-------------
Ejidal 1615 n.l 4094 61.4 2202 64.5 
Pequefia propiedad 420 20.0 2493 37.4 1149 33.6 
Colooos (uso do- 60 2.9 62 1.2 64 1.9 
nesticol 

Total 2095 100.0 6669 100.0 3415 100.0 
===--====::::=::.::===========:========--=== ====--~.:. 

FUEHTE: Distrito de Riego 098. 
NOTA: (a).- locluye a los usuarios de Michoac4n y Guerrero. 
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pecuario. Aun los ·ejidos de El Limoncito y El Bordonal. asentados en 

la parte media de la planicie. cuentan con un buena cantidad de 

terrenos de lomer1o en su dotaci6n. 

La via ejidal en el municipio se constituye como una opci6n 

sustancial. con capacidad de incorporar e integrar a inmigrantes 

campesinos, incluso durante los af'ios setenta. Algo similar sucede 

entre la fragmentada pequefia propiedad, que en poco se distingue de 

las tierras ejidales. 

I.a pequef'aa propiedad 

De 608 pequet'ios propietarios. seg(m el Catastro Rural de la SRA 

(645: la SARl-i). el 36 por ciento se establece entre las mejores 

tierras de la planicie ubicadas entre las localidadea de El Habillal, 

Las Calabazas y Solera de Agua (cuatro mil 354.82 hectareas); el resto 

en terrenos dispuestos para actividades pecuarias y el cui tivo de 

monte: 43 por ciento en agostadero de mala calidad. (64 mil 220 

hect6reas). el 13 por ciento en terrenos de temporal (once mil 560 

hectareas) y el cinco por ciento en agostadero de l::l.lena calidad 

(501.62 hectareas). 

La pequena propiedad predom.ina en la serrania con superficies de 

menos de 200 hectareas en promedio, aunque las grarrles extensiones son 

mayores a las mil y tres mil 500 hectareas. es el cas<> de los predios 

de El Pajal (en conflicto). El Lim6n, Oltiquiapan La Saladita. Mancha 

de Pinos, de mas de mil hectareas. En la superficie de agostadero de 

mala cal idad el 50 por ciento de los predios osci la entre cien y menos 

de 300 hectareas (ver cuadro 6) . 

Mas aUn, el terrene de la planicie esta fraccionado con una 

superficie promedio de 20 hectareas y el 55.3 por ciento de los 

pred.ios es de menos de diez hect6reas; y en el poco agostadero de 

buena calidad, concentrado entre los pequef'ios propietarios, el predio 

de mayor tamaf'io es de 60.32 hectareas. el 51.5 por ciento de las 

extensiones es menor de las diez hect6reas. 

Esta dispersion del terrene se combina con la concentraci6n de 

grandes propiedades irrlividuales que superan los l:fmites legales de la 

pequena propiedad. 
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III.- La introducci6n del riego 

A partir del reparto agrario y con la instalaci6n del distrito de 

riego, en la planicie se estructura un espacio continuo en cuanto a la 

distribuci6n y en la explotaci6n de los recursos, dome se pierde el 

l:!mite y la distinci6n entre el r~imen ejidal y la pequefta propiedad. 

Con la consti tuci6n de 1 sistema. de riego y el mejoramiento de las 

v:fas de comunicaci6n se potencian las alternativas agr:fcolas de la 

planicie. Se generan nuevos est:fmulos para el establecimiento y 

crecimiento de la poblaci6n rural y se redefinen las fonnas de la 

articulaci6n territorial. Se fortalece la producci6n especial izada en 

la producci6n de cultivos frutfcolas, entre las huertas de coco, y 

sul:siste la activid.ad pecuaria. 

Aunque predominan las practicas de la producci6n especializada, 

en algunos casos las parcelas se dividen con distintos frutales (coco, 

marr}o, platano, papaya), en la bJsqueda de varias alternativas para 

acceder al mercado. Fsta combinaci6n de opciones ocurre entre 

productores que b.Jscan una mayor diversidad en el uso de los recursos, 

incluye una o dos hectareas de la parcela para la siembra de mafz. de 

hortalizas y, asociado al coco, de pasto para el ganado. 

La. actividad agropecuaria se mantiene como el elemento integrador 

y articulador en el manejo de los recursos entre el area plana y la 

serranfa. Fs el medio de vinculaci6n territorial en el uso de recursos 

y de relaci6n entre los productores rurales. 

Los beneficiarioa del riego 

El distrito de riego 098 en el municipio de Lazaro cardenas es el 

mas pequef'lo en el estado, cubre tres mil 557 hectareas a partir de un 

canal principal que se extierrle a traves de los lomerios de entre 50 

msnm a lo largo de 43 kil6met.ros6, y beneficia a localid.ades como 

6.- El canal principal esta, seg(m datos obtenidos en el DR, revestido 
de concreto con tres compuertas. una de elias de emergencia. 21 
laterales y canales securrlarios. SJmadas las superficies que se riega 
con bombeo y con gravedad, se abastecen en Michoacan seis mi 1 618 
hectareas; en Guerrero, con un canal de 35 ki 16metros se cubren cinco 
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Guacamayas. B.lenos Aires. El Bordonal, La Mira, Acalpican de Morelos, 

Playa AzuL El Habillal. Las Calabazas y Sclera de Agua, entre las 

principal as. 

Las caracteristicas topogr4ficas de la superficie plana de 

pequef'los lomerios y orrlulaciones, no permiten un aprovechamiento pleno 

de la red de riego. Conforme a la informaci6n recabada en DR. Ia 

extensi6n total que cubre el distrito de riego en el municipio, s6lo 

puede utilizarse el 51.2 por ciento (ver cuadro 7). La escasez de agua 

y la topografia son limitantes naturales a la producci6n agricola; en 

consecuencia, la ganaderia se convierte en la actividad alternativa en 

los pequef'ios lomerios de Ia planicie. 

Las dificultades fisicas del terrene para el uso pleno del riego 

reduce el aprovechamiento de la planicie. En 1976. cuando entra en 

operaci6n la infraestructura hidr6ul ica, s6lo los ejidos Guacamayas y 

el Melchor Ocampo son los que disponen de riego, aunque para entonces 

se han expropiado m6s de 400 hectc1reas a los ejidatarios de Melchor 

Ocampo para la construcci6n de la ciudad. 

La red de canales principales para el riego se termina de 

construir en 1972. Sin embargo, comiel"tZa a funcionar hasta 1976; s6lo 

hacia 1975 se regaba una superficie de dos a tres mil hect6reas, de 

las 15 mil contempaladas. que del lado de Michoa.can benefician a los 

ejidos de Guacamayas y Melchor Ocampo. El distrito de riego comienza a 

operar principalmente para suministrar de agua a la irrlustria y al 

area urbana. 7 

mil 701 hectareas. Del total, 12 mil 319. por gravedad s6lo se riegan 
cinco mil 80 hectareas. 
7.- " ( ... ) los organismos responsables hacen alusi6n a las numerosas 
irregularidades en la tenencia de la tierra en los ejidos para 
explicar el atraso en la utilizaci6n del distrito de riego. Sin 
embargo. se ha podido constatar que gran parte de los cam:pesinos no 
poseen ni credi tos, ni posibi lidades tecnicas de llevar a cabo ciertas 
obras (como los canales securrlarios que llevan hacia las huertas el 
agua de los canales principales) que permitirian un uso intensive de 
esta facil idad. Ademas. existen vicios burocr6ticos que han retrasado 
la puesta en marcha del distrito: por un afio y medio se mantuvieron 
vacios los canales porque los funcionarios no sabian a quien cobrarle 
el agua; la visita de un subsecretario de la reforma agraria solucion6 
este problema en un dia autorizarrlo el cobro del agua a los 
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LA especializac16n de la prcxlucc16n 

Con la instalaci6n del distrito de riego los recursos naturales 

en los espacios de cultivo se aprovechan para intercalar antiguas 

plantaciones de coco, que en la zona se producen desde finales de los 

afios cuarenta. con frutales como el plc1tano, o exclusivamente en la 

producci6n fruticola. 

Se trata de una auperficie que se orienta hacia la 

especial izaci6n en frutales de exportaci6n extrarregional, en 

detrimento de los cultivos Msicos. Fs esta la e:xpectativa que impulsa 

la Comisi6n del Rio Balsas desde los afios sesenta. 

El cultivo de platano cobra importancia en el crrea. desde antes 

de los sesenta con el uso de pozos se constituyen las primeras huertas 

que son afectadas entre 1958 y 1961 por el "mal de pa.nalll;6.", seg(ln se 

registra en la memoria de los productores viejos. Con el riego se 

alcanza una mayor difusi6n con variedades inmunes a esta plaga como el 

valeri, el enano gigante y chaparro y el cucuzan, que se sostienen 

hasta mediados de los ochenta cuarrlo coulienzan a decrecer la 

superficie platanera por la incosteabilidad para el control de la 

cigatoka negra. Como alternativa se extierrlen mas rapidamente las 

huertas de mango, que' para 1990 empiezan a dominar en el paisaje 

agricola de la planicie; mientras que los platanares tierrlen a 

extinguirse, lo que puede constatarse a traves de la o1:servaci6n de 

campo y en funci6n de las cifras aportadas por el DDR para la decada 

de los ochenta en los cultivos comerciales (ver cuadro 8). 

En contrapartida, el cultivo de ma1z y de hortaliZ!iS (tomate, 

sarrl:fa, calabaza, chile verde) tierrle a disminuir hasta que en la 

actualidad es practicamente minimo. su manejo se adecl1a a las labores 

y espacios que quedan entre las parcelas frut1colas. 

La difusi6n de plagas, el aumento de los costos de los insumos y 

de la fuerza de trabajo agr1cola y los bajos precios de venta, han 

provocado la casi desaparici6n de los cultivos tradicionales en la 

zona y limitan la posibilidad de cultivos que aportan empleo rural. 

como ocurre con e 1 p latano. 
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CUADRO 9 
Superflm Fruticola SegU.n R~q1en de Prop1edad en el Municipio de Uzaro CArdenas, M1ch .• 1991. 
(Hectareas) 
==~===~=~=============================~==================================~===:=======~========~================== 

WGAR IWIGO crorMAKGO 
CQCO-PLATAMO Prod. IRs. COCO PLATAIIO Prod. Des. MAIIOO..PLATAIIO LIIIOH TWRIHOO TOTAL 

--------------------------- -------------- ------- ------- -------------- ------------- ------ --------- --------
EJIOOS 
Guacalilyas, Lls 265.27 419.19 29.45 123.67 12.35 130.68 19.22 10.25 13.57 - 1023.65 
L110ncito. El 29.00 488.12 67.00 193.09 -- 30.00 -- 8.50 14.00 10.00 839.71 
Acalpican 120.65 50.65 32.00 117.10 23.50 -- - - 3. 00 -- 346.90 
}k)rdona I. El 43.10 35.00 21.05 205.55 - 13.50 5.00 2.50 1.00 - 326.70 
Playa Azul 103.90 -- 1.50 176.45 -- 14.25 5.25 -- -- -- 301.35 
Mira, Ll 25.55 67.10 27.15 35.35 - - 8.50 - - -- 163.65 
Me I cbor Ocallf>O 15.00 4.50 -- 21.84 -- 33.89 -- -- -- -- 75.23 
flonda, Ll -- 33.00 -- -- -- -- -- -~ -- -- 33.00 

Subtotd I: 602.47 1097.5 178.15 873.05 35.85 222.32 37.97 21.25 31.57 10.00 3110.19 

P. PROPIEDAD 
Hab1lla 1. El 156.94 144.63 10.10 534.06 32.50 5.50 -· -- 17.00 .. _ 902.73 
Ca I ahlzas. Lls 39.27 16.37 6.00 161.96 3.00 6.47 6.95 4.00 -- - 244.02 
Sol era 13.00 67.14 1. 00 139.97 1.00 - - -- - -- 222.11 
Veladero. El -- 134.75 -- -- -- -- - -- - -- 134.75 
Chucut1Un 19.07 7. 00 -- 62.53 10.27 -- - -- -- -- 98.87 
Orilla, Ll -- -- -- -- -- -- -- 4.00 6.00 -- 10.00 
Villlta. La -- 5.50 -- -- -- 1.00 -- -- 2. 00 - 8.50 

Subtotal: 230.28 375.39 17.10 898.52 46.77 12.97 6. 95 8.00 25.00 - 1620.98 

COL. AGRICOLAS 
G. Guzman -- 41.11 -- -- - -- -- -- 1. 00 -- 42.11 
L. Tom -- 5.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 5.50 

Subtotal: -- 4661 -- -- -- -- -- -- 1. 00 - 47.61 

Total: 832.75 1519.5 1~.25 1771.5 82.62 235.29 44.92 29.25 57.57 10 4778.78 
======:===~~======:==::.:..::·:·.:::..:.::======:::=====::.====":"';"':,========:====-===-=:=======·==-====:.:======:::=:-:=--~==========='::7.:::::.:::::::::-:::.:.:: 

FUENTE: Oistrito de Desarrollo Rural 084. SARH 



CUADRO 10 
Superficie Frutfcola en el Kunicip10 de I.1zaro C~rdenas. Kicb .. Seglin ~g11en de Propiedad, 1991. 
(Proporciones l 

- --==::s::=:=--=====--=::==--===========--====------=--====--=== 
UIGAR IWIGO coco-moo 

CODO-PLATAHO Prod. ~9. coco PLATAMO Prod. ~s. MAIIGO-PUTAIIO LII«JN TWRINOO TOTAL 
--------------------------- -------------- ------- ------- -------------- ------------- ------ --------- ------
&JIIXS 
Guacalilyas, Las 31.9 27.6 15.1 7.0 14.9 55.5 42.8 35.0 23.6 -- 21.4 
Li10ocito, El 3.5 32.1 34.3 10.9 - 12.8 -- 29.1 24.3 100.0 17.6 
Acalpican 14.5 3.3 16.4 6.6 28.4 -- -- -- 5.2 -- 7.3 
llonlooa 1. El 5.2 2.3 10.8 11.6 - 5.7 11.1 8.5 1.7 -- 6.8 
Playa Azul 12.5 - 0.8 10.0 - 6.1 11.7 - - - 6. 3 
lim, La 3.1 4.4 13.9 2.0 - -- 18.9 - - - 3.4 
Me 1 cbor Ocaapo 1.8 0.3 -- 1.2 -- 14.4 - -- - -- 1.6 
Florida, La - 2.2 - -- - - -- -- -- - 0. 7 

Subtotal: 72.3 72.2 91.2 49.3 43.4 94.5 84.5 72.6 54.8 100.0 65.1 

P. PROPIIDAD 
llabi llal. El 19.1 9.5 5.2 30.1 39.3 2.3 -- -- 29.5 -- 18.9 
Calahlzas. Las 4.7 1.1 3.1 9.1 3.6 2.7 15.5 13.7 - -- 5.1 
Sol era 1.6 4.4 0.5 7.9 1.2 -- -- -- -- - 4.6 
Veladero, El - 8.9 - - -- -- -- - -- - 2.8 
ChucutJUo 2.3 0.5 -- 3.5 12.4 -- -- -- - -- 2.1 
Orilla, La - - -- - - -- -- 13.7 10.4 - 0.2 
VJ 11 ita. La - 0.4 -- - - 0.4 -- -- 3.5 -- 0,2• 

Subtotal: 27.7 24.7 8.8 50.7 56.6 5.5 15.5 27.4 43.4 -- 33.9 

COL. AGRICOLAS 
G. Guzlao -- 2. 7 -- -- - -- -- - 1. 7 -- 0. 9 
L. Tom -- 0.4 - -- -- - -- - - -- 0.1 

Subtotal: - 3.1 -- - -- - -- -- 1.7 -- 1.0 

Total: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
==========--===========--=================== 

FUME: Cuadro 9. 
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En cuanto al uso de maquinaria en la producci6n, es ampl iamente 

difundido para efectuar la rastra de las huertas frutales. Son pocos 

los propietarios de tractores y se recurre a la maqui la, inclusive con 

particulares. El resto de las lalx>res, el canaleo, los cultivos y las 

cosechas, se ejecutan manualmente o con tracci6n animal; poco se 

recurre al riego (en la epoca de sequ:fa apl ican de dos a tres riegos) 

y se cuenta con escasa asistencia tecnica y servicio de conservaci6n. 

Los m6rgenes de di versidad 

Aunque la diversidad en el manejo de los recursos es restringida 

a algunas variedades de frutales y al cultivo de maiz y hortalizas en 

unas cuantas areas para el autoconsumo y a la siembra de pastos. en 

casi tcxios los casos asociados a la palma de coco, el manejo de las 

unidades de producci6n con criterios de diversidad esta en funci6n de 

la extensi6n y calidad de los predios y, seguramente, de las 

fluctuaciones que define el mercado. Fll funci6n de ello. el productor 

dispone, en mayor o menor ca.ntidad. de opciones de manejo y control de 

sus recursos. 

La diversidad agricola es un elemento mas que garantiza la 

pennanencia de los productores rurales y refiere a formas distintas de 

control de recursos. 

Por ejemplo, conforme a los padrones de productores 

proporcionados por el :r:t:R, entre los productores de Guacamayas, el 16 

por ciento cultiva mas de dos tipos de frutales (coco, mango -haden y 

manila-- platano), en Acalpican el 32.8 por ciento hace lo mismo, yen 

El Habillal, 24.8 por ciento. 

Fsta diversidad se manifiesta tambien en termino de localidad. En 

el municipio, el ejido Guacamayas ocupa un tercio de las huertas de 

coco con platano y tambien de las de marqo con platano y mas del 40 

por ciento de las de coco con mango; El Habi llal, se extiende sobre un 

tercio de las superficies de coco. de platano y de lim6n (ver cuadros 

9 y 10). 
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La producci6n pecuaria 

Un elemento de diversidad en la planicie es la actividad ganadera 

extensiva en los espacios de agcstadero. y semiintensiva con pastas 

sembrados entre las huertas de coco. Puede constatarse en el trabajo 

de campo que la mayor1a de los productores se involucran en 

actividades agr1colas y pecuarias en ten-enos planos y de lomerio; o 

bien, cuarrlo s6lo se diSJX)ne de parcelas en la planicie. se 

acorxiiciona parte de la huerta como pastizal cuarrlo se superan las 

diez hect.6reas. 

Por su presencia tanto en la planicie como en la sierra, la 

actividad pecuaria se constituye en el elemento articulador entre las 

dos grarrles areas. Es la actividad que garantiza un uso de mayor 

racional idad y eficiencia de los recursos cuarrlo los productores 

disponen de terrenos en am.bas areas. y que permite .la combinaci6n en 

el manejo de recursos dado el calerxiario de las corrliciones 

climaticas. 

Es, ademas una actividad que vincula a 

municipio en sus intereses frente al mercado. 

adelante. 

La pesca 

los productores de 1 

como se vera mas 

Actualmente, son cerca de mil 300 los habitantes que viven 

principalmente de la pesca. la mitad de ellos integrados a traves de 

organizaciones cooperativas. como la instancia que les ha permitido 

acceder a creditos y otros recursos para ejercer su oficio; son mas de 

un centenar los pescadores no organizados. 

Tradicionalmente. antes de que se instalara la gran irrlustria y 

se modificaran los cauces del Balsas, la pesca se efectuaba 

principalmente en las aguas interiores, en la ribera del Balsas. en 

los pantanos y en los esteros; aun cuarxio todav1a existe esa forma de 

la pesca. tambien se practica a la vista de la costa. particularmente 

desde que se restringen y deterioran las areas de vida acuatica. 

Para documentar la reducida importancia que adquiere esta 

actividad en el municipio puede referirse que: En 1984, Alcala (1985) 

registra a 650 pescadores en el municipio, entre ellos algunos 
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pescadores libres y casi 600 organizados en 14 cooperativas. SegUn 

INB3I, en 1989, en Lazaro CMdenas existen 18 cooperativas pesqueras 

con 675 socios. 10 uniones con 144 miembros y once organizaciones de 

permisionarios con 64 y 140 pescadores no organizados (los llamados 

pescadores 1 ibres) . 11 

El propio INEGI cuantifica, en 1989, 23 embarcaciones de madera y 

201 de fibra de vidrio; para 1990: 47 de madera y 180 de fibra de 

vidrio. En cuanto a las artes de pesca, en 1989, reporta mil 20 

agalleras y 64 atarrayas; y para 1990, mil 81 del primer tipo y 30 del 

segundo. En 1989 existen 32 experrlios de prod.uctos pesqueros que 

distribuyen un volumen semestral de 210 mi 1 ki logramos. 12 

Entre las cooperativas. seis de ellas laboran en los margenes del 

rio Balsas. con cerca de 200 socios; cuatro cooperativas en Playa Azul 

con m6s de cien miembros; con una cooperativa. en las Penas. en 

Caletilla de La Manzanilla, El Carrizalillo. Pichilinguillo, El 
' Bejuco, en Caletilla y en Caleta de Campos. 

La escasa actividad que se deriva de los recursos costeros, la 

pesca y el turismo., tiene sus razones en la confonnaci6n 

relativamente reciente de-los poblados, integrados principalmente por 

habitantes de origen urbano y campesino; pero tambien tiene que ver 

con la dinamica del enclave industrial que prevalece en el municipio. 

cuyo principal comercio proviene del exterior. 

IV.- La permanencia rural y el control de los recursoe 

La permanencia del espacio rural en I..azaro Cdrdenas. en tanto 

espacio de reproducci6n social, como una alternativa de integraci6n y 

desarrollo en el municipio, ya sea por la vfa del regimen ejidal o de 

la pequet'la propiedad, es fuertemente limitada por el desordenado e 

incontenible crecimiento del complejo urbano industrial. 

11.- En 1986 existen 13 cooperativas con 540 socice y 4 uniones con 70 
socios. 1980-1986. Seis Moe de Trabajo de los Michoacanoe pu-a 
Michoac4n. Gobiemo del Fstado de Michoacc1n. editad.o en 1987. 
12.- Anuario mrtad1stico del &rt.ado de Michoac&l. ed.iciones de 1990 y 
de 1992. INB3I. SegUn datos del gobiemo del estado de Michoacan. en 
1986 exist1an 28 embarcaciones de madera y 175 de fibra de vidrio. 
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Parad6jicamente. esta pennanencia del espacio rural es posible en 

funci6n de los efectos desarticulad.ores que genera el propio enclave 

urbano irdustrial; en la medida en que su dinmnica de integraci6n y de 

desarrollo rural responde mas a motivaciones extralocales; y en cuanto 

a las limitaciones del enclave para incidir mas alla de la expansi6n 

urbana. con sus consecuentes efectos para la vida rural. 

Fs con base en esos margenes de holgura que el espacio rural 

permanece como un factor de territorial idad aun alreded.or del enclave. 

Procesos de permanencia y de integraci6n rural, que se manifiestan en 

la med.ida en que se genera una respuesta colectiva de los moradores 

rurales en la defensa de los recursos# como una forma. de agregaci6n 

rural a partir de los conflictos social-territoriales. 

El area serrana se conforma como un porci6n territorial 

diferenciada, de cordiciones distintas a las existentes en la parte 

oriental del municipio, dome se establece el complejo urbano 

irdustrial y la planicie rural. 

El espacio rural de la serran:ia se constituye como un territorio 

en que el enclave ejerce una minima incidencia para su integraci6n, es 

tan s6lo a trav~ del mercado pecuario y como punto de atracci6n 

poblacional que influye en la sierra; en esta med.ida es un area de 

poco desarrollo econ6mico y lento crecimiento poblacional. 

Los efectos desarticuladores y de desintegraci6n del enclave en 

la zona se manifiestan primord.ialmente en el area de la planicie. Se 

modifica profun::iamente el espacio rural, en cuanto al uso, control y 

administraci6n de los recursos y en las cordiciones y expectativas de 

vida de sus pobladores. Asimismo. se generan irreversibles daf'ios 

ecol6gicos en las ID-eas de cultivo y en loo recursos acu1feros 

( esteros, r:fos y mar) . 

A pesar de estos efectos y aOn entre las localidades dorde la 

imagen rural se pierd.e entre los simbolos urbanos y se hace mas 
intensa la competencia por el territorio, puede asumirse -a excepci6n 

del ejido Melchor Ocampo-- que las posibilidades de reproducci6n rural 

logran cierta coherencia y estabilidad, aunque con un restringido 

control y manejo de los recursos disponibles. En estos terminos. aun 



142 

en condiciones de enclave, la alternativa de integraci6n y desarrollo 

n.~ral ocupa un espacio significative en Lazaro Cardenas. 

Como efecto de la expansi6n urbana, aun cuando se diluyen las 

normas y los v1nculos comunitarios rurales, se mantienen algunas 

formas de organiz.a.ci6n colectiva, en particular en la toma de 

decisiones con relaci6n al uso del suelo ejidal; se conserva, ante la 

presi6n poblacional. el derecho a administrar las areas de 

lotificaci6n para uso urbane; persisten margenes de organi:zaci6n y 

agregaci6n para la defensa de los recursos agr1colas. 

La imagen del espacio urbano 

Ciudad Lazaro Cdrdenas ha crecido sobre terrenos planos de la 

zona a 10 msnm., sobre los dep6sitos aluviales arrastrados por el r:io 

Balsas. En 1978 cuenta con una superficie de 1. 2 ki 16metros cuadrados; 

para 1980. la ciudad crece en toda su periferia, principalmente hacia 

el sureste, en una extensi6n de 1.06 kil6metros cuadrados; para 1985, 

la tendencia de expansi6n es al noreste y sur, en 13.17 kil6metros 

cuadrados, aproximadamente, incluyen el area de la sider(lrgica L1:zaro 

cardenas con mil hectareas. Hacia la porci6n noreste y sureste, el 

crecimiento de la ciudad se limita con la presencia del rio Balsas. 

que ademas actl1a como limite con el estado de Guerrero. En 1985, 

ciudad Uzaro C&'denas tiene una extensi6n territorial aproximada de 

15.43 kil6metros cuadrados. 1 3 

Desde ciudad Lazaro Cdrdenas hasta La Mira. en torno a la 

carretera interna puede advertiro~ que existe continuidad de 

construcciones habitacionales y comerciales. interrumpidas por breves 

espacios de huertos y de lomer1os que aparecen desde La Orilla y 

aumentan en altitud a medida que se avanza hacia La Mira. 

La carretera que se desv:ia desde La Orilla y comunica con el 

Estado de Guerrero se const i tuye en el segurrlo corrector urbane. que 

acaba por exterderse en la localidad de Gudcamayas, la segurrla con 

mayor poblaci6n. 

13.- Micboac4n. Cuaderno de Informaci6n para la Planeac16n. INB3I. 
1990, pp. 309-310. 
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Fs entre estas tres loca.lidades. la cabecera municipal, 

Guacamayas y La Mira. que se configura el espa.cio urbano. Fs el area 

que concentra a la poblaci6n y los servicios. 

La. Mira. es la localidad de irgreso a la planicie y en dorrle se 

bifurca el eje carretero trazado desde Uruapan y la tierra caliente y 

que descierrle hasta Playa Azul y que es cortado. cuatro ki 16metros 

antes. en Acalpican para reorientarse a lo largo de la costa. 

La expansion del suelo de uso urbano e irrlustrial sobre el 

terri torio municipal suma entre tres mi 1 354 y cuatro mi 1 375 

hectareas. segOn diferentes fuentes. Aproximadamente. segiln cifras del 

Ca.tastro Rural . tres mi 1 47 hectareas comprerrlen las areas 
irrlustria.les y urbanas para constituir ciudad L1zaro cardena.s y en 

Guacamayas. 

El control de los recursos 

Sustancialmente en esta superficie de tres mil 47 hectareas se 

localizaban las mejores tierras agr:fcolas. era el asentamiento de los 

ejidos Guacamayas y Melchor Ocampo; en dorrle hoy --se percibe a simple 

vista- la mancha urbana ha desplazado totalmente a los productores de 

Melchor Ocampo y restrirYJe progresivamente los espa.cios agr:icolas en 

Guacamayas. Del mismo modo. sobre el corrector carretero central. en 

dorrle el punto de referencia es la localidad La Mira. las areas de 

producci6n rural son tambi~n minimizadas. 

Fs en estes casos. dorrle se establecen los principales 

asentamientos urbanos del municipio. que el control de los recursos 

rurales es en mayor cantidad deteriorados y. no obstante, en dorrle a(ln 

se conserva la capacidad de dominio por los productores y. del mismo 

modo. posibilidades de permanencia y de integraci6n en el espacio 

rural. 

Melchor Ocam~oo~--

Este ejido ocupaba cuatro mil 796 hectareas que inclu:fan dos mil 

858 de la isla El Cayacal y los terrenos inmediatos a la desembocadura 

del Balsas. Es sobre este espacio que se instala el puerto industrial 

que ocupa entre tres mil 250 y tres mil 625 hectareas. incluyerrlo la 



CUADRO 11 
fXteosi6n de las Dotaciones EJidales en Ia Plame de !Jzaro l:ardellds, Micb. 
(lectareas) 

-- ======-----
(%) (%) DIFEREIICIA 

FJIOO 1939 1986 1986-1939 1988 1988-1939 1939-1988 
---- ----------
Melchor OcaJpO 4796 435.&2 9.1 435.62 9.1 4360.38 
Guacalilyas, 1.4s 4029 3473.42 86.2 3173.12 78.8 855.88 
Playa Azul 3182 3140.63 98.7 3140.00 98.7 42.00 
lira, La 253& 2393.17 94.6 2090.17 82.6 439.83 

*Aipliaci6n 101.36 101.36 
&rdonal. El 1617 1612.41 99.7 1612.11 99.7 4.89 
L11oocito, El 1334 1314.50 98.) 1314.50 98.5 19.50 

*bpliaci6n 520.00 520.00 
Acalpican 1155 1155. DO 100.0 1155.00 100.0 

Total: 18643 14146.11 75.9 13541.88 72.6 5722.48 

fVEmS: 
1939.- CRB/SRII. llelcbor Ocai!Ml del Pilsas. enero de 1965. 
1986.- Direcc16n del Patri~io Flltatal. ~partuento de 
Dienes Culturales. llicb., 1986. 
1988.- Distrito de ~smollo Rural 084. SARH. 
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Punta del Cayacal. y el 4rea. fideicomitada en 791.29 hect6reas. A ello 

se suman 211.65 hect6reas que comprerrle una parte del asentamiento 

urbano de ciudad L1zaro cardenas. 

En consecuencia. para los 128 ejid.atarios del Melchor Ocampo les 

restan poco mas de 400 hectareas de tierras planas de temporal (ver 

cuadro 11) , cercanas a la playa y adyacentes a las instalaciones de la 

sider\.Jrgica, establecida en mi 1 90 hectarea.s en predioo origina.lmente 

de particulares. 

Dada la ubicaci6n de lo que queda del ejido Melchor Ocampo, un 

tercio de su superficie se dedica a actividades agropecuarias de 

temporal (ver cuadro 5). La presi6n poblacional que se ejerce sobre 

sus terrenos y el acceso inmediato a las actividades urbanas, 

restringen el aprovechamiento de los escasos recursos agr:£colas. 

Guacamayas 

En Guacamayas, la proporci6n de los espacioo agr1colas perdidos 

por el crecimiento urba.no industrial es menos significativa, loo 

ejidatarios conservan el 78.8 '(X>r ciento de la dotaci6n inicial (ver 

cuadro 11) . Sin embargo, puede distirguirse que predomina la cantidad 

y las caracter1sticas urbanas de la '(X>blaci6n. 

El aeropuerto y la mancha urbana. que se extierrl.e desde ciudad 

Lizaro Cdrdenas, implica la perdida de unas 850 hectareas. en su 

mayor1a de terrenos dispuestos para el riego y que incluyen una 

porci6n fideicomitada. 

Ciudad Lizaro card.enas provoca una fuerte atracci6n a los 

'(X>bladores de Guacamayas, es una localidad, junto con La Orilla. 

practicamente integrada a la cabecera municipal. Se estima que el 90 

por ciento de la poblaci6n local traba.ja en la ciudad. La integraci6n 

de estas local idades urbanas se denota tambien en el hecho de que la 

red telef6nica de ciudad Lazaro cardenas incluye a La Orilla y 

practicamente a Guacamayas. ello se constata mediante la consulta a la 

secci6n telef6nica del municipio. 

De acuerdo con el proceso de crecimiento urbano sobre los 

terrenos ejidales y la situaci6n irregular de muchas de las colonias 

(suman 37 en total). los propios ejidatarios hoy estan inseguros de la 
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superficie real del ejido; no obstante, calculan que se han perdido 

alrededor de 700 hectareas con expropiaciones e invasiones de 

colonos. 14 

En Guacamayas, segundo centro poblacional en importancia 

municipal, las 37 colonias existentes, varias sin pavimento y 

precarios servicios --seg(m se puede observars~. se establecen a lo 

largo y a los lados de la carretera principal entre terrenos planos. 

alrededor de canales de riego, e incluso sobre los lomerios. La fuente 

principal de contaminaci6n es la que genera la poblaci6n que tira 

basura, se bafia y lava en los canales de riego. Como efecto del mismo 

proceso, en el arroyo intermitente El Barco --que cruza a la 

localidad- se descargan aguas negras que fluyen al Balsas. 15 

A pesar de la conformaci6n urbana y del deterioro de la vida 

rural y de sus recursos. en Guacamayas los ejidatarios ocupan una 

extensi6n agrfcola amplia en la planicie, el 21.4 por ciento de la 

superficie dedicada a la producci6n de frutales (mil 23 hectarea.s). De 

las tres mil 173 hect.treas todavia ejidales, el 35.9 por ciento se 

destinan a uso agrfcola y el 51.7 por ciento a actividades pecuarias 

(ver cuadros 9 y 5). 

El control sobre estos recursos se trastoca, ante la amenaza de 

la inva.si6n de los moradores no rurales, entre la decisi6n personal de 

verder los predios parcelados y la iniciativa colectiva de declarar 

que el ejido no se ha parcelado en Guacamayas. Al menos en a.samblea, 

los ejidatarios a(m deciden en colectivo el traspaso de las parcelas 

en lotes, tal vez como una respuesta ante el intenso crecimiento 

urbano. 

La Mira 

En la tercera localidad urbana en importancia en el municipio, La 

Mira, el regimen ejidal se constituye en una extensi6n de dos-mil 530 

hect.areas. de los cuales entre 400 y 500 hectareas son tierras planas 

14.- Entrevista con Carlos Garc1a Garc1a, Presidente del Comisariado 
Ejidal de Guacamayas, Guacamayas, I..azaro Cctrdenas, Mich .. octubre de 
1992. 
15.- En 1990 Fidelac construye un colector para recibir las aguas 
negras de 1 arroyo El Barco. 
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y s6lo la mitad alcanzan riego; el resto es lomerfo. En 1978 eran 47 

ejidatarios; hoy suman 83. cantidad que ha aumentado en funci6n del 

fraccionamiento de las parcelas a traves de la venta de derechos y 

herencias. 16 En 1977 se les otorga una ampliaci6n de 101.36 hectareas 

de lomerios. que al1n no se entregan f1sicamente y que estcm en 

posesi6n del ejido La Parotilla. quienes han comenzado a lotificar. 

En torno a 62 hectareas del poblado ejidal. se han sumado para 

uso urbano entre 350 y 400 hectareas en terrenos irregulares; en otras 

212 hectareas estan edificadas vivierrla.s por Sicartsa para sus 

trabajadores. En estos asentamientos se han establecido diez colonias 

en los lomer1os suaves, sin afectar el area de cul tivo ni los canales 

de riego. La mayor parte de los habitantes laboran en ciudad Lazaro 

Cardenas. 

El proceso de urbanizaci6n en este ejido. aun cuando ha 

restrirYJido el uso de los recursos. no implica la perdida absoluta en 

la administraci6n colectiva del territorio. La comunidad ejidal. ante 

la presi6n poblacional. mantiene la capacidad de decisi6n en la 

lotificaci6n de terrenos; a las diez colonias asentadas se les 

considera "ejidales", a la vez que una parte del importe por la 

lotificaci6n se destina a fondos ejidales. Es decir. que el inevitable 

proceso de urbanizaci6n es un problema que pasa por el consenso 

colectivo y en la medida en que no se afecta a las parcelas de 

cultivo. 

v.- La defensa territorial 

La contaminaci6n del suelo. aguas y cultivos. generada por el 

COrYJlomerado urbano industrial 1 imita tambien el uso y la capacidad de 

control y administraci6n de los recursos rurales. 

A su vez, el reciente movimiento ecolog-ista --adoptado por 

productores agr:fcolas y pescadores- toma forma en la zona sobre bases 

de mayor claridad y energ:fa. en la medida en que se liberan las 

16.- "De un derecho se hacen tres y hasta cinco derechos, 
principalmente en areas cerri les" (Entrevista con Moises Barragan, 
Presidents del Comisariado Ejidal en La Mira, La Mira. I.azaro cardenas 
Mich .. octubre de 1992). 
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fuerzas sociales y se desmitifica los efectos del complejo urbane 

industrial con la privatizaci6n de la vida social en el municipio. 

Frente al deterioro ecol6gico y a los desastres ambientales. 

desd.e el ambito rural se suceden varias movilizaciones que de 

principio se asumen con caracteristicas gremialistas y aisladas, en 

defensa de su espacio de trabajo y de reproducci6n, para despues 

adquirir una resonancia amplia y expresarse como una demanda de 

caracter social, e incluso nacional. 

Se trata de la actitud de los productores rurales ante la acci6n 

del enclave en el deterioro de sus recursos. en la perd.ida de su 

dominic y control y en la restricci6n del espacio de permanencia y 

reproducci6n. Respuesta que genera formas de organizaci6n y de 

movilizaci6n colectivas, de la defensa de intereses comunes y de 

identidad territorial, maneras que promueven a la integraci6n 

regional. 

Son reacciones provocadas por el enclave urbane industrial en una 

zona dorrle los recursos naturales son a.Un un medio de reproducci6n y. 

en esa medida, de dominic territorial de los moradores no urbanos del 

municipio. En estas circunstancias. la respuesta de los productores 

rurales asume la expresi6n de su permanencia, de la capacidad para el 

control y gesti6n sobre los recursos, de identidad colectiva, son 

formas de territorial idad en que se manifiestan los conflictos 

regionales. 

Acciones con estas caracteristicas, pueden citarse la de los 

pescadores y la de los productores agricolas de Acalpican, El Habi llal 

y Playa Azul. que han seguido como procedimiento de lucha el bloqueo a 

los accesos de las instalaciones de la irrlustria pesada, e inclusive 

del puerto. 

Fs despues de la privatizaci6n de las grarrles empresas 

paraestatales que las dema.rxias y la acci6n de los pobladores rurales 

se desarrolla con mayor presencia y continuidad; hasta antes, es el 

movimiento urbano y obrero e 1 que mas destaca en la zona. 

Ello ocurre en la medida en que la movi 1 idad rural interfiere en 

la actividad de las grarrles irdustrias; y en cuanto que se percibe a 

la acci6n empresarial privada --en tanto sujeto civil y no estatal--
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como el factor negativo al desarrollo rural en el mun1c1p1o. Asimismo. 

es hasta mediados de los ochenta cuardo se hacen visibles los s:intoma.s 

de los dartos ecol6gicos irreversibles en suelo y a.gua generados por el 

complejo urbano irdustrial. 

Como una expresi6rr- mas de 

empresas. que han de jado de ser 

las condiciones de enclave. 

paraestatales. se relegan de 

las 

la 

negociaci6n con los grupos afectados y trasladan el conflicto hacia 

las instituciones del gobierno estatal y federal. Son los funcionarios 

gubelTlaJilentales. sin reconocer los daf'ios ecol6gicos, quienes entablan 

las platicas y los convenios. que se escatiman en su cumplimiento. y 

tambien se encargan de reprimir a los demandantes. 

Con la cobertura politica que otorga en particular el gobierno 

federal. las empresas privad.as no s6lo evaden la responsabilidad y el 

contacto con los grupos afectados. ademas suelen amenazar con el 

cierre de las instalaciones cuardo los confl ictos surgen con 

frecuencia y aparecen irresolubles desd.e sus particulares intereses. 

Se trata de dos manifestaciones contrastantes propias del 

enclave. Por un lado. el comportamiento de las empresas que consideran 

ajenos los conflictos locales y la cobertura poUtica y legal que les 

proporciona desde fuera del municipio el gobierno federal; y. por otro 

lado. la consecuente movilizaci6n en defensa de los recursos 

territoriales por sus moradores. que aparece aislada y negativa al 

desarrollo de la econom.:ia empresarial y municipal . 

Por la manera como se han resuelto algunos de los conflictos. la 

pauta se orienta hacia. por un lado, la desaparici6n de distintas 

6reas de reproducci6n rural y, por otra parte. a la expropiaci6n de 

los recursos, a cuenta del crecimiento de las zonas de desecho 

irdustrial. Las alternativas en el control y manejo de los recursos 

rurales se ven restriDJidas, lo mismo que las expectativas para 

restablecerlos en su calidad: mas aOn se reducen las posibilidades 

para mantener el dominio sobre los recursos. 

Ante la ausencia de un marco jur:idico e institucional de 

conservaci6n de los recursos -no s6lo en la zona- y frente a 

soluciones superficiales que evaden las necesidades de los moradores. 

se vuelven ciclicos los movimientos de defensa territorial. 
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practicamente cada afio, con mayor o menor intensidad, estan presentes 

las acciones y demandas por parte de los pescadores y de los 

productores agr:fcolas, que se suman a otras expresiones del confl icto 

social engendrado en el contexte de un enclave. 

I.os efectos ecol6gicos 

En la contaminaci6n de las aguas y suelos contrib.Iyen, por un 

lado, los desechos urbanos de la localidad de Gua.camayas y de la 

cabecera municipal, y principalmente las descargas de las grandes 

empresas -Fertimex, Sicartsa, !spat Mexicana. (Sicartsa II). NKS- a 

traves de las afluentes del rio Balsas; y. de otra parte. en la 

corriente del rio Acalpican mediante los residuos mineros de los 

yacimientos ferr:fferos de Las Truchas. 

En principio. los efectos ecol6gicos se registran a partir de la 

construcci6n de la presa La Villita. al red.ucirse la cantidad de 

nutrimentos por la acci6n de sedimentaci6n y oxidaci6n de la materia 

organica, y por el cambio de las corrientes del rio, con la 

construcci6n de la misma presa y del puerto irrlustrial a inicios de 

los afios ochenta. 

La tradicional practica de la pesca en las aguas interiores. 

arroyos. esteros. estanques y pantanos, es sumamente afectada con e 1 

cam.bio de las corrientes. el desecamiento y la contaminaci6n. Como 

resul tado de esa primera fase del dafio eco16gico, las practicas 

pesqueras se extierrlen obligadamente de las rnargenes controladas del 

Balsas hacia la orilla de la costa. 

Con la constituci6n de las irdustrias, lee dafios ecol6gicos 

adquieren nuevas dimensiones. 

En 1982. la Secretar:fa de Salubridad y Asistencia, en la 

investigaci6n "Determinaci6n del escenario ambiental del puerto 

irrlustrial Lazaro Cctrdenas, Mich." reporta que la siderurgica produce 

mensua.lmente mas de 75 mil toneladas de desechos s61idos --calizas 

semicalcinadas. lodos, cenizas y polvos varios--, ademas 80 millones 

318 mil 600 metros cUbicos anuales de 11quidos -sulfacianuros. 

fenoles. cianuros. amoniaco. hidrocarburos. Asimismo, estima que 

Fertimex emitira 140 toneladas mensuales de polvcs. azufres. fosfatos; 



151 

a su vez, 24 mil 120 mi llones de metros cUbicos de fosfoyeso 

anualmente. Por su parte. se calcula que la empresa NKS arroja al mea 

mil 841 toneladas de desechos s6lidos de 6xidos metalicos, polvos 

ladri 11 os. arena y plast icos; 37. 5 tone ladas mensual as de maderas y 

trapos y mil 423 toneladas de escoria. En tanto que la empresa minera 

vierte al rio Acalpican lodos con metales pesados como aluminio, 

hierro, cobalto, cobra, zinc y plomo. 

Estos diagn6sticos se han confirmado a traves de los estudios que 

las propias organizaciones de productores y de pescadores han 

efectuado mediante los comites de lucha anticontaminante, integrados 

por grupos profesionales y especialistas en aspectos ecol6gicos, que 

han evaluado la magnitud del deterioro de las condiciones naturales, 

generado con la instalaci6n del complejo urbane irrlustrial. y que son 

fundamento para sostener las demarrlas de los grupos afectados. 

SegUn los estudioe porporcionados por esos gn.qx>s, las 

consecuencias de la contaminaci6n se evidencian en el deterioro de los 

ecosistemas acuaticos del rio Balsas, del rio Acalpican, en los 

esteros adyacentes al Balsas, en El Gasoline, El At(m, La :au-ra. Barra 

del Tigre, Pichi. Santa Ana. El Caiman y en el literal del Pacifico 

(Comite de Lucha .... 1992). 

Asimismo. se denota en el dafio a los suelce agr1colas de los 

ejidos de Acalpican y Playa Azul y de los pequefios propietarios de El 

Habillal. A la vez que se han desecado algunos recursos acuiferos, se 

ha hecho notoria la disminuci6n de especies marinas y se han afectado 

las tierras de cultivo. 

A partir de esoe estudios. en los ul timos dos aftos los 

movimientos de caracter ecol6gico en el municipio se han ejercido por 

los grupos directamente afectados, quienes toman como referente el af'1o 

de 1984 a fin de calcular el pago de las irrlemnizaciones y el importe 

para la restauraci6n de los recursos deteriorados. 1984, lo consideran 

como el memento en que comienza a sentirse la reducci6n de la captura 

pesquera y desde cuando se denota la improductividad en los suelos 

agricolas. 
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l.a acci6n de los pescadores 

Desde la privatizaci6n de las principales empresas paraestatales 

instaladas en el municipio. de manera c1clica los mas de 500 

pescadores --miembros de 14 cooperativas-- han seguido como 

procedimiento principal de movi 1 izaci6n el bloqueo de los accesos y la 

ocupaci6n de las instalaciones irxiustriales, e inclusive del puerto, y 

las marchas. a fin de conseguir la indemnizaci6n por los perjuicios en 

sus espacios de traba.jo causados por la contami naci6n, asimismo exigen 

la restauraci6n de las areas afectadas. 

Tan s6lo entre julio de 1992 y el mismo mes de 1993, suceden 

cinco bloqueos, seg(.m las entrevistas con los propios afectados. 

IAlrante este period.o, la acci6n de los pescadores por la defensa de 

los recursos en la ribera del rio Balsas y los esteros, se combina con 

el movimiento de los prcductores agricolas dat'Sados por los desechos 

vaciados en el rio Acalpican y culmina con la lucha contra los efectos 

ocasionados por los desastres ecol6gicos OClllTidos en el Pacifico. 

Los bloqueos son recurrentes, primero para hacer presentes sus 

demarrlas y luego para exigir el cumpl imiento de los acuerdos pactados 

al te:nnino de cada movilizaci6n. En el lapso de referencia, en la 

acci6n de los pescadores se distirguen dos momentoe: entre el 27 de 

julio de 1992 y el 22 de enero de 1993, cuando se organizan en torno a 

los perjuicios provocados sobre el rio Balsas: en el mes de julio de 

1993, en que retoman y ampl:fan sus demandas a partir de los da.f'ios 

causados por el encallamiento del ruque "Betula", con derrames de mas 
de cuatro mil toneladas de acido sulfOrico y 300 toneladas de 

comb..lstible, sobre las aguas del Pac:ifico.17 

Entre julio de 1992 y enero de 1993, ocurren dos bloqueos. En e 1 

primero de cuatro d:ias, ante el reclamo de indemnizaci6n por 500 mi 1 

millones de pesos (de 1992) por los dafios y de un bill6n 120 mil 

17.- La infonnaci6n aqui referida es producto del seguimiento 
hemerografico de los acontecimientos, en diarios como La Jornada. El 
Financiero. La Vcn. de Michoac&l. Cmllbio de Michoac&l. El C).lijote y El 
Diario L. C., combinado con entrevistas a los pescadores y a los 
productores agr:!colas de Acalpican y El Habi llal y al asesor juridico 
de algunos de los gru.pos afectados, Lie. Victor Villa, entre los meses 
de julio de 1992 a enero de 1993. lo mismo que con la asistencia a sus 
movilizaciones y asambleas. 
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millones de pesos para restaurar las areas afectadas. las empresas 

involucradas (principalmente Fertimex y Sicartsa) desconocen la 

magnitud de los perjuicios y se niegan a entablar negociaciones con 

los pescadores. 

Son las instancias gubernamentales -federal, estatal y 

municipal- las que. sin la participaci6n de los empresarios. definen 

las condiciones de la negociaci6n. En los acuerdos se omite la 

responsabilidad de las industrias y se evade el pago econ6mico que 

exigen los demandantes. Se limitan a promover estudioe sobre el 

impacto de la contaminaci6n en la calidad del agua y en los recursos 

pesqueros -trabajo que seg(m 1 as autoridades gubernamenta 1 es tarda 

varies meses-; la creaci6n de un proc:.Jl'"'ama de em.presas en sol idaridad, 

con recursos de Pronasol; y la gesti6n para adquirir diez hectareas de 

terreno para construir una unidad habitacional de 527 viviendas con 

credi tos de Fonhapo. 

Seis meses despues. el 18 de enero de 1993. los pescadores 

vuelven a bloquear los accesos industriales para exigir el 

cumpl imiento de los acuerd.os pactados en julio de 1992, e insisten en 

el pago de cien millones de los nuevos pesos como indemnizaci6n, mil 

cien millones para rehabilitar los recursos daf'\ados y el 

esclarecimiento del asesinato del dirigente Jose Valdovinos. ocurrido 

en junio de 1992. 

En esta ocasi6n e 1 movimiento es suspendido cinco d:ias despues en 

medic de fuertes y directas presiones ejercidas por los negociadores 

gubernamentales y las empresas . 18 Como soluci6n. los funcionarios 

sostienen los acuerdos establecidos en julio de 1992 y se suma la 

18.- En la madrugada del 21 de enero de 1993 camiones de bomberos 
embisten a las guardias de pescadores instalados en la puerta uno de 
Sicartsa y unos cuarenta trai leres se estacionan alrededor de la 
puerta dos. se genera una situaci6n de incertidumbre. Al d:ia 
siguiente. en que se levanta el bloqueo, los funcionarios de la 
Procuraduria General de la Rep(.tbl ica y de la Secretar:ia de Gobemaci6n 
advierten a los pescadores. y lo publican en la prensa estatal al d:ia 
siguiente. que es injustificada la acci6n emprendida en cuanto que 
eztcin en proceso los estudios del impacto ambiental. que pueden tardar 
varios meses; en consecuencia. que se mueven en la ilegalidad, por lo 
que pueden ser castigados a partir de la demanda penal ejercida por 
las empresas en conflicto. 
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posibilidad de solicitar la extradici6n al gobierno estadounidense del 

asesino de Valdovinos. 

En el contexte de desastre ecol6gico ocasionado por el 

encallamiento del "Betula", los pescadores obstruyen los accesos al 

puerto, el suceso trasciende a nivel nacional y termina con la 

represi6n en contra de los pescadores. 19 Asimismo. este hecho vuelve a 

evidenciar la carencia en el pais de un marco legal e institucional 

para el tratamiento de catastrofes ecol6gicas ocasionadas por empresas 

que mane jan sustancias t6xicas. 

En esta movilizaci6n, iniciada el dos de julio de 1993. la 

demarrla de los pescadores consiste en exigir la irrlemniza.ci6n por los 

dias en que dure la prohibici6n para la actividad pesquera, decretada 

por las autoridades navales en un radio de dos kil6metros del barco. 

el pago por los perjuicios ecol6gicos provocados por los derrames del 

"Betula" y el cumpl imiento de los acuerdos convenidos en negociaciones 

anteriores . 

Un dia despues de comenzado el bloqueo. la capitania de la XVI 

zona naval interpone una demanda ante el Ministerio PUblico Federal 

contra las organizaciones de pescadores por violaci6n a las vias 

generales de comunicaci6n. La acci6n judicial se hace efectiva el seis 

de julio con la detenci6n de entre 27 y 50 pescadores y quedan 

pendientes de ejecuci6n 525 6rdenes de aprehensi6n. 

Despu~ de que el dia siete de julio se levanta el bloqueo y de 

varias movilizaciones de los pescadores en la ciudad del municipio, 

diversas organizaciones nacionales --sociales y de ecologistas-

protestan en contra de la ambiguedad del gobierno mexicano para 

deslindar responsal:>ilidades del dafio ecol6gico. frente al ocultamiento 

oficial de la informaci6n y reclaman la liberaci6n de los 

pescadores. 20 

19.- "El Betula". embarcaci6n noruega que por falta -de mantenimiento y 
del temporal registrado en la zona, con la presencia del huracan 
Calvin, encalla el 27 de junio de 1993, a 18 millas de las playas de 
la localidad Las Calabazas y cerca de los bancos mas importantes de 
huachinargo en el area. 
20.- Para mediados de julio, aOn hay 19 pescad.ores detenidos en las 
carceles de Uruapan, de los cuales son liberad.os 16, con el pago de 
las respectivas fianzas por las autoridades del municipio de Lazaro 
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Este episodio culmina con e 1 compromiso de irrlemnizaci6n a 130. 

1 10 pertenecientes a cuatro d los mi 1 300 pescadores en e mun1c lP . 
e · de 1 local idades de Playa Azul Y Las Calabazas · 

21 
'A la 

cooperat 1 vas as . 
vez, la atenci6n e im.portancia local del confl icto se d1luye con el 

inicio de la huelga de los trabajadores metal(lrgicos en el mes de 

agosto por la revisi6n contractual de 1993. 

La acci6n de los agricultores 
En los intervalos en que la lucha de los pescadores es replegada 

ciclicamente. los productores agricolas entran a escena.. La 16gica del 

movimiento. sus acciones. sus demandas. los mecanismos de negociaci6n 

y el tipo de soluciones planteadas, reproducen los procesos de lucha 

de los pescadores. 

CUrante el torrencial ciclo de lluvias del hlJl''acan Winifr13«1 en 

1992. la empresa minera aprovecha la creciente del rio 'Acalpican y 

ordena, durante varias noches. la apertura de las puertas del dep6sito 

internode desechos de la mina., "la presa de jales" . 22 En consecuencia 

se inurda.n varias parcelas y casas y se destruyen cerca de 30 metros 

del canal de riego. 

El seis de septiembre de 1992, los ejidatarios de Acalpican, 

junto con los pescadores de Playa 'Azul. inician un bloqueo que dura 22 

dias de los accesos a las minas que abastecen a Sicartsa. Las demarrlas 

se centran en la irrlemnizaci6n por 12 mil 800 millones de pesos, la 

cardenas. Mientras que los 
apresados en espera de que se 
los delitas de violaci6n a 
asociaci6n delictuosa y mot1n. 

ultimos tres pescadores permaneces 
les determine el monto de la fianza por 
las vias generales de comunicaci6n, 

21.- El pago (unos 200 mil nuevas pesos) a estos pescadores se 
establece a partir de la cobertura de la delegaci6n de la Secretar1a 
de Pesca. que dema.rrla a la empresa propietaria del bJ.que, representada 
en el municipio por la empresa aseguradora Delfin y Compafiia, S. A., 
que desde el cinco de enero de 1994 es ocupada durante 36 horas por 
los pescadores afectados ante el incumpl imiento de la empresa de 
cubrir las indemnizaciones e 1 dia tres de enero. F..sta movi 1 izaci6n 
resul ta infructuosa. 
22.- Los jales son los dep6sitos internos de la mina en donie se 
acumulan los residuos de explotaci6n. se clasifican en colas finas y 
colas gruesas: las primeras se arrojan al rio 'Acalpican y las segundas 
a la superficie en terrenos del ejido San Juan :Bosco. 
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rehabi 1 i taci6n de la tierras y de los esteros El Pichi, El Caiman y 

Santa Ana, afectados por los desechos vertidos por las instalaciones 

mineras a traves del r1o Acalpican. 

Esta movil izaci6n se levanta el 28 de septiembre, mediante una 

comisi6n de funcionarios del gobierno federal y estatal que propone la 

posibilidad de apoyos econ6micos, la necesidad de realizar pruebas de 

calidad de agua en el pozo de uso domestico en Acalpican, asesor1a 

para constituir empresas en solidaridad. estudiar los requerimientos 

de becas para los escolares y la probable construcci6n de una 

securrlaria. Se excluye a los pescadores en la negociaci6n. 

Un mes mas tarde, el 28 de octubre, los pequef'ios propietarios de 

El Habillal y los pescadores de Playa AzuL repiten el bloqueo para 

exigir la irrlemnizaci6n de cien mi 1 mi llones de pesos. La presencia de 

los pescadores una vez mas se justifica en cuanto que las primeras 

negociaciones se entablan s6lo con los ejidatarios de Acalpican. 

Con la intervenci6n del gobierno federal y estatal se susperrle 

los bloqueos y se acuerda, ademas de un programa de empresas en 

solidaridad, el compromiso para que la empresa observe las normas 

anticontaminantes; tratar y potabilizar las aguas que se consumen en 

Acalpican, La Mira. El Habillal y Playa Azul; la posibilidad de 

desazolvar los esteros; la Secretar1a de Pesca compromete dos lanchas 

y tres motores para cinco cooperativas pesqueras; y, lo mas 

trascendental, realizar un estudio valuatorio de los terrenos 

agr:fcolas datiados, con el prop6sito de expropiar o irrlemnizar a los 

productores afectados, seg(m convenga de acuerdo a la legislaci6n 

vigente. 

Es significativa esta ultima propuesta, puesto que, ademas de los 

espacios rurales perdidos por la expansi6n y contaminaci6n urbane 

industrial, las indemnizaciones se condicionan a la expropiaci6n de 

terrenos agr1colas. Tentativamente, ello ocurre en el caso del ejido 

Acalpican, donde. como soluci6n al conflicto~.- los negociadores 

empresarial-gubernamentales plantean que en tres o cinco af'ios los 

terrenos afectados y susceptibles de afectarse en lo futuro se 
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transfieran a la empresa, quien terrlr<i el derecho a cercarlos y 

usarlos como tiradero irrlustrial. 23 

En un intento por conservar los recursos, los ejidatarios se han 

inclinado, en asambleas, por el procedimiento del pago unitario y 

solicitan que se les deje el usufructo de la tierra durante un periodo 

de entre 10 a 15 af'ios. Consideran adem<is que un pago de 50 mi 1 pesos 

de 1992 por hectarea es ventajoso, en cuanto que el precio comercial 

de una huerta en la zona var1a entre 25 y 35 mi 1 pesos por hectarea. 

La decisi6n de los productores se justifica en consideraci6n del 

papel que han jugado las instituciones gubernamentales y de la 

prepotencia que ejercen los grarrles empresarios en la zona. La 

resoluci6n de los productores se finca en el hecho de que 

paulatinamente ven deteriorados sus recursos y entienden que en un 

mediano plazo ser<in inutiles productivamente; sin embargo, aspiran a 

explotarlos hasta sus ultimas posibilidades. 

23.- Para esto, se podr:fan seguir dos v:fas. Una es que el gobierno 
federal pague un precio unitario de alrededor de 50 mil pesos de 1992 
por hectarea a cada uno de los ejidatarios involucrados, sin 
considerar la magnitud del da.fto ni la calidad de la tierra y del 
huerto. 0 bien, que el gobierno haga un avaluo de las parcelas de cada 
ejidatario y pagarles precios diferenciados, seg(ln su tamat'io y por su 
clasificaci6n en tres categor1as, que van de las afectadas a las 
susceptibles de afectaci6n. 
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capitulo 5.- El contenido poblacional y el proceso de poblamiento. 

1930-1990. 

En este capitulo, a partir del acOill<Xlo y el contenido poblacional 

en el municipio, se caracteriza la estructtn""a regional en corrliciones 

de enclave, en atenci6n particular a las areas rurales. Ello lleva a 

identificar una regi6n heterogenea poblacionalmente, en donde se 

sobreponen fracciones territoriales diversas. En fw1c16n de la 

regularidad de la situaci6n y del contenido poblacional se 

caracterizan a las localidades que han dejado de ser rurales. aunque 

en algunas se diluya la presencia de los moradores no urbanos; as:! 

como a las local idades que se encuentran en proceso de transici6n de 1 

perfil rural al urbano; y a aquellas en dorrle la formas rurales son 

predominantes. En estos terminos. se estudian las transformaciones 

primordiales en la integraci6n de la poblaci6n y su movi 1 idad interna. 

El prop6sito es identificar. caracterizar y explicar las formas de 

integraci6n poblacional en condiciones de enclave. 

I..a dinamica poblacional en el municipio de Lazaro cardenas ha 

conformado una estructura regional desarticulada y con un contenido 

heterogeneo. Desde el segurdo tercio de la decada de los sesenta se 

comienza a desdibujar la hOIDOg'eneidad rural que se hab:!a integrado 

durante los af1os de colonizaci6n impulsada p::lr el reparto de tierras. 

Este hecho es conocido, quienes lo han investigado han 

distinguido dos grandes periodos de integraci6n poblacional en e 1 

municipio. 

El primero, de 1930 a 1960, como el lapso en el que el 

territorio, a partir del reparto de tierras. es colonizado por 

habitantes de tipo rural y se extien1en las &--eas agr:!colas. F.s 

considerado como una fase de poblamiento homogeneo~ netamente rural. 

El segurrlo periodo, que se inicia en 1964 y se extien1e, aunque 

en diferentes etapas y con ritmos discontinl1os. hasta la actualidad. 

es un proceso de transformaciones, sucesi va y sobrepuestas, que 

provocan la incorporaci6n masiva de nuevos pobladores de diversos 
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origenes y que se concentran en unas cuantas localidades en la parte 

oriental del municipio. En este periodo se integra una poblaci6n de 

contenido heterogeneo y con una estructura desarticulada. 

En terminos cronol6gicos, generalmente en este ultimo periodo se 

distinguen tres mementos que generan importantes flujos migratorios y 

de diferente intensidad: 

1) De 1964 a 1971, con la construcci6n de la presa La Villita y 

del sistema de riego. cuarrlo se instalan los primeros asentamientos 

urbanos y en algunas comunidades la poblaci6n comienza a 

diferenciarse. 

2) Entre 1973 y 1976.' con la edificaci6n de la ciudad y de la 

primera fase de Sicartsa y el comienzo de la actividad sider"Urgica y 

la expansi6n de los comercios y los servicios. se multiplica la 

poblaci6n con inmigrantes de diversos origenes del pais. Es la etapa 

en la que se constituye una poblaci6n heterogenea y desarticulada. 

3) En la decada de los ochenta. en situaci6n de crisis y de mcxio 

irregular. culminan. aunque parcialmente. la construcci6n de la 

segunda fase de Sicartsa, Fertimex. NKS. PMI'. el puerto irrlustrial. y 

otras obras que completan al complejo urbane irrlustrial. En esta 

etapa. a finales de los ochenta, inida el proceso de privatizaci6n de 

la totalidad de las empresas paraestatales. que termina en el primer 

tercio de los noventa. Es una etapa en la que se consol idan las 

caracteristicas poblacionales conformadas en los af1os setenta. 

En este segurrlo periodo, las relaciones de enclave se manifiestan 

en la configuraci6n poblacional del municipio. La diversidad de la 

poblaci6n y de sus asentamientos es el rasgo caracter:fstico en el 

territorio. La integraci6n de la poblaci6n es desigual. ademas de 

concentrarse en la zona oriente. se reconcentra principalmente en tres 

localidades: la cabecera municipal. Guacamayas y La Mira. Las 

poblaciones rurales circurrlantes al complejo industrial son 

transformadas. algunas violentamente y otras paulatinamente. con la 

llegada de contirgentes urbanos; los propios habitantes rurales se 

asimi Ian a la vida y a la economia urbana. Las poblaciones que se 

distriruyen en el resto del territorio, en las serranias y a lo largo 



160 

de la estrecha costa, poco se vinculan con la ciud.ad y crecen eon 

lentitud. 

En terminos generales, se trata de una poblaci6n desarticulada y 

de gran heterogeneidad en el oriente del municipio. En el contexte de 

este hecho y mas alla de esta conclusi6n, actualmente es posible. al 

interior del territorio municipal, percibir varios conjuntos 

poblacionales que manifiestan diferentes procesos de integraci6n, en 

funci6n de su estructura y contenido oomunitario. 

Como expresi6n de este proceso de poblamiento heterogeneo y 

desarticulad.o, en el municipio se ha estructurad.o un mosaico 

poblacional, en cuanto fracciones poblacionales, donde la homogeneidad 

ha tomado forma o persiste parcialmente, ya sea con el predominio de 

habitantes urbanos en algunas localidades, o rurales en otras, o en 

dorrle la heterogeneidad es la caracter1stica principal. 

De acuerdo con el actual desarrollo poblacional del municipio, 

cuarrlo los cambios y flujos migratorios han decrecido en intensidad., 

con una infraestructura productiva establecida y en una situaci6n 

econ6mica mas o menos consolidada, en esta exposici6n se trata de 

reconstruir el contexte y las condiciones de formaci6n y crecimiento 

de las ·localidades con el prop6sito de identificar sus diferentes 

formas de integraci6n y, con ello, la estructura poblacional que se ha 

conformado en el municipio de Uzaro Cardenas. 

La exposici6n atiende principalmente al objetivo de identificar 

las diferentes formas de integraci6n poblacional de las local idades 

del municipio y, con ello. la estructura regional que se ha conformado 

en Lazaro cardenas. En esta intenci6n, para cada pericxio y etapa de 

estudio se abordan los fen6menos poblacionales que interesa sef'ialar y, 

en lo prescirrlible. describir los eventos mas sobresa.lientes que den 

contexte al planteamiento abordado. 

Para este afecto, se trabaja con la informaci6n censal publicada 

desde 1930 con respecto al territorio municipal, con la que se 

elaboran los cuadros que respaldan a la exposici6n: se correlaciona el 

n(Jmero de habitantes. la categor1a poblacional y la distribuci6n de la 
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poblaci6n econ6micamente activa (PEA) . 1 Se consultan diversas 

investigaciones publicadas que refieren a la evoluci6n poblaciona.l en 

el municipio y se completa y contrasta con informaci6n recogida en el 

campo. En especial para los ultimos af'ios, en que se carece de ddtos 

censales y es escasa la bibl iograf1a sobre la zona, la informaci6n de 

camp:> es importante . 

I.- Periodo de homogeneidad :rural 

Hasta antes del reparto agrario la poblaci6n se forma con 

campesinos sin tierra que se incorporan a las relaciones de 

explotaci6n en las hacierdas instaladas en la zona y que son atra1dos 

por los grarrles propietarios para desmontar el terreno y sembrar a 

medias maiz y ajonjoli; y abrir espa.cios para pastizales en una 

ganader:ia extensiva. 

No es el tipo de haciendas tradicionales ni comerciales del siglo 

XIX del centro o sur del pais. No existen relaciones de acasillamiento 

ni de tipo servi 1; se establecen relaciones asalariadas y en mayor 

medida rentistas a trav~ de la medieria, dorrle el campesino desmonta 

y se hace de un solar en cuanto que puede sembrar y garantizar el 

consume fami 1 iar con la cosecha de ma:iz y algunas hortal izas. 

Son espacios nn"ales conformados con inmigrantes de la tierra 

caliente, del norte del territorio de Arteaga y del estado de 

Guerrero. En la medida en que se contratan familias completas, se 

constituyen en la zona los principa.les troncos familiares: los 

Paniagua, los Franco, los klnenta, los Nieves y otros. Son pobladores 

que se establecen en las haciendas de La Orilla, Los lunates, Mluirrlo, 

Veladero, Las Lagunas, que en extensi6n sobrepa.san las 116 mil 24 

hectareas del territorio administrativo del actual municipio. 

Es una zona despoblada, incomunicada e incluso inhabitable, con 

una baja densidad: de amplias extensiones de monte, en dome el ganado 

1.- Como se seftal6 en el capitulo sobre la metodolog1a, se trabaja con 
27 local idades que fueron registradas repetidamente en los censos de 
Poblaci6n y Vivienda de 1970, 1980 y 1990. 



CI/ADRO 12 
Poblaci6n de Local idades en el Municipio de Uzaro CArdenas, Mich., 193o-1990. 

- -=- -- -- ====--= 
1930 1940 1950 1960 1970 19~ 1960 1990 

LOCALIDAD ----------

lAzaro CArdenas (llunJciplol 2833 3263 5045 n04 24312 67500 62355 134969 

~ICIE-Riml 
Lazaro ~rdfnas (P£lcbor Ocupo) 392 647 1906 4766 19150 26217 53518 
Guacnayas, Lis 187 221 166 271 2856 18480 13669 34578 
Mm, La 137 142 429 342 1690 6578 7169 12705 
!moos Aires 94 126 436 489 824 1473 8131 
Onlla, La (L! Orilla Vieja) 28 168 373 1033 6594 
Playa Azul (Playa Prieta) 220 'lJ7 360 943 1324 7109 3022 3213 
lkbillal. El 225 142 438 686 1106 1864 1645 2108 
Acalp1cas de i>relos 80 101 146 282 446 752 6n 1874 
&rdonal 83 146 304 289 537 904 555 748 
Calabazas, Las 48 109 150 4n 333 381 245 

Subtotal 1102 1490 2966 5632 13715 56034 55641 1'lJ714 

SUlB!A-niPORAL 
Coyotes, Los 20 12 'll 68 282 194 365 
bates, IDs 41 'lJ 37 301 122 251 210 
Re!DO, El 149 134 308 308 180 
San Juan Bosco (San Juan) 61 120 107 173 
San Rafael del Reino (San Rafael) 'lJ 112 396 164 
!Iango, El 73 45 46 51 
Cinn. El 16 12 18 29 38 

COOTA-11l!roRAL 
Bahia Madero (Caleta de Caapos) 211 432 1045 2114 
CbucutiUn 157 263 565 597 868 
Pelias, Las 7 32 58 198 216 357 
llanzan ill a, La 21 7 84 118 170 
Popoyuta 33 8 39 117 138 
llexca lbu.acan 4 667 144 44 118 
Cbuta 28 196 141 144 102 
lei xpil ( lezpa I 50 13 66 82 87 
Teoldn (Tiol4nl 9 6 44 88 46 
Soledad, L! 32 17 43 

--=-
FUmE: Elaoora® con base a los Censos 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 y 1990. 
IOTAS: 
al Se consideran iuucaaente a las localulades registradits de IIOdo recurreote eo los tres ult11os Censos y que 
se les ubic6 en los lilpilS de lnegi eo escala 1:50,000. 
b) WI datos de 1975 corresponden a la evalUicJ6o del Fideicoaiso L4zaro Cdrdenas, tolildos de Pietn, 
1978: 126. 



Cl/ADRO 13 
Iaportancia Poblmonal de IDcalidades eo el Municipio de I.izaro CArdenas, 
licb .• 1930-1990 (en porcentaJe). 
;:::_===:;:: == -======= . ===== 

1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1990 
UX:ALIDAD 

lAzaro CArdenas (MuDiciptol 100 100 100 100 100 100 100 100 

PWICIE-Ritm 
Lazaro C4rdenas (llelcbor OcaapoJ 12.01 16.79 24.74 19.~ ~.~ 42.~ 39.~ 
Gua ca~a yas. lis 6.~ 6.n 3.29 3.52 11.75 27.38 21.92 25.62 
Mira. li 4.84 4.35 8.50 U4 6.95 9. 75 11.50 9.41 
Buenos Aires 3.32 2.50 5.66 2.01 1.22 2.36 6.02 
Orllla, li (li Orilla VieJal 0.99 0.69 0.55 1.66 4.89 
Playa Azul (Playa Prieta) 1.n 7.26 7.14 12.24 5.45 10.53 4.85 2.38 
llab1lla I. El 7. 94 4.35 8.68 8.90 4.55 2.76 2.64 1.56 
lcalpican de lk>relos 2.82 3.10 2.89 3.66 1.83 1.11 1.09 1.39 
Bordonal 2. 93 4.47 6.03 3.75 2.21 1.34 0.89 Oj5 
Calabazas. lis 1.69 3.34 2.97 6.19 1.~ 0.61 0.18 

Subtotal 38.90 45.66 58.79 73.10 56.41 83.01 89.55 91.66 

SIERRA-UJPOIIlL 
Coyotes. [DB 0.71 0.37 0.54 0.88 1.16 0.31 0.27 
bates. lDs 1.45 0.70 0.73 3.91 0.50 0.40 0.16 
Reino, El 4.57 2.66 1.27 0.49 0.13 
San Juan Bosco (San Juan) 1.21 0.49 0.17 0.13 
San Rafael del Rmo (San Rafael! 0.70 0.46 0.64 0.12 
llligD, El 1.45 0.19 0.07 0.~ 
Cima, El 0.56 0.~ 0.07 0.05 0.03 

cam-llJPOIW. 
Babfa Madero (Caleta de CoposJ 4.18 1. 78 1.68 1.57 
CbucutiUo 3.11 3.41 2.32 0.96 0.64 
Petlas. Las 0.21 0.63 0.75 0.81 0.35 0.26 
llanzanilla. li 0. 74 0.21 0.35 0.19 0.13 
Popoyuta 1.16 0.25 0.16 0.19 0.10 
llexca lbuacan 0.12 8.66 0.59 0.07 0.09 
Cbuta 0.86 3.89 0.58 0.23 0.00 
lie ixpa (lezpa l 1.76 0.40 0.27 0.13 0.06 
Teol4D (Tiol4nl 0.32 0.18 0.18 0.14 0.03 
Soledad, li 0.13 0.03 0.03 
===--==- -- ==-
FUmE: Elaoorado con base eo el cuadro 12. 
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arrl.a suelto y las enfennedades epidemicas son comunes. Desmontar y 

crear espacios de pastoreo es la pretensi6n de los terratenientes: 

ocupar y colonizar sus territorios es el prop6sito sustancial. 

Para entonces, las grandes propiedades. el aislamiento econ6mico 

y lo abrupto de la mayor parte del terreno, son los factores que 

definen las caracter:fsticas del poblamiento, que se estn.lctura a 

partir de nUcleos de poblaci6n pequenos y dispersos. 

En 1930 son escasos los pobladores --aproximadamente dos mil 833 

habitantes en lo que hoy es el territorio municipal de I...azaro 

carctenas, con una densidad de 2. 6 habi tantes por ki 16metro cuadradcr

que se desiminan en local idades de menos de 50 moradores en poblados 

aislados en la parte serrana y a lo largo de la costa. 

Es en la parte oriental del municipio, en el area plana que se 

corre desde la desembocadura del Balsas, que se constituyen los 

poblados mas numerosos y dome se concentra casi el 40 por ciento de 

los pocos habitantes. El Habillal. la localidad de mayor poblaci6n. 

con 225 pobladores, Playa Prieta (Playa Azul) con 220, Guacamayas con 

187. La Mira con 137. Ta.mbien en la zona plana y con menos de cien 

moradores: fuenos Aires, Acalpican. El Bordonal. Para esas fechas son 

clasificados como ranchos (ver cuadros 12 y 13). 

Antes de 1930 

La zona que circunda a la desembocadura del r:fo :Balsas es poblada 

por una migraci6n de Nahuas, originaria de Chalchiuhtlahpazco, a la 

costa en la epoca prehispanica. Varias referencias hist6ricas sefialan 

a Zacatula como uno de los primeros asentamientos cercano a la 

desembocadura, disputado por los Purepechas y los Aztecas por su 

riqueza en recursos mineros. 

En los affos de la conquista los espafloles toman conocimiento de 

los recursos existentes en el area. por lo que se constituye, por 

6rdenes de Hernan Cortes. una amplia zona de control militar y 

administrativo que se extiende hasta Colima. 

En 1523 con 122 habitantes. misioneros religiosos espaftoles 

fundan la Villa de Concepci6n de Zacatula, cuya poblaci6n decrece a 13 

habitantes en 1580. Sin embargo. algunas referencias hist6ricas 
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afirman que antes de la conquista era un area muy poblad.a. 2 La 

explotaci6n de la zona a travt*3 de las encomierrlas no florece y en el 

siglo XVII antra en decadencia. 

Es hasta el siglo XVIII cuarrlo se establecen las grarrles 

hacierrlas mediante la denuncia de tierras desaprovechad.as (rearengas). 

que son comprad.as a precio de remate. Se constituyen. principalmente 

en la segunda mitad. de ese siglo. grarrles concentraciones de 

territorio. Destacan la hacienda de las Berrlitas Animas del Lim6n. 

contigua al oriente de la desembocadura del rio Balsas. con cuatro mi 1 

hectareas; la hacierrla de La Orilla. de don Manuel Antonio de Otero. 

establecida. en 1779 con 40 mil hectareas. dentro de las cuales estcin 

los pueblos de Acalpican. Pich~. San Blas. El Llanito y otros en el 

actual estado de Michoacan. 

A pesar de este proceso de colonizaci6n la zona permanece en el 

aislamiento y en el atraso con respecto a los poderes centrales. tanto 

en la colonia como en la ~poca ind.eperrliente. 

Tod.av1a en el siglo XIX. con una poblaci6n poco astable. la zona 

aledaf'ia a la desembocadura del rio continUa. aislada de los pcxleres 

nacionales. A mediados de ese siglo las autoridades del estado de 

Guerrero interfieren en La Orilla y Acalpican y despu~ el distrito de 

La Uni6n extierrle su dominic a otros ranches del lugar. Amba.s 

entidades entablan un conflicto limitrofe. 

En marzo de 1907, Porfirio Diaz define al rfo Balsas como el 

limite entre los estados de Michoacan y Guerrero. para resolver el 

conflicto territorial que ambas entida.des sostenfan desde mediados del 

siglo XIX. En ese mismo afio. para consolidar el dominic michoacano. se 

constituye el distrito politico. judicial y rentfstico. de Salazar. 

con cabecera en el antiquo pueblo de El Carrizal. llamado desde 

entonces Arteaga. sede administrativa y polftica. 

En los inicios del presente siglo. Porfirio Dfaz otorga 

concesiones sobre los forrlos mineros, entre los que destaca el 

2.- "Es, toda la provincia. de muy pecos in:iios y de pueblos muy 
pequef'ios. Solfa, segU.n dicen los naturales. y segU.n parece por los 
asientos de los pueblos. ser muy poblada de gente" (Acufia (editor). 
1987: 451). 
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yacimiento de mineral de hierro Las Truchas. Para 1905 se establecen 

compaft:1as extranjeras para la explotaci6n de estos recursos; en 1906. 

el propietario de la hacierrla de La Orilla vende su posesi6n, con tma 

extensi6n de 93 m1l hectareas. ala Compafi:1a de la Orilla, S. A., de 

origen frances, quienes pretenden explotar los yacimientos de hierro y 

fomentar la producci6n de c1tricos y de palma de coco a fin de 

exportar los productos mediante un puerto de altura. 

El estallamiento de la revoluci6n en 1910 detiene las 

posibilidades de explotaci6n de los recursos de la zona; sin embargo, 

no logra desmantelar el control de las compaf'l1as extranjeras sobre el 

territorio. 

Es hasta 1917, por fa 1 ta de pago de impuestos, cuardo se anul an 

las concesiones mineras otorgadas por el porfirismo; aunque en 1918 se 

constituye una compafi:1a sul:eidiaria de la Bethlehem Steel Corporation 

que rescata la concesi6n y. en 1923. adquiere los yacimientos mineros 

a la compafi:1a francesa. Al recapturar la posesi6n de los recursos, mas 
que pretenderse su explotaci6n. se busca mantener los yacimientos como 

una reserva estrategica de la casa matriz. 

Entre 1928 y 1932. es a iniciativa del gobiemo michoacano de 

Lazaro cardenas que al pequef"io caser:1o contiguo a la desembocadura del 

Balsas se le considera tenencia y se le da el nombre de Melchor Ocampo 

del Balsas.3 

De 1930 a 1960 

Desde mediados de la decada de los treinta y fines de los afios 

cuarenta. se desmantelan las grandes propiedades terratenientes y se 

establece la estructura territorial rural que al1n persiste. Es un 

periodo de poblamiento dado por la distriblci6n agraria de las grandes 

propiedades y de una mayor estabilidad de los moradores en cuanto 

propietarios. Este proceso de poblamiento se corre hasta 1960 y se 

caracteriza por la homogeneidad de la poblacional rural . 

3.- En el censo de 1930, relativo al mun1c1p1o de Arteaga, la 
localidad Melchor Ocampo del Balsas no es registrada a pesar de su 
importancia poblacional. 



CUAIJII) 14 
Tasas Proled1o Anual de ~blaci6n de I.Alcalidades en el blClpio de Uzaro C4rdeoas, l1cb., 193lH990. 

-===- - - -
194D- 195D- 1960- 197D- 1975- 197D- 198D-
1950 1960 1970 1975 1980 1980 1990 

UOLIDAO ---------------------------
----
lAzaro C4rdeoas (lmicipiol 4.34 4.32 12.66 U.66 -1.57 9.53 8.23 

PWICIE-Rlml 
Uzaro C4rdenas (llelcbor Ocaapol 7.80 8.44 9.98 32.07 6.48 17.91 7.58 
Guaca111yas, Las -2.75 5.02 27.68 45.27 -5.85 16.34 9.97 
lira, lA 11.39 -2.24 18.03 31.23 1.74 14.99 6.03 
Buenos Aires 13.21 1.20 11.00 12.32 11.24 19.11 
Orllla, La (La Orilla YieJa) 17.30 22.60 19.19 20.89 
Playa Azul (Playa Prieta I 4.16 10.10 3.58 39.95 -15.73 8.30 0.63 
Habi lla I, El 11.61 4.59 5.08 11.00 -2.47 3. 91 2.57 
lcalpican de Korelos 3.66 6.80 4.87 11.01 -2.08 4.12 10.98 
Bordonal 7.42 -0.50 6.64 10.98 -9.30 0.32 3.10 
Ca labazas, las 3.16 12.26 -3.66 1.31 -4.42 

SIERRHFIPOIW. 
Coyotes, Los 8.23 9.67 15.90 -3.55 6.68 
Alit tes, Los 4. 75 23.31 -8.94 7.22 -1.81 
Remo, El -1.03 0.00 -5.35 
San Juan Bosco (San Juan) -1.10 5.04 
San Rafael del Remo (San Rafael) 12.98 -8.63 
Mango, El 0.21 1.06 
Cmaa, El 4.72 2.81 

COSTA-miPWL 
Babia Madero (Caleta de Caaposl 8.91 7.48 
Cbucutitin 5.29 8.26 0.53 3. 91 
Peftas, las 15.98 6.12 13.59 0.84 5. 28 
llnzani lla, La 3.34 3.81 
Popoyuta 11.20 l. 70 
llexcalhuacan -14.70 -10.83 10.63 
Cbuta 20.90 0.20 -3.47 
He i xpa (Mezpa I 2.12 0.61 
Teol~n (Tiolanl 6.93 -6.42 
Soledad, L1 -5.93 9.96 
------ ---- ---- -
FUEifTE: Elaborado con base en el cnadro 12. 
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E's nn pericd.o de atracci6n poblacional que se asienta de m.anera 

discontinua y diferenciada. principalmente por las condiciones 

naturales presentes en el territorio. Son las localidades ubicadas en 

las areas planas, de suelos profundos y adyacentes a los rios. las que 

agregan un mayor nU:mero de pobladores -al 73 por ciento en 196~; en 

tanto que las dispersas comunidades serranas crecen lentamente. 

La colonizaci6n agraria 

El proceso de colonizaci6n y de desarrollo agricola. que 

transcurre de 1930 a 1960, configura una poblaci6n netamente rural. no 

obstante diferenciada principalmente por la situaci6n territorial en 

que los habitantes logran establecerse y en un territorio escasamente 

comunicado. E's una poblaci6n rural que. por un lado. se dispersa y se 

aisla entre el terrene predominantemente abru.pto y que, por otra 

parte. se concentra al oriente del Balsas en la area plana. 4 

En 1939, con la afectaci6n a los excedentes de la hacienda de La 

Orilla. se constituyen los primeros ejidos en la pequefta planicie al 

lado del Balsas: el de Melchor Ocampo, Guacamayas, El Limoncito 

(Buenos Aires). El Bordonal, La Mira, Acalpican, en Playa Prieta. Son 

estas las localidades, al oriente del territorio. que incrementan en 

poblaci6n. En tcd.as ellas se registran :indices positivos en la tasa 

anual promedio poblacional entre 1930 y 1940. 

El crecimiento promedio en la tenencia Melchor Ocampo y en 

Guacamayas es superior al uno por ciento, con 392 y 221 habitantes 

respectivamente- en 1940: en A.calpican en 2.41 por ciento (101 

4.- Rainer Godau cuestiona que a(m en este periodo la poblaci6n 
establecida entonces no puede considerarsele culturalmente homogenea, 
dado el acelerado incremento de la inmigraci6n. "Considerardo la 
rapidez del crecimiento demografico, como efecto de una intensa 
migraci6n. esa localidad <Melchor Ocampo del Balsas> no se puede 
caracterizar como una comunidad cul turalmente hOIIlQ(Jenea y estable. Una 
mayor:1a abrumadora ha sido y es gente ajena al lugar. Podemos imputar 
que una zona con tan alta movi 1 idad no favorece la generaci6n de 
tradiciones comunes y pautas establecidas de integraci6n social. 
Carece totalmente de cualquier tradici6n que le pudiera definir como 
una entidad socialmente coherente. No hay fiestas comunales, 
fabricaci6n de artesan:fas locales. iglesias, etc." (Gcdau. 1978: 208). 
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pobladores) y en El Bordonal en 5. 93 por ciento con 149 moradores (ver 

cuadros 12 y 14).~ 

Destaca la situaci6n de decrecimiento en la tasa promedio anual 

de poblaci6n de El Habillal (-4.28 por ciento) -localidad que luego 

O.e concluida la distriruci6n de tierras demarca el asentam.iento de 

pequef'ios propietarios en la zona plana-, que baja a 142 habi tantes en 

1940 y que contrasta con el incremento poblacional del 8.72 por ciento 

anual entre 1930 y 1940 (de 48 a 109 pobladores) de Las Calabaza.s. 

tam.bi~n comunidad de pequef'los propietarios. 

Fsta circunstancia, en particular, se explica por la resistencia 

del terrateniente (Viviano .Armenta) por permitir la expansi6n del 

regimen ejidal en su propiedad y, a cambio, promover el 

fraccionamiento en pequefias propiedades en Las Cala.bazas. de acuerdo 

con la informaci6n vertida por sus descendientes, y, por otra parte, 

por la atracci6n poblacional que. sin lugar a dudas, genera la 

integraci6n de las comunidades ejidales. 

En el resto de las localidades -alrededor de 9G-, en las 

serran:fas y en la estrecha y larga costa (es en El Reino yen San Juan 

Bosco en donde se integran los primeros ejidos en los lomer:fos). se 

sef'ialan :indices de crecimiento promedio anual negativos. Situaci6n que 

expresa los flujos internes del movimiento poblacional de las crreas 
menos favorecidas en condiciones naturales, con limitaciones en la 

posesi6n de la tierra y en la gesti6n aut6noma del trabajo, hacia las 

cirCWlStancias que permiten el acceso a los recursos y la extensi6n de 

1 as areas product i vas. 

Como efecto del reparto de las tierras se genera un importante 

momento de integraci6n de poblaci6n rural. que se asienta en las 

localidades de la planicie a traves de flujos internos; es en estas 

comunidades que se concentra el 45.6 p:lr ciento de la poblaci6n y en 

5.- Todav:fa para 1940 la densidad de la poblaci6n es aU.n baja, para 
entonces, lo que hoy es ciudad Lazaro Gardenas, tenia una poblaci6n de 
392 personas; Las Guacamayas. 221; La Mira y El Habillal. 142 cada 
una; y Playa Azul. 137 {Zapata, 1985: 71). 
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donde el incremento de los habitantes sucede sin un significative 

aumento del indice migratorio entre 1930 y 1940. 6 

El estimulo y;::>oblacional de la reforma agraria perdura en la zona 

serrana hasta finales de los afios cuarenta. mas al1n despues del 

reparto de los terrenos planos. cuan::lo se desmantelan las grandes 

propiedades ganaderas de los lomerios; de ah:f St.O"gen ejidos como el de 

Los Coyotes. Los Amates y otros, y varios nucleos de pequef1os 

propietarios. que se conforman a partir de la distribuci6n de los 

excedentes de las exhaciendas. 

El crecimiento de la y;::>oblaci6n rural se extierrle pero con un 

mayor aumento migratorio, alin antes de la interferencia provocada y;::>or 

la construcci6n de la presa La Villita. Entre los afios de 1940 y 1960, 

la tasa y;::>oblaciona.l en la entonces tenencia Melchor Ocampo del Balsas 

crece a un promedio del 4.3 por ciento anual. en 1950 se alcanzan los 

cinco mil 45 pobladores y en 1960 habitan siete mil 404 (ver cuadros 

12 y 14) . 

El proceso de colonizaci6n y de relative desarrollo de la 

y;::>oblaci6n rural en los afios cuarenta se denota al compararse con el 

censo de 1950, donde la densidad poblacional se modifica positivamente 

en tcdas las localidades, en especial en las establecidas en la zona 

plana que concentran a casi dos tercios de los pobladores, aunque alin 

nillJUfld supera los mil habi tantes. El terri torio municipal continUa 

y;::>oco poblado. la densidades de 4.6 individuos y;::>or kil6metro cuadrado 

en 1950 (ver cuadros 12 y 13). 

La excepci6n son las localidades de Guacamayas (-2. 75 y;::>or ciento) 

y el Reino (-1.03 y;::>or ciento). que registran crecimientos negatives en 

los af'ios cuarenta, probablemente por el desarrollo de las poblaciones 

vecinas; es el caso de La Mira y El HabillaL que crecen en un- rarYJO 

superior al once y;::>or ciento anual (ver cuadro 14). 

El incremento general izado de la y;::>oblaci6n es mayor al aumento 

vegetative del cuatro por ciento, el :fndice de migraci6n crece en 477 

6.- Fs d.ecir, en la decada de los treinta. una evoluci6n vegetativa 
de la poblaci6n estimada en el cuatro por ciento anual en el 
territorio municipal es superior al crecimiento real que se ubica en 
el 1.45 por ciento. En consecuencia, el crecimiento migratorio es de 
menos 703 (ver cuadro 17) . 
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habitantes procedentes de la regi6n de tierra caliente. del municipio 

de Arteaga y del estado de Guerrero (ver cuadro 17). 

En 1950 el municipio alcanza los cinco mil 45 habitantes. 

mientras que la cabecera municipal registra 847 y aparecen en el 

territorio nuevas localidades de mas de cien pobladores: El MangaL El 

Mirador. fuenos Aires. Olucutitan. Chuta y Bah :fa fufadero: esta ultima 

considerada rancher fa. en tanto que El Rei no se registra como barrio. 

Al finalizar la decada de los cuarenta concluye la parcelaci6n de 

la propiedad hacerrlaria. en la planicie se extierrlen los plantios de 

palma de coco y se difurrlen las relaciones mercantiles con la 

producci6n y comercializaci6n de copra y el mejoramiento de los 

caminos. La poblaci6n rural se establece con mayor permanencia 

alreded.or de las parcel as dorrle se combina el cul tivo de 

autosuficiencia con la explotaci6n comercial de ajonjoli y copra. 

La estructura rural confonna.da entonces se refuerza cuarrlo el 

desarrollo econ6mico de la zona se constituye en interes nacional. a 

traves de la Comisi6n del Tepalcatepec formada en 1947 y reemplazada 

en 1960 por la Comisi6n de la Cuenca del Rio Balsas y que. ba.jo la 

presideocia de Lazaro carctenas. b..Isca rescatar la explotaci6n de los 

recursos minerales y promover el desarrollo agricola e irrlustrial 

empresarial de la regi6n. al estilo del modelo norteamericano de la 

Tennesse Valley Authority. 

Fs tambilm en 1947. que Melchor Ocampo del Balsas es reconocido 

como cabecera municipal, con los limites de la antigua tenencia de 

Me 1 chor Ocampo.? 

Para 1960. la poblaci6n. que suma siete mil 704. se dispersa por 

todo el territorio con una densidad de 7.1 habitantes y se agrupa en 

torno a las local idades mas importantes. nticleos ejidales y 

rancher:fas. 

La cabecera municipal llega a mil 906 habitantes. en tanto que 

local idades como Playa Azul (que se le asigna la categorfa de 

7.- En esa epoca es todavia un pueblo "muy cerrado", con tercer grado 
de primaria. sin peri6dico ni energfa electrica o servicios; s6lo tres 
casas cuentan con techo de teja y el resto se construyen con bajareque 
y paja; se requer:fan cerca de diez dfas para llegar por tierra a 
Uruapan y ocho a Acapulco (Minello. 1982: 156}. 
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congregaci6n con 943 habitantes). Habi llal y Mexcalhuacan. superan los 

500 pobladores y otras como Guacamayas. La Mira. fuenos Aires. 

Acalpican, se conservan en el margen de cien a 500 (ver cuadro 12). 

Se integran nuevas rancherias en el area serrana: El Arenal. El 

Bejuco. El Bord6n 2. La Calera. Diario Verde. El Higuera!, Puerto 

Piedra. Punta del Aqua. con menos de 50 moradores que se reproducen a 

partir de las practicas tradicionales del desmonte. 

El incremento migratorio entre 1950 y 1960 es de 641 individuas. 

atraidos por el desarrollo rural de la zona ocasionado por el 

desmantelamiento de las grandes propiedades con el reparto agrario. 

II.- Periodo de heterogeneidad poblacional 

A partir de los af1os sesenta ocurren intensos cambios en la 

composici6n y en la estructura poblacional. que orientan a la 

desfiguraci6n de la homogeneidad rural integrada en los afios de la 

colonizaci6n agraria. Primero con la construcci6n de la presa La 

Villita y de la red de riego agricola. entre 1964 y 1971. luego con la 

edificaci6n de con;;.rlomerado urba.no irrlustrial. que comienza en 1973 y 

culmina a finales de los ochenta. 

Es un periodo de sucesivos movimientos de migraci6n. que se hacen 

mas intensos entre 1964 y 1975. Diez afios en que se concentran los 

cambios en la dinamica poblacional a partir de la llegada masiva de 

nuevos pobladores. predominantemente de origen urbano y provenientes 

de las diferentes partes del pa1s. 6 

En generaL los estudiosos del proceso en Lazaro cardenas evaluan 

que es desde 1973 a 1976 que acontecen los cambios mas importantes en 

la dinamica poblacional de la zona. En esos terminos. autores como 

Pietri. consideran que la primera etapa en este pericxio de 

heterogeneidad poblacional. el segundo lustro de los anos sesenta, es 

una fase de transici6n. 9 

8.- Rene Pietri (1978) investiga los flujos migratorios entre 1960 y 
1975, en funci6n de los resultados de una encuesta. a los escolares del 
municipio en 1975. 
9.- "Este pericxlo (1964-1971) puede considerarse como una fase de 
transici6n: mientras que el n(Jmero de rancherias ligadas al desarrollo 
agricola continua incrementandose, se crea en el municipio el primer 
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De 1964 a 1971 

En esta etapa del desarrollo poblacional en el municipio. el 

conten~do y la estructura de la p::>blaci6n es aLin rural. La llegada de 

nuevce contingentes de tipo urbano y rural en la decada de los sesenta 

no modifica el proceso de p::>blamiento. primordialmente campesino. 

La. incorporaci6n de los inmigrantes urbanos es local izada y se 

reduce principalmente en dos p::>blaciones <Guacamayas y La Orilla) , que 

enfrentan internamente cambios violentos. Inclusive la trascendencia 

de la inmigraci6n de esos afios se extierrle a la cabecera municipal y a 

La Mira. pero sin llegar a modificar su esencia rural. 

Es una decada de crecimiento poblacional generalizado, fincado en 

el mejoramiento de las vias de com.unicaci6n, en una mayor 

mercantilizaci6n de la producci6n agricola, en la extensi6n de los 

ejidoo al asimilar a nuevos pobladores. que afianzan el desarrollo 

agropecuario y el contenido homogeneo de la poblaci6n rural. 10 

CUarrlo el municipio comienza a dejar el aislamiento con respecto 

al resto del pais, a la llegada de los inmigrantes (alrededor de 13 

mi 1 526. entre 1960 y 1970) la poblaci6n se distrib..tye de acuerdo con 

los patrones del pericdo anterior. E'n la parte oriental se refuerza 

aLin mas la tendencia de concentraci6n y de crecimiento rapido; 

mientras que en la sierra y en la costa el poblamiento es disperso y 

menos dinamico. 

Como parte de la influencia migratoria. 

composici6n de la poblaci6n en particular de las 

se modifica la 

localidades mas 
cercanas al area de construcci6n de la presa. Guacamayas se constituye 

como una poblaci6n heterog-enea, en donie un tercio de la poblaci6n 

activa alin se emplea en la agricultura en 1970; la mayoria (el 45.5 

por ciento) vive en funci6n del sector secundario, por supuesto en la 

centro de poblaci6n que no tiene ning(Jn lazo con la agricultura: se 
trata del Campamento Obrero. ubicado en el poblado de Las Guacamayas 
que alberga a los obreros de la construcci6n de la presa de La 
Villita". (Pietri, 1978: 125). 
10.- "Durante la decada 196Q-1970 este municipio era ya el quinto foco 
de inmigraci6n de Michoacan (despues del Valle del Tepalcatepec, 
Morelia. Uruapan y Zamora-Jacona)" (Pietri, 1978: 137). 



CUADRO 15 
Poblm6n Econ6aicaaente Actm por Sector de Local1dades en lizaro ~rdenas. M1cb .. 197(H99fl. 
(Cifras Proporcionales) 
====--====--==:--=======--========---========-=-== 

1970 1980 1990 
I II III I II III Otros I II III 

LOCALIDAD ------------------ - ----------
------- -----
lizaro ~rdenas (Municip!o) 14.9 21.0 28.6 35.5 10.2 41.5 40.3 

PUIIICIE-Rltro 
IAzaro cardenas (Melcbor Ocatpo) 46.~ 16.4 27.3 6.5 21.9 34.6 37.0 2.8 44.0 46.3 
GuaCdlilyas. las 33.7 45.5 14.2 12.6 24.3 27.5 35.6 5.1 43.1 40.7 
Xira,L1 63.2 11.2 14.3 11.6 19.7 24.4 44.3 11.8 44.9 36.3 
&enos lms 92.6 0.8 5.8 31.5 23.8 16.1 28.7 12.9 43.2 35.7 
Orilla. L1 (L1 Orilla YleJal 9.7 9.7 80.6 3.0 29.7 32.2 35.1 3.8 52.9 35.6 
Playa Azul 54. 6 13. 9 28.1 18.6 18.7 27.4 35.4 19.9 29.7 42.9 
llabillal 79.7 3.8 11.7 33.9 20.2 18.0 27.8 32.0 34.9 24.8 
lcalpican de llorelos 90.8 1.0 6.1 42.8 19.6 20.6 17.0 33.9 30.8 29.1 
Bordonal %.3 0.7 1.5 60.8 8.8 10.5 19.9 63.0 19.1 11.1 
Calabazas. L1s 93.0 1.4 5.6 60.0 10.0 23.0 7.0 47.1 31.4 9.0 

SIERRA-TEitPORAL 
Coyotes. Los !l3.3 5.1 1.3 50.0 tt 2.0 48.0 9-4.4 1.1 3.4 
bates, Los 88.9 tt 2.8 87.8 tt 4.1 8.1 95.2 tt 3.2 
Reino, El 87.8 1.1 6. 7 76.4 2.2 5.6 1U 100.0 tt tt 

San Juan Bosco (San Juan) 84.8 9.1 3.0 19.2 42.3 7. 7 30.8 66.7 tt 11.1 
San Rafael del Reino (San Rafael) 94.3 tt tt 33.9 0.9 29.5 35.7 83.3 tt 16.7 
lkngo. El 63.6 tt tt 37.5 18.8 .. 43.8 100.0 u tt 

Ciriu, El 100.0 tt tt 16.7 16.7 16.7 50.0 100.0 tt tt 

COOTl-nJIWL 
Bab1a Butadero (Caleta de CalpoS) 60.~ 7.4 27.2 32.5 10.4 30.4 26.8 43.3 18.7 28.1 
Chucutitan 89.1 5.4 3.1 44.8 20.0 4.8 30.5 81.2 8.~ 6.1 
Pelas. L1s 98.4 tt 1.6 42.5 7.5 27.5 22.5 66.7 10.4 20.8 
Manzanilla. La 93.9 tt tt 35.7 25.0 10.7 28.6 81.1 2.7 8.1 
Popoyuta 89.5 5.3 5.3 33.3 20.5 35.9 10.3 97.0 tt tt 

lexcalbuacan 9-4.4 tt 2.8 60.0 13.3 tt 26.7 87.5 4.2 8.3 
Chuta 100.0 tt tt 56.7 6.7 20.0 16.7 78.9 u 5.3 
lfe i xpe ( lezpa I 95.7 tt tt 43.5 34.8 tt 21.7 71.4 28.6 tt 

Teolan (Tiolanl 100.0 tt tt 52.2 8.7 4.3 34.8 50.0 27.3 4.5 
Soledad. La 100.0 tt tt 50.0 .. 50.0 tt 58.3 8.3 25.0 
====- =- -- - ==== 
FUME: Censos de Poblaci6o y-Vimoda. 1970. 1980 y 1990. 
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rama de la construcci6n: y el 14.2 por ciento se dedica a los 

servicios. Se encuentra en la fase de transici6n. 

Por su parte. La Orilla. con 168 habitantes en 1970. se 

constituye en la primera poblaci6n funcionalmente urbana. se establece 

como un centro de servicios. con el 80.6 p::~r ciento de la ~- ocupa.da 

en el sector terciario. 

En tanto que la cabecera municipal se mantiene como una localidad 

rural. todavia con un espacio agricola sin afectaci6n territorial. el 

46.5 por ciento de laP~ se ubica en el sector primario. el 27.3 por 

ciento en el terciario y el 16.4 en el secundario. Lo mismo ocurre en 

La Mira a pesar de su fuerte crecimiento poblacional. en donde la PEA 

del sector I es del 63.2 por ciento. 11.2 por ciento en el II y 14.3 

en el sector de servicios (ver cuadro 15). 

En el resto del territorio. la poblaci6n activa del sector 

prim.ario es superior al 50 por ciento. Se trata todavia. en la decada 

de los sesenta. de un poblamiento predominantemente rural. 

La inmiqraci6n urbana local izada 

En esta etapa en particular. entre 1960 y 1970. el 75 p::~r ciento 

de los inmigrantes son originarios del sur de Michoacan y del 

occidente de Guerrero. el 21.5 por ciento provienen de la parte norte 

de Michoacan, del oriente de Guerrero. de Oaxaca y de los estados del 

centro y oeste del pais y el 3.5 por ciento llegan del resto del 

territorio nacional. "~ de la mitad de las familias que lleg-aron en 

este periodo son de origen rural. un cuarto son de origen urbano o han 

vivido en un medio urbano antes de emigrar hacia el municipio. un 

quinto proviene de localidades en donde habia grandes obras civiles en 

realizaci6n. como fue la construcci6n de la presa de Infiernillo en 

los sesenta" (Pietri, 1978: 143-144). 

A partir de 1964, en las cercan:!as de Guacamayas se construye la 

presa de usos multiples y se genera el flujo migratorio. Se 

constituyen las primeras colonias urbanas. los inmigrantes habitan el 

Fundo Legal de Melchor Ocampo y alrededor de los campamentos de 

Guacamayas. 
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La Comisi6n de 1 Balsas adquiere a particulares una franja de un 
kil6metro paralela a la carretera a la presa para alojar a los 

trabajadores; tambien compra predios privados pr6ximos al casco de la 

exhacienda de La Orilla (en el censo de 1970 se le clasifica como 

rancho) en donie se alberga a los tecnicos y se instalan las oficinas 

de la Comisi6n: y cerca de los terrenos ejidales las empresas 

constructoras edifican los campamentos Madera y el Cam.pamento Obrero. 

Es Guacamayas. la cabecera municipal y La Mira (el p::>blado mejor 

comunicado). las localidades que concentran el flujo externo de 

poblaci6n calculado en 13 mil 526 individuos: entre las tres 

poblaciones reunen al 38.3 por ciento de los habitantes (ver cuadros 

17 y 13). 

Mientras que las demas localidades de la zona plana. y alln en la 

sierra y en la costa. continuan con un crecimiento moderado y de tipo 

rural. S6lo decrece la poblaci6n de algunas local idades como Las 

Calab:izas, en el plano. o El Reino, en los lomer:fos. Aparecen tambien 

nuevos puntos poblacionales en el ter.ritorio. en especial en la 

llanura contigua al Balsas y al.m en los llanos interserranos. 11 

A pesar de que ocurre un proceso de depresi6n poblacional al 

concluir la construcci6n de la presa. mas del 50 por ciento de los 

migrantes abandonan el municipio y disminuye la actividad econ6mica, 12 

aunque todav:fa entre 1968 y 1971 se construyen los canales y las obras 

secl.U"rlarias del distrito de riego. crece sustancialmente l.a poblaci6n, 

principalmente. en las localidades influidas durante la etapa de 

edificaci6n de las obras hidraulicas. 

11.- Es el censo de 1970 el que mayor cantidad de localidades registra 
(204) entre 1930 y 1990 (ver cuadro 16). raz6n por la que aparece 
como un periodo de intenso poblamiento. Al1n cuand.o probablemente se 
registren local idades que exist :fan desde decadas anteriores y no 
censadas. los eventos que ocurren en los afios sesenta furrlamentan la 
hip6tesis· de un aumento real de la poblaci6n en la zona y de su 
establecimiento en nuevas local idades. 
12.- La actividad econ6mica disminuye cuarrlo concluye la construcci6n 
de la presa, mas del 50 por ciento de los migrantes abardonan la zona; 
no otstante. crece enormemente la poblaci6n. Mientras que en 1960 la 
localidad Melchor Ocampo del Balsas cuenta con mi 1 906 habitantes. 
para 1970 hab:fa ya cuatro mi 1 766 pobladores; y en Guacamayas se 
registran a siete mil 716 habitantes en 1968 y cuatro mil 146 en 1970 
(Hiernaux y I.aurelli, 1983: 499). 
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De esta manera. en 1970. en el municipio habitan 24 mil 312 

personas (7 mil 704, en el censo de 1960). crece a un ritmo del 12.66 

por ciento anual y la densid.ad alcanza. los 22.3 habitantes por 

kil6metro cuadrado. 

La cabecera Melchor Ocampo alcanza los clliitro mil 766 habitantes 

y al:sorbe al 30 por ciento de los inmigrantes. Guacamayas salta a los 

dos mi 1 856 pobladores y aloja al 46 por ciento de los recien lleg-ados 

(crece en 27.68 por ciento anua.l entre 1960 y 1970). La Mira con mil 

690 moradores (aumenta al 18.03 por ciento anual). junto con Playa 

A.:."""UL atraen al 13.4 por ciento de familias inmigrantes; son las 

localidades --consideradas a las dos ultimas todavfa como ranchos-

que agrupan casi al cuarenta por ciento de la poblaci6n. otras 

localidades que rebasan a los mil habitantes son Playa Azul y El 

Habillal (ver cuadros 12, 14 y 13). 

Como parte de esta fase de poblamiento, sustentado alin en el 

desarrollo ruraL el 20 de noviembre de 1971. el Corgreso del Fstado 

le asigna al municipio Melchor Ocampo del Balsas el nombre de Lazaro 

cardenas. 13 A su vez. en octubre de 1968. se crea Sider(Irgica Las 

Truchas, S. A. y en 1971 se le denomina Siderurgica Lazaro Cdrdenas 

Las Truchas. 

De 1973 a 1976 
En 1974 el 30 por ciento de la PEA municipal se dedica a las 

actividades del sector primario. en 1975 este 1rrl.ice es del 25 por 

ciento. del 20 por ciento en 1976 y del 14.9 por ciento en 1980. La 

disminuci6n relativa en la importancia de la actividad agricola en el 

municipio es propia del predominio que desde el primer tercio de los 

afios setenta comienzan a mostrar los sectores secundario y terciario 

en la economfa municipal, que incorporan a una poblaci6n urbana 

13.- El 20 de noviembre de 1971. cuando cuenta con poco mas de cinco 
mil pobladores. el Congreso del Estado le asigna a Melchor de Ocampo 
el nombre de Lazaro COrdenas. Un municipio. que todavfa en 1969 se 
dedica fi..ID1amentalmente al sector agrfcola y que, no oootante. ocupa 
solo a dos tercios de la poblaci6n econ6micamente activa (Minello. 
1982: 165). 
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inmigrante en aumento y a la vez atraen a los habitantes nativos 

rurales. 

A partir de 1973, el aspecto y corrlici6n rural de la poblaci6n es 

alterado con la llegada de numerosos y variados contingentes de origen 

y asimilaci6n urbana. que se desparraman en las localidades pr6ximas a 

la cabecera municipal, y que imprimen una mayor diversidad tanto 

social como econ6mica. 

Desde entonces la fisonom1a homogenea de la poblaci6n rural 

empieza a diluirse para configurar un acomodo p:.blacional de mayor 

heterogeneidad, espontaneo y desordenado. que se sobrepone al arreglo 

de las comunidades rurales e invade las areas agr1colas, e incluso las 

dedi cadas para e 1 ganado. 

Fs la parte oriente del municipio, el espacio que se convierte en 

el menos homogeneo y en donie se hace evidente la desarticulacion 

poblacional. Son s6lo tres las localidades que crecen con un mayor 

perfi 1 urbano y que concentran, en un acomod.o triangular, a la gran 

mayor1a de la poblaci6n. Entre la cabecera municipal, Guacamayas y L3. 

Mira. alojan a las tres cuartas partes de los habitantes en 1980: este 

fen6meno de concentraci6n es una constante desde 1970. 

Los puntos de atracci6n poblacional 

En el proceso de poblamiento de esta etapa se denota la 

influencia de dos puntos de atracci6n urbana. Por una lado, la 

construcci6n de la siderlirgica y de la ciudad, que influyen con mayor 

magnitud sobre la cabecera municipal al padecer los estragos mas 
violentos con la expropiaci6n de cerca de mil 700 hectareas de 

terrenos planos agricolas, y el efecto se 1 iga con Guacamayas por ser 

la local id.ad inmediata; y se extierrle con menor intensidad, en funci6n 

de la distancia y sobre la principal via de entrada a la zona, hasta 

La Mira. Por otra parte. el segundo factor de atracci6n y de menor 

incidencia lo constituye Las Trucas, el yacimiento minero instalado 

entre La Mira, Acalpican y El Habi llal.14 

14.- Desde 1970 se inician algunas obras en la mina y en la localidad 
L3. Mira dorx:le se asienta el campamento minero (Nolasco. 1984: 137). 
Victor Armenta. descend.iente del antiguo terrateniente de la zona. 
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La acci6n que ejercen estos dos puntos, dada su ubicaci6n, cubre 

a las local idades asentadas en la parte oriental del municipio y 

refuerza la ten::lencia hist6rica de la concentraci6n poblacional. Es en 

esta zona. la de majores con::liciones agr1colas, dorde la influencia de 

estos dcis puntos desarticula las composici6n rural homogenea existente 

hasta la decada de los afios sesenta. 

Un tercer punto de atracci6n p:>blacional, en este caso rural, es 

el inicio del funcionamiento del distrito de riego en 1976, que se 

sobrepone a la finalizaci6n de la construcci6n y el comienzo de la 

operaci6n de la planta siderlirgica. 

Con el establecimiento de la infraestructura de riego y de 

comunicaciones1~ y de la expansi6n de las relaciones mercantiles, que 

acompafian a la instalaci6n del complejo urbane irdustrial. se refuerza 

la permanencia de la poblaci6n rural, que -aunque menor numericamente 

que la p:>blaci6n urbana y con un impa.cto mas reducido-- se integra en 

funci6n de la llegada de moradores externos de origen urba.no y ruraL 

de la ampliaci6n de la vida asalariada y su consecuente 

encarecimiento, del rentismo, de un mercado agricola extralocal, de la 

intensificaci6n de la producci6n fruticola. 

Al ponerse en marcha el distrito de riego el incremento de la 

p:>blaci6n en esta etapa (1970-1980) no se limita a la actividad urbane 

in::lustrial, la que ejerce la mayor y mas intensa influencia; esta, 

asimismo, presente el impulse que genera el espacio rural. 

En general, los prcxiuctores agricolas (ejidatarios y pequefios 

propietarios) se conservan actives en la zona rural, son pecos los que 

abarrlonan la huerta. Es, en cambio. mas notoria la atracci6n de los 

jornaleros agr:icolas hacia empleos in::lustriales y de servicios. donie 

se consiguen mayores salaries y trabajo pennanente; los asalariados 

Viviano Armenta de las Nieves, recuerda que en esa epoca Sicartsa 
establece oficinas en El Habillal para la administraci6n de lamina y 
la contrataci6n de personal y que era su fami 1 ia la que exterd1a las 
cartas de recomerrlaci6n entre los vecinos que hlscaban acomodo en Las 
Trucas (Entrevista a Victor Armenta, pequefio propietario de El 
HabillaL Lazaro cardenas, Mich., enero de 1993). 
15.- En 1971 se inaugura la carretera que comunica con la tierra 
caliente, en 1973 la carretera a Zihuatanejo, el ferrocarril en 1979. 
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rurales representan el 12.5 por ciento de la PEA del sector uno y el 

28 por ciento de la poblaci6n censada en 1970. 

El fraccionamiento poblacional 

En funci6n de esos tres puntos de atracci6n. puede construirse un 

mosaico poblacional. Puede distinguirse la integraci6n de tres areas 

de poblaci6n que. por su ubicaci6n con respecto a la zona irrlustrial. 

a la v1as de comunicaci6n y sus condiciones naturales y agr1colas. 

asumen caracteristicas diferentes; se configura una distribuci6n 

poblacional que manifiesta ciertas regularidades en su configuraci6n y 

que todav1a alcanzan vigencia en la actualidad. 

En primer lugar. se trata de las localidades inmed.iatas o 

directamente comunicadas a la zona irrlustrial y a los yacimientos 

mineros. que disponen de la infraestructura de riego y se distribuyen 

en la planicie. Es la area poblacional de mayor dinamismo y en donde 

se concentra el 89.5 de los habitantes del municipio en 1980. 

Son local id.ades que en su mayoria supera a los mi 1 habi tantes en 

1980 y cuyo ntimero aumenta en funci6n de la proximidad a la ciudad y 

que. en los mismos terminos. combinan aspectos de la vida urbana y 

rural. Es. primordialmente. la cercan1a a la ciudad lo que define las 

diferencias entre un poblado y otro. 

Se trata de local idades homogeneamente urh:mas. como la Mira que 

alberga a siete mil 169 moradores, como Guacamayas con 13 mil 669 

habitantes. la cabecera municipal con 26 mil 217. que para 1980 a la 

primera se le asigna la categoria de pueblo. a la segun:ia de 

congregaci6n y a la tercera se le considera como ciudad. 0 bien. como 

Playa Azul . con tres mi 1 22 personas, que pasa de la cal idad de 

congregaci6n a la de pueblo. 1e 

Tambien se trata de local idades a(ln heterogeneas. como fuenos 

Aires y El Habillal con mas de mil habitantes cada una pero 

consideradas como ranchos. 

16.- En 1979 el Conapo considera a las localidades rurales a las que 
tienen menos de dos mil 500 habi tantes. 
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Asimismo, de poblaciones donde predomina el aspecto rural. como 

Acalpican, El furdonal, y las Calabazas, con menos de mil habitantes 

en 1980 (ver cuadro 12). 

En la s~ crrea, pueden considerarse a las localidades que en 

1980-~superan a los cien habitantes y sin llegar a 500. que, aunque 

estan comunicadas, se ubican a mayor lejania de la ciudad y fuera del 

distrito de riego. Son pequef'ios poblados con agricultt.n""a de temporal 

distriruidos en la sierra o a lo largo de la estrecha costa, 

adyacentes a la carretera a Uruapan o de la via costera del Pacifico. 

Es el caso de San Juan Bosco, Los Coyotes, Los Amates, que se asientan 

junto a la carretera que comunica de la ciudad al norte; o de 

OJ.Ucutitan, Las Pef'ias, Popoyuta, Mexcalhuacan. que se establecen sobre 

la costera. 

En tercer termino quedan las localidades aisladas que se 

distriruyen por la sierra y comunicadas solamente por brecha, cuya 

poblaci6n es menor de cien o de 50 habitantes. Por ejemplo El Ciriam y 

El Mango (ver cuadro 12). 

La concentraci6n poblacional 

Con motivo de la construcci6n de la primera fase de Sicartsa y de 

la infraestructura t.n""bana, entre 1973 y 1976, el nuevo flujo de 

inmigrantes redurrl.a en un intenso crecimiento poblacional en el 

municipio del 22.66 por ciento anual entre 1970 y 1975 (pasa de 24 mil 

312 a 67 mil 500 habitantes). El desarrollo de la zona se sustenta en 

el crecimiento urbano. que ocurre con gran intensidad y concentraci6n. 

La poblaci6n se concentra principalmente en la cabecera municipal 

y en Guacamayas, que al:sorben a poco mas de la mitad de los habitantes 

del municipio en 1975; y que al igual que La Mira y Playa Azul, 

superan a los cinco mil moradores cada una: a ellas se suman, El 

Habi llal con mi 1 864 p::tbladores y Buenos Aires con 824. En esas 

localidades. se concentra el 80 por ciento de la poblaci6n total. 

En tanto que las local idades excluidas del riego y de la 

planicie, las ubicadas al norte y occidente de la cabecera municipal -

-en la sierra y en la angosta franja costera- crecen con gran 

lentitud. e inclusive negativamente, fincadas en las tradicionales 
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practicas agr:icolas del desmonte y en una escasa actividad pesquera en 

los poblados costeros. 17 

Es en esta etapa que la derrama de recursos financieros desde el 

exterior cobra importancia y son definitivos en la movilidad 

poblacional. Las circunstancias de la crisis, manifiesta a inicios de 

los setenta y profurdizada en el transcurso de esa decada, y las 

politicas de desarrollo regional dictadas en el centro del pa:fs, se 

convierten en las principales condicionantes de la dinamica 

poblacional en el municipio. 

El af'io de 1976, cuando culmina la construcci6n de la primera fase 

de Sicartsa, marca el memento de mayor demarrla de mano de obra. En 

consecuencia, al termino de las obras de construcci6n de Sicartsa I se 

desocupa una masa importante de fuerza de trabajo, casi el 40 por 

ciento de la poblaci6n abandona el municipio. Se 

de 1976 habia 75 mil pobladores y en 1977 el 

hab1a decrecido a 46 mil 786 (Hiernaux, 1984: 

202) . 18 

estima que a finales 

nDmero de habitantes 

111; Nolasco, 1984: 

wego de 1976, una parte de los inmigrantes y habitantes de 

Uzaro cardenas, por su escasa calificaci6n y origen campesino, 

permanecen en la zona emplearrlose ya sea en la construcci6n, en los 

servicios, en el comercio o en la econom1a informal como subempleados 

(vemedores aml:J..llantes, servicios personales, prostituci6n19), el 

17.- "A pesar de las posibilidades que ofrece la proximidad del 
oceano. la pesca juega un papel muy mcdesto: s6lo el 1.3 por ciento de 
las personas activas encuestadas (48 sobre 3657) practican esta 
actividad. El volumen de la pesca (pescados, crustaceos) en las aguas 
del Balsas y en el literal es insuficiente incluso para satisfacer la 
demanda de los restaurantes de Ciudad Lizaro cardenas y de Playa Azul" 
(Pietri, 1978: 160). 
18.- Margarita Nolasco registra a casi cien mil personas en el 
municipio en 1976; por tanto, al terminar la construcci6n de Sicartsa 
I. la emigraci6n poblacional pudo haber llegado al 50 por ciento. 
19.- "En l...aza.rQ_cardenas-l.ds Truchas se supone que entre 1975-1976, la 
etapa de la mayor ocupaci6n formal, alrededor del 12 por ciento de la 
poblaci6n estaba en el mercado informal. Para 1978, en plena 
desocupaci6n (25 por ciento de PEA sin empleo). el mercado informal de 
trabajo captaba ya al 22.5 por ciento de los trabajadores ( ... ) El 
mercado informal en Lazaro cardenas-Las Truchas esta compuesto por los 
servicios personales, el subempleo, las artesan1as urbanas y los 
reparadores, el merodeo urbano. el comercio y las ocupaciones que lo 
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sector terciario llega a representar el 63 por ciento de la PFA; y. 

por supuesto. principalmente como jornaleros agr1colas, en 1977. el 15 

por ciento de los poblaci6n activa se ocupan en el sector primario. 20 

El fen6meno de emigraci6n en el segurrlo lustro de los setenta no 

es consecuencia exclusiva de la conclusi6n de la primera fase de 

Sicartsa. coincide con la crisis econ6mica sucedida. al culminar el 

sexenio echeverrista. que lleva a la regi6n a una recesi6n. Se retiran 

diversas instituciones de la zona y con ellas importantes inversiones 

pUblicas destinadas principalmente a la construcci6n de la segunda 

etapa de Sicartsa y del crecimiento urbano. 21 

I~ depresi6n poblacional 

En este periodo la terdencia ascerdente de la tasa de crecimiento 

poblacional rec;ristrada. desde 1930 muestra un quiebre decreciente en el 

segundo lustro de los setenta (-1.57 por ciento en el :irdice 

municipal). provocado por la culminaci6n de las obras de construcci6n 

de Sicartsa I y la suspensi6n de los sucesivos proyectos de desarrollo 

para el municipio. Luego del intenso poblamiento de 1970 a 1975 en las 

localidades ubicadas en torno al complejo urbano industrial se 

observan. entre 1975 y 1980. crecimientos positivos menores respecto 

al lustro anterior y negativos en Guacamayas. Playa Azul, El Habi llal, 

Acalpican y El B:>rdonal. como las poblaciones mas afectadas por la 

depresi6n poblacional de esa coyuntura (ver cuadro 14). 

rodean. los servicios por cuenta propia en pequeff1sima escala y. 
finalmente, las ocupaciones antisociales. tambien en minima escala" 
(Nolasco. 1984: 143-144). 
20.- Zavala de Cosio (1988: 84-86) y Nolasco (1984: 140) coinciden en 
que si no se hubieran susperdido las acciones de crecimiento regional 
alrededor de 12 mil a 18 mil jefes de familia habr:ian conservado una 
fuente de ingresos y en consecuencia un empleo estable y se habr:ia 
generado una mayor estabilidad. 
21.- Al final izar la construcci6n de la primera etapa de la 
Sidenirgica, la presi6n urbana decreci6 debido a la emigraci6n de una 
cantidad sustancial de poblaci6n. Las estimaciones para fines de 1976 
indican que la microrregi6n tenia 75 000 habitantes. Un ana despues el 
Fideicomiso levant6 un censo de poblaci6n y vivienda que registr6 s6lo 
46 786 habitantes en la microrregi6n, o sea. un remanente de poco mas 
del 50% (Hiernaux. 1984: 111) . 



CUADRO 16 
1Rns1®d Poblacional en el Municipio de Lazaro CArdenas. M1cb .. 193G-199Q. 
=--=---==::- --- ------ ----
CEKSO: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

-----------------------------------------
LOCALIDAD~ 59 97 44 94 204 63 112 
REGISTRADAS 

POBLACIOII 2833 3263 5045 nM 24312 62355 134969 

DEliSI DAD 2.6 3.0 4.6 7.1 22.3 57.2 123.7 

FUEII1t: Censos de poblaci6n y vmenta 1930. 1940, 1950, 1960. 1970. 1980, 
y 1990. 
MOTA: El XI Censo General de Poblaci6n Vivien~D. 1m. define co10 Localidad 
al Iugar en el que se ubica una vivieoda o CODJunto de vimndas que esUn 
cercanas unas de otras y donde por lo ~~enos una esta habit ada. 
a) lJ! 1930 y 1940, son localidades que perteoeceo al lllllicipio con cabecera 
en Arteaga. 
b) lJ! 1960, de las 94 localidades registradas. 28 son ceosadas COlO desocupa
dAs y 38 co10 agngadAs coo otras. 
c) La deDSttad se refiere a babltilDtes sobre ki 161etro cuadrado, con blse en 
1091 kil6aetros cuadrados. 

CUADRO 17 
Evoluci6o de Ia Poblaci6o en Lazaro C41rdenas, Mich .. 193o-lm. 

1 2 3 4 5 
POBI.ACIOII AUIEIITO IHCimiEIITO CRtiiMIOOO AUMOOO 

CEliS ADA vaJEilTIVO DE POBUCIOII MIGRATOIUO ImEDSlL 
uo (4% aoual) (1 t 2) (1 - 3) 
------------------ -----

1930 2833 1133 
1940 3263 1305 3966 -703 15.2 
1950 5045 2018 4568 4n 54.6 
1%0 n04 3082 7063 641 52.7 
1970 24312 97"lJ 10786 13526 215.6 
1980 62355 24942 34037 28318 156.5 
1990 134969 53988 87297 476n 116.5 
----------
FUOO'E: CeDSOS de Poblaci6o y Vivienda 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 
1980 y 1990. 
MOTA: Rainer Godau estill que el incretento vegetatrro de La poblaci6D 
pan Uzaro C41rdenas. M1cb .. en el periodo 194o-1973. es del cuatro 
por cieoto. Coosultar: Zapata. F. et. al. Lis Truchas. Acero y SociedAd 
eo *xico. Coleg1o de *xico, 1978. 
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Aunque por otro lado. si se considera el 1ndice de toda la decad.a 

(1970-1980). el crecimiento anual es. al igual que en los pet'icdos 

decenales anteriores. positivo, a excepci6n de algunas localidades 

como Los Coyotes. San Juan B::lsco. Mexcalhuacan. La Soledad -con 

cifras negativas- o El Reino. El Man;ro. Olueutitan. Las Panas. Clluta 

--en situaci6n de estancamiento--. localidades serranas y costeras de 

temporal con escasa.s posibi 1 idades de vida para sus moradores. 

El saldo positive del crecimiento poblacional en la decada de los 

setenta para la mayoria de las 63 localidades registradas en el censo 

de 1980. 22 tiene como contexto la influencia renovada del crecimiento 

urbane in::lustrial . que a pesar de la irregularidad en la derrama de 

recursos y en la dinamica poblacional. se material iza en la 

reconsideraci6n del proyecto de desarrollo regional ba.jo la forma de 

Zona Conurba.da del R1o Balsas y de su respectiva Comisi6n en 1976 y 

que cobra forma con el inicio de la construcci6n de Fertimex en 1979, 

y despues de las empresas NKS. PMf y del puerto. a principios los 

ochenta como complemento de la rama siderOrgica. 

En este contexto. al terminar la decada de los setenta. el 

municipio cuenta con 62 mil 355 habitantes -cinco mil 145 pobladores 

menos que en 1975-- y, sin embargo. con un aumento migratorio de 28 

mil 318 individuos con relaci6n a 1970; lo que representa una densidad 

poblacional de 57.2 habitantes por kil6metro cuadrado en el territorio 

municipal. y que, en realidad. es en la planicie dorrl.e se concentra 

casi el 90 por ciento de la poblaci6n (ver cuadros del 12 al 16 y 17). 

22.- Si se atierrl.e exclusivamente a los datos censales pcdr1an 
provocarse serios errores de interpretaci6n. Fs el caso que en 1970 
son censadas 204 localidades y en 1980 a 63. De acuerdo con las cifras 
de poblaci6n del periodo podria concluirse que con el establecimiento 
del complejo urba.no irrlustrial se desmantelan y desaparecen 141 
poblaciones en el territorio municipal. Puede parecer coherente. Sin 
embargo. con la misma 16gica resul ta increible un proceso de 
repoblamiento de esas misma.s areas. desmanteladas en los afios setenta. 
en cuanto que el n(lmero de local idades censadas en 1990 ascierrl.e a 112 
(ver cuadro 16). En ultima instancia. mientras no se haga el pr6ximo 
censo y ocurra e 1 afio 2000. con muchas reservas puede sef'ia larse que 
como efecto de la instalaci6n del enclave en el municipio han 
desaparecido aproximadamente menos de cien localidades ubicadas en la 
zona serrana. 
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De 1980 a. 1990 

La heterogeneidad y la desarticulaci6n de la poblaci6n como 

expresi6n de las relaciones de enclave. en Lazaro cardenas se 

reproducen durante los aftos ochenta. Al igual que en la decada de los 

setenta, la integraci6n de las localidades proximas al complejo urbano 

industrial adquieren nueva configuraci6n a traves de los flujos de 

poblaci6n internes y externos; otras mantienen sus rasgos rurales. 

En terminos del contenido poblacional el municipio se estructura 

en funci6n de fracciones poblacionales sobrepuestas, en dorrle la 

continuidad urbana se mezcla entre el espacio rural de maneras 

distintas, como puede oooervarse en especial en la planicie. En el 

area serrana. lo mismo que en la costa, el fraccionamiento poblacional 

toma sentido de acuerdo con la dispersi6n de la poblaci6n, e incluso 

con un relativo aislamiento. 

Se constituyen fracciones ter.ritoriales que reciben est1mulos 

diferenciados en funcion de las coooiciones de su integraci6n, dadas 

por las caracter1sticas de producci6n en que se establecen sus 

moradores, de la cercan:fa al complejo urbano irrlustrial y de las 

formas mercantiles a que se vinculan. 

Entre la planicie, a traves del trabajo de campo. se constata que 

la dinamica urbana se consolida en las localidades que 

tradicionalmente han sido centres de poblamiento. como la forma de 

vida cotidiana alrededor de las actividades industriales. comerciales 

y de servicios, como en la cabecera municipal y en La Orilla; o bien 

en local idades que el comportamiento urbano se impone o se extierxle 

sobre las formas rurales sobrevivientes. 

Este fraccionamiento territorial. propio de una regi6n 

heterogenea y desarticulada, se desenvuelve como expresi6n de las 

relaciones de enclave asentadas en el municipio desde los aftos 

setenta, ba.jo el cobijo de los proyectos para el desarrollo regional 

auspiciados por elevadas invers1ones y la participac16n del Estado. 

En la decada de los ochenta, las relaciones de enclave se 

difurrlen, a partir de renovados impulsos para el desarrollo regional, 

aunque con gran irregularidad, de acuerdo con la gravedad de la crisis 
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y la ambiguedad de los gobiernos federales en el logro de los 

prop6sitos de planeaci6n. 

Fn los af'los noventa. las relaciones de enclave son todav1a una 

constante. el a.islamiento econ6mico, politico y social aUn. son 

caracter:!sticas en la zona; aunque desde finales de los ochenta las 

cordiciones en que se reprcducen las relaciones de enclave se han 

modificado ampliamente en el municipio con el abandono del Estado como 

promotor del desarTOllo de la regi6n y con el intenso proceso de 

privatizaci6n de la vida social. 

El fraccionamiento poblacional 

El crecimiento menos intenso de la poblaci6n total. en los aftos 

ochenta. se distriruye de manera distinta que como suced1a en la fase 

del fuerte poblamiento de los setenta. El ritmo de crecimiento de la 

poblaci6n es menos acelerado, en particular en la cabecera municipal y 

en localidades como Guacamayas. La Mira, Playa Azul. El Habillal. 

S6lamente Buenos Aires y La Orilla aumentan intensivamente al sostener 

tasas anuales de alred.edor del 20 por ciento. con lo que se afianzan 

como poblados urbanos con ocho mil 131 y seis mil 594 habitantes. 

respectivamente (ver cuadros 12 y 14) . 

Los flujos internos de la poblaci6n empiezan a encontrar 11mites 

espaciales en los principales centros urbanos. que pierden importancia 

poblaciona.l despues del intenso crecimiento de los af'ios setenta. El 

incremento de habi tantes en la cabecera municipal y La Mira comienza a 

frenarse. para desahogarse en mayor magnitud sobre localidades como 

fUJenos Ai1:··es, La Orilla. e inclusive Acalpican. que son los p:•blad.o:e 

que crecen intensivamente en los ochenta.. Fn cambio Guacamayas. 

continua como una localidad que al::sorbe a una ruena. cantidad de la 

poblaci6n y aumenta en importancia poblacional a diferencia de ciudad 

I..azaro Ctrdenas y de La Mira (ver cuadros 13 y 14). 

No obstante que disminuye e 1 ri tmo de crecimiento eri comparaci6n 

con la decada de los setenta. ciudad Lazaro card.enas, Guacamayas y La 

Mira, continO.an como las principales localidades urbanas. La primera, 

concentra a 53 mil 581 habitantes. la segunda a 34 mil 578 y la ultima 

a 12 mil 705 pobladores en 1990. El contenido urbano de estos 
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habitantes es manifiesto cuarrlo al menos el 90 por ciento de la PEA 

trabaja en la industria o en los servicios. En situaci6n similar se 

encuentran La Orilla, fuenos Aires y Playa Azul, en donde los nucleos 

ejidales estan cercados por la poblaci6n urbana -lo que puede 

probarse a primera vista. Se trata de las localidades con hOIIlOQ'eneidad 

urbana para 1990 (ver cuadros 12 y 15). 

A este conjunto de poblaciones urbanas se integra fuenos Aires, 

localidad que en los afios setenta se caracterizaba por la composici6n 

heterogenea de su poblaci6n. Ademas de ser una de las localidades de 

mas intenso crecimiento poblacional (19.11 por ciento anual) y 

alcanzar los ocho mil 131 habitantes en 1990, s6lo el 12.9 por ciento 

de su poblaci6n activa se emplea en el sector primario. 

Frente al contraste urbana que se ex:parxle en e 1 area de la 

planicie. persisten a\ln local idades dorrle la actividad agricola no ha 

dejado de ser primordial. 

Acalpican se convierte en una localidad heterogenea, en 

transici6n, mientras que El Habi llal conserva es misma calidad desde 

la decada de los setenta sin constituirse en una entidad urbana. 

Ademas de que en ambas la poblaci6n activa permanece en el sector uno 

en un tercio, cada una supera a los mil habitantes. 

El paso de Acalpican de localidad rural a la heterogeneidad de 

sus moradores, corresponde con el intenso poblamiento que registra en 

los af'1os ochenta de 10.98 por ciento, superior a los irrlices 

alcanzados por los principales centros urbanos del municipio. 

Por su parte, en El Habillal se ha sostenido la minimizada 

poblaci6n rural en mas de una decada, entre 1980 a 1990 la suma de sus 

nuevas pobladores no llega '500, el ritmo de crecimiento poblacional 

disminuye, incluso en el segundo lustro de los setenta registra una 

tasa de poblaci6n negativa (ver cuadros 12 y 14). 

En la planicie y dentro del distrito de riego, las poblaciones de 

mayor aspecto rural son todav::ia El Bordona.l y las Calahrzas, son las 

localidades de menor importancia poblacional en esta area territoriaL 

sus ritmos de crecimiento son fluctuantes, reunen a menos de mil 

habitantes cada una y son las que tienen mayores dificultades de 

comunicaci6n con la ciudad. Pe:nnanecen en la planicie como las 
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local id.ades con homogeneidad rural. en cuanto que la propot'Ci6n de la 

poblaci6n activa dedicada al sector W10 supera todav1a al 45 por 

ciento en el caso de Las Calabazas, y al 60 por ciento para El 

Bordonal. 

-- Entre los poblados serranos. en 1990 son mas las localidades en 

donde decrecen los habitantes con respecto a 1980 ( Los Amates, El 

Reino. San Rafael): en tanto que en otras comunidades logran conservar 

a sus pobladores (Los Coyotes. San Juan fusco). En el area serrana 

puede ol:servarse que el caracter de los poblados es sustancialmente 

rural, acomcda.dos en funci6n de la situaci6n fisica del terreno. SUs 

habitantes se reproducen a partir de la actividad agropecuaria y s6lo 

algtmOS se dedican a activid.ades comerciales y de servicios: pocos son 

los que se asimi lan a la industria. Por su re lat iva cercan:fa a la 

ciudad. en San Juan Bosco y en San Rafael. el 11.1 y el 16.7 por 

ciento de su poblaci6n activa se incorpora a los servicios en 1990: al 

igual que el tres por ciento de la PEA en Los Coyotes y Los Amates. 

Por su parte. los poblados costeros de temporal y comunicados, se 

caracterizan por la posibi 1 idad de una mayor diversidad en las 

actividades productivas. Predominantemente la p:>blaci6n act iva se 

concentra en el sector I (en la agricul tura, la ganader:fa y la pesca), 

aun. cuando tambien pueden incorporarse a la escasa demanda de 

servicios tur1sticos y otros se integran a actividades de los centros 

urbanos (ver cuadro 15). F.s la situaci6n de relativa diversidad 

productiva lo que permite que estas localidades. al menos desde los 

afios setenta. mantengan en su mayor1a tasas de crecimiento positivas 

de p:>blaci6n. aunque no mayores a los 500 habitantes; s6lo B:lh1a 

Bufadero y Chucutitan estan por arriba de ese rango. 

Existen tambien las localidades que se encuentran en relativo 

estancamiento. sin lograr superar a los cien habitantes: Neb<:pa, 

Teolan, La Soledad (en la costa) y El Mango y El Ciriam (en la 

sierra). 

La heteroqeneidad y desarticulaci6n poblacional 

La heterogeneidad poblacional es un rasgo atm presente en el 

municipio. El arreglo fragmentado y sobrepuesto de la poblaci6n es 
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expresi6n de esa situaciOn. Es en ultima instancia manifestaci6n de 

las relaciones de enclave Ql~ se reproducen en el municipio; hoy, sin 

la participaci6n Estatal. 

Por una lado, la planicie es el area de mayor dinamismo, en donde 

se enclava el crecimiento de la poblaci6n urbana que primordialmente 

aporta la movi 1 idad y las transfonnaciones sobre la poblaci6n rural 

asentada en los mejores terrenos agr1colas. Es el area en donde se 

concentra el 90 por ciento de lee habitantes. atra1dos por lee tres 

COID{X)nentes furrlamentales del desarrollo municipal: el complejo urbano 

industria. la actividad minera y ~1 distrito de riego agricola. 

Tres componentes que sustancialmente incorporan a la poblaci6n a 

traves del trabajo asalariado. en cuanto que su producci6n se dirige a 

los mercados extra locales. F.sta circunstancia persiste en el area, a 

pesar de la diversificaci6n del mercado laboral con la instalaci6n de 

nuevas empresas y de la expansi6n de las actividades mercanti les, del 

comercio y de lee servicios. en la decada de los ochenta. 23 

La heterogeneidad y desarticulaci6n tambien se denota en la 

concentracion poblacional y a traves de sus flujos internos, que se 

distriruyen en las tres localidades que triangulan el area: ciudad 

Lazaro cardenas, Guacamayas y La Mira, en donde totalmente se ha 

perdido la imagen de lo rural. 

No oootante, en los margenes de esta estructura desart i cu lada y 

en funcion de ella, la poblaci6n rural resiste y permanece aunque 

cercada por la expansi6n urbana en el area de mayor dinamismo. 

23.- "No obstante, la evoluci6n de Lazaro cardenas difiere de la de 
otros pueblos de irrlustrias "enclaves" con el surgimiento de la nueva 
ciudad y con la creacion del puerto irrlustrial y las plantas nuevas en 
los ochenta. De esta manera. se form6 una importante poblacion 
trabajadora urbana no empleada por SICARTSA. Se dio un proceso gradual 
de ampliaci6n y diversificaci6n del mercado de traba.jo local, con una. 
notoria expansi6n de los servicios. el transporte y el comercio. Al 
mismo tiempo, la creaci6n de las plantas nuevas en el Puerto 
Irrlustrial aument6 el nl.unero de trabajadores irrlustriales y dio pie a 
ciertos procesos de diferenciaci6n al interior del sector. La 
diversificaci6n del mercado de trabajo lazarocardenense y la 
diferenciaci6n interna de la poblaci6n trabajadora han pr~ucido una 
poblaci6n mas heter()(Jenea ( ... )II (Aitken, 1990: 206-207). 
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Como parte de este crecimiento ina.rticulado, las local ida.des de 

la sierra y de la costa se reprod.ucen con su propia din&nica, con 

crecimientos de poblaci6n lentos y relativamente esta.ncados. Son 

poblaciones que. de la misma manera que los de la planicie. encuentran 

sus merca.dos entre los intermediarios extraloca.les, al margen de la 

crecimiento poblacional en la planicie. En tanto que la.s localidades 

aislada.s en la sierra, e inclusive algunas comunicadas. b.lsca.n 

subsistir a traves del autoconsumo. 

El ret iro de 1 Fstado 

Entre 1980 y 1981 se esperaba la generaci6n de 18 mil nuevos 

empleos en la ram.a de la construcci6n, para reiniciar la ed.ificaci6n 

de la segurrla fase de Sicartsa, culminar la de Fertimex (iniciada. en 

1979) y seguir con la de NKS. PMr y el puerto industrial. En ese 

lapso, entre 1980 y 1982. la poblaci6n del municipio crece 

aproximadamente en 10.3 por ciento. 24 

Para esos af\os. una encuesta del CREDAL-cNRS supone que la PEA se 

distribuye en 9.9 por ciento en actividades agr1colas. el 41.8 se 

ocupa en la industria de la transformacion y el 48.3 por ciento en los 

servicios; y que en su mayor1a (el 88.2 por ciento) son pobladores 

recien llegados, cuyo origen es en 50 por ciento urbano o nn-al 

(Aitken, 1990: 191-192). 

Al estallar la prolongada crisis de 1982, los proyectos de 

desarrollo en el municipio se suspenden o se realizan lentamente, en 

medio de la ambiguedad gubemamental. 

Fs hasta el segurrl.o lustro de los ochenta que vuelven a fluir con 

menos irregularidad los recursos para reactivar a la producci6n 

siderurgica paraestatal, compuesta por Sicartsa. PMT y NKS, y se 

vuelve a reiniciar en 1986 la edificaci6n de la segunda parte de 

Sicartsa. pero ahora en la expectativa de una polltica de 

redimensionamiento de la rama metaltirgica, o sea de su 

24.- Nolasco (1984: 136) estima que la poblaci6n en esos afios crece de 
103 mi 1 640 habitantes en 1980 a 114 mi 1 640 en 1982; mientras que en 
una encuesta efectuada por el CREDAL--cNRS se calcula que la poblaci6n 
en 1982 asciende a 95 mil 796 habitantes en el municipio. 



192 

reestructuraci6n en terminos de eficiencia productiva y financiera y 

de la depl~acion administrativa y de personal (Mart1nez A., 1992; 

1992a). 

La construcci6n. en este lapso, es tod.av1a la principal rama de 

la econom1a municipal. que junto con los servicios. absorben a los 

reci€m 11 egados. 

Sin embargo, en funci6n de la intensidad de la crisis, desde 1989 

el proceso de redimensionamiento de la rama metal(Jrgica toma forma en 

un una serie de despidos masivos y en la suspensi6n de los planes de 

construcci6n de las empresas paraestatales. en vistas de su 

privatizaci6n. 2!5 En los primeros afios de los noventa el proceso de 

privatizaci6n se materializa ampliamente en el municipio y cobra forma 

en una ambiente de depresi6n econ6mica. 

Las expectativas 

SegUn las proyecciones de 1976 del Fidelac acerca de crecimiento 

poblacional del municipio. en 1980 ciudad. Lazaro Cdrdenas deb1a haber 

llegado a los 90 mil habitantes y Guacamayas a los 30 mi 1: en 1990 

esas localid.ades debieron alcanzar respectivamente los 170 mil y 55 

mil pobladores; y para el af'1o 2000 sumar1an cad.a una 250 mil y 85 mil 

habitantes. Se esperaba que el flujo migratorio hacia el municipio 

fuera en los afios ochenta similar al de la decada de los setenta, en 

esas dos decadas se situaba el mayor incremento migratorio. de tal 

modo que para 1980 Lazaro Cdrdenas se colocaba como el primer centro 

de inmigraci6n en Michoacan. 

EStas proyecciones se hacen en consideraci6n al 32 y al 45.27 por 

ciento de las tasas de crecimiento anual que logran ciudad Lazaro 

Cdrdenas y Guacamayas entre 1970 y 1975. y no supon1an la prolongad.a 

situaci6n depresiva en que, desd.e 1976 y aunque con altibajos, se 

mantiene el municipio. 

25.- El caso mas difumido es el de Sicartsa II, que en 1988 entra en 
operaci6n con el 70 por ciento de su construcci6n, que implica s6lo el 
primer segmento de un proceso integral que incluye tres etapas. Con 
este avance, la planta de reducci6n directa, de acer1a electrica y 
colada continua. se desincorpora en 1990. sin constituirse como el 
enlace productivo con PMT y NKS (Martlnez A., 1992; 1992a). 
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En efecto. en la expectati va de un desarrollo urbano e irdustrial 

para el municipio. la instalaci6n de nuevas empresas, la expansi6n de 

los servicios y de las actividades comerciales. provocan, en los a.t"ios 

ochenta. un renovado flujo migratorio al municipio estimado en 47 -~il 

672 irdividuos (ver cuadro 17}. Sin embargo. a pesar de que se 

diversifica el mercado laboral. la poblaci6n crece con un ritmo menor 

que e 1 de la decada anterior. 

La irregularidad en la ejecuci6n de los proyectos de desarrollo. 

su posterior desamparo por parte del Estado y la final privatizaci6n. 

con sus consecuentes efectos en el empleo local, se traduce en un 

crecimiento anual del 8.23 por ciento. para llegar a 134 mil 969 

habitantes en 1990 y una densidad de 123.7 habitantes por ki 16metro 

cuadrado (ver cuadros 16. 12 y 14}. 

Con la misma libertad, si se supone para el primer lustro de la 

actual decada el mismo escenario de comportamiento poblacional 

sucedido entre los ochenta, puede afinnarse que para 1995, la 

poblaci6n en Lazaro card.enas habra de llegar a los 203 mi 1 679 

habitantes. que en la cabecera municipal se completarcin los 80 mil 758 

y en Guacamayas los 52 mi 1 182 pobladores. 

En realidad. las condiciones del desarrollo poblacional en el 

municipio son poco alentadoras en cuanto a la posibilidad de alcanzar 

tasas de crecimiento espectaculares como las registradas en los aftos 

setenta. e incluso en los ochenta. No obstante. la planicie de Lazaro 

carct.enas cuenta hoy con una infraestructura de producci6n industrial y 

agricola que puede dar sustento a una poblaci6n fragmentada. tanto en 

lo urbano como en lo rural . 

Si se acepta este escenario. la relativamente pequet'!a, pero 

extendida territorialmente, poblaci6n rural es todavfa sujeto y una 

alternativa del desarrollo regional. aunque se confunde con la 

poblaci6n urbana como en e 1 mismo poblado de Guacamayas. resiste como 

en El Habillal y en Acalpican, o permanece, al margen del enclave, 

como en El Bordonal y li1s Calabaza.s. en la costa y en la sierra. 
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cap~tulo 6.- La heterogeneidad en las relaciones mercantiles. 

En terminos de los prop6sitos de esta investigaci6n, el mercado 

interesa en tanto relaciones que influyen en el uso de los recursos y 

en las posibilidades de reproducci6n familiar y de acumulaci6n de los 

productores rurales. Interesa abordar la forma en que el espacio rural 

se asimila y sulx>rdina con respecto al mercado. Se parte de que la 

vida en el campo no esta dada por la dinamica de la economia 

municipal, sino en funci6n de estimulos externos. 

Asimismo, se intenta mostrar que el mercado genera relaciones que 

se manifiestan como una acci6n uniforme frente a los productores. De 

modo tal que, a pesar de la desarticulaci6n regional -a la que 

contril:uye e 1 mismo mercado-, se generan pautas de regularidad y de 

homogeneidad en la explotaci6n de los recursos; lo mismo ocurre, como 

mas adelante habra de sefialarse, en las estrategias de reproduccion 

instrumentadas por los productores rurales para permanecer 

territorialmente. 

En este capitulo se a.bordan las redes y canales que se construyen 

en los mercados agricola y pecuario en el municipio. las pautas de 

producci6n que propician y las posibilidades de rentabilidad y 

acumulaci6n que aporta el mercado para la reproducci6n y permanencia 

de los prcxiuctores del espacio rural. 

L9. informaci6n que sustenta al presente capitulo se logra, 

principalmente, mediante el trabajo de campo. ya sea a traves de la 

ol:eervaci6n de las costumbres y formas de comerciar las mercanc:fas; de 

la entrevista con productores agr:lcolas y pecuarios y con otras 

instancias que atierrlen en parte la comercial izaci6n de los productos 

agropecuarios en el municipio; de la recolecci6n de datos sobre 

producci6n y superficie cul tivada, en particular, de la producci6n 

frut:icola --que se concentra en el distrito de riego-- y ganadera, 

como los principales productos mercantiles, datos proporcionados en su 

mayor:ia por el Distrito de Desarrollo Rural y que se presentan en los 

cuadros que se elaboraron para este fin. 
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I . - El mercado 

Las relaciones mercantiles en el territorio de Lliza.ro ca.rctenas 

comienzan a generalizarse para los productores agr:icolas. a med.ida que 

se fraccionan las grarrles extensiones de propiedad y se establecen las 

vias para el trafico comercial extralocal . Mas a1Jn. cuarrlo se inserta 

la infraestructura agricola que potencia la explotaci6n intensiva de 

los recursos naturales; y mayormente. cuan:io se edifica el enclave 

urbano industrial . 

Como se precisa en el capitulo anterior. el territorio municipal 

comienza a poblarse de modo estable una vez que se constituyen los 

ejidos y las pequeftas propiedades. Asimismo. que con el 

fraccionamiento de la tierra se consolida la siembra de palma de coco. 

como el cultivo comercial. junto con el ganado oovino (cebU-suizo). 

Ademas de que se difunden cultivos de platano y otros arboles 

frutales. aparecen los propietarios que controlan amplias superficies 

de palmares en las mejores tierras. concentran la compra venta de la 

copra. de ajonjol:i y de ganado. destinados a los mercados 

extra locales. 

Antes de la reforma agraria. algunos de los prcductores de 

ajonjol:i y ma1z venden a comerciantes de Acapulco. Guerrero. (Rogelio 

G6mez era uno de ellos). productos que transportaban an-ieros locales 

hasta la .ba.h1a de Petacalco. Es hasta mediados de los aftos cincuenta 

que comienzan a transitar veh1culos por los caminos de tierra y 

aumentan los comerciantes llegados de afuera y que se instalan en la 

zona. Es el caso de la familia Tamila. los Alvarez. Ardres Valle. los 

Ab..Irto. los Garnica. los Berber Torres. quienes refaccionan y compran 

a los productores de ajonjolf. Transportaban a la zona petr6leo. 

piloncillo. azticar. jabones. galletas. abarrotes en general. y se 

llevaban la copra y el ajonjoli. 1 

Desde entonces. existen ya dificultades para colocar la copra a 

''precio remunerative" en los mercados principales; en esta situacion. 

1.- Ehtrevista con Victor Armenta. presidente de la Asociaci6n de 
PequeMos Propietarios del municipio y pequefio propietario de El 
HabillaL Lazaro Oird.enas, Mich .• marzo de 1993. 
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la ganaderfa se convierte, en los primeros aftos de los sesenta, en una 

de las actividades mas importantes de la regiOn (CRB, 1965: 31-32). 

Se desarrollan mercados paralelos, controlados por intermediarios 

externos y desligados del mercado local. Uno es el mercado agricola 

sustentado en la pro:iucci6n frut1cola de la planicie, coco. platano y 

mango, principalmente: y el mercado pecuario, mas ligado al consumo de 

la poblaci6n municipal y de carne de baja calidad que se produce 

principalmente por prcd.uctores de la sierra pero tambien de la 

planicie. 

Un tercer mercado es el que abastece a los requerimientos en 

alimentos y manufacturas diversas e u1sumos agr::icolas e irdustriales. 

Es un mercado tambien ajeno a los productores y que desplaza a la 

actividad agricola municipal. 

Las formas de articulaci6n 

En Lcizaro Cardenas. la acci6n del mercado, p:>r un lado, 

corresporde y contribuye con la desarticulaci6n de la estructura 

territorial. p::>blacional y econ6mica, que ocasiona el enclave: se 

constituye un mercado que genera una agricultura adecuada a las 

condiciones ex1stentes: una agricultura de enclave. Las relaciones 

mercantiles se difunden como una extension de las relaciones de 

enclave. 

A la vez. en un contexto de desarticulaci6n regional. la 

configuraci6n del espacio rural adquiere formas de continuidad y de 

regularidad en la comercial izaciOn y en la prcd.ucci6n, mediante un 

trato como irrlividuos identicos que el mercado ejerce sobre los 

prcductores rurales y que opera a traves de la uniformidad de la 

competencia y de los precios. 

Sobre esta base. .el mercado pecuario es el que genera mayores 

posibilidades de articulaci6n e integraci6n del espacio rural, en 

tanto que involucra a productores de la planicie y de la serran1a. que 

vincula en intereses tanto a ejidatarios como a los pequef'k:s 

propietarias dedicados a esa actividad. 

Las actividades rurales, ademas de organizarse en funci6n de las 

corrlicionantes naturales y ante el crecimiento e 1nfluenc1a u.rbano 
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imustrial, se asimi lan a un mercado ajeno a los prOO.uctores y al 

territorio municipal. Es este mercado, a pesar de la dinamica 

fluctuante e insegura, el que se constituye en la fuente primordial de 

la repr00.ucci6n n.~ral. 

A partir de las relaciones mercantiles que se instalan en el 

municipio. que en poco impulsan una organizacion empresarial de la 

explotaci6n de los recursos: y dado el contrastante proceso de 

concentraci6n y fraccionamiento de la tierra. el espacio rural es 

propicio para el desarrollo de diversas posibi 1 idades de l'·eprodueci6n 

rural. de acuerdo con la diferenciaci6n social. que no la otm-ga el 

mercado sino la disposicion y el control de los recursos 

agropecuarios. 

Es en funci6n del minifundismo o de la concentraci6n de la tierra 

-tanto en la actividad agricola como pecuaria-. que se constituyen 

grupos de productores que se asemejan a una oligarquia terrateniente. 

o productores que garantizan la reprOO.ucci6n familiar fincados en 

actividades agropecuarias. o productores que requieren del trabajo 

asalariado para sobrevivir en el marco familiar. 

En estos terminos las posibi 1 idades de reproduce ion en el espacio 

rural depemen. por un lado, de la manera en que los productores se 

insertan a un mercado que no controlan: y por otra parte, de la 

cantidad de recursos (tierra y agua) de que dispone el prOO.uctor. Es 

lo segundo. lo que define la diferenciaciOn social en el espacio rural 

y las posibilidades de reproducci6n frente al mercado. 

II.- El mercado agricola 

Alin antes y durante la construcci6n del distrito de riego (1964-

1976). se presenta y tomenta el proceso de especializaci6n comercial 

en la regiOn y el desplazamiento de los cultivos tradicionales de 

autoconsumo. 

En terminos del plan preliminar de la Comisi6n del Rio Balsas. se 

coloca a los cultivos perennes como los mas importantes y los que 

habran de generar una mayor magnitud de valor total en la producci6n 

agricola. En la expectativa de construir el distrito de riego. se 

preve una producci6n intensiva de frutales y cul tivos Msicos, que 
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CUADRO 18 
Plan de Cultivos de Ia CRB en 1965, para el Distnto de Riego 098 
================--==============------========--= 

SUPERFICIE RENDIIUfJTO PRfriO PRfriO TOTAL 
CULTIVADA PROBABLE ccmms COOIDIAS 

CULTIVOS Has. (%) Tons./Ha. $/Ton. $ (%) 

----------------------------
Pal~ de coco 14790 44.5 2.5 1800 66555000 45.0 
AJODJOU 2896 8.7 1.0 2420 7008320 4.7 
Arroz 4765 14.3 6.0 1050 30019500 20.3 
lla1z 4983 15.0 2.0 940 9368040 6.3 
Varios y frutales (a) 5816 17.5 - -- 34896000 23.6 

Totales 33250 100.0 147846860 100.0 
===============================c===========c~=====~========r=~~~=~:=%=t========== 

FUENTE: Coais16n del Rio Balsas. SRH. La Villita. Las Truchas. Industrlallzaci6n 
de la Costa del Pacifico. Enero de 1965. 
~T~: 
(a).- Se coosideran cultivos de alto rendia1ento. con producto de$ 6000/ha./afio. 

EYoluc16n de Ia ProduCCl6n de Frutales en el lbmlClplo de L1zaro C4rdenas, Micb. 
-=::=----==-===--=------===r======--=--===--======--== 

CULTIVO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 PROMIDIO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

coco 
Superticie (bas.) 2399 2433 2609 2763 2820 2873 2928 2584 2584 2907 2907 4419 4416 2972.5 
Producci6n (tons.) 3598 4379 4695 6631 6767 6894 5895 5259 5410 5713 2170 4618 4483 5116.3 
Rendiaieoto (toos./ba.) 1.5 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 1.8 1.8 1.9 1.9 0.7 1.0 1.0 1.7 

PLAM 
Superhm 937 986 lll7 1237 1268 1290 1343 981 981 1008 1008 441 441 1002.9 
Producci6n 29984 35496 40212 49480 50720 51620 38385 28919 29076 18592 16305 7023 8990 31138.6 
Rendiaiento 32.0 36.0 36.0 40.0 40.0 40.0 28.0 29.0 29.0 18.4 16.2 16.2 20.3 29.3 

woo 
Superhm 1062 1071 1083 1160 1193 1237 l283 1301 1310 1525 1525 1306 1306 1258. 6 
ProduCCl6o 9558 10710 10830 11600 11930 12375 8961 8831 9370 15705 11871 9481 9510 10825.~ 
Rend1t1ento 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 6.8 7.2 10.3 7.7 7.2 7.2 8.6 

-- -- - - -===============:--==--==== 
FUENTE: D1stnto de Desarrollo Rural 084. SARH. 
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multiplica por siete el valor comercial obtenido en la zona (la Union. 

Gro., y Melchor Ocampo del Balsas) a inicios de los setenta. 

SegUn en el plan de cultivos de la CRB en 1965. la producci6n de 

coco predomina en un 44.5 por ciento de la superficie de riego. de 

acuerdo a _su amplia difusi6n en la zona; de la palma de coco se 

esperaba un valor equivalente al 45 por ciento del total generado. En 

tanto que la producci6n de frutales ocupar1a el 17.5 por ciento del 

area regada para generar el 23.6 por ciento del valor total (ver 

cuadro 18) . 2 

De esta manera. con la constituci6n del distrito de riego se 

refuerza el patr6n de cultivos de comercio extralocal. y se intenta 

consolidarlo con la producci6n de otros frutales con alto rendimiento 

y elevado valor comercial. La tendencia dibujada implicaba el 

desplazamiento de los cultivos tradicionales de autoconsumo. 

El desplazamiento de los cul tivos tradicionales 

La prcx:lucci6n de cultivos basicos -ma1z y frijoL e incluso de 

ajonjol i- decrece entre 1965 y 1973. Las hectareas cosechadas de 

frijol en 1965 se reducen de tal modo que se alcanza una producci6n 

menor en 70 por ciento que la de 1960. En 1970. debido a que se 

duplican los rendimientos. el incremento de la producci6n de basicos 

apenas es mayor que la cantidad de 1960; y aunque las hectareas 

cosechadas aumentan tampoco superan las existentes en 1960 (Rainer. 

1978; 211). 

El rendimiento (de una tonelada por hectareas) en la producci6n 

de frijol se sostuvo tan s6lo hasta 1971. puesto que en 1972 vuelve al 

nivel tradicional de 0.6 toneladas por hectareas antes del riego. La 

cantidad de hectareas cultivadas de frijol en 1972 decrecen en 16 por 

ciento con respecto a las trabajadas en 1960 y las de 1973 disminuyen 

en 58 por ciento. 

Algo similar OCt.ll'Te con el ma:fz. dome la cantidad de hect.areas 

cosechadas disminuye progresivamente desde 1960; s6lo la producci6n 

2.- Entre los cultivos esperados por la CRB. una vez establecido el 
riego, esta el arroz, sin embargo, este prcducto no ha sido parte del 
patr6n de cultivos en el municipio. 
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logra sostenerse en niveles iQLtales en 1973, con relaci6n a los aftos 

anteriores al riego y de la ola migratoria de los sesenta, en la 

medida en que casi se duplica el rendimiento en 1.5 toneladas p:>r 

hectarea (Rainer, 1978: 211) . Rendimi en to que. p:>r otra parte, se 

encuentra por debajo del esperado p:>r la CRB con la instalaci6n del 

riego (2 toneladas por hectarea). 

Con el cultivo de ajonjol1, durante la decada de los sesenta, las 

hectareas cosechadas aumentan en 300 por ciento y la producci6n crece 

de modo mas 1 en to, debido a que sus rendimientos se estancan en 0. 6 

toneladas por hectarea. 

Desde antes de que se instalara el riego, son los cultivos 

comerciales lo que ganan terreno, aquellos que generan mayores 

ingresos monetarios. En la palma de coco. aun cuando es constante la 

proporci6n del area cul tivada, la producci6n crece enormemente entre 

1960 (cuatro mil 673 toneladas) y 1970 (54 mil 690 toneladas), lo 

mismo sucede con el valor total comercial realizado. 

Inserci6n del riego. del complejo urban.o y el auge platanero 

La llegada de la poblaci6n migrante, con el establecimiento de la 

industria y la introducci6n del riego, coincide con una de las mejores 

epxas para la producci6n de coco y platano. Si bien no es un periodo 

de ruenos precios para e l productor. crece la demanda y los costos de 

fertilizaci6n y de control de plagas son m:fnimos. "El precio era bajo, 

pero eran pocos los costos; aunque a precios de regalo, s1 dejaba." .3 

Con la operaci6n del sistema hidraulico, el riego se utiliza para 

las plantaciones perennes. en particular para el cultivo de platano. 

Para la segurrl.a decada de los setenta en el area de riego, entre 1977 

y 1980, la superficie sembrada de coco ocupa mas de un tercio y se 

extienden el platano asociado con el coco y de otros frutales. 

Asimismo. las relaciones de mercado en el municip1o se refuerzan 

con la construcci6n de la siderlirgica y de la ciudad. Sin embargo, se 

trata de un mercado sujeto a las fluctuaciones impuestas por los 

elevados flujos de inversi6n estatal en infraestructura urbane 

3.- Entrevista con Gabino Nieves. pequefio propietario de El Habillal. 
Lazaro Cardenas, Mich .. marzo de 1993. 



CUADRO 20 
Evoluci6n de Ia Produccu~o de Frutales eo ellluoicipio de L1zaro ~nieoas, lich. 
(Tasas de creci1ieoto alllli II 
=============================--=====--===========~~ 

CULTIVO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 PROIIIDIO 
----·-----
coco 
Superficie 1.4 7.2 5.9 2.1 1.9 1.9 -11.7 0.0 12.5 0.0 52.0 -0.1 6.1 
Producci6n 21.7 7.2 41.2 2.1 1.9 -14.5 -10.8 2.9 5.6 -62.0 112.8 -2.9 8.8 
Reodi1ieoto 20.0 0.0 33.3 0.0 0.0 -25.0 0.0 5.6 0.0 -61.1 35.1 0.0 0.7 

PIJ.TliO 
Superficie 5. 2 13.3 10.7 2.5 1. 7 4.1 -27.0 0.0 2.8 0.0 -56.3 0.0 -3.6 
Producci6D 18.4 13.3 23.0 2.5 1.8 -25.6 -24.7 0.5 -36.1 -12.3 -56.9 28.0 -5.7 
Renditieoto 12.5 0.0 11.1 0.0 0.0 -30.0 3.6 0.0 -36.6 -12.0 0.0 25.3 -2.2 

IIAH60 
Superfim 0.8 l.1 7.1 2.8 3.7 3.7 1.4 0.7 16.4 0.0 -14.4 0.0 2.0 
Producci6o 12.1 1.1 7.1 2.8 3.7 -27.6 -1.5 6.1 67.6 -24.4 -20.1 0.3 2.3 
Rendi1iento 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.2 -2.8 5.4 44.0 -25.2 -6.5 0.0 -0.4 

FUEHTE: Cuadro 19 
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irrlustrial y al constante movimiento poblacional, que generan altos 

rangos de inflaci6n. 

Los cultivos de ciclo corto, mafz, frijol, sorgo, jitomate y 

sarrlia, decrecen al1n mas a cuenta de la expansi6n de los frutales, y 

ocupan menos del dos por ciento de la superficie total y menos del 

diez por ciento de la de riego en 1980. 

Aunque a finales de los setenta las plantaciones de frutales 

ocupan relativamente menos superficie que las huertas de coco, son las 

que generan un mayor rendimiento en terminos de valor por hectarea. En 

el ciclo 1979-1980, los cultivos de palma se traducen en el 14 por 

ciento del valor de la producci6n agricola en el distrito de riego; 

las plantaciones asociadas generan el 45 por ciento del valor; las de 

frutales el 37 por ciento; y los cultivos de ciclo corte significan 

menos del cuatro por ciento. 

Para la decada de los setentas es patente el proceso de 

especial izaci6n agricola en la producci6n de frutas destinadas al 

mercado nacional e internacional, "la superficie netamente frut1cola 

llega a generar casi el 74 por ciento del valor total agricola 

producido en el dist:rito de riego" (Pucciarelli. 1983: 119). 

Deca1da de la producci6n frut1cola 

En los ochenta, permanece la tendencia dibujada en los aftos 

sesenta de desp lazar a los cult i vos de autoconsumo por los 

come:rciales. Es entre los frutales que se suceden algunos cambios en 

el patr6n de cultivos, manifiestos en el auge de la producci6n 

platanera y su posterior ca1da al finalizar la decada. 

IX!rante el primer lustro de los ochenta, en los frutales (coco, 

platano. mango) y en diferente proporci6n, aumenta la superficie 

cultivada. En este periodo ocurre tambien un incremento de los 

rendimientos de los cul tivos perennes, entre 1983 y 1985 se registran 

los montes mas altos en la superficie, en la producci6n y en los 

rendimientos. Conforme a los datos proporcionados por el Distrito de 

Desarrollo Rural 084, en terminos de rendimiento se alcanzan los 

niveles mas altos (ver cuadros 19 y 20). 
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El area cultivada de palma de coco permanece en cantidades 

importantes por ser desde af'ios atras el cultivo predominante y de 

menores costos; es el cultivo 1005 resistente y propicio a las 

condiciones que impone la naturaleza y el mercado. 

A la vez, se difurrlen paulatinamente otros frutales que, aunque 

mas costos en su manutenci6n, generan mejores remuneraciones en el 

mercado que el coco. Es el caso de la prod.ucci6n de platano y man;;ro. 

que comienzan a ocupar cada vez 1005 extensi6n del territorio agricola 

de la zona y con altos rendimientos; la superficie platanera en 

particular crece a ritmos superiores que el coco, entre 1980 y 1985, 

en especial porque es un cul tivo que permite mantener los plantlos de 

palma de coco. 

Es desde 1986 que se registra el inicio de un periodo de 

decaimiento de la producci6n frut1cola en el municipio. que redunda en 

el progresivo abandono de la producci6n de platano y de un lento 

fomento en la siembra de mangos. Desde ese afto se denota una baja 

simultanea en los rerdimientos de los frutales y, en consecuencia. de 

la producci6n; a partir de 1987, comienza a decrecer la superficie 

cul tivada de frutales. a excepci6n del mango (ver cuadros 19 y 20). 

El motivo sustancial de este fen6meno --en opini6n generalizada 

de los funcionarios y productores entrevistados- es la difusi6n y el 

descontrol1de plagas que atacan al platano, la cigatoka negra que se 

extendi6 de la planicie hacia la costa. en donde alin se localizan 

plantaciones de platano que dif1ci !mente alcanzan a producir. Otras 

plagas como la mosca de la fruta se mantienen en control. 

En terminos del mercado. interfiere tambien la caida de la 

deman:l.a mundial de platano, que se traduce para la zona en su 

desplazam.iento del mercado nacional por los cul tivos prcxiucidos en la 

regi6n de tierra caliente de Michoacan y por los productores del sur 

del pais. 

Para 1989-1990. segt.m la informaci6n a[X)rtada por el Distrito de 

Desarrollo RuraL se presenta una ca1da generalizada de los frutales. 

a excepci6n del coco que recupera la producci6n de inicios de los 

ochenta pero con rendimientos decrecientes. 
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No o:bstante los al tibajos reg-istrados en la p:n::xiucci6n frut1cola. 

la mayor parte de la decada de los ochenta, ~n particular para el 

platano, es de un saldo positive. Diariamente sal1an del municipio 

alrededor de cinco camiones de 12 toneladas, o sea en promedio de 65 a 

70 toneladas, ~1e por corte pagaban entre siete u ocho millones con 

una utilidad del 50 por ciento. 4 

Por su parte. los cultivos de ciclo corto (frijol. ma1z. chile 

verde. sorgo. sani1a y calabacita) ocupan alrededor del cuatro por 

ciento de la superficie sembrada en el riego entre 1986 y 1990. Estos 

cultivos fluctUa.n en funci6n del consume familiar del productor y de 

los requerimientos de alimentaci6n del ganado. es minima la demanda en 

el mercado local en cuanto que se comercian desde fuera del municipio. 

Infraestructura comercial 
El desarrollo mercanti 1 no se traduce en el fortalecimiento de un 

mercado local que demarrle los productos agr1colas de la zona, a pesar 

del vertiginoso crecimiento poblacional en el municipio. Asimismo. en 

Lazaro Ctrd.enas se carece de la infraestructura sustancial para el 

aprovechamiento en cadena de los cultivos. 

S6lo existen maduradoras de platano; pero no hay plantas de 

tratamiento hidrotermico. ni almacenes de refrigeraci6n. ni 

empacadoras; los centros de acopio se establecen de modo improvisado. 

Unicamente. dado el auge de la producci6n platanera de las decadas 

setenta y ochenta. existen en el municipio 15 comerciantes con camaras 

de maduraci6n, que hoy son subutilizadas. 

Actualmente se promueve la asociaci6n de un grupo de exempleados 

de nivel ejecutivo de Sicart.sa que han integrado una sociedad an6nima 

a partir de las 1 iquidaciones recibidas de la empresa y que preterrlen 

reinstalar la empacadora. a fin de hacerla funcionar para el ciclo 

1993.~ 

4.- Entrevista con e 1 Sr. Pera ldi. comerciante reg-ional que 
refaccionaba a los productores de platano y coco y propietario de 
maduradoras de platano, Ciudad Lazaro Cardenas. Mich .. ma.r.zo de 1993. 
5.- Entrevista con Fernarrlo Chavez, socio de Emexa. S. "A •• la empresa 
interesada en la rehabi l itac16n de la empacadora. Ciudad IA.zaro 
Ctrd.enas. Mich .. marzo de 1993. 



205 

Las instalaciones se encuentra.n en terrenos del ejido El 

Limoncito donde se estableci6 a partir de una Asociaci6n Rural de 

Interes Colectivo <ARIC) entre seis ejidos (tres de Michoacan y tres 

del vecino estado de Guerrero). con credito de Banrural y 

JX)Steriormente adquirido en subasta por once de los ejtdatarios de El 

Limoncito. La empacadora se vuelve poco funcional y con crecientes 

deudas a principios de los ochenta. cuarrlo se mOO.ificaron las normas 

sanitarias del prcxiucto de exportaci6n. La infraestructura deja de 

operar ante la imPJSibilidad de adecuar el manejo sanitaria de la 

empacadora, del sistema de camaras de fumigaci6n por el hidrotermico. 

Con el prop6sito de aprovechar la infraestructura instalada los 

ejidatarios hab1an solicitado un credito a Pronasol de 350 millones de 

pesos y 900 mill ones a Banrural; pero ante la fal ta de un buen 

mercado, la ausencia de compromise de otros ejidos para asociarse como 

uni6n y los elevados intereses financieros. los ejidatarios estimaron 

e 1 fracaso de 1 proyecto y deciden no contra tar 1 os emprest i tos. 6 

El actual proyecto esta previsto para la ind.ustrializaci6n del 

mango, en lo inmediato se busca de rehabi 1 itar el equipo de empaque y 

de refaccionar a los prcxiuctores. Se tienen convenios con dos 

b:xiegueros de la central de abastos en la ciudad de Mexico, con una 

b:xiega en Guadalajara y otra en Monterrey. Al exterior son tres los 

canales. para Estados Unidos y Canada. 7 

Las condiciones de comercializaci6n son similares. tanto para 

ejidatarios como para los pequefios propietarios. Los empresarios de la 

empacadora pretenden. aunque parcialmente. tener relaciones con los 

centros de comercializaci6n que se ubican fuera del municipio: en 

Morelia. en Uruapan, Apatzingan, en Guadalajara. en Colima, en la 

ciudad de Mexico, desde donde llegan comerciantes transportistas para 

6.- Entrevista con productores del ejido El Limoncito. Buenos Aires, 
r..azaro cardenas, marzo de 1993. 
7.- Entre los socios el 49 por ciento son prcxiuctores de mango, 
ejidatarios y pequeftos propietarios; y son unos 50 los productores -
de Michoacan y de Guerrero-- con los que, a principios de 1993. se ha 
establecido trato comercial. lo que significa mas de tres mil 
toneladas de producci6n (Ehtrevista con Fernando Chavez, socio de 
Emexa, S. A. , Ciudad Lazaro cardenas, Mich. , marzo de 1993) . 
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llevarse el producto a bajo costo y redistriruirlo entre las 

empacadoras en e 1 resto de 1 pa.1s. 

Los sistemas de comercializaci6n 

Es nulo el control del mercado por los productores. El sistema de 

comercializacion es una red de canales de transmisi6n entre el 

productor y los acaparadores, bajo la forma de comerciantes 

transportistas. 

A partir de reunir un conjunto de pequeftas fracciones del 

producto, la actividad comercial se inicia frecuentemente con la 

cosecha en la finca del agricul tor y, mediante transp::1rtes y bcxiegas 

rentadas. se comercia a bajos precios. Son pxos los frutales que se 

venden en el mercado local. al pie de la carretera y a las zonas 

urbanas se destina una parte de lo que no puede verrlerse al exterior. 

Tradicionalmente la venta de mango se realizan a traves de 

comerciantes de Colima. Guadalajara. Apatzingan. Morelia y Nayarit. y 

la copra se transporta a molinos en Acapulco y Morelia. Son los 

intermediarios quienes se apropian del excedente agricola, frente a 

productores poco acostumbrados a comerciar. sin capita 1 para 1 a 

circulaci6n y con el requerimiento de recuperar en lo inmediato la 

inversi6n productiva. 

En estas circunstancias, la producci6n enfrenta en los ultimos 

aftos la disminuci6n del mercado y la ca!da de los precios, que ha 

desestimulado a los productores. Ello se manifiesta en el 

decrecimiento terrlencial de los rendimientos desde 1989 de los 

principales cultivos comerciales, inclusive por debajo del promedio 

nacional ( ver cuadro 20) . 

El platano 

En el caso del cultivo de mayor importancia comerciaL el 

platano, se observa casi su extinci6n. En los mejores afios de la 

decada de los ochenta se alcanza a producir mas de 50 mil toneladas 

anuales en alrededor de mil 300 hectareas, con utilidades de entre el 

35 y el 40 por ciento y empleando a cerca de 400 familias. Para 1993. 

los productores calculan que s6lo subsisten cerca de 120 hectareas que 
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producen unas 200 toneladas mensuales en el municipio, lo que podr1a 

aproximarse a 2 mi 1 400 tone ladas al termino de 1 afto. a 

Entre las plantaciones de platano que se conservan se encuentran 

48 hectareas en El Habillal, 37 en Acalpican, 20 en Chucutitan y 15 

hectareas en Guacamayas, administrad.as p:::>r menos de 20 productores 

ejidales o pequeftos propietarios. De la producci6n que se obtiene 

mensualmente se distribuyen 48 toneladas (12 toneladas semanales) para 

e 1 consume loca 1 , entre cuatro de 1 os maduradores de p 1 atano en e 1 

municipio. Semanalmente, cuatro toneladas son adquiridas por un 

madurador de El Habillal, otras cuatro en Lazaro carctenas, tres en 

Guacamayas y una en Playa Azul. 

De este modo, es el 24 por ciento de la producci6n de platano lo 

que se consume en el municipio; el resto se comercia en pequef'ias 

cantidades entre comerciantes llegados desde Morelia y Guadalajara. 

El mango 

En la producci6n de mango obtenida en 1988. de acuerdo con el 

Distrito de Desarrollo Rural, el 50 por ciento se envfa al mercado 

nar:ior..al y el resto al extranjero. Las varied.ades que se siembran son 

el haden (45 por ciento), el manila veracruzano (42.5 por ciento) y el 

12.5 por ciento de otras variedades. 

El inicio de los af'ios noventa. hasta 1992, los productores lo 

registran como una de las peores coyunturas. no s6lo por la baja del 

mercado frutfcola en general. tambien por los excesos de lluvia. que 

en los cultivos de mango ocasionan la cafda de la flor y de una parte 

de la fruta y, aunque provoca una nueva floraci6n, el producto llega 

tarde al mercado cuando los precios estan a la baja. 

Esta situaci6n se percilJe tambien en las cifras que proporciona 

el Distrito de Desarrollo Rural acerca de la producci6n frutfcola. 

dome se oooerva la disminuci6n de las superficies, de la pn:xlucci6n y 

de los rerxiimientos tanto del mango como del platano; la excepcion es 

8.- Entrevista con Vfctor Armenta. presidente de la Asociaci6n de 
Pequeftos Propietarios del municipio y pequeno propietario de El 
Habillal. I.azaro Cardenas. Mich., marzo de 1993. 
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para el coco entre 1989 y 1992, cuando aumenta la supe:rficie cultivada 

a pesa:r de la caida de los :rendimientos (ver cuad:ros 19 y 20). 

La rentabi 1 idad 

Es generalizada la caida de la rentabilidad de los principales 

productos agricolas en el municipio. La producci6n de coco se ha 

convertido en un cultivo de subsistencia, mientras que el platano se 

extingue. Alternativamente, el mango se constituye como el p:roducto de 

mas facil come:rcializaci6n y de mayor remuneraci6n. 

El coco 

A diferencia de los otros frutales, 

costos, que se :reducen. todavia mas si 

el coco 

se omiten 

implica menores 

los riegos, la 

fertilizaci6n y hasta los cultivos, aunque con rendimientos de 

producci6n mas bajos. 

A pesa:r de que el coco en regimen de riego genera mayores 

rendimientos que el de temporal, lo que se expresa en una mas alta 

rentabilidad :relativa, las condiciones del mercado agricola local han 

llevado a los p:roductores a desatende:r los cultivos. Esta situaciOn 

explica el heche de que desde 1989 c:rezca la superficie de palma de 

coco frente al decrecimiento de los rendimientos. Se trata de un 

cultivo que puede subsistir mientras que con su venta se cubran un 

poco mas que los costos de la cosecha; y que ademas puede asociase con 

otros para una mayor diversidad, como el pasto y fomenta:r el ganado, 

el maiz o algunas hortal izas en pequef'ias areas. 

En particular para el coco, comparativamente, en 1992 la 

rentabi 1 idad -cuarrlo la palma es a tend ida con riego- es de 1 29. 6 por 

ciento y negativa al diez por ciento en el area de temporal, en tanto 

que a finales de los ochenta -en los ultimos af1os del auge agricola

! a rentabi 1 idad. respect i vamente, es de 63. 5 y 19. 6 por ciento en 

1988, considerarrlo en ambos af\os las practicas no:rmales que 

permitirian alcanzar los rendim:ientos 6ptimos que indica el promedio 

nacional. 

Frente a los costos y a la disminuci6n de los rendimientos y de 

los preclos relativos en el mercado. es precisamente que ocurre el 



CU!IlRO 21 
Costos y llentabilidad por Hect~rea en Frutales en el Municipio de L1zaro ~rdenas, Micb., 1988-1992. 
(Pesos anteriores a 19931 

=- =- -======--============== 

1992 1988 
PRlCTICl ro»-Rmii coco-TEIIPOI!AL coco-PLATANO WGO coco-Rnro coco-TEMPORAL coco-PLATAMO WGO PLATANO 

-----------------------------------------------------------
Prepmci6o del temoo 300000 300000 250000 300000 135000 135000 (?) 45000 150000 
FertiliZllci6o 179864 834220 589400 (?) 252000 518020 
Iamres de cultivo 380000 150000 3703630 msooo 421500 114500 (?) 10noso 2266ooo 
Cosecba 459500 459500 1924000 1050000 315000 315000 (?) 640000 7.20000 

Costo tota 1: 1319364 909500 6711850 3717400 871500 564500 4250400 2014080 3654020 

Precio por tonelada 900000 900000 1200000 700000 750000 750000 900000 400000 150000 
llendiliento ( tODB/ba .1 1.9 0.9 1.4 y 20.3 7.2 1.9 0. 9 1.9 y 29.0 7.2 29.0 
Valor de Ia p~ucc16o 1710000 810000 7350000 5040000 1425000 675000 5775000 2880000 4350000 

Ganancia 390636 -99500 638150 1322600 553500 110500 1524600 865920 695980 
llentabilidad 29.6 -10.9 9.5 35.6 63.5 19.6 35.9 43.0 19.0 

----------==:;::::=====--========== 
fUDfl'E: 1gsa.- Distrito de ~llo Run! 084. SARli; 1982.- Banco de Cridito Rural. sucursal L1zaro ~rdeDds, Mich. 
10115: &I aa.lxls aftos, los rendiaientos son los reportados por el OOR; los precios registrados retiereo al periodo de lilyor de~anda; los 
oostos incluyen el precio de la aano de obn. 
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decrecimiento de la rentabilidad. En 1992, el coco de riego registra 

costos de un mill6n 319 mil 364 pesos (de 1992) por hectarea --51 por 

ciento mayor que en 1988 y con un rendimiento similar de 1.9 

toneladas- y un precio por t.onelada de 90 mil pesos C20 por ciento 

superior a 1 de 1988), con 1 o que se genera una uti l idad de 1 29. 6 por 

ciento, mientras que en 1988 llegaba al 63.5 por ciento (ver cuadros 

20 y 21). 9 

En tanto que en el coco de t~mporal decrece la rentabilidad, 

frente a u.n costo de 909 mi 1 500 pesos ( 61 por ciento mas que en. 1988) 

y lm rend1mi en to de 0. 9 tone 1 adas por hectarea, m~nor que e 1 que se 

obtiene con el riego (ver cuadro 21i. 

El coco-platano 

La asociacion de coco y platano paulatinamente deja de ser. como 

entre los anos setenta y parte de los ochenta. la practica de cultivo 

principal en el area de riego del municipio. la ~Je generaba mayores 

i ngresos y emp 1 eo rura 1 . 

Frente al aumento del 58 por ciento en los costos de la 

producci6n de coco asociado al platano entre 1988 (cuatro millones 250 

mil 400 pesos) y 1992 (seis millones 711 mil 850 pesos). la ca1da de 

las rendimientos del 29 a 20 toneladas por hectarea en el platano. y 

un precio que solo ha crecido en 27 por ciento. la rentabilidad se 

restrin]e significativamente del 35.9 por ciento en 1988 a 9.5 por 

ciento en 1992 (ver cuadro 21). 

Esta situacion --se constata en el trabajo de campo-- se traduce 

actualmente en una restricci6n importante del area cultivada de 

platano para suplirse. conforme se agota la huerta. por pastos para el 

ganado o por plantas de man]o, tambien asoClados al coco. 

9.- Los costas -aportados por el Distrito de Desarrollo Rural 084 y 
e 1 Banco de Credi to Rura 1 , sucursa 1 L:1zaro cardenas, Mich. . con 
precios anteriores a 1993-- incluyen el precio de la fue~ua de trabajo 
empleada tver cuadro 21). 
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El maooo 

Ante la casi desaparici6n de la producci6n platanera. las 

expectativas se han colocado en el mango que crece en extensi6n por lo 

menos hasta 1990, aunque en una superficie menor a la que ocupa la 

palma de coco. 

En el caso del mango, entre 1988 y 1992 se conserva el 

rendimiento de 7.2 toneladas por hectarea. aunque los costos aumentan 

en 84.5 por ciento (de dos millones 14 mil 80 a tres millones 717 mil 

850 pesos) y los precios crecen en 75 por ciento (de 400 mi 1 a 7000 

mil pesos por toooladal. 

Todav1a en 1992, cuando la producci6n esta en los niveles de 1980 

debido a la caida de los rendimientos, el mango es el cultivo que 

genera la mayor rentabilidad en terminos relativos y areolutos. es del 

35.6 por ciento, mientras que en 1988 era del 43 por ciento (ver 

cuadros 20 y 21). Hoy es el cultivo mas redituable en el municipio. 

wa margenes de la reproducci6n 

Sin embargo. esta rentabilidad es muy relativa. si se toma en 

consideraci6n la fuerte fragmentaci6n del terrene agricola en la 

planicie. Es claro que las cifras e indicadores a que se han referido 

en superficie. extension y rendimientos -positivos en todos los 

casos; a excepcion de la producci6n de coco de temporal en 1992 (ver 

cuadros 20 y 21)-, se refieren a periodos anuales. En consecuencia 

las magnitudes de la rentabilidad y de las ganancias son tambien para 

un aho. 

D? acuerdo con ello. a fin de abordar 

reprcducci6n de los productores agricolas. son 

c•:>ntrolan alred.edor de 20 hectareas los que 

las posibilidades de 

los agri cu 1 tores que 

se encuentran en 1 os 

margeoos de la reproducci6n familiar. dedicandose s6lo a la 

agricultura (entre los pequenos propietarios s6lo el 25 por ciento 

posee mas de 20 hectareas). 

Es decir. considerando que en la planicie el promedio de la 

propiejad. ejidal o de pequefta propiedad. es de seis hectareas, una 

buena parte de las familias rurales se ligan necesariamente a la 

actividad asalariada en el campo. en la ciudad o en la industria, o 
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bien se vinculan a la economfa internacional a traves de la emigraci6n 

de una parte de la familia a Estados Unidos, como formas de completar 

el ingreso familiar. 

En contraste, dada la homogeneidad en que se manejan los cultivos 

en el area de la planicie. sucede que es mediante la extension. mas no 

en los procedimientos de organizaci6n para la explotaci6n de los 

recursos y del trabajo agricola. como algunos productores pueden 

lograr posibilidades de acumulacion (producci6n que contribuye mas 
alla de la reproducci6n familiar). 

Esto se refiere a un reducido grupo de propietarios, algunos 

terratenientes, quienes se comportan como una oligarquia de enclave. 

Es decir. con capacidad de acumulacion pero sin as1mi larse a las 

potencialidades de la producci6n agricola capitalista y asegurando y 

extendiendo sus dominies; en consecuencia. inseguros para 

comprometerse con proyectos agroempresariales. En esos terminos. la 

actividad agricola en el municipio es propia de un enclave: limitada 

para el desarrollo local y ligada a estimulos comerciales externos. 

La contribuci6n del credito 

Por su parte, el credito. en los ultimos aftos. poco contribuye a 

las posibi 1 idades de acumulaci6n de la mayoria de los prod.uctores. 

Tradicionalmente son las instituciones oficiales las que inducen el 

tipo de cultivos; Banrural al!n ejerce esa funci6n. 

En 1988. solo el 35 por ciento de la superficie de mango (470 

hectareas para 97 productores) es atendida por Banrural. 15 por ciento 

de los cultivos de coco (400 hectareas para 400 productores) y cinco 

por ciento en la extension de platano (50 hectareas para seis 

productores) . 10 

Aunque se carece de cifras para estimar la cantidad de 

productores y de las magnitudes que se renegociaron a partir de la 

reestructuraci6n del sistema bancario agropecuario. entre los 

10.- Cifras proporcionadas por el Distrito de Desarrollo Rural 084. En 
1987. la atenci6n de credito a los productores es del 29 por ciento de 
la superficie de mango. 25 por ciento en coco y ocho por ciento para 
platano. 
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ej1datar10s ex1sten adeudos y aun cuarrlo algunos los han cubierto, 

afirman que carecen de las garant1as que hoy les exigen para acceder a 

nuevos financiamientos. Ademas, la propiedad ejidal, a pesar de que en 

general esta parcelada. no se ha certificado conforme a las reformas 

del artlculo 27 constitucional. 

Los creditos que Banrural otorga para 1992 son casi inaccesibles 

para la gran mayor1a de los productores del municipio, si se 

consideran los bajos rerrlimientos que existen en la zona. Los montes y 

las corrliciones en que se ofrece el financiamiento, suponen 

rendimientos muy superiores a los que hoy logran los agricul teres. 

Por ejemplo, para el coco de riego, el rendimiento medio en la 

planicie es de 1.9 toneladas por hectarea. Banrural exige 2.4 

toneladas; en el coco de temporal. Banrural supone 1.65 toneladas, 

mientras que la media es de 0.9 toneladas; en el caso del platano el 

rendimiento esperado por la instituci6n bancaria es de 30.9 toneladas 

por hectarea, en tanto que el rendimiento real es de 20.3 toneladas; 

en cuanto al mango, Banrural sef'iala 10 toneladas por hectarea y la 

media en el municipio es de 7.2 toneladas.11 

Esta disparidad entre los rendimientos 

financieramente deseadas reduce significativamente a 

reales y las 

la cantidad de 

productores con posibilidad econ6mica y productiva de responder a los 

requerimientos de eficiencia impuestos por Banrural. 

Dadas las restringidas uti 1 idades de los productores. 

generalmente carecen de asistencia tecnica y de seguro agricola, en 

tanto que son gastos que disminuir1an todavia mas la rentabi l idad. En 

consecuencia, a partir de las rendimientos existentes en la zona, los 

creditos que otorga Banrural son impagables. 

Asimismo, a traves de los creditos que otorga .Ba.nrural en 1992 

se induce el patr6n de cultivos con el reforzamiento del mango. El 

hecho es que para la producci6n de mango se ofrecen creditos que, 

proporcionalmente con respecto a los costos estimados, son los mas 

elev.:idos y con menores tasas de interes. C.on relaci6n al costo 

calculado por la inst:ituci6n. se otorga el 75 por ciento como cuota 

11.- Reporte del Banco de Credito Rural del Pacifico Sur. sucursal 
operativa Lazaro cardenas, Mich., 1992. 
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1 imite de credito con un interes del 16 por ciento anual. Mientas que 

para el coco de riego el credito en cuesti6n es 60 por ciento del 

costo con un interes del 20 por ciento anual. En el financiamiento 

para el platano, el credito representa el 56 por ciento del costo con 

un redito del 25 por ciento anual. 

La disminuci6n del emoleo rural 

el 

Un e lemento mas que juega 

precio de la fuerza de 

en la reducci6n de la rentabi 1 idad es 

trabajo agricola. que desde el 

establecimiento de la industria alcanza elevados montos. por la 

relativa escasez que ocasiona la demanda de mano de obra en la zona 

urbana. Tradicionalmente son inmigrantes campesinos de la tierra 

caliente michoacana y de Guerrero quienes se instalan como jornaleros 

agricolas. con salarios casi industriales. En jornadas de siete horas 

al dia los trabajadores agrfcolas ganan entre 25 mil y 30 mil pesos de 

1992. 12 

En coincidencia con los despidos en masa ocasionados por el 

proceso de reestructuraci6n de las grandes empresas. en la producci6n 

agricola tambien decae el empleo. en cuanto que se extin:]Uen las 

extensiones plataneras. principal fuente de traba.jo agricola. Las 

huertas de platano, a diferencia del coco y del margo, son las que 

generan empleo permanente; en particular es en la cosecha donde se 

absorbe el 28 por ciento de los costos por hectarea. significative por 

el volumen de mano de obra que implica (ver cuadro 21). 

De esta manera. la caida de la producci6n platanera desde 1987 

contriruye, junto con el proceso privatizador de las grandes 

industrias. a la actual si tuaci6n depresiva y al crecimiento de 

actividades informales en el municipio. 

En la producci6n de platano. de coco y en casi todas las 

actividades agricolas. se contratan jornaleros a destajo. Para cargar 

12.- En las huertas de platano el salario a destajo retriruye mas que 
en la industria; en la limpia de una hectarea. durante una semana. se 
paga entre 200 mi 1 y 300 mi 1 pesos (de 30 mi 1 a 50 mil pesos de 1992 
al dia). Entrevista con Victor Armenta. presidente de la Asociaci6n de 
Peque~os Propietarios del municipio y pequenD propietario de El 
Habillal. Uzaro Cardenas. Mich., marzo de 1993. 
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un cami6n de doce toneladas de platano se requiere de una cuadrilla de 

13 gentes -u.n cortador. cuatro acarreadores. cuatro empacadores y 

cuatro desfoliadores (lavado y selecci6n del platano)-. En el caso 

del coco se ocupan a jomaleros a salario que acopian y acarrean el 

producto, y quebradores a destajo. 

Aunardo el trabajo que genera el platano y el coco. como cultivos 

asociados, algunos jornaleros lcl(:tran emplearse de manera permanente. 
; 

Situaci6n que no ocurre con otros cultivos, en la medida en que el 

corte del platano se efecttia cada veinte dfas. 

las actuales circunstancias de estancamiento de la producci6n 

agrfcola comercial. coloca a los productores en una situaci6n adversa, 

en cuanto limita a(m mas las posibilidades de reproducci•5n. Es un 

medio en que prevalecen los efectos desarticuladores del mercado; y 

tambien son escasos los referentes que indican en lo mediato nuevos 

impulsos que reanimen econ6micamente a la zona. 

III . - El mercado pecuario 

Es muy escasa la informacion acerca de la producci6n y 

comercializaci6n ganadera. En diferentes fuentes, tanto de 

investigadores que han abordado el estudio del m11.nicipio o de parte de 

las instituciones encargadas del fomento agropecuario. consideran a la 

actividad pecuaria como algo secundario o complementario, en muchos de 

los casos se hacen referencias muy generales al respecto. 

De alg(m modo en esta investigaci6n no se logra superar ese 

criterio, a pesar de que aqu'i mismo se le considera como la actividad 

que articula a las principales areas de reproducci6n rural -la 

planicie con la 

integraci6n de 

municipal. 13 

serrana- y en cuanto que define la 

los productores rurales de la mayor 

manera de 

extension 

A esta tesis, se af'lade que la acci6n del mercado pecuario genera 

formas de articulaci6n y agregaci6n de los productores rurales en el 

13.- Si sobre la actividad pecuaria p~co se ha referido, es mayor la 
desinformaci6n acerca de la actividad pesquera y turistica. propias de 
la zona costera en el municipio. Ambos aspectos. no son alx>niados 
aqui, superan las posibilidades de la presente investigaci6n. 



CUADRO 22 
Cant1ddd de Ganado Sacnficado en el Rdstro MunlClpa 1 de L1zuo t:ardenas, Micb., 
199G-1992 (Numero de Cabezas). 
==--======--===--=--===============::._-============ 

OOVIMffi PROCIIO CAPRIMO 
!IS 1990 1991 1992 ~dia 1990 1991 1992 Media 1990 1991 1992 Media 

------ ------------------ --------- ----
Enero 1171 1360 1280 1270 736 965 741 614 10 34 27 '24 
Febrero 1122 1063 1289 1158 628 794 804 742 16 59 59 45 
Marzo 1215 1036 1227 m9 733 758 7li 739 34 28 38 33 
Abril 1147 1299 1'li4 1233 609 1033 688 m 52 42 31 
Mayo 1225 1242 1316 1261 655 1080 804 846 29 17 15 
Junio · un 1211 1245 1211 648 951 804 801 31 48 27 35 
Jul1o 1126 959 803 963 609 924 447 660 26 46 - 24 
Agosto 1154 1154 1240 1183 718 881 665 755 6 31 39 26 
Sept iellbre 1127 1099 1116 1114 782 766 565 704 3 n 16 33 
Octubre 1160 1265 1352 1259 653 n4 579 735 12 12 - 8 
llomabre 1217 1253 1254 1241 838 376 696 637 34 - 11 
Dicielbre 1375 1368 1429 1391 1139 1037 1047 1074 lj 96 5 42 

Total 14216 14309 14605 14443 8946 10339 6567 9285 201 512 272 326 

FUE!iTE: Inventarios del Rastro MunlClpal de L1zaro t:ardenas, Micb. 
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municipio. En cuanto que es una. actividad mas o menos generali:zada, a 

este mercado confluyen ejidatarios pequefios propietarios, tanto de la 

planicie y como de la serrania. 

Producci6n y sistema de comercializaci6n 
La produccion pecuaria es una actividad comlin para los 

productores de la planicie y de la sierra que. aunque por su distinta 

situacion hacen un manejo diferente de los recursos. comparten un 

mismo mercado. Se trata de una red de comercializaci6n que se 

estructura de modo mas simple. que el mercado agricola, al ligarse a 

la demarda del mercado loca 1 . 

De acuerdo con datos de la Asociacion Ganadera. se est iman que en 

el municipio existen unas 50 mil cabezas de ganado ceb.l-suizo, en 

tanto que el Distrito de Desarrollo Rural calcula 32 mi 1. De esa 

cantidad, una parte alimenta al rastro municipal para el consumo 

local. entre el 60 y 70 por ciento del ganado que se consume en el 

municipio es importado de otras entidades del pa:fs. 

Es a traves de la red de introductores extralocales que se rige 

el comerc1o pecuario. El ganado proveniente de Guadalajara. 

Apatzin;:ran, Guerrero. Estado de Mexico. Zacatecas. DJrango. es 

distriruido por unos cuantos comerciantes y. en contrapartida, compran 

a los productores del mtmicipio becerros en pie de mas de un ano para 

redistriruirlos con fines de ergorda en otras regiones del pais. 

De los 14 mi 1 400 lx>vinos que en promedio ingresan anualmente al 

rastro municipal, que carece de medidas sanitarias, se introducen 

semanalmente mas de 160 cabezas a traves de dos traileres denominados 

pa.nzonas. 

Los tablajeros, integrados en una union local. son quienes 

establecen los contratos de compra con los introductores. Son tres los 

introductores principales de ganado bovino. Antonio Zuazo. de Huetamo. 

Abel Valeria. de Lazaro Cd.rdenas. y Alfonso Pimentel, de Arteaga, que 

se nbustecen en los diferentes mercados del pa:fs. 14 

14.- Entrevista con Reyes Navarro Muftiz, tablajero. hermano de Tomas. 
secretario general de la Union de Tablajeros de I..azaro cardenas. 
Mich .. Ciudad Lazaro Cardenas. Mich .. marzo de 1993. 
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Con el prcducto de las panzonas mas las aportaciones locales. en 

el rastro mtmicipal --se·;rU.n sus inventarios- se sacrifican 

diariamente entre 30 y 60 reses (ver cuadro 22) . 

El cerdo es e l segundo producto en impo:rtanCia: de 9 mi 1 200 

cabezas anuales que en promedio se matan en el rastro municipal, el 30 

por ciento proviene del comercio extralocal. Los principales 

intrcductores son Alfonso Pimentel , de Arteaga. Juan Hernarrlez. de 

Apatzingan. y Ricardo Rodriguez. de la Piedad. quienes transportan la 

piara desde la Piedad. Huandacareo y Guadalajara. 

S6lo las 320 cabezas anuales de ganado caprino que en promedio se 

consumen a traves del rastro local. son producidas en el municipio. 

El precio de venta de los introductores a los tablajeros por kilo 

en canal oscila seglin la calidad: el vacuno de ocho mil 700 a diez mil 

pesos de 1992. el porcino a seis mil 500. el caprino a diez mil: el 

kilo en pie: para el rovino a cuatro mil 900 pesos y el caprino a 

cinco mi 1 500 . Por su parte. e 1 rastro cobra nueve mi 1 pesos a 1 os 

introductores por el deguello de cada res, seis mil por cerdo y tres 

mi 1 pesos por cada chi vo. ademas. cobra ocho mi 1 pesos por concepto de 

matanza. a los tablajeros. 

Es en esta red a la que se involucran los prcductores pecuarios 

del mun1c1p10, quienes ocasionalmente venden personalmente el producto 

al rastro municipal. En general. se venden los becerros al destete 

de un at'io en promedicr- o las vacas improductivas. 

Pocos son los que se dedican a la engorda. menos todav:fa 

utilizan alimentos concentrados, m:fnimamente tienen un 

quienes 

control 

sanitario. ademas de carecer de infraestructura propicia para ese fin. 

La extensi6n de los pastizales y el uso periOd.ico de desparasitantes 

externos es lo que garantiza el sostenimiento ganadero. Una ventaja 

importante para algunos productores de la planicie es el hecho de 

cultivar pastos en las superficies de riego. lo que les permite un 

manejo semiintensivo. 

La rentabilidad y los m&-g"enea de reproducci6n 

Aun cuando la prcducci6n pecuaria es de menor imp::>rtancia 

comercial en el municipio. es apropiada como una actividad que permite 
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conservar e inCl-ementar en un mediano plazo e 1 valor acumulado. a 

pesar de las dificultades que genera el mercado. y que ademas es de 

mas facil acceso para los prod.uctores. En cambio. la prod.ucci6n 

frut1cola esta sujeta a tiempos de venta mas restringidos y a un 

mercado que, aunque mas atractivo. es totalmente ajeno. 

Aun cuando la actividad pecuaria es 

zona. la producci6n no se organiza 

empresariales. Las utilidades obtenidas se 

carga animal que permite la extensi6n del 

hectarea como maximo). 

de amplia 

con fines 

ajustan 

pastizal 

difusi6n en la 

comerciales 0 

para sostener la 

(dos cabezas por 

De acuerdo a los calculos de costos de Banrural para la cr:fa de 

bovinos. con un rendimiento de 125 kilos en canal y a un precio de 

cuatro mil 500 pesos el kilo. se logra una rentabilidad del 24 por 

ciento15 ; proporcion que. si bien se compensa por un rendimiento menor 

a 1 esperado por Banrural . puede ser mayor dado que los productores 

aplican gastos mlnimos en alimentaci6n y manejo sanitario. 

Una parte del mercado pecuario se integra con los escasos 

excedentes de 1 eche y queso. que quedan 1 uego garant i zar e 1 consume 

fami 1 iar y de al imentar a los becerros. con rendimientos de cuatro 

litros diarios. Es un producto que se comercia entre· los vecinos de la 

localidad y que se liga al mercado regional, pese a la competencia de 

los productos agroindustriales. se distribuye mediante comerciantes o 

algt.mOS productores que recolectan la ordefia del dia. 

A pesar de la baja calidad de la carne que se produce, es una de 

las actividades que se ha fomentado. En la actualidad Bmrural ofrece 

cred.itos que cubren entre el 60 y 70 por ciento de los costos con un 

16 por ciento de intereses. En materia de creditos, en tanto 

prod.uctores de ma:fz --en particular los productores serranos-. 

Pronasol otorga financiamiento por 400 mil pesos por hectarea. con 

tres hectareas como maximo. 

15.- Reporte de :Banco de Credito Rural del Pacifico Sur. sucursal 
Lazaro card.enas. Mich. , 1992 . 
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Las formas de agregaci6n 

Es en torno al mercado pecuario, dado que se liga en mayor medida 

al mercado local, que se constituyen instancias de agregaci6n que 

involucran a los productores pecuarios del municipio y donde compart.en 

intereses comunes frente ala actividad productiva y comercial. Es el 

caso de la Asociaci6n Ganadera. 

A diferencia del mercado agricola, en donde las formas de 

organizaci6n de los productores son nominales y a veces de membrete 

(es el caso de la asociaciones de Productores de Man;l"o o de 

Apicultores) y que son restrictivas para actividades de menor difusi6n 

en el municipio --sin referir a la importancia comercial--, la 

Asociaci6n Ganadera se constituye como una de las instancias mas 

amplia y de mayor vitalidad, aunque con limitaciones en sus fines y 

con dificultades de representaci6n. 

La Asociaci6n de la Pequena Propiedad en el municipio. en cambio. 

es un ejemplo de organizaciones ficticias y restringidas. Opera 

nominalmente, bajo presidencia honoraria de Victor Armenta, pequefto 

propietario de El Habillal. que tradicionalmente ha ejercido la 

funci6n de orientar a los socios con dificultades en cuanto a 

afectaciones o invasiones. 1 s 

La Asociaci6n Ganadera es la instancia que integra tanto a 

pequeftos propietarios como a ejidatarios. la afiliacion se convierte 

en una corrlici6n para ejercer la actividad pecuaria. Es mediante esta 

organizaci6n que los productores obtienen el registro de propiedad del 

animal y la posibilidad de comerciarlos. Es este el principal motivo 

para asociarse, ademas de que adquieren di ferentes insumos. equipo y 

cementales con cotizaciones menores que las del mercado. 17 

16.- La presidenc1a --afirma Armenta-- es un puesto honor1fico en 
cuanto que no causa remuneraci6n. Los pequeftos propietarios del 
municipio se afi 11an a la Organizaci6n de la Pequefta Propiedad 
Agricola y Forestal del Estado de Michoacan, con cede en Morelia, que 
recauda las cuotas anuales a traves de la oficina de receptoria de 
rentas municipal y aporta asesor1a legal a los socios (Entrevista en 
El Habillal. Lazaro Cdrdenas, Mich .. marzo de 1993). 
17.- La asociaci6n ganadera convoca a reuniones bimestrales .. no aporta 
asistencia tecnica y cobra en 1992 una cuota de 200 mi 1 pesos anua les 
a cada socio: cada afto se refrenda la cantidad de animales por edad y 
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Constituida el 12 de julio de 1955, la presidencia de la 

organizaci6n ha estado a cargo de pequefios propietarios, a excepci6n 

de los afios 1991 y 1992, cuyos dirigentes son ejidatarios, en 

-particular de El Limoncito. 18 Actualmente integra a mil cien socios, 

700 con mas de cinco cabezas, y pretenden constituir una Uni6n de 

Cred.ito Ganadero. con un capital de 150 mil pesos. 

La importancia de la AsociaciOn Ganadera tambien se denota en el 

derecho de proponer a una terna para que las autoridades municipales 

designen al administrador del rastro municipal, el prop5sito es que 

sea un socio ganadero. 

La actividad pecuaria, como forma de articulaciOn entre los 

productores del municipio --serranos y de la planicie; ejidatarios y 

privados-, toma sentido en funci6n del mercado. Adquiere forma, no 

s6lo en termil'lOS del manejo de los recursos, tambien en la integraci6n 

de organizaciones entre los productores que los identifica frente a 

las relaciones mercantiles. 

sexo, no obstante tienen un registro bastante desordenado y poco 
confiable. 
18.- Marcelino Aguila Chacon, es el actual presidente de la 
asociaci6n, es a la vez presidente del Comisariado Ejidal de El 
Limoncito y es sindico del gobierno municipal de Luna Guido en 1993: 
presidencia que es renunciada despues de las presiones de los 
perredistas del municipio y de las diferencias interprilstas. 



222 

capitulo 7.- Las estrategias de reproducci6n 

Las estrategias de reproducci6n 1nstrumentadas por los 

p:nxiuctores agropecuarios se abordan en tanto acciones que redtmdan en 

formas de articulaci6n. es decir en acciones que propician la 

permanencia y la agregaci6n territorial entre los productores. En esa 

medida. como un espacio que se integra internamente a traves de sus 

propios est:imulos (productivos, mercantiles. comunita:rios). con un 

perfil particular. en cuanto al uso y arreglo de la superficie 

(huertas, parcelas. IJOtreros. solares. etc.). con una forma de vida 

comuni ta:ria pecul ia:r. 

El modo en que los productores gest ionan los recursos (deciden y 

organizan la explotaci6n). los prop6sitos que persiguen (reproducci6n 

familiar o acumulacion) y las relaciones que entablan 

comunitariamente. son. en esta investigaci6n. los referentes a traves 

de los cuales se evidencian las IJOSibilidades de articulaci6n del 

espacio rural . 

En terminos generales las diferentes estrategias de los 

productores de Lazaro Cdl-denas. Mich. , se pueden eJ"X1lobar en dos 

formas de prooucci6n que est an en correspondencia con las 

condicionantes naturales y del tiiJO de mercado. Por un lado las 

estrategias que se ligan a la producci6n comercial especializada de la 

planicie y de riego. en donde el mercado define el uso de los 

recursos. Por otra parte. las estrategias que responden a la 

producci6n de autoconsumo, que tambien se vincula al mercado pero se 

organiza principalmente en funci6n de la disposici6n y manutenci6n de 

los recursos: la extensi6n de los potreros y el tamafio del hato. 

La diversidad de situaciones se abordan a partir del material 

recolectado en el trabajo de campo en cuatro localidades (Guacamayas, 

Acalpican de Morelos. El Habillal y Los Coyotes) y en entrevistas 

abiertas con prcductores agr:fcolas y pecuarios. De acuerdo con los 

resultados, se identifican los modos de agregaci6n territorial 

ocurridos con la llegada y el establecimiento de los moradores a la 

zona. mediante las decisiones tomadas iJOr los productores y las 
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al ternativas que prefieren en la producci6n, a traves de las 

expectativas esperadas y en consideraci6n a 

comunitarias. 

las relaciones 

La informaci6n recogida en e 1 trabajo de campo. en las cuatro 

local idades que conforman la muestra de investigaci6n. se uti 1 iza para 

caracterizar la dinamica interna de reproducci6n del espacio rural. En 
funci6n de ello, la exposici6n en este capitulo se ordena en tanto que 

se seftalan: a) los contrastes sobresalientes de la vida comunitaria 

entre las localidades estudiadas; b) el perfil de algunos de los 

prcductores entrevistados en cuanto al modo en que se instalan en la 

zona y que reflejan el arraigo y las relaciones entre grupos 

familiares, las formas del dominic y de int~-aci6n local; y c) se 

abordan diferentes maneras de administraci6n de los recursos y de la 

participaci6n de la familia en la reproducci6n. 

I . - Para e 1 estudio de las estrategias 

Es el concepto de regi6n el que permite percibir los procesos de 

integraci6n en su forma diversa y heterogenea. Es en terminos del 

espacio territorial que pueden hacerse tangibles los significados del 

desarrollo rural, cuando pueden identificarse a partir de diferenciar 

ciertas formas de la articulaci6n en las relaciones a estudiar. 

El anal isis regional tiene sentido. por ejemplo al comparar y 

confrontar condiciones de vida de la poblaci6n. al establecer 

"magnitudes comparables" para compren::ier y expl icar los efectos del 

desarrollo y sus caracter1sticas. 

La noci6n de escala. que implica el estudio comparado de 

diferentes espacios integrados en un conjunto. permite distinguir la 

diversidad de relaciones y fen6menos que pueden generarse en 

detenninado espacio territorial. 

El analisis de la homogeneidad del espacio s6lo es esclarecedor 
cuando recurre a la nocion de escala. de taxonom1a de los 
fen6menos. e implica el estudio de areas de extensi6n de las 
formas y de 1 os sistemas. y de los procesos que los erygendran. 
por el camino de las consecuencias. Este analisis plantea el 
problema de la relaci6n de las formas dentro de conjuntos mas 
vastos (Dollfus, 1975: 23). 
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Las relaciones a estudiar se expresan de modo distinto al cambiar 

la escala. Se mcxlifica la magnitud y la naturaleza del fen6meno: 

Asi una tecnica agricola cobra su verdadero sentido al nivel de 
una parcela de cultivo. Pero sus modalidades de integraci6n en la 
producci6n dependen directamente de decisiones tomadas a nivel de 
unidades de prod.uccion. Estas decisiones resul tan a su vez 
ampl iamente corrlicionadas por la evoluci6n de los precios de los 
insumos y de los productos o por las estrategias adoptadas [X)r 
las fi:nnas agroindustriales que controlan la producci6n de la 
tecnolcqia (Hubert, 1988: 15). 

Es esta investigaci6n sobre Lazaro Cdrdenas, las escalas para el 

estudio de las estrategias de reproducci6n son, de lo particular a lo 

general, la unidad de producci6n y la localidad. 

La unidad de prcducci6n 

La. diversidad de formas de organizaci6n del espacio son 

evidenciables mediante el estudio del nivel microsocial (puede ser la 

parcela, la unidad de prcducci6n, la comunidad); sin perder de vista 

las relaciones que establece con lo macrosocial. 

La. heterogeneidad de formas en la organizaci6n social y econ6mica 

pueden abordarse, en la escala de lo microsocial, a traves de 1 estudio 

de la racionalidad con que actllan los prcxiuctores, involucrados en una 

16gica interna pero tambien del imitados por una 16gica ex:terna. 

Para la presente investigaci6n interesa el nivel de la unidad de 

prcxiuccion en cuanto que permite estudiar c6mo las condiciones 

naturales, la expansion urbana y el mercado, determinan a los 

productores agropecuarios en el uso y la gesti6n de los recursos y 

delimita la capacidad de reproducci6n familiar y de acumulaci6n de 

capital; el c6mo los prcxiuctores aplican una determinada racionalidad 

en la administraci6n y explotaci6n de los recursos disponibles. 

Thierry Linck (Linck, 1988: 17-20) designa a la unidad de 

producci6n como sistema de producci6n. Es la unidad elemental de 

decisi6n y de administraci6n de la producci6n agropecuaria, se orienta 

principalmente p::>r el comp::>rtamiento econ6mico de los agricultores en 

los procesos de decisi6n. Se trata de ubicar los objetivos para 

alcanzar el 6ptimo uso de recursos y medios de producci6n a que tienen 

acceso. 
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Este prop6sito en el uso de los recursos. agrega Linck. s6lo 

puede enterrlerse si se refiere a las relaciones de complementariedad. 

a la asociaci6n de varios 6rganos para la prcxiucci6n de un trabajo 

Csinergias). que unen a los diferentes componentes del sistema de 

producci6n. Los sistemas de producci6n complejos se basan en un 

aprovechamiento extenso de estas sinergias. En cada sistema se procura 

llegar al uso com.binado de los recursos. anticipandose en la 

valorizaci6n de los otros. 

El prop6sito es evidenciar la coherencia caracter1stica de la 

unidad de producci6n. en tanto combinaci6n de actividades y de medios 

de producci6n en donde se sigue una racional idad. una estrategia 

econ6mica. o sea una secuencia coherente de decisiones y objetivas. 

Fn este margen del espacio rural, la unidad de prcxiucci6n. los 

productores agropecuarios no se relacionan como simples productores 

privados indeperrlientes. al margen de las determinaciones que motivan 

a la producci6n. sino de acuerdo a las posibi 1 idades y capacidades de 

acumulaci6n de capital. En funci6n de ello, el estudio diferencial de 

los espacios rurales se sustenta en cuanto unidades de producci6n. 

Es decir, que el nivel optimo en la explotaci6n de las recursos, 

la producci6n agropecuaria, mas que resporrler a necesidades de consumo 

individual. esta en funci6n de motivos sociales y econ6micos y que 

pueden expresarse en la bUsqueda de la ganancia. en la sul:sistencia 

familiar, en la cooperaci6n comunitaria, en el trabajo asalariado. 

etc. De acuerdo a ella. se define la racionalidad de explotaci6n de 

los recursos y la estrategia de producci6n. 1 

La localidad 

Por otra parte, la forma social del espacio rural tambien se 

asurne en cuanto relaciones comunitarias, en un doble sentido: en 

terminos de la relaci6n colectiva y de convivencia que mantiene a la 

poblaci6n rural; y en cuanto a las relaciones de poder politico. El 

1.-- Para Armando Bartra (1980), los diferentes procesos de trabajo son 
desarrollados por unidades de producci6n, cada una emplea una parte de 
los insumos existentes y arroja una porci6n del producto total; puede 
ser diversificada o especializada. Lo que la define es el objetivo 
socioecon6mico. 
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mvel de la organizaci6n comtmitaria se estudia a partir de la 

localidad. 

Esta escala. a la que Thieny Linck (Hubert. 1988: 20-23) 

denomina sistema social de prcducci6n. permite entender los procesos 

de producci6n en un nivel superior. definida como la tmidad 

~ ioecon6mi ca y terri tori a 1 que conforma. a l a comunidad campes ina . 

Se trata de una combinaci6n de unidades de prcducci6n, donde los 

productores establecen relaciones especificas (relaciones sociales de 

producci6n, familiares. de compadrazgo. etc.). 

Para Linck. el sistema social de pnxiucci6n (el terruf'io2 ) define 

el marco en el que la complementariedad de los esfuerzos in:iividuales 

-las relaciones de cooperacion- y la confrontaci6n de las 

estrategias fami 1 iares 

racionalidad colectiva. 

se expresan 

Implica la 

en la conforma.ci6n de una 

evaluacion de la racional id·:id 

colectiva y subraya las interacciones de los sistemas en su relaci6n 

con las medal idades de acceso a los recursos. 

A traves del sistema social de producci6n -la localidad- pueden 

hacerse evidentes las rupturas y contradicciones entre la organizaci6n 

comunitaria del trabajo y la apropiaci6n irrlividual de los recursos. 

Con base en este enfoque. es la activ1dad agropecuaria la que se 

constituye. en I...a.za.ro cardenas. Mich., como la estrategia de 

reproducci6n que genera una mayor articulaci6n regional. 

II.- La producci6n especializada 
La permanencia de los productores en la planicie se sustenta en 

la producci6n de frutales como la actividad que le da contenido y 

orden a la superficie de riego: es la actividad que. p:>r respomer 

sustancialmente al mercado. implica menores riesgos, mayores 

p:>Sibilidades de irweso y de acumulaci6n. en particular para los 

productores que controlan mas de veinte hectareas de manera 

tmipersonal o fami 1 iarmente. 

2.- " ( ... ) el terrut'io puede definirse ( ... ) como unidad espacial 
coherente de valorizaci6n agroOOmica. Cantmidad local y terrufio 
definen asi simultaneamente una unidad de funcionamiento (a traves de 
la organizaci6n campesina del trabajo) y una unidad de ancil isis" 
(Linck, ined.ito. s. f.; negreados p_)r el autorl. 
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En la parte oriental del municipio. el mercado ha llevado al 

productor. en los ultimos anos. a especializarse en la producci6n de 

frutales y de manera al ternada a la manutenci6n de las huertas de coco 

como un cultivo de subsistencia. 

La planicie agricola al1n se identifica por la- extensi6n de las 

pal mares. Es un cul tivo que. ademas de su resistencia y m:fnimos costos 

requeridos. es asociable con productos de ciclo corto (mafz. tomate. 

chile. principalmente) en una o dos hectareas y, a la vez, con la 

siembra de pasto para el ganado. 

Los cul tivos de ciclo corto y la prcd.ucci6n pecuaria, son un 

complemento a la producci6n especializada que se realiza mediante el 

mercado local y frente a la competencia comercial externa. 

En la 16gica de los productores, la reducida extensi6n a los 

productos de ciclo corto se justifica por su reducida rentabilidad, 

dada la competencia del mercado extra local, la cantidad de 

agroquimicos que areorben y por la mayor cantidad de trabajo que 

requieren. Los productores los consideran como cultivos que necesitan 

demasiada atenci6n, gastos y trabajo. 

La asociaci6n de palmas de coco con el platano ha dejado de ser 

una expectativa de reproducci6n, era un cul tivo que en los aftos 

setenta y ochenta se extendia por la superficie de riego. El mango se 

ha constituido en la alternativa para muchos de los productores, mas 

alin en vistas de la rehabilitaci6n de una empacadora. 

Ante la difusi6n de plagas y la ca1da del mercado platanero, 

surgen otras esperanzas de permanencia y ex:plotaci6n de los recursos. 

Por el temor a ligarse a un monocultivo regional. como hoy tiende a 

ser el mango, algunos productores prefieren una mayor diversidad 

agricola y apoyarse mas en la prcxiucci6n pecuaria. actividad que, a 

pesar dt? su baja rentabilidad, permite el acceso al mercado local y un 

mayor control de los procesos de comerc:ializaci6n. 

Es en este marco que se organiza la producci6n, la gesti6n de los 

recursos responde priroordialmente al prop6sito de la reproducci6n 

famil1ar. Se asimilan estrategias que reducen el n(Jmero de jornaleros 

permanentes mediante el trabajo eventual y familiar y, aunque los 

productores se gu:ian por el criterio del costo beneficio, interesa la 
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permanencia y la manutenci6n de los recursos. Fs preocupaci6n de los 

product ores l a bUsqueda de cult i vos con e 1 mini mo de costos . p-::1- eso 

los bajos rerrlimientos en la zona. En el mejor de los casos, es un 

propos ito el incrementar el patrirnonio familiar a traves del dc,mini':. 

de eA~ensiones. el rentismo y la actividad comercial. 

El modo empresarial de explotaci6n de los recursos agropecuarios 

es en poco asumido. dado el nulo control de los mercados y a veces 

inaccesibles. Las posibilidades de acumulacion son restringidas para 

la mayoria de los productores. aunque estan interesados en acumular 

ladquirir mas tierra. ganado o maquinaria). estan limitados a la 

reproducci6n familiar. 

S6lo los productores prasperos estan en pasibilidades de ofrecer 

las garant:las requeridas por la banca oficial y privada y de 

intensificar sus cultivos, factores que aventajan en el proceso de 

acumulacion, que opera con la concentraci6n de los recursos a traves 

de la compra de derechos ejidales. el rentismo de parcelas o la 

adquisici6n de ganado. 

El hecho de que la producci6n rural se oriente al mercado no 

significa, necesariamente. que los productores lc:gren grarrles 

ganancias y puedan ampl iar la superficie o aumentar los recursos 

explotables. En la mayoria de los casos el elevado costo de insumos 

agr:icolas, el bajo precio de venta y los reducidos rendimientos. 

anulan practicamente la posibilidad del beneficio. 

En la 16gica de los productores, los precios no son un estlmulo 

para aumentar los ren1imientos. En esos terminos. las caractensticas 

del mercado llevan al estancamiento en la producci6n. 

Existen tambien propietarios con dificultades para reproducirse 

exclusivamente del campo, que h..tscan un empleo asalariado en el 

conglomerado urbano, aUr1 sin desl igarse de los poblados de origen y de 

la actividad agricola; o bien que emigran del municipio ante la 

escasez de empleo in1ustrial de los ul timos af'ios. 

En estas condiciones, si bien la actividad fruticola es la que 

define el arreglo de la superficie agricola de la parte oriental del 

municipio y aporta en la pe1:1nanencia del espacio rural. las 

posibllidades de articulaci6n entre los productores son limitadas por 
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la e.xpansi6n de la infraestructura y de los contirgentes urbanos. que 

no se traduce en un mercado al terno para 1 os prcductos agr1 col as, perc 

si restrirge las areas de cul tivo: por la ausencia de un mercado 

seguro y accesible 1 igado a las necesidades de la demand.a local, que 

propicie una inversion con pretensiones empresariales y un uso mas 

eficiente de los recursos disponibles Criego y suelo. principalmente) 

en la 16gica del costo beneficia. 

Ante estos vacios de articulaci6n e integraci6n horizontal y en 

medio de la coyuntura depresiva en la zona -definida p:>r las 

caracteristicas de los mercados y por el t~etiro del estado como 

promotor del desarrollo regional-. las estrategias de permanencia y 

agregaci6n territorial entre los productores se orientan. en algunos 

can~. hacia una mayor integraci6n en funci6n de los est1mulos 

internos o locales. Es decir. en la lXJSqueda de una seguridad en la 

reproducci6n. los productores desarrollan estrategias que se sustentan 

en la diversidad actividades. que sin desvincularse del mercado 

fn.ltfcola a la vez hacen cul tivos que garanticen el consumo fami 1 iar y 

retroal imenten la prcducci6n pecuaria. como formas de 1 iga:rse mas al 

mercado local y de conservar el patrimonio familiar. 

En la coyuntura actual --en la que se efectua la investigaci6n-

entre los prcductores de la planicie. se marca un momento de 

definiciones. dada la incertidumbre de la depresi6n econ6mica y de los 

cambios -politicos y sociales- genP.rados por la privatizaci6n de la 

vida social, es un periodo de :OO.Squeda de estrategias de reproduccic·n 

al ternativas para la permanencia del espacio nrral. 

las formas de articulaci6n comunitarias 

Por las caracteristicas en que el municipio se integra 

poblacionalmente, fincado en el reparto de tierras y en la inmigraci6n 

masiva. la llegada de pobladores de origen campesino y su 

establecimiento en tanto propietarios de una porci6n de tierra y como 

product ores. en e 1 ambito rura 1 se traduce en un proceso de 

territorialidad. o sea de agregacic·n basada en la explotaci6n y 

apropiaci6n de los recursos naturales disponibles. En estos terminos. 

en el nivel de localidades y de productores. las formas en que ocurre 
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la integraci6n ten-itorial del espacio ntral son variadas. ya sea por 

el origen de los productores y por la manera en que se establecen. 

En el area de la planicie. el estudio se centra en las 

localidades de Guacamayas y Acalpican de Morelos. que se integran c0n 

base en la actividad agricola ejidal; El Habillal, en cambio se forma 

a partir de la pequef'ia propiedad. La primera. esta ubicada en la 

ribera del rio Balsas y es la mas proxima a la ciudad; las otras dos 

son contiguas y comparten el margen del r:fo Acalpican o El Carrizal. 

son localida.des de menor asimilaci6n urb:ma que Guacamayas. 

Guacamctyas 

Guacamayas, junto con la cabecera municipal. han sido los 

principales centres de poblamiento. seguramente por establecerse en la 

ribera del Balsas y por disponer de los suelos de ruena profun:iidad. 

Es la primera superficie beneficiada por el riego. es tambien en donde 

se establecen los primeros contingentes ur.l:xmos. y en donde. al igual 

que en el cabecera, se establece la competencia por la conse1-vaci6n 

del espacio frente a la expansi6n de la ciudad. 

La imagen de la localidad ha dejado de ser rural por el 

desordenado acomodo de sus asentamientos y el tipo de construcciones. 

inclusive la del nucleo de ejidatarios. que se distinguen del resto de 

productores de la zona por su asimi laci6n a las formas de vida urbana. 

El ejido ocupa todavia una importante superficie agricola en el 

area plana. a pesar del crecimiento urba.no que progresivamente reduce 

los espacios rurales. Por su fuerte vinculaci6n con la ciudad, las 

posibilidades de reprod.ucci6n rural se combinan de modo subrayado con 

las actividades que propicia el crecimiento de los servicios y de la 

industria. Es relativamente facil el acceso al mercado laboral en el 

sector servicios o industrial. El 

una alternativa complementaria 

reproducci6n familiar. 

trabajo asalariado se convierte en 

a la actividad agricola en la 

Aun cuarvio los ejidatarios controlan una porci6n de terrenos 

cerriles, son pocos los productores que se dedican al ganado y 

prefieren rentar los pastizales. No obstante. frente a las 

dificul tades que enfrentan en la producci6n de los frutales -dadas 
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por las corrliciones del mercado y el crecimiento de los asentamientos 

urbanos- la ganaderia la ven como una al ternativa, en especial para 

ocupar los agostaderos que estan dispuestos a la invasi6n urbana. 

Otra posibilidad es la lotificaci6n y venta de las parcelas 

ejidales, que es irrliscriminada, ante la inminente invasi6n y la 

especulaci6n de la tierra, a pesar de que se promueve un control 

comunitario de los recursos, en particular del agostadero. 

El control comunitario sobre los recursos por parte de los 

ejidatarios es practicamente nulificado, tanto por el crecimiento 

incontenible del espacio urbano como por el deterioro de las normas 

comuni tarias y de la transforma.ci6n de los mcdos de vida entre los 

productores rurales. El uso y control de los recursos se ha 

irrlividualizado. 

Acalpican de Morelas 

F..s practicamente el (mico ejido en dorrle persiste la pr<Xlucci6n 

platanera, ejercida entre algunos productores en espera de que sus 

huertas se agoten para sembrar mango 

cul tivas. Son pocas los ejidatarios 

ganado. en su mayoria atierrlen entre 

y buscar una mayor diversidad de 

que reunen una ruena cant idad de 

10 y 20 cabezas. 

La influencia urbana es menos notoria en la vida de la localidad. 

Aunque las posibilidades de reproducci6n para los productores estan 

parcialmente ligadas a la actividad de la ciudad. la vida comtmitaria 

se finca en las actividades rurales. Pennanecen los vincuios 

familiares como posibilidad de reproducci6n y son los ejidatarios 

quienes a(m controlan el proceso de poblamiento. 

En la localidad viven pequefios propietarios, a veces emparentados 

con los ejidatarios. Muchos de los pequef'los se han establecido en 

Acalpican atraidos por sus familiares que les han verrlido algt.mas 

parcelas del ejido. 

A su vez, los ''frasteros". o sea la gente de afuera y que no es 

originaria de la localidad, se han instalado con el apoyo de 

famil iares nativos, muchos sin tierra y que han llegado s6lo para 

vivir y que trabajan en la mina o en la ciudad; algo similar sucede 

con otros hab1tantes que no son parientes y que llegan de localidades 
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cercanas, a quienes para verrlerles un lote se les solicita una carta 

de recomendaci6n de alguno de los ejidatarios. 

La vida comunitaria se ha refo1~do a traves de la accion 

conjunta para la defensa de suB areaB productivaB. frente a la 

contaminaci6n provocada por la mina sobre el rio Acalpican. 

El Habillal 

El proceso de integraci6n territorial de laB localidades de 

pequenas propietarios de la planicie tiene de su origen en El 

Habillal, lugar de poblamiento del terrateniente que adquiri6 1~a 

porci6n de la hacierrla de La Orilla y que. como consecuencia del 

reparto agrario. fracciono entre pequenas propietarios. 

Hacia 1934. Viviano Armenta de las Nieves compra al fisco del 

Estado una fracci6n de la exhacierrla de La Orilla que va, de oriente a 

poniente, desde el r:io Acalpican hasta el r:io 01ucutitan y desde la 

costa del Paclf ico hasta e 1 cerro Tapeiste. de norte a sur. La 

extensi6n, de terrenos planes y cerriles, se registra legalmente en 

1.ma transacci6n de mi 1 hectareas. aunque en real idad la superficie 

super a las diez mi 1 hectareas. hoy inc 1 uiria a las local id.ades de El 

Habillal. Las Calabazas. Solera de Agua y 01icutitan. en todas ellas 

de pequeftos propietcu-ios. 3 

Para aquella epoca don Viviano se establece ya como hacendado y 

alrededor de su casa los peones. con lo que se constituye sobre una 

loma el poblado de El Habillal en consideraci6n a los arboles de 

habillo que ah.trrl.aban. lJJs peones provienen de las localidades 

cercanas, mas antiguas que El HabillaL como el de Las Calabazas y 

Playa Prieta (Playa Azul). Acalpican. 

Viviano Armenta era originario de la regi6n, probablemente nacido 

en Las Calabazas o en Playa Prieta, y, antes que hacerrlado, caporal en 

3.- SegUn Victor Armenta, sobrino-nieto de-don Viviano. la extensi6n 
real de la propiedad en aquel entonces era de dos mi 1 500 hectareas. 
El hecho de que la superficie registrada sea menor que la real. 
Armenta lo justifica porque en esos af'ios era dificil que un equipo de 
top6grafos pudiera medir una extensi6n de terrene con las dificul tades 
de comunicaci6n. En esos af'los las (micas vias de acceso son a partir 
de la bahia de Petacalco hacia Acapulco en barco, en Guerrero; y en 
bestia por brecha a Arteaga y Uruapan. 
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la hacienda de lii Orilla. Se cuenta que por su carrera militar gozaba 

de algunas influencias y relaciones con los algunos funcionarios del 

gobierno. de tal m<Xlo que llegaban a El Habillal "gentes con 

problemas" de otras regiones. que eran protegidos. y "e 1 les arreglaba 

y se quedaban aqu:i a trabajar". 

La propiedad comienza a fraccionarse como efecto del reparto 

agrario cardenista de 1939; hoy existen poco mas de 200 pequeftos 

propietarios que ocupan terrenos planos. 4 

El Habi llal en un principio es tambien considerado para 

repartirse como ejido. En ausencia del hacendado se hace un censo y se 

forma una mesa directiva: sin embargo, dado el fuerte patrocinio del 

hacendado y la amplitud de los lazos familiares construidos en torno a 

los Armenta de las Nieves. don Viviano revierte el proceso de dotacion 

ejidal. 

Ello coincide con el hecho de que en este localidad no esta 

regularizada la totalidad de la propiedad, puesto que el haceooado 

s6lo hab:ia registrado mil hectareas y en muchos casos entreg6 parcelas 

sin respaldo legal. 

Por su integraci6n con pequef'ios propietarios, en El Habi llal es 

mas notoria la diferenciaci6n social entre los productores, dada 

principalmente por la extension de las parcelas. El contraste entre 

las gran:ies extensiones y los numerosos minifumistas genera una vida 

comw1itaria aparentemente de mayor fraccionamiento que entre los 

ejidatarios --tal vez a excepci6n de los ejidatarios de Guacamayas--. 

en funci6n de los intereses de grupo y que se perciben. en ocasiones. 

al interior de los grupos fami 1 iares. 

Asimismo. por el fraccionamiento en intereses y de las 

posesiones. los conflictos intercomunitarios se denotan con mayor 

claridad. tanto en terminos de la asimilaci6n de ~Jbladores de arraigo 

LU~bano como por los procesos elecci6n de autoridades. IDs propios 

4.- SegUn el encargado del orden de El Habillal. en la localidad 
existen menos de 15 pequef'ios propietarios; Gabino Nieves. calcula unos 
80 productores: V:ictor Armenta. en su calidad de presidente de la 
Pequef'ia Propiedad, asegura haber hecho un censo de propietarios en la 
localidad y afirma q1e existen mas de 200, probablemente incluye a 
productores de liis Calabazas. 
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descendientes de don Viviano consideran que desde 1970. cua.ndo muere. 

con la falta de la autoridad pa.triarcal comienzan a desmoronarse los 

v1nculos familiares y emergen los confl1ctos. 

En El Habi llal. la presi<Jn del c:recimiento urba.no se :r8siente 

desde principios de los ochenta. Hoy es mas claro el c:recimiento de 1.~ 

localidad: "Ya se metieron alla para el mangal. alla en la par<:·ta. en 

otros 1 otes a 1 a entrada. otros md.s por a que 1 1 ado'· . 5 

En cuanto que se han asentado nuevos pobladores exte:r110s. en la 

localidad la <mtoridad de los Armenta de las Nieves a venid.o a menos: 

una porci6n importante de la poblaci6n se incorpora a los trabajos de 

la mina y en la ciudad. 

La carencia de escrituras de algunos propietarios es tambien un 

motivo de conflictos en la localidad. No es casual que el poblado. 

dada la cercan1a con la cabecera municipal, ha crec1do hacia los 

sitios donde no hay escrituracion y que en parte se ha verdido o 

invadido. 

Ademas del asentamiento n1ral, en la localidad existen tres 

nucleos urbanos, las colonias El Milagro, El Madrigal y Tejeria. 

habitadas por asalariados del 

1992, un grupo de 53 gentes 

campo y de la c:iudad. A princ1pios de 

invadieron el predio El Corral. de 

propiedad privada y con escrituras; despues de nueve meses de 

conflicto. el gobierno del estado decidi6 comprar el ten~eno a su 

propietario y vender a los ocupantes a 840 mil pesos cada lote con 

plazas a 12 aftos. 

Bajo la forma de rancher1a en El Habillal, dependiente de la 

tenencia de Playa Azul --en donde tambien cabe Acalpican de Morelos--, 

existe una encargatura de 1 orden. como extension de las autoridades 

municipales y en posesi6n del PRD de 1990 a 1993. es una instancia 

fuente de confl ictos en la locaUdad. 

Por otra parte, con el ejido de Playa Azul se lleva un pleito de 

1 i n:ieros que comprende entre 300 y 500 hectareas ocupadaff por 1 os 

5.- Victor Armenta se refiere a una invasion a un lote de pequel"ia 
propiedad a finales de 1992. Conflicto resuelto con la intervenci6n 
del gobierno estatal. que pago al propietario el imp."~rte del terreno y 
cobra con facilidades a los ocupantes del predio. 
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pequefics propietarics. aun cua.rrlo son terrenos con escri turas. Pocos 

afios despues del reparto de 1939, lcs ejidatarics de Playa AzuL con 

motivo de la falta de escrituras de los excedentes de las mil 

hectareas registradas. logran una ampliaci6n en terrenos de los 

Annen~ que incluyen a la mina. 

Asimismo. entre la mismos habitantes de El Habillal. illlas 80 

gentes han buscado constituirse en ejido y propician invasiones 

ocasionales que no han prosperado. Los intentos de constituir un 

ejido, luego del primer intento de 1939, resurgen y continO.an 

intermitentemente durante 105 ochenta hasta que con las reformas al 

art:iculos 27 constitucional en 1992 los demardantes de tierra desisten 

definitivamente. Mientras que en Las Calabazas tampoco ha fructificado 

el intento de una ampliaci6n ejidal, que afecta terrenos de pequenos 

propietarios. 

Un conflicto mas. al igual que en Acalpican y Playa Azul, es el 

generado por la contaminaci6n industrial que se manifiesta con los 

desechos de la mina vaciados en el rio Acalpican. Sin embargo, en El 

Habillal no se ha logrado conformar un frente colectivo en defensa de 

los recursos. 

La forma de distribuci6n de la propiedad y la influencia de la 

vida urbana interfiere en mucho en el control del territorio y en las 

relaciones comunitarias de estas localidades. 

Las formas ejidales propician, a pesar de la parcelaci6n de las 

dotaciones, la decisi6n colectiva sobre los recursos y a la vez una 

mayor vida intercomunitaria fijada por las relaciones de familiaridad, 

como en Acalpican. Esta posibilidad es menos intensa en el ejido de 

Guacamayas, por la injerencia de la conducta urbana, y se borra en El 

Habillal. dado el fraccionamiento de la propiedad y la autonom1a de 

intereses entre los productores. 

U:>s productores y la formas de asentamiento 

La conformaci6n del espacio rural en la planicie ocurre 

primordialmente a traves de diferentes caminos. A partir del reparto 

agrario. los jornaleros de las haciendas se establecen como 

ejidatarios o pequeftos propietarios miniftmdistas. tambien propicia la 
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inmigraci6n desde los municipios vecinos (Arteaga. Mich. y La Uni6n. 

Gro. ) y de otros l ugares de 1 a repub 1 i ca de moradores que se 

constituyen en propietarios o se mantienen como jornaleros. 

En este proceso de integraci6n. en el ambito rural. los vinculos 

de parentesco es un medio de integraci6n y de ejercicio comunitario. 

es tambien un vehiculo de dominic territorial: que sin embargo. con la 

acci6n de las relaciones del enclave se han deteriorado a traves del 

fraccionamiento y 1a competencia de intereses, lo que se percibe de 

mcdo mas evidente entre 1 as local idades predominantemente urba.nas 

(Guacamayas) o de pequeflos propietarios <El Habillal). 

En Acalpican de Morelos 

Por ejemplo, los Paniagua. en sus distintas ramificaciones tienen 

su origen en un gTUIX> de hermanos que con sus fami 1 ias se instalaron 

como jornaleros en la hacienda de Los Amates del area serrana. Los hoy 

ejidatarios llegaron desde pequeflos con sus padres. algunos o-earon 

derechos ejidales y otros los heredaron. otros mas continuan como 

jornaleros. Como grupos familiares se establecen en las localidades de 

Acalpican de Morelos y en Los Coyotes, esta ultima en la sierra y en 

terrenos de la e:xhacienda Los Amates. 

El sefior Paniagua Ramirez es originario de la localidad de Los 

Amates. en dorxie se dedicam. lo mismo que su padre -originario de 

Arteaga-. a "tumbar" para e 1 terrateniente Si 1 vano Rodriguez. Es en 

1954 cuando llega a Acalpican y se establece para formar su familia. 

El comisariado ejidal de aquel entonces le vendi6 una parcela. para 

1uego de ser avecindado hacerse de una huerta ejidal. Actualmente. la 

fami 1 ia reune varias huertas y una extensi6n de 140 hectareas de monte 

para ganado. 

Cuenta que: 

Cuarxio estaba joven todo esto estaba baldio. Una vez me vine 
aqui al Bord.onal y le pedi al comisariado: en ese entonces no 
habia huertas estaba el monte en todo esto. Y entonces me dijo: 
Hay agarra para al:xUo lo que tu quieras. si tienes mo:io de 
comprar alambre agarra lo que qui eras de terreno. 

Pero mi mama tenia miedo de que, como no hab:!a medicinas ni 
habia nada. abajo era malo. Es que hab:!a mucho platano de ese 
largo. que era pura miel. pura azlicar de que estaba. goteando; y 
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ya que se secaba. quedaba achicalao. Muchos com1an de ese platano 
y se enfermaban de calentura. como de paludismo. y se pon1an 
de lgadi tos y de eso se mor1an porque no hab:la medicinas. Por eso 
mi mama no quer1a que nos vinieramos para aca. dec1a que el bajo 
era malo. 

De la misma linea familiar es Francisco Paniagua Lara. el actual 

presidente del Comisariado ejidal de Acalpican de Morelos. nacido en 

esta localidad. hered6 los derechos ejidales de su padre y ademas 

trabaja la parcela que su esposa tambien hered6. Ellos son de los 

ejidatarios j6venes. poco mas de treinta afios. que poco recuerdan de 

la epoca de las haciendas y que, no o:tstante, se sienten arraigados al 

terruf'io. 

En El Habi llal 

Los Armenta de las Nieves, es otro de los troncos fami 1 iares que 

sobresalen entre las local idades estudiadas. Son descendientes de uno 

de los hacendados de la zona. hoy const i tuidos en pequef'ios 

propietru-ios establecidos en El Habillal y con propiedades con riego 

en Las Ca 1 abazas y en So 1 era de Agua . y de tempora 1 en Chuta y en e 1 

area serrana. 

L:s Armenta. los hermanos Isidro y Victor. son los herederos 

directos de la tradici6n caciquil en el area. entre los pequef'ios 

propietarios aUn se les reconoce con autoridad. Ambos natives de El 

Habi llal, concentran alrededor de una cuarta parte de la superficie de 

riego de esta localidad, principalmente reunida por Isidro en tanto 

propietario de mas de 600 hectcl.reas; mientras que Victor Armenta. con 

50 hectareas de riego, es el representante honorario de los pequef'ios 

propietarios. ante la asociaci6n estatal y frente a las autoridades 

agr1colas del municipio. 

A pesar de haber logrado la op:.rtunidad de ser educados fuera de 1 

municipio, son de los que han decidido regresar a la vida rural. 

Victor Armenta es ingeniero graduado en la UNAM e imparte clases en 

una escuela tecnica de la ciudad. 

El sef'ior Gabino Nieves es tambien descendiente directo del 

hacendado. Antes de que se estableciera en El Habillal vivian en Las 

Calabazas y no ten1an tierra, se dedicaban al desmonte para sembrar 
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maiz y ajonjoli. La f,~ilia se instala en El Habillal una vez que 

adquieren media hectarea y fueron comprand.o otras parcelas hasta que 

reunieron unas cuatro y media hecteireas. Poco despues don Gabino 

compr6 otra parcela de mango y un rancho en Chuta. para juntar mas de 

70 hectareas de las cuales 30 son de riego. Es nativo de El Habillal y 

de los propietarios que cuenta con escri turas que estein a nomhre de su 

padre, primo de don Viviano. 

Las formas de integraci6n local en estas localtdades CAcalpican 

de Morelos y El Habillal) se manifiesta con el dom1nio ten-itorial 

unipersonal o familiar y, a traves de ello, mediante la ·:tscendencia de 

autoridad y prestigio en la localidad. Son formas de int~-aci6n que 

corresponden mas a un perfi 1 de vida rural que urbana y que persist en 

a pesar y en la medida de los procesos de urbanizaci6n sucedidos en 

estas local idades. 

En Guacamayas 

En Guacamayas. donde la presencia de lo ur:bano predomina. las 

formas del dominic familiar. del caudillismo y caciquismo se pierden 

en el conglomerado urbano, para imponerse las cordiciones de 

competencia e individualismo. Los personajes a los que se les 

reconoce. son aquellos que. a partir de su origen como ejidatarios. 

han ganado prestigio como pr6speros comerciantes o propietarios 

urbanos. Aunque no representan una autoridad en la localidad. desde su 

posici6n econ6mica participan entre las fracciones del poder 

municipal. 

Aurelio Campos es propietario de una manzana ubicada sobre la 

avenida central de la ciudad y construida para establecimientos 

comerciales. es tambien duefto de un hotel en Playa Azul y de algunas 

huertas en esta ultima localidad y de las que presume su buen cuidado. 

Es originario de La Uni6n. Gro .. de dome con sus padres emigr6 a 

los seis af"ios para establecerse en un rancho de Los Amates: a los 14 

af'ios abandon6 la fami 1 ia para dirigirse a Arteaga y emplearse como 

depemiente de un expendio comercial el que luego dej6 para dedicarse 

a verrler ropa en los ranchos. En sus andanzas lleg6 a Guacamayas. 

form6 su familia e instal6 un negocio de insumos para el ganado: poco 
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despues logr6 que se le dotara con una parcela de diez hectareas a 

pesar del rechazo de algunos ejidatarios. 

fue tambien el ultimo de jefe de la tenencia Melchor Ocampo. 

antes de convertirse en municipio. Su carrera polftica la inici6 como 

cobrador de la hacienda municipal con cabecera en Arteaga. Afirma que 

no acept6 la primer presidencia municipal, pero s1 acced.i6 a ocupar el 

cargo de tesorero. "No quise figurar como cacique, yo queria algo mas 
liberal. mas social. Ademas yo tema las relaciones. en Morelia yo 

tenia tcdo el apoyo del gobernador" 

Rat:ll Peraldi Ferrifio durante la epoca del auge platanero en el 

municipio se constituye como uno de los principales comercializadores 

del prooucto. Antes de que se difundiera la cigatoka negra. en el 

ultimo tercio de los ochenta. con cuatro camaras de maduraci6n 

controlaba alrededor de 350 hectareas Cel 38 por ciento de la 

superficie de platano en la regi6n) y abastec:la de diez a 15 camiones 

de 12 toneladas a la semana que distribu1a entre Morelia. Irapuato. 

Monterrey. San Luis Potosi. entre otras plazas. El fue uno de los 

primeros con camaras de maduraci6n en el municipio y lleg6 a tener 

hasta cinco maduradoras. 

Peraldi es originario de Coahuila aunque radicaba en Guadalajara. 

Jal .. en donde. como propietario de un "camioncito". se dedicaba a 

hacer f letes a la ciud.ad de Mexico. En la "aventura'' llega a Melchor 

Ocampo en 1952. cuando vende su cami6n para adquirir 90 hectareas de 

pequefia propiedad que despues son expropiadas con la instalaci6n de la 

siderUrg"ica. En 1962. en asociaci6n con su hermano adquiere los 

derechos ejidales de 14 hectareas en Guacamayas y levanta otras 

huertas de platano, comercia el prcducto y refacciona a los 

aw-icultores de la isla de El Cayacal. 

Con la difusi6n de la plaga calcula que sus perdidas llegaron a 

500 millones de pesos. "( ... ) me acab6. El banco rural nos hizc, 

ped;3.zos. no ent.endi6 que fue siniestro; y la copra tampocc• es n~ocio. 

ni tan siquiera cosecharla. Tcdo lo que gane en 30. 40 afios. lo perdf 

en cuatro anos. La agricultura es el peor negocio que puede haber. El 

tiro de gracia nos lo dio el banco rural. al no reconocer que fue un 

siniestro en platano yen coco." 
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En la actual idad el platano que madtrra k· comercia en la 

loo1l idad. 150 c<'i]as diar1as 

kilo. y da ~C"rnpleo perm·::mente 

de sus pr.:•pias huertas. ,., 700 pe:3os 

a ocho trare_iadores. Ha p?n.sado 

el 

en 

arrendar huertas ,j-:;, man:;ro. aunque lr:. considera 1.m futuro f:n:tcaS() .:11 

const1 tun--se en el nuevo monocul tiv·:) regional. Se dedj ca. a rentar 

departoment<:.,s. y esta muy desi lusionad<) del qobierno, de Banrural. de 

1 as autori dade::. Asp ira a un ret u-o tranqui 1 o. 

E'ntre las k·cal idades uroonas . como Guacaroayas, las for111as de 

inte.;rraci6n se manif1estan de mooo mas complejo por la diversidad de 

inter·eses que incorporrt la vida urrena. en donde son predc·minantes las 

re1aciones mercantiles y los conflictos 2-,Jrales adquieren el p?r:il 

u:rbano, sobre:::.alen las preocupacic·nes de ks destacament...-e asalar1a.dos 

y de los colon:tS. las posibilidades de prestigio y de ascerrlencia son 

ganadas a traves de la pcrrticipacion en actividades empresariales. 

aunque tcdav1a se reducen ai comercio y a la pY.3esi6n de inmuebles 

u.rbanos. 

La gesti6n de los recursos 

En la diversidad de fr:•nnas de gesti6n de k·s recursos tienen que 

ver distintos factores. En medio un mercado que dicta 1·:"1 

especial izacie>n de la producc:icm. •) sE'a cc•mo C•)IDpc·nente de uniformidad 

que define 1.::1 1-egularidad en las estrategias de reprcducci•:)n, las 

deCisiones dt:: 1 mcdo de explotar los recursos :c·? toman en func16n de la 

cantid.:\d y cal1dad de lo que se dispone. de la influencia del 

crecimiento urban.,, la proximidad a la ~iudad. y p(K 1('1 partlcipae1on 

de la familia en la reproducci6n. 

Las actuales condiciones de vida en el mLmicipio es otro factor 

que inf luye en las decisiones de lc•s productores. No se trata de un 

rnomento de pl'\...>speridad. en donde el mercado absorba la produccion 

frut1cola. de amplia den-ama de inveraion y de apoyos a la produccion 

agrc·pecuaria. de demanda de empleos. 

Pc)r el contrario, para los pro:iuctores se trata de corrliciones 

adversas, que de algun modo los lleva a replantearse la lcgica de 

explotaci6n de los reetrrSos -nattrrales. materiales y humanos- que. 

dntes que 1nc-rement-~r el r:)cttriiD<='ni·::->, perrrnta su con..se:rvacjon y la 
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estrategias diferentes. que a partir de las ya probadas. se combinan 

con otras posibilidades. 

En este replantearse las maneras de vida, frente a los di luidos 

impulsos externos dados p:~r el mercado agricola y de la partictpacion 

gubernamental en el desarrollo regional. los prcductores se 1 igan en 

mayor medida a las alternativas que ofrece la propia localidad. Se 

reconstituyen formas de articulaci6n internas, modos de reproducci6n 

que prop1c1an agregaci6n e integracion territorial. 

Son variadas las alternativas planteadas. de acuerdo con la 

diferenciaci6n social que existe en el prop1o espacio rural. Sucede en 

la planicie una diversidad de posibilidades de reproducci6n. que 

ademas de estar en funci6n de las alternativas y expectativas de cada 

productor, tienen que ver con una diferente situacion en el acceso a 

los recursos y en la capacidad de su control y administraci6n; 

capacidad que ademas esta delimitada con respecto a la influencia de 

las relaciones que promueve el enclave. 

El estudio espec:ffico de la variedad de estrategias es de un 

amplio universo. En un intento por mostrar e ilustrar posibles formas 

concretas de reproduccion. se refiere a algunos casas particulares de 

productores. 

El mediero 

Un mediero sin tierra en Guacamayas. cultivador de tomate en dos 

hectareas de una parcela ejidal de riego con palma de coco. 

ocasionalmente siembra calabacita. y de ma:iz durante la eP'-)ca de 

11 uvias en una o dos hectareas. 

En los contratos a medias es usual. para la siembra de tomate. 

que el propietario aporte los insumos y la maquinaria; los gastos del 

corte y el flete corren por cuenta de cada uno de los contratantes. 

Es al termino del periodo lluvioso que comienza a preparar las 

tierras para iniciar el ciclo a•;rr1cola del tomate. La primera cosecha 

la realiza 75 d1as despues de la siembra y despues cada tercer dia 

hace hasta diez cortes. aplica fertilizantes insect icidas y 
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fumigantes. Con nueve hijos. s6lo es un var6n ~Jien le a~1da en las 

1 a.OOres de 1 campo. 

Su origen ca.mpe:.::ino lo ha llevado a preferir l·:>s trabajos 

agricolas ~e permanecer como asalariado en la ciudad. Es nativo del 

Caulote de Santa i\na, cerca de Pl.nt.taran .. Mich. En su pueblo tenia una 

parcela de temporal, que "como daba pxo tn:iliajo" em1gr6 en 1974, ya 

ca....c:;ado, a Lazaro cardenas. Es uno de sus t :ios qUI en se r.JUed6 con su 

parcela. wego de que lleg6 al municipio. durante un tiempo traba_io 

como vigilante en el puerto. en las bo:legas de Conasupo: pero opt6 por 

la labor del campo como jornalero cuarrlo el auge platanero. "siempre 

hab1a trabajo", y despues cuan.do se escaseo el empleo en las huertas 

se dedic6 a la medicu-ia. 

Es de los pocos productores de tomate en el area. con un 

ren.dimiento de 200 caJas por hectarea, comercia el producto en el 

mercado local (Guacamayas o en la cebecera municipal). Reconoce las 

dificultades para colocar el tomate en el mercado, pero afirma que hay 

que saber d6nde venderlo. solo en los D.l t imos afios ha resentido los 

problemas de su comercializaci6n. 

El mercado del tomate en el municipio es de por s1 restringido 

por la competencia del mercado ext.ralocal. desde Morelia, Zamora y del 

Estado de Mexico se satisface la deman.da de la poblaci6n urbana. 

Los minifunctistas 

Para los minifurrlistas las opciones en la actividad agricola son 

tambien limitadas por la minima disp::~Sicion de recursos. Aun cuarrlo se 

ocupan. en sus propias parcelas, la combinacion de otras alternativas 

para garan.tizar la reprcducci6n familiar se buscan mediante tareas 

asalariadas y comerciales en la misma localidad o en la ciudad. 

Antonio Gutierrez Rodriguez es propietario de tres hectareas 

"salitrosas" en El HabillaL en don.de solo puede sembrarse pasto, "ya 

ni el maiz se da. y hay lugares que ni el pasto". El pastizal es 

ocupado por dos vacas. 

Antonio se dedica a aserrar madera con sus motosierras y 

no tien.e que hacer en el campo se complementa con la pesca y 

verner de cuatro o cinco kilos entre los vecinos: en ocasiones 

cuamo 
logra 

pesca 
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solo para almorzar con la familia. Renta el pastizal y trareja a 

medias cuando ocasionalmente se lo ofrecen. 

Uno de sus hijos, ya casado, es el l.tnico que trabaja en la 

siderurgica. ademas le quedan tres varones que tcdavia viven en la 

casa paterna y cinco mujeres. Por los escasos recursos ninguno de los 

hijos ha estudiado mas que parcialmente la primaria. 

De los tres hijos que quedan en casa. ya adultos, trabajan en el 

campo junto a su padre, "en las chambitas que caen de mes en mes", y 

como jornaleros. 

Considera que ya son bastante§l los pobladores que se dedican a 

co:r-tar madera para verrlerla. Se trata de troncos de palma de coco que 

antes se regalaban y hoy se tienen que comprar. son palmas inutiles y 

que se ocupan para hacer cercas y casas . 

Otro caso en El Habillal. es el de Victoriano Calderon con s6lo 

dos hectareas. una con cien arboles de margo y otra con 60 pa lmas de 

coco con pasto. 

Desde hace tres af'ios que comenz6 a cosechar e 1 mango. que ha 

verrlido en huerta a cinco o siete mi llones de pesos de 1992. Hace 

tambien tres afl.os que lo 1 iquidaron de Sicartsa dome trabajo 16 afios. 

Complementa sus in;~Yesos vendierrlo ropa en su casa, mientras que 

su esposa. Ma. de los Angeles de la Cruz. es costurera. Como hijos 

tiene tres varones. uno de ellos que trareja en Sicartsa, y dos 

mujeres. una casada y la soltera hace cortes de pelo en la casa. 

En la hisqueda de al ternativas 

Entre los productores que tienen como principal actividad lo 

agropecuario. con una extension -propia o arrendada- y calidad de 

recursos suficientes, estan en la posibilidad de disefiar estrategias 

al ternativas que contriruyan a superar la desarticulaci6n del medio. 

agravada por la depresion local. 

Carlos Garcta, pesidente del comisariado ejidal en Guacamayas, 

tradicionalmente se dedicaba al cultivo de papaya. hasta que en el 

temporal huracanado -frecuentes en la zona- de 1991-1992 provoc6 el 

desbordamiento del rio El Barco dafl.ando cerca de diez mil arboles en 

producci6n. Como resultado. y dada la coyuntura actual. vendio una de 
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las dos parcelas que p:.se:fa, para qued.arse con ocho hectareas en donie 

esta intentando sembrar marqo y se propone arrend.ar algun~s huertas. 

Es de los productores que no siembran hortal izas y, p:;,r su 

asimilaci6n a la vida urbana. tampoco le dedica tiempo al ma:fz. 

Asimismo, la producci6n pecu.aria no la considera una opci6n. le parece 

una actividad enfadosa y que requiere de mucha atenci6n. 

Francisco Lara Paniagua, presidente del Comisariado ejidal en 

Acalpican de Morelos. desde hace diez aftos que cultiva platano. 

"porque aunque sea poco cada mes proporciona un in]reso. a los siete 

meses de sembrado ya da fruta cada 22 dias; a diferencia del mango que 

tarda cuatro af1os para la primera cosecha y que se da cada a.f'ios". 

S6lo tiene dos hijos pequef1os y se dedica a cultivar la parcela 

de su esposa. Herlinda sanchez. de ocho hectareas y la propia de cinco 

hectareas. ambas son patrimonio heredado de los padres. En la prop1a 

cul tiva platano--coco y esta matando la huerta que pertenece a Herl irrl.a 

para sembrar unos 200 mangos. Aspira a diversificar los cultivos, 

ademas del !IIaflQ'O de dos variedades (manila y haden). algunas hectareas 

de tomate. chile. maiz. frijol. 

Ultimamente. por las dificultades del cultivo y del mercado, ha 

dejado de pagar a medias y de contratar jornaleros; no tiene ganado. 

s6lo Herlinda tiene unas seis vacas que son trabajadas por sus 

parientes. ni se ha planteado dedicarse a la actividad pecuaria. 

Recientemente adquiri6 a crectito una de las dos camionetas de 

seis toneladas que tiene. una la quiere vender. Las usa para hacer 

fletes. de cien mil a 200 mil pesos, entre los productores de la 

localidad, transp:>rta madera y ganado que en ocasiones compra y vende; 

hace los acarreos de la huerta a la carretera. y trae desde Nueva 

Italia (MUgica) su propio fertilizante. Con el establecimiento de la 

empacadora espera que la demanda de fletes aumente. 

El senor Paniagua Ramirez. ejidatario de Acalpican de More los. en 

los aftos ochenta. era uno de los prcductores que lograba elevadas 

cosechas de mango, entre cien y 200 toneladas, tenia tres tractores 

con los que sembraba con los que cultivaba a medias en La Mira y 

contrataba a asalariados "peones que trabajabo.n desde temprano y 

Sdl !an tarde y no andaban renegando". En decadas anteriores produc1a 
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ajonJol1 y ma1z, este ultimo se lo verrl1a a los Berber. "que se lo 

llevaban a Uruapan y s1 lo pagaban bien: el ajonjoU se lo vendia a la 

familia Merrloza". 

Es padre de nueve hijas y un var6n, tres viven en Lazaro. otras 

en Morelia, otra en Estados Unidos y una-en Acalpican. todas casadas. 

Todos obtuvieron estudios mas alla de la sectmdaria. incluso hasta la 

licenciatura. 

De modo familiar cultivan platano en la huerta del padre y mango 

en las huertas de las hijas, en las dos variedades que se cul tivan en 

el municipio (manila y haden). E's en las huertas de coco en donde 

tambien instalan el potrero con pastizales y a la vez las aprovechan 

para sembrar menos de una hectarea de ma1z. 

Afirma que se mantiene al.in de la prod.ucci6n de platano, "porque 

cada 20 dias sale: del coco tambien sale algo porque ya no se le mete 

mucho, mas que los gastos de los acarreadores y de los quebradores". 

No acostumbran a sembrar otros cultivos como las hortalizas. 

Se dedican a actividades pecuarias, la familia reune alrededor de 

80 bovines. Es en el mes de mayo, cuarrlo se inician la temporada de 

lluvias. que bajan al hato de la sierra a los potreros instalados en 

las huertas de coco: y en la sequ1as. a partir de enero. las llevan al 

monte cerca de Los Coyotes. en donde tienen una extensi6n de 140 

hectareas, practicamente desmontadas y que acostumbran a quemar antes 

del pericdo de lluvias para limpiar el terreno. 

Ademas verden la leche que ordeftan en las epocas de lluvia y 

hacen quesos que comercian en la localidad. Cada afio vacunan contra la 

fiebre carbonosa. el relierYJUe y la vacuna triple y apl ican 

medicamentos contra la garrapata. 

"De un poco de tcd.o conseguimos los ingresos". 

Ellos son de los productores afectados por la contaminaci6n 

generada por la mina, por lo que confian en obtener una buena 

indemnizacion y conservar e 1 recurso. 

Gabino Nieves. pequeno propietario de El Habillal. es propietario 

de diez hectareas en donde cultiva platano asociado con coco, atiende 

cinco hectareas de ma1z, 15 de man<JO y 50 cabezas de ganado. con 
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algunas hectare•:ts ba.ld:las. en total reune alrededor de 70 hectareas de 

la que s6lo 30 son de riego. 

Posew cien hectareas de temp:Jral en Chuta. que vend.i6 por temor 

a los asaltos y los secuestros que han ocurrido en la regi6n. En el 

rancho mantenia Lm hato de 150 bovines que ha vend.ido parcialmente por 

falta de espacio. Con el importe de la venta del rancho y del ganado 

adquiri6 tma m•::.tosierra y ha pagado intereses a prestamistas por un 

credito de 200 millones de pesos de 1992. Ademas es propietcu·io de un 

tracto y de una camioneta de seis toneladas. 

AW1ql.le desde hace dos afios dejo de adquirir tierras. porque no 

puede aterderlas y por fal ta de recursos ante la ca1da del mercado 

platanero. se reconoce como uno de los productores con mayor propiedad 

en la localidad. 

Aunque son pocos los que traba.jan a medias. el prefiere no rentar 

sus tierras para evitar problemas. Ocasionalmente ofrece algunas 

hectareas en dorde el aporta la semi lla y la maquinaria y el mediero 

se encarga de la siembra. el cultivo y de la cosecha. 

Es padre de cinco mujeres y de tres hombres que comparten el 

trabajo en las parcelas. s6lo uno de los varones se dedica al comercio 

en una pequef'la tienda de aba.rrotes instalada en la localidad. "Todos 

estan grandes y casados. ninguno aprovech6 el estudio: las mujeres y 

uno de los hombres apenas terminaron la secun:iaria y los demas ni la 

primaria. Tampoco se han ido a Estados Unidos como braseros. y una de 

mis hijas radica en Mexico". 

Se queja que todos los aftos los camioneros lo han perjudicado 

PJrque no le pagan el prcd.ucto. "Vienen y se llevan el mango fiado y 

luego no lo pagan". Inclusive. prefiere no vender: "Cuando el mango es 

muy barato. mas que venderlo mejor se lo dejo a las vacas a que se lo 

coman. aunque algunas se enferman cuando esta maduro. Asimismo. se 

lamenta de los altos costos del platano y de su ba.jo precio en el 

mercado. al 1gual que en el coco. 

En el actual ciclo agricola, ademas de lo que esta en cultivo, 

siembra sand1a aunque todav1a no tiene comprador; as1 como unos cinco 

kilos de frijol y unas plantas de platano macho (en la zona le llaman 

gordo) . a pesar de 1 as comp 1 i cac iones y en espera de que me jore e 1 
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precio. No esta dispuesto a cortar el platano en producci6n, pero sf 

ensaya con otros cultivos. 

- BJ.eno. pero, Lc6mo le hacen para vivir? 

- Atenido pues al platano. nada mas que a ese ya no le pcdemos 
sacar mas. El coco nada mas cada cuatro meses, o cada seis. que 
es la cosecha; y no le queda a uno mucho. Y como uno siempre 
tiene la vaquita, verdad; y el maicito que se siembra para el 
gasto; vende uno los becerritos. la vaca; a veces la lechita no 
1 a compra uno, hacemos queso. Y as 1 . ma 1 dando de comer. 

Del ganado. que en parte pertenece a uno de sus yernos, y de la 

ordefia de las vacas. en su casa se verrle diariamente entre 50 y 70 

litros de leche y queso. que se consumen en la localidad. Ademas de la 

producci6n propia en leche, comercia la producida por sus parientes. 

A diferenc1a de otros ganaderos. don Gabino desteta antes de los 

cuatro meses a fin de aprovechar la ordef"ia. En algunas de sus parcelas 

de coco ha sembrado pasto que, aunque esta en terrenos de riego, las 

vacas no lo de jan crecer por la fal ta de cercas que dividan al 

potrero. Por falta de recursos no ha hecho las divisiones. 

Es tambien uno de los afectados, con una hectarea y media, por la 

contam1naci6n generada por la mina en el r1o Acalpican. Sin embargo. 

no esta de acuerdo con las tomas de las instalaciones de la mina ni 

con las marchas y las manifestaciones, se muestra pasivo frente al 

problema. 

V1ctor Armenta. pequef'1o propietario de El Habillal. es de los 

pocos productores que conserva las instalaciones de riego con pozo y 

bomba. que altema con el uso del sistema de riego cuando hay 

problemas en la distriruci6n de agua. Es el caso en los primeros meses 

de 1993 cuando con las lluvias se daf'iaron algunos canales. 

Atiende ademas dos parcelas de coco asociado con platano. una de 

15 y otra de cinco hectareas. aunque dice que riega 50 hectareas. 

Entre las hue1~as de platano. corta 12 toneladas cada semana, con sus 

veinte hectareas es uno de lcs principales productores de platano en 

la regi6n. Es propi~tario tambien de dos u-actores y dos camionetas de 

doble rodada. 

Tambien produc~ ganado. al que destina 17.5 hectareas con coco. 

div1didas en tres potreros separados con pastura: de diez, cinco. y 
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2.5 hectareas cada uno en el di~trito de ripgo. Reune alrededor de 50 

cabezas. vende l•JS becerros y las vaq:ui llas que d.:· Sl3g1Jr¥.io parto que 

no rirdan cuatro litros al d1a y la leche la comercia en la localidad. 

Siembra coco y platano y. frente a las dificultades de estos 

cultivos, es tambien de los que se pro~ne diversificar la.s 

actividades rurales y aterder a la demanda local. Mas ~Je semhrar 

IIta.nJO en sus parcelas, pretende dedicarse a la ganaderia de 

"manutenci6n". En un monf)logo razona: 

GCuanto terrene tengo? 
30 hectareas. 
lCuantas vacas puedo sostener? 
50. 
GQue tipo de ganado debo de tener? 

- Ganado que al pastc·reo. exclusivamente ~n terrenos de riego 
e intercalado con el coco--. me de cuatro litros p:~r vaca. y 
mantener una o:rdefta de 15 vacas por afto. que me de una prod.ucci6n 
de 60 litros. !Para comer! 

Esa leche se venderia en El Habillal, y si se p1Lduce mas se 

llevaria a las areas urbanas. Considera que es un trabajo a cinco 

aftos, porque hay que seleccionar los tor•JS. que tendran que ser toros 

"suizos chaparTo" para que prod.uzca vacas chicas de cuatro a cinco 

litros de leche y que se puedan mantener en 30 hectareas. Implica 

tambien sembrar pasturas mejoradas. que soporten el mayor nl.lmero de 

cabezas por hectarea y fertilizarlas para mantenerlas frescas. 

Piensa que sostener un hato con pastl.U-as concentradas y que 

obl igue a arrendar potreros. es una perdida. Por eso afirma ~Je en 

caso de ganado excedente, las que no puedan mantenerse en e 1 terrene 

que se tiene deben venderse. 

A partir de la experiencia en la producci6n pecuaria y en la crla 

y venta a ganaderos que engo:rdan en el municipio. planifica en 

terminos de utilidades: "producir para la cria de animales que paren 

cada afio y que prcxiucen, al pastoreo. cuatro litros de leche diaries y 

que aporten ocho mil pesos tde 1992) al d:la, significan 240 mil pesos 

mensuales y 2.4 millones de pesos anuales por cabeza; y con el valor 

de un becerro se alcanza a ferti lizar los pastizales dos veces al 

afto". 
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La articulaci6n 

En la planicie, en el area de mayor dinamismo, de fuerte 

influencia de las relaciones de enclave y en condiciones depresivas, 

las formas de vida, de reproducci6n, y las expectativas del desarrollo 

rural. persisten. 

Alin en condiciones de intensa adversidad, en torno del enclave 

es factible encontrar algunos margenes de articulaci6n --pennitidos 

por el mercado, el crecimiento urbano y las condiciones de producci6n 

de que se disponen. 

A pesar de la gran diferenciaci6n social --que no puede eludirse-

propia del espacio rural en la presente coyuntura, la actividad 

agropecuaria, la diversidad en la producci6n, aportan posibilidades 

para la reproducci6n de un segmento de la poblaci6n municipal, que 

aunque pequeffo relativamente. domina una importante parte del 

ten-i torio. 

En una situaci6n de desarticulaci6n regional, el espacio n.~ral 

promueve formas de integraci6n, de agregaci6n. manifiestas en las 

practicas rurales. que vuelven la vista a la localidad; lo que da 

visos de una rearticulaci6n, que ademas no es estatica ni Dnica en sus 

manifestaciones. 

Lo que destaca en la reconstituci6n de la vida regional es la 

actividad agropecuaria, como el factor articulador entre las areas 

naturales -planicie y serrana- y que se 1 iga en mayor medida al 

mercado local, ademas de ser un mercado de mayor control por los 

productores. 

En estos tenninos, las expectativas de la reproducci6n 1-ural, de 

su articulaci6n -integraci6n y desarrollo-, apuntan a la diversidad 

en la producci6n agricola y a una mayor atenci6n de las actividades 

pecuarias. 

III.- La producci6n de autoconsumo 

En el area serrana predomina la forma de la propiedad privada. 

aunque fuertemente fraccionada. Del mismo modo que en la planicie es 

minima la distinci6n entre los productores ejidales y los pequefios 

propietarios; aunque entre estos ultimos se presenta una mayor 
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la existencia de algunas grandes 

Para la caracterizaci6n de los modes de articul aci6n -de 

organizaci6n territorial- en el espacio nn-al serrano. la 

investigaci6n se concentr6 en el caso del ejido de Los Coyotes. 

repartido en tres fracciones y cuya comunidad se encuentra al norte de 

ciudad I..a.zaro Cdrdenas y en torno a la ccn-retera que comunica con la 

tierra caliente y Uruapan. 

En el area serrana la producci6n agricola esta en funci6n de la 

actividad pecuaria extensiva. La siembra de ma1z. ademas de garantizcn~ 

parcialmente la reproducci6n familiar. es con el fin de producir 

alimento para el ganado durante el periodo de sequia y genera un 

espacio de siembra de pasto. 

Para algunos de los productores. el cultivo de otros productos. 

como el ajonjo11. resulta menos redituable que sembrar pasto. su 

siembra es la finalidad principal de la actividad agricola. "La 
utilidad esta en el pasto". 

Aunque la producci6n se destina al mercado, en particular la 

pecuaria, se organiza de tal modo que las distintas labores (el 

desmonte y la siembra de maiz y de pasto) y sus productos se asimilan, 

se consumen, dentro de una misma unidad de producci6n, se articulan en 

funci6n de un mismo prop6sito. En ese sentido se le designa como una 

producci6n de autoconsumo. 

El manejo del ganado cebU-suizo se sustenta en una costante 

rotaci6n de los potreros. o sea de los espacios cercad~ y dedicados 

al pastoreo, de acuerdo con la cantidad de monte. a la superticie con 

rastrojos y del pasto disponibles. as:f como al acceso de los ojos de 

agua. El acomodo de los cercados responde a la cantidad existente de 

estos recursos. 

La movilidad del ganado de un potrero a otro se planifica para 

todo el afto de acuerdo al calend.ario cl imatico. que define los ciclos 

agr1colas y los cercados que habran de limitar el acceso de los 

animales a los residues de la cosecha de maiz y al paste en 

crecimiento. Fs en el periodo de sequ:fa cuando el ganado queda libre 

de movilizarse por los potreros. 
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La extensi6n de los potreros es un factor que del imita el tamafio 

del hato, cada animal requiere de 1.5 hectareas mensuales de 

pastizales para repro:iucirse. Suele ocurrir que entre algunos 

productores se tengan excesos de pastura -cuando el hato es pequefio 

con relaci6n a la superficie- y que logran rentar los pastizales. 

alrededor de 20 hectareas se rentan por un mill6n de pesos (superficie 

suficiente para un bato de 30 cabezas durante un mes). 

Mediante el rentismo se permite el sostenimiento de propietarios 

ausentistas en el area y el crecimiento de los hatos oovinos. a traves 

de la cesi6n temporal de parcelas a productores sin tierra que 

desmontan y cul tivan ma:fz para despues los propietarios sembrar pasto. 

Los avecindados, lo mismo que los prod.uctores sin tierra. se 

contratan como peones o se dedican a desmontar para cultivar ma:fz en 

terrenos ajenos, a traves de contratos verbales. 

En estos contratos el propietario cede una parte 

aquella que pueda desmontar el mediero (de una hasta tres 

del monte, 

hectareas) , 

a fin de aprovechar el rastrojo y sembrar ~os despues de la cosecha 

del ma:fz. El campesino sin tielJra aporta la semilla y se apropia del 

ma:fz cosechado; el rastrojo se queda en el terreno desmontado para 

alimento del ganado del duefio del monte. Asimismo, la rent.a de 

potreros es otra alternativa para los productores sin tierra que 

poseen ganado. 

Los ingresos principales para los pro:iuctores de la parte serrana 

se logran mediante la venta de becerros en pie, de un afio y luego de 

destetarlos, y de las vacas que han concluido con su ciclo 

reprcductor. mientras que conservan a las vaqui lias. 

Otro de los productos del ganado es la leche. que se dedica 

principalmente al alimento de las cr:fas a fin de que alcancen un buen 

peso al momento de venderlos. Es ocasionalmente cuando se ordefian a 

las vacas (con rendimientos de cuatro litros diarios). en funci6n de 

los requerimientos de consumo familiar; s6lo en la epoca lluviosa 

aumenta la frecuencia de las ordefias en coincidencia con el 

crecimiento de las pasturas. Quienes cuentan con un l:uen nOmero de 

cabezas son los que disponen de excedentes de leche, que se venden en 

la misma localidad y se aprovechan en la elaboraci6n de quesos. 

I\1JUOlECl CENTRAl U. A. Cl~ 
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La parte del ma:fz que se vende se lleva a los centres comerciales 

inmediatos a intermediaries en pequefio y en los molinos de tortillas, 

a un precio que oscila entre 600 y mil pesos el kilo. 

En general, el ganado nose maneja ni se administra de modo 

empresarial, con vistas a generar ganancias sobre la base del trabajo 

asalariado y a incrementar el hato y explotarlo de manera intensiva. 

En la mayoria de los casos es una actividad que, en funci6n de la 

cantidad de cabezas reunidas --en lo individual o a traves de lazos 

familiares- y dado el tamafio de los potl-eros, garantiza una mayor o 

menor estabilidad y mejores niveles de la reproducci6n en la familia. 

En estos terminos, la ganader:fa responde, principalmente a 

prop6sitos de reproducci6n familiar y no se orienta a la acumulaci6n 

en el sentido capitalista; juega como un fondo de reproducci6n 

familiar mas no como fondo de acumulaci6n. 

Si se considera la cantidad y la calidad de los recursos 

naturales a que se tiene acceso y la organizaci6n de las unidades de 

producci6n en la administraci6n y uso de los recursos, la actividad 

agropecuaria corresponde sustancialmente a los requerimientos de 

reproducci6n familiar. "La parcela hay mas o menos ajusta para 

mantenerse uno; con el credito <el que otorga Pronasol) se va. uno 

ayudando y para pagar, pos ya nos queda bien poco". 

Es a traves de un uso extensivo que el monte tiende a agotarse, 

son pequefias 1 as areas con aroo 1 es altos y gruesos que ademas estan 

vetadas para el desmonte. La practica general izada es tumbar los 

matorrales y los arboles delgados con hacha o motosierra, luego de 

cuatro a seis afios de que la vegetaci6n se ha regenerado. Los procesos 

de deslavamiento de la tierra son evidentes en algunas areas. 

Si bien los .ejidatarios dan cuenta de este hecho, no le otorgan 

importancia dado que el prop6sito sustancial es extender los 

pastizales. Este proceso de perdida del monte se detecta frente a la 

carencia de madera, que es de uso domestico para la construcci6n de 

casas yen la reparaci6n de cercas. Los que aOn tienen monte alto lo 

explotan para uso domestico. El desmonte se ha extendido para sembrar 

pastos y, a 1 me nos, rentar 1 os potreros. 
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Los Coyotes 

Los Coyotes se ubica en la sierra y se conforma como una 

localidad tradicionalmente rural. La vida comunitaria y las formas de 

su reprod.uccion responden mas a las condiciones naturales en que se 

desarrolla la actividad agropecuaria. que a los impulsos generados por 

la ciud.ad. 

Fs a las vez, las caracter1st.icas del mercado lo que define las 

posibi 1 idades de reproduce ion. Son prod.uctores que. aunque se 1 igan al 

mercado. siguen estrategias fincadas en la reprod.uccion famlliar. En 

donde los lazos familiares y comunitarios ocupan un lugar sustancial, 

son ingredientes que se manifiestan en el manejo de los recursos y 

que, inclusive, dan opci6n de reprod.uccion a los campesinos sin 

tierra; y en donde los principales confl ictos estan dados por la 

definicion de los linderos con los peguefios propietarios. 

La propiedad ejidal se distribuye entre 57 ejidatarios. En 

promedio la dotaci6n para cada ejidatario es de 80 hectareas, aunque 

existen guienes concentran mas de cien hectareas, mientras que hay 

otros con veinte o treinta en usufructo. La dotacion del ejido es de 

cuatro mil 640 hectareas de terreno cerril, de las cuales mil 296 se 

encuentran en litigio. Las tierras en pugna se ubican en la localidad 

de Agua Fr1a y estan en posesi6n de seis pequefios propietarios. 

Aun cuando el reparto ocurrio sin criterios de eguidad, la 

extensi6n y acomodo de los cercados se organiza de manera tal que 

todos los p:>treros terYJan acceso de agua permanente, ya sea a traves 

de arroyos y ojos de agua para cada parcela y compartidos; en algunos 

casos se construye una noria (pozo) con profundidad de tres a cuatro 

metros. La excavaci6n de pozos se efectua sin tramite alguno, cuando 

el ejidatario lo requiere y lo puede hacer. 

Asimismo, viven en la localidad unos diez ejidatarios (de la 

segunda generacion) sin tierra y alrededor de ocho avecindados. Son el 

grupo de los ejidatarios sin tierra, los principales interesados en 

recuperar las tierras en posesi6n de los pequefios propietarios de Agua 

Frfa a fin de repartirlas entre ellos. 

Entre los avecirrlados y ejidatarios sin tierra, no todos 

encuentran una altemativa de trabajo como peones en la localidad, 
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aunque ,siempre hay disposici6n de los poseedores de un p::>trero para 

darles a desmontar una superficie. Por temporadas se contratan fuera 

de Los Coyotes, principalmente en las huertas, en la medida en que los 

salarios son similares a los de la industria y los servicios. mas au.n 

si se consideran las dificul tades para acceder a un empleo en 1 a 

ciudad. 

Practicamente. los habitantes de Los Coyotes no requieren viajar 

a ciudad Lazaro cardenas, para fines comerciales es La Mira la que 

ejerce una mayor atracci6n por su relativa cercan:ia: asisten a Lazaro 

s6lo para arreglar algunos asuntos administrativas o a la asociaci6n 

ganadera en donde consiguen insumos mas baratos. Son pocos los 

habitantes que trabajan en la zona urbana, es mas coml.ln la alternaUva 

de emigrar a Estados Unidos. 

Los productores y su asentamiento 

Son numerosos los prod.uctores que tienen como origen el haber 

llegado a la zona como jornaleros contratados en Arteaga para 

desmontar en los terrenos de la hacienda Los Amates y que se 

conviext.en en ejidatarios a partir del reparto agrario. Los viejos 

ejidatarios lo recuerdan y los j6venes lo cuentan refiriendose a sus 

padres. 

Santiago Rosales, presidente del comisariado ejidal. a sus 33 

aftos recuerda que cuando "chiquitillo" su familia lleg6 desde Arteaga, 

animada por uno de sus tios paternos que trabajaba como pe6n en la 

hacienda. Se hizo ejidatario cuand.o le cedieron los derechos de 40 

hectareas. de un ejidatario que abandon6 la parcela. Dice que desde 

los diez aftos de edad su padre comenza.ba a llevarlo a las lab::>res de 

desmonte en las propiedades de don Silvano, "aunque no trabajabanos. 

pero de tcxios modos mi papa nos 11 evaba al campo" . Desde entonces se 

dedica a las actividades nu-ales, aunque en tres ocasiones se ha ido a 

Estados Unidos. 

Agripino Franco Cabrera cuenta que desde 1943 llega de Arteaga 

"buscando la mejora" junto con cinco de sus hermanos. que son 

contratados por un agente del hacendado don Juventino. hijo de don 

Silvano, quien les asign6 tierras para trabajarlas a medias y les 
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permite instalar un pequefio solar. Antes de hacerse ejidatario es 

bracero en Estado Unidos. 

Filibert.o Paniagua Vazquez, es otro de los ejidatarios fundadores 

y que tambien precede de Arteaga, junto con su abuelo. A pesar de ser 

de los primeros ejidatarios, carece de tierra. "Hay de pronto 

agarraron. y no pos, todos los que nos quedamos atras quedamos fuera". 

No obstante, comparte con uno de sus hijos una parce la de 80 

hectareas, con 20 cabezas de ganado y un caballo. Cuenta que cuar.d.o 

era joven, luego del reparto en la planicie, trabajaba como jornalero 

y en labo1-es de servicio en las huertas, ademas de desmontar a medias 

en la parte alta. 

lDs esposos Mart:inez Paniagua, de all-ededor de los ochenta afios 

de edad, son originarios de Arteaga y llegaron a la hacienda de Los 

Amates cuando nifios con sus respectivas familias. "Porque aqu:1 estaba 

mejor para trabajar, aqu:l estaba entero, estaba el monte bueno para 

trabajar ( ... ) En aquel entonces se daba el ma:1z, el frijol, la 

calaba.za, el tomate, los chiles, sandia, platano, coco". El padl--e s6lo 

posee 15 hectareas, "porque no tuve modo de cercar''. La madre de la 

familia, Martina Paniagua Meza, Uene ganado en su potl"ero, "poquitas; 

hace un afio si tenia hartitas". 

lDs hermanos Franco Paniagua, .Antonio y Faustino, son parte de la 

primera generaci6n de la familia, desde que lleg6 a la hacienda de Los 

Amates. Ambos nacieron en Los Coyotes, de entre 25 y 30 afios. En la 

familia hay cinco ejidatarios y uno (Faustino) sin tierra. 

Antonio, que antes de padecer paralisis de sus· extremidades 

inferiores se fue a Estados Unidos durante un tiempo corto, se 

convirti6 en ejidatario a partir de una depuraci6n, con la que logr6 

el traspaso de 60 hectareas y estableci6 un expendio de abar.rotes en 

la localidad. 

La gesti6n de los recursos 

En la localidad los procesos de territorialidad son de un perfil 

propiamente rural, en donde los v:1nculos de parentesco son las 

relaciones primordiales que norman las limitadas posibilidades de 
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reprodticci6n familiar y comunitaria; la incidencia de las relaciones 

de enclave es menar que en la planicie. 

Aunque las estrategias de reproducci6n en el area serrana son muy 

similares, en cuanto a los prop6sitos y a las practicas, en el nivel 

de los productores son distintos los caminos para acceder al objetivo 

sustancial, la reproducci6n familiar. 

Un elemento constante es la participaci6n y la acci6n familiar en 

la explotaci6n de los recursos, como un factor de soli~idad 

intercomunitaria. l.Ds vinculos de parentesco se manifiestan en la 

participaci6n de los hijos, al menos de uno de ellos, en apoyo y bajo 

la autoridad de los ejidatarios padres; asimismo. dada la escasez de 

tierras y de empleo. es reCI...Il'Tente la situaci6n de que la familia se 

enlaza con emigrantes en EBtados Unidos, que env:lan dinero al seno 

familiar y que regresan peri6d.icamente a la localidad. 

Las estrategias de reproducci6n fami 1 iar se expresan tambien 

mediante la concentraci6n y gesti6n colectiva de los recursos. como 

posibi 1 idad. de las relaciones famil iares, como cond.ici6n de 

reproducci6n, en apoyo a los ejidatarios sin tierra, y de un uso 

eficiente de los recursos. 

Santiago Rosales, trabaja, junto con uno de sus parientes. en dos 

parcelas, la propia --casi empastad.a y con poco monte- y la de su 

madre, con lo que se reunen 120 hectareas para 70 cabezas de ganado 

ceb\1-suizo, que son movilizad.as entre los dos potreros de acuerdo con 

los recursos disponibles. Cada ano desmontan entre dos y tres 

hect6reas, participan del "credito a la palabra" y verrlen los becerros 

al destete, uno cada mes en promedio en el rastro de La Mira. La leche 

y la elaboraci6n de quesos es para el consumo familiar, s6lo en la 

epoca de lluvias venden los remanentes en la misma localidad. 

En varias ocasiones intent6 ingresar a Sicartsa cuand.o comenz6 a 

operar, inclusive lo hizo mediante un Comite Regional promovido por la 

empresa para ofrecer empleo preferentemente entre los ejidatarios. Sin 

embargo, reconoce que su principal dificultad es la carencia de 

estudios y la falta de recomendaciones. Esta es una de las principales 

razones que lo decidieron a irse de brasero. "Es mas duro aqu:( en 

Mexico que en Estados Unidos, para agarrar empleo". 
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Agripino Fr8nco calrera. con 70 atios de ed.ad. de cuatro hijos que 

tiene s6lo W10, el manor. y con la ayuda de dos peones, se hace cargo 

del potrero y vive en los Coyotes. El resto de los hijos radican en 

Estado Unidos. Actualmente cuentan con 30 cabezas de ganado y en el 

ultimo ciclo semhraron cinco hectareas de maiz. 

Filiberto Paniagua V~. con 60 af'ios y carente de tierras. 

comparte la labor en la parcela de 80 hectareas de uno de sus hijos, 

reunen 20 bovinos y un caballo. Fs padre de ocho hijos. siete de ellos 

radican en Estados Unidos que "cada afio regresan a darnos una vuelta". 

Es el segundo de los hijos el que luego de una estad:t:a en Estados 

Unidos se queda en la localidad para atemer a sus padres. 

Al igual que otros de los ejidatarios. junto con su hijo. 

acostumbra el desmonte y la siembra de ma:t:z con calabaza y la siembra 

de pasto. ademas se apoyan con e 1 credi to de 400 mi 1 otorgado por e 1 

Pronasol. Nonnalmente. con jornaleros, d.esmontan ocho hect~as que en 

cada ciclo se empastan. 

En la familia Mart1nez Paniagua. de once hijos s6lo los padres y 

dos de los hijos lograron hacerse de tierras. Unicamente una de las 

hijas radica en Estados Unidos y peri6dicamente les env1a dinero; el 

resto de la familia se ocupa y cr1an ganado en las parcelas de la 

familia. Acostumbran a sembrar dos hectareas de ma1z y a la engorda de 

W10S tres cerdos. 

En la familia Franco Paniagua existen cinco ejidatarios entre 

quienes reunen 300 hectareas; el menor de los hijos carece de tierra y 

se apoya en las parcel as de sus parientes; dos de las hermanas 

emigraron a Estados Unidos luego que se casaron con vecinos de Los 

Coyotes. 

Ade~ de las actividades agropecuarias atienden --a cargo de 

.Antonio- una de los dos pequef"ias tierrl.a.s de abarrotes que existen en 

Los Coyotes. as1 como un lote de 10 gal los de pelea que los cr:t:an para 

verrlerlos a 200 mil pesos cada pollo y a 300 mil el gallo. 

fuastino es uno de los ejidatarios sin tierra. aunque tiene un 

hato de ganado y tumba algunas hectareas en los terrenos de su padre y 

de su hermano o con otro de los parientes o amigos, con ellos tambien 

logra rentar algunos pastizales. Desde que se cas6 busca la manera de 
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vivir aut6nomamente mediante varias opciones, como jornalero, en la 

compra vent a de ganado, rentand.o pastos, en e 1 desmonte, pero nunca ha 

ido a Fstados Unidos ni ha trabajado en la zona urbana. 

La articulaci6n 

Por la situaci6n de esta localidad con respecto al complejo 

urbane industrial y a pesar de estar directamente comunicada con la 

ciudad, y por tanto en el area de influencia, es menor la injerencia 

de las relaciones del enclave que en las localidades del area de la 

planicie. 

El espacio rural serrano se integra con una mayor autonom:fa, en 

la medida en que los productores acceden de manera mas simple a las 

formas mercantiles, en cuanto que el mercado pecuario se liga a la 

demania local. En ese sentido, los procesos de articulaci6n interna 

corresporxien en menor grado a los impulsos desarticuladores del 

enclave y se encuentran en condiciones menos deperdientes para la 

organizaci6n de la producci6n. Sin embargo, los productores de esta 

area cuentan con condiciones de reproducci6n menos favorables que en 

la planicie y, en el ultimo de los casos, estan sujetos al 

intermediarismo extralocal. 

En el area serrana son las condiciones naturales -que define las 

practicas especificas de reproducci6n- y las relaciones familiares e 

intercomtmitarias, las que definen las formas de la articulaci6n del 

espacio n.Iral. Fs una porci6n territorial que se organiza de modo 

diferente que el area rural de la planicie, aunque sin dejar de ser 

influenciada por las relaciones del enclave, se constituye como una 

superficie relativamente separada de la parte oriental del municipio. 

Sin embargo, en la medida en que la labor agropecuaria es la 

actividad que vincula a los productorE'.s de la planicie y de la 

serrania, es un medio de articulaci6n regional, a pesar de las 

restrirqidas corrliciones para su explotaci6n y de la acci6n del 

intermediarismo en el mercado pecuario. 

La minima influencia que ejercen las relaciones del enclave en la 

zona. se manifiesta en la escasa 1 iga al mercado local, dada s6lamente 
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con la producci6n pecuaria. y en la preferencia por emigrar a Estados 

Unidos ante la falta de oportunidades de vida en el municipio. 

La forma fami 1 iar de organizar la explotaci6n de los recursos se 

constituye como la manera alternativa de articulaci6n en la serran:!a. 

ante la escasez y dificultades de las corrliciones de reproducci6n. 

Los lazos de parentesco son tambi~n el sustento de la 

articulaci6n comunitaria. cuya reproducci6n se desarrolla con menos 

sobresal tos que en las local idades de la planicie rural. y con un 

ritmo de vida dictado por el sostenimiento de la familia en funci6n de 

las labores en el monte. 

En este contexte. las expectativas de los productores del area 

serrana se justifican en la prop6sito de conservar el patrimonio de la 

fami 1 ia. sin mcdificar en mucho las practicas instrumentadas 

tradicionalmente; asimismo. aspiran a recuperar los predios en 

conflicto para dotar a los carentes de tierra de la localidad. 
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las Cone lusiones 

La articulaci6n regional es el eje comuctor en esta 

investigaci6n. Aqui. de manera simplificada, la articulaci6n se asume 

como los impulses que generan los productores rurales a traves de su 

reproducci6n y que redundan en formas de integraci6n, de agregaci6n y 

desarrollo en un espacio territorial. Plantearlo as:f, toma sentido, en 

cuanto que se refiere a un regi6n cuya caracter1stica sustancial es la 

desarticulaci6n regional, o sea, corrliciones que limitan la.3 

posibilidades de desarrollo de los pobladores de un ten-itorio, en la 

medida del aislamiento socioecon6mico en que los productores se 

reproducen, de la injerencia de factores externos en la dinamica local 

y del deterioro de los recursos rurales; es decir, en condiciones de 

enclave. 

Se intent6 una investigaci6n de tipo regional, en donde para 

caracterizar las formas internas de articulaci6n generadas en el 

espacio rural, en primer lugar, se tom6 como punto de part ida los 

estudios anteriores sobre Lazaro CM"denas, Mich., que evaluaron la 

experiencia de desarrollo regional inducido en la zona, desde el 

primer tercio de la decada setenta. a traves de los modelos de 

polarizaci6n. De esos estudios, con variedad de enfoques. 

genericamente se concluye que de la instalaci6n de un polo de 

desarrollo, en el municipio se estructuran relaciones de enclave. 

Si bien el diagn6stico. lo mismo que el concepto de enclave. 

aportados por los estudios precedentes a esta investigaci6n, son un 

punto de part ida -que por demas se confirma en los resultados que 

aqui se presentan--, para caracterizar las formas de deaarticulaci6n 

en el espacio ruraL en segundo lugar, se consider6 pertinente 

analizar la configuraci6n territorial. en su sentido socioecon6mico. 

mediante los conceptos de regi6n homogenea-heterogenea. El manejo de 

estos. permiti6 distinguir la confonnaci6n de un ten-itorio con 

espacios sobrepuestos que se reproducen con relativa autOI'XIDlia y entre 

la injerencia y los efectos que difurrle el enclave urbano irrlustrial. 

A partir de ello. se subrayan los m.trgenes de permanencia y de 
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reprcducci6n (de articulaci6n) con que cuentan esas fracciones 

territoriales, en cuanto espacio rural, frente a las comiciones de 

desarticulaci6n regional. 

De esta manera, se propene el concepto de regi6n heterogenea para 

anal iza.r la conformaci6n regional del municipio. no con el fin de 

suplir al concepto de enclave, sino porque este ultimo, en tanto 

instrumento analitico, fundamentalmente destaca las formas de la 

desarticulaci6n regional. Por ello, tampoco se desechan, sino que, en 

terminos de la desarticulaci6n regional en Lazaro Cdrdenas, se toman 

como contenido del concepto de regi6n heterogenea, y, de ahi, analizar 

el contenido socioecon6mico regional del municipio. 

En tercer lugar, una vez caracterizado el acomodo regional y 

de limi tados los margenes de acci6n del espacio rural 

articulaci6n) • 

para 

dadas 

su 

las permanencia y reproducci6n (para su 

condiciones de enclave, el problema de la articulaci6n se lleva al 

nivel de los prcductores agropecuarios en terminos de sus estrategias 

de reprcducci6n, como la instancia en donde se evidencian las 

practicas que los productores promueven para su integraci6n, 

agregaci6n y desarrollo, en su propio territorio. 

En el intento de sistematicidad y brevedad, la exposici6n se 

ordena en funci6n de las hip6tesis de trabajo propuestas en la 

investigaci6n. 

Hip6tesis 1: 

La instalaci6n del enclave en el municipio provoca la 
conformaci6n de una regi6n heterogenea --desarticulada y 
desintegrada. En funci6n de las relaciones de enclave, el 
municipio se estructura por un conjunto de fracciones 
territoriales sobrepuestas y diferenciadas por su situaci6n 
geognifica-natural y con respecto a la infraestructura urbane 
iooustrial y a las formas mercanti les a que se asimi la. 

Las limitaciones del concepto de enclave 
El concepto de enclave aporta elementos para identificar el 

sentido heterogeneo de la zona, en cuanto que parte de caracterizarla 

en terminos de regi6n homogenea y con continuidad en sus forma.'3. Sobre 
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esta base se identifica al municipio como un area sin articulaci6n en 

sus componentes, principalmente econ6micos y sociales. 

En funci6n de ello, autores anteriores han probado que en el 

municipio ocurren situaciones que frenan el desa:rTollo de los 

pobladores tanto urbanos como rurales y que los est:fmulos para que se 

sostengan territorialmente son fluctuantes; sucede un efecto de 

desterritorialidad, en particular en el ambito rural, o sea un 

desplazamiento y la subordinaci6n de lo rural por lo urbane. 

La noci6n de enclave remite a una imagen de lo que suced.e en el 

municipio; pero conceptualmente --como referente de interpretaci6n-

no permite llegar a una comprensi6n de la situaCi6n regional ni de los 

est:fmulos de integraci6n y desarrollo que se propician desde las areas 

nn""ales. 

La connotaci6n de enclave s6lo evidencia la imposibilidad del 

desa:rTollo. o el incumpl imiento de las expectativas del modele de los 

polos de desarrollo como una alternativa oficial-estatal cuyo 

prop6sito es provocar el desarrollo poblacional de una regi6n. El 

resultado es ciertamente que en Lazaro cardenas se ha instalado un 

enclave. 

En consideraci6n de las caracter:lsticas territoriales de Lazaro 

cardenas, partir del concepto de regi6n homog~nea y continua restringe 

las posibilidades para identificar los componentes y los impulses que 

provocan alternativas de integraci6n y de desarTollo regional. 

En la presente investigaci6n, el ejercicio de identificar las 

caracter:lsticas de una regi6n de enclave y de sus margenes de 

desarrollo e integraci6n, implica partir de las condiciones 

existentes. Referir a una regi6n heterog~nea, diversa y con dinamismo 

hist6rico; determinada principalmente por impulsas externos y 

estructurada por dos econom:las relativamente desvinculadas: el espacio 

urbano industrial y el ~cio nn""al. 

La conformac16n het~nea 

A partir de los af'ios setenta en el municipio Lazaro Cardenas, 

Mich., se difunden de manera amplia y con intensidad las relaciones de 

enclave, que adquieren sentido a traves de la conformaci6n de una 
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regi6n hete:rog-enea y desarticulada. en su estructura territorial. en 

cuanto al conjtmto poblacional y socioecon6micamente. 

En este proceso interviene de mcdo directo la acci6n 

planificadora del Estado. en la blsqueda del desarrollo de la regi6n, 

a traves de la inserci6n del modelo de desarrollo polarizado. fincado 

en el crecimiento urbano irrlustrial y en grarrles inversiones. 

En el primer tercio de la decada de los setenta comienza a 

modificarse profundamente la configuraci6n regional, sostenida hasta 

entonces en el desarrollo de la poblaci6n de tipo rural. A pesar de 

las dificultades de la situaci6n geografica de la zona y de la minima 

comtmicaci6n y aislamiento con el resto del pa.1s, el proceso de 

reparto agrario y la expectativa de la construcci6n de un distrito de 

riego en la pequef'ia planicie del municipio habian establecido las 

condiciones propicias para el desarrollo de la poblaci6n rural. 

Hasta antes de los setenta. en el actual territorio ml.ll1icipal se 

asentaban pequefias comLU1idades rurales, que se concentraban en las 

local idades de la planicie cercanas a la desembocadura del Balsas 

(Melchor Ocampo y Guacamayas, principalmente): o que se desperdigaban 

en la amplia extensi6n montaflosa.. Areas que son colonizadas --en 

particular la planicie- con el impulso generado por el 

fraccionamiento de las hacierrlas entre ejidatarios y pequef'ios 

propietarios. 

Hasta antes de los aftos setenta. la regi6n se conformaba sobre 

cordiciones de homogeneidad rural. en terminos del contenido 

poblacional y de las actividades productivas en que se sosten1a la 

zona. Desde entonces se trataba de inmigrantes -de los mun'icipios 

vecinos de Michoacan y Guerrero, principalmente-- de origen campesino 

atra:fdos por la oportunidad que otorga el reparto agrario: de 

campesinos que se sostienen de la producci6n de autoconsumo con base 

en los cultivos de ma1z, frijol, ajonjol1, copra y de la ganaderia 

extensiva. En especial en la planicie comenzaban difundirse las 

huertas de diversos frutales (platano. papaya. margo, lim6n). 

Esta conformaci6n de homogeneidad rural que caracterizaba al 

territorio municipal, es desestructurada con la construcci6n del 

complejo urbane industrial a partir de 1973, como materializaci6n del 
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proyecto de desarrollo regional implantado para la zona en terminos 

del modelo de los polos de desarrollo. 

Desde 1973. se destinan grandes sumas de la inversion pUblica 

federal en la edificaci6n de la Pmpresa siderl.lrgica mas importante en 

el pa:fs, para satisfacer la deman:la nacional e internacionaL y. 

necesariamente, para la constntcci6n del area urbana; se provoca una 

inmigraci6n masiva de pobladores de origen urbano, que supera a los 

moradores rural. y que se asientan de manera improvisada y 

desordenada.1 

En la planioie se desmantelan los espacios rurales, de producci6n 

y comunitarios, con las expropiaci6n de terrenos para el crecimiento 

urbano industrial y con la invasion de los nuevos colonizadores 

urbanos. 

Se inserta un mercado que, en lugar de fomentar la producci6n 

local, se al imenta de 1 exterior, y que ademas provoca una econom:fa 

ficticia, de gran circulaci6n monetaria, creciente demanda, elevaci6n 

de los salarios locales y de alta inflaci6n. Se trata de un mercado 

que se constituye como un instancia externa y competitiva frente a los 

productores rurales y que no propicia la vinculacion horizontal de las 

diferentes actividades econ6micas en el municipio. 

En general, en la planicie. se alteran las condiciones y formas 

de vida provinciana, que es perturbada por la difusi6n de los modes de 

comportamiento urbane, de individualismo y competitividad. Se expanden 

1.- A partir de 1973. el municipio Lazaro Cardenas, Mich., entra en un 
acelerado proceso de transformaciones territoriales inducidas con la 
inserci6n de un polo de desarrollo urbane industrial. Los cambios se 
suceden con la construcci6n de la Siderurgica Lazaro Cardenas Las 
Truchas (Sicartsa I) --que en 1976 inicia en operaciones, al igual que 
el distrito de riego que cubre a la pequefia planicie-, la edificaci6n 
de la zona urbana, que albergar1a a la masiva migraci6n de nuevos 
moradores. la instalaci6n de un complejo portuario con un ampl io 
parque industrial. parcialmente ocupado con las plantas de-Sicartsa I 
y II, Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), la Nikkon Kobbe Steel (NKS). 
Productora Mexicana de 'fuber:fa (PK!'). un dep6sito de Pemex y un 
conjunto de ci los de la Conasupo. La culminaci6n de este proceso de 
desarrollo impulsado por el estado trasciende. desde 1986, en una 
etapa de redimensionamiento de las paraestatales que, entre 1990 y 
1993, concluye con la privatizaci6n de la vida social y econ6mica en 
el municipio y el retiro del estado como promotor del desarrollo 
regional en la zona. 
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nuevos confl ictos y formas de poder, que rompen con la dinamica 

comunitaria de vinculos de parentesco que caracterizan al espacio 

rural. 

Entre tanto, por la conformaci6n geogr4fica del territorio 

municipal y por su lejania con respecto del conglomerado urbano 

irdustrial, el 6rea serrana permanece en el relative aislamiento, 

inclusive incomunicada; como un espacio en donde la interferencia del 

complejo urbane industrial alcanza poca presencia, que se denota 

principalmente por la disminuci6n de la poblaci6n serrana, ahora 

atraida a la planicie por las oportunidades que otorga el crecimiento 

de la economia urbana. Algo similar sucede en las localidades de la 

franja cost era. 

En sintesis, el proyecto de desarrollo polarizado implantado en 

una zona de reciente colonizaci6n, fincada en la producci6n rural y de 

significative aislamiento socioecon6mico, se constituye en un enclave. 

En una estructura econ6mica que, m&3 que promover el desarrollo en la 

regi6n. genera fonnas de desarticulaci6n regional; mecanismos de 

extracci6n de la riqueza local. sin que se restituya en cordiciones 

que retroalimenten la capacidad y las expectativas de reproducci6n. de 

integraci6n, de desarrollo. en un sentido uniforme. horizontal. 

continuo y sostenido, de la poblaci6n en su propio ambito territorial. 

Aunado a la diversidad natural de la regi6n, dadas por la 

variedad de cordiciones de producci6n disponibles, la constituci6n del 

enclave genera una regi6n en condiciones de heterogeneidad conforme a 

la desarticulaci6n provocada por el polo de desarrollo en lo 

territorial, en la conformaci6n poblacional y en las relaciones 

socioecon6micas. 

Lazaro Oirdenas se configura. entonces, como una regi6n 

heterogenea, como resul tado de la descomposici6n de la homogeneidad 

rural de los af'1os sesenta y de la desarticulaci6n engendrada por las 

relaciones de enclave. La estructura heterogenea de la regi6n adquiere 

signific.ado mediante el fraccionamiento de conjuntos poblacionales 

que se diferencian entre s::i, por su contenido, por su arraigo 

product i vo y por su comportamiento comuni tario, y. en esa medida. son 

porciones poblacionales que se sobreponen territorialmente. 
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regionales. el municipio se estructura de modo 

difusi6n de las relaciones de enclave alcanza de 

los pobladores, de acuerdo a la distancia de las 

localidades con relaci6n al complejo urbane industrial y a las 

condicionantes productivas a que se accede. 

Es en el area de la planicie. en donde las relaciones de enclave 

se extienden de mcdo amplio, aunque conforme al arreglo de los ejes 

carreteros y de la topografia dispuesta. Los efectos de enclave son 

mas notorios en las local idades adyacentes a la ciudad, es el caso de 

Guacamayas y La Orilla, poblados que, junto con La Mira, son los 

principales puntas del crecimiento urbano y donde se concentra casi el 

80 per ciento de la poblaci6n municipal. 

Es entre estas local idades que se denotan de modo mas intenso los 

efectos desarticuladores. en donde la sobreposici6n de las formas del 

enclave en los espacios rurales es mas evidente. Es aquL en dorde el 

fraccionamiento espacial y la sobreposici6n de condiciones y formas de 

vida cobran mayor notoriedad; en dorrle, la competencia y subordinaci6n 

de lo rural ante lo urbane tiene mas significado. 

Dentro de la propia planicie, existen tambien local idades que 

mantienen sus rasgos rurales --en el paisaje, en el arreglo y en las 

relaciones comunitarias- per su relativa lejan:fa del complejo urbano 

industrial. Son local idades en donde las formas de reproducci6n rural 

resisten y permanecen --en mayor o en menor proporci6n-- a pesar de 

los embates desarticuladores de 1 enclave. 

El area serrana, en tanto, se constituye como un fracci6n 

territorial tambien diferenciada, no s6lo por su situaci6n geografica 

con respecto a la planicie. ademas porque es un espacio en donde los 

efectos del enclave llegan de modo diluido, aun entre las localidades 

alreded.or del area plana, y se extienden principalmente a traves del 

mercado. Algo similar ocurre en las poblaciones de la franja costera. 

En esta conformaci6n de espacios fragmentados en la regi6n. 

tambien contribuyen las relaciones mercantiles. Se establecen mercados 

paralelos --el urbano, el agricola y el pecuari~ desl igados entre 

si, como redes comerciales distintas, y ligados al exterior. De tal 
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modo que. a traves de la acci6n mercanti 1, las corrliciones de 

reproducci6n en la regi6n resp::>nden a est1mulos diferentes. 

Hip6tesis 2: 

Dados los efectos desarticuladores del enclave --manifiestos 
a trav~ de la expansi6n urbana y en las relaciones mercantiles
y en funci6n de las condiciones productivas disponibles. el 
espa.cio rural se constituye como un conjunto de fracciones 
territoriales con una dinamica propia de reproducci6n que. sin 
evadir las presiones que ejerce el enclave, encuentran margenes e 
intervalos propicios para reconstituir formas internas de 
articulaci6n, o sea condiciones que permiten su permanencia, 
integraci6n y desarrollo en un area territorial. 

Conforme a la desarticulaci6n regional provocada por el enclave, 

el arreglo heterogeneo del municipio se estructura en funci6n de los 

alcances del complejo urbano y de acuerdo, tambien, a las condiciones 

productivas de que los proouctores rurales disponen, ya en cuanto a 

recursos prod.uctivos y en cuanto al acceso al mercado. 

En medio de la acci6n desa.rticuladora que ejercen estos factores 

el espa.cio rural permanece territorialmente a partir de est:fmulos 

diferenciados. de acuerdo a los l:fmites de la expansi6n urbana, as:f 

como en la medida en que los productores agropecuarios se 1 igan a 

mercados distintos y extralocales y en cuanto que disponen de los 

recursos productivos suficientes para su reproducci6n familiar. 

Es decir. la permanencia y reproducci6n del espacio rural en 

Lazaro Gardenas ocurre con relativa independencia -y en diferente 

grado-- con respecto de las limitaciones que impone el enclave urbano 

irrlustrial en el municipio. En estos terminos. en funci6n del enclave 

-por oposici6n y resistencia a sus efectos-, el espacio rural 

desarrolla una dinamica propia de reproducci6n, que adquiere sentido 

en los margenes de decisi6n que los productores disponen para ejercer 

el control y la gesti6n de sus recursos y garantizar, al menos. la 

reproducci6n familiar. aun sin deslindarse de la acci6n del enclave. 

En este sentido aparecen posibiljdades de articulaci6n regional. 

que adquieren forma en la permanencia del espacio rural y en las 
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estrategias de reproducci6n que instrumentan los productores 

agropecuarios. 

Por un lado, en funci6n de la expansi6n de la ciudad se articula 

la poblaci6n urbma, que responde a los est:imulos dados principalmente 

por el complejo industrial. Es la fracci6n territorial, al oriente del 

municipio, de alta concentraci6n poblacional, que en sus areas 

perifericas y l:ineas de extensi6n (los ejes carreteros centrales) se 

sobrepone a los espacios rurales. 

Una segunda porci6n territorial en el municipio se define por las 

poblaciones enlazadas por el distrito de riego. regidas por una 

agricultura especializada y por un mercado agricola foraneo. Son estos 

los elementos que contribuyen con una forma especifica de reproducci6n 

de rel,.._tiva irrlependencia con respecto de los est:imulos generados por 

la ciudad; aunque --en cuanto que son areas que se sobreponen- es una 

superficie que no esta exenta de los efectos del complejo urbano 

irrlustrial. 

Una tercera porci6n del territorio municipaL que se distirgue 

por una mayor separaci6n de las influencias que ejerce la ciudad, es 

la que se constituye sobre el area serrana con una poblaci6n dispersa 

que se reproduce sobre la base de una ganader:ia extensiva y de 

cult i vos para e 1 autoconsumo (ma :iz y pasto) . 

La franja costera podr:ia considerarse como una cuarta fracci6n 

territorial; que sin embargo, por sus caracter:isticas naturales y 

poblacionales. se vincula estrechamente a las anteriores porciones 

sefid 1 adas . 

El espacio rural en Lazaro Cardenas, como componente de una 

regi6n heterogenea. se conforma entonces como una fracci6n territorial 

diferenciada que, aunque y por la sobreposici6n de las relaciones del 

enclave. se sostiene en funci6n de su propia dinamica de reproducci6n. 

Como un espacio que se integra mediante el dominio de los 

recursos naturales de una amplia porci6n del municipio; que resporrle a 

un mercado; que mantiene formas de organizaci6n comunitarias fincadas 

en los vinculos de parentesco; que ejerce acciones en defensa de sus 

recursos y de identidad territorial. 
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Es decir. el espacio rural se constituye como un area territorial 

en dorrle se generan est:fmulos internes de articulaci6n, de permanencia 

y de agregaci6n territorial, de integraci6n y de desarrollo. en la 

medida en que las relaciones de enclave -por si mismas-- permiten a 

los productores rurales ciertos intervalos de dominic territorial y de 

decisi6n en el control y en la gesti6n de los recursos. 

Es con base en los margenes de acci6n que propicia el enclave. 

dada la expansi6n de los modes de vida urbana, la difusi6n del mercado 

y las corrliciones naturales disponibles. que los productores rurales 

desarrollan estrategias de reproducci6n que se traducen en formas de 

internas de articulaci6n regional. 

En t~rminos del espacio rural, son dos los componentes que 

generan la articulaci6n territorial de acuerdo con la situaci6n 

geografica regional que se ha referido. En primer lugar, en la 

planicie. es el distrito de riego la infraestructura que eslabona 

territorialmente a la actividad agricola. enredada por el mercado 

frut:fcola extralocal (coco. mango. plata.no. principalmente) . 

La sierra es. por su parte. la condici6n que define fisicamente 

las alternativas de explotaci6n de los recursos. La articulaci6n de 

esta fracci6n territorial deperrle de una agricultura itinerante y de 

la ganaderia extensiva. y de un mercado, aunque mas vinculado a la 

demanda municipal. es controlado tambi~n por intermediaries externos. 

En terminos de la integraci6n regional. es la actividad 

agropecuaria la que se constituye como el elemento que propicia una 

mayor articulaci6n territorial; la que vincula fisicamente a la 

planicie con la serran:fa y econ6micamente a ejidatarios con pequenos 

propietarios. 

Es, la producci6n agropecuaria, el principal elemento de 

articulaci6n regional, en cuanto que la producci6n se adecl.ta a un 

manejo diversi ficado de los recursos y a las corrliciones cl imaticas de 

la zona. Es una actividad que, ademas de ligarse en mayor medida al 

mercado local y de facilitar el acceso y el control comercial, permite 

conservar el trabajo invertido en la forma de producto; es. no 

obstante, un valor menos remunerative que el Vi:tlor efimero de la 

producci6n fruticola. 
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Es tambien una alternativa de reproducci6n rural que propicia, en 

mayor grado, la agregaci6n asociativa de los prcductores, tanto 

ejidales como de los pequef'ios propietarios; de la planicie y de la 

serran:fa. 

Entre los productores rurales, las posibilidades de articulaci6n 

interna son limitadas por los efectos del enclave. Las consecuencias 

de la expansi6n urbana en el deterioro de las areas y de las formas de 

vida rural; la ausencia de un mercado 1 igado a la demanda local y 

al temativo para los productores, de mayor acceso, seguridad y 

control, restrirqen la capacidad y las aspiraciones de reproduccion de 

los moradores del espacio ruraL e inclusive suprimen su permanencia. 

Sin embargo, frente a este heche -y mas adn en la actual 

coyuntura de depresion en el municipio, dada p:>r las cordiciones del 

mercado agropecuario y e 1 ret iro de 1 Estado como promotor de 1 

desarrollo en la regi6n- las estrategias de articulacion. de 

reproducci6n rural, entre los productores se orientan hacia una mayor 

integraci6n en funci6n de los est:fmulos generados local mente. 

Ocurre que los productores rurales de Lazaro Cardenas 

instrumentan estrategias en la b:lsqueda de asegurar la reprcx:lucci6n 

familiar y de practicas que permitan una mayor diversidad en el manejo 

de los recursos (que implica la combinaci6n de distintos cultivos 

perennes, con la de cultivos de ciclo corto y la ganader:fa), a fin de 

sostener y ampliar su posicion ante la variedad de opciones del 

mercado frut:icola, a la vez, vincularse en mayor medida al mercado 

local y tambien conservar el patrimonio familiar. Se trata. en la 

coyuntura actual, de un memento de bJsqueda de estra.tegias de 

reproducci6n altemativas. que garanticen la perma.nencia del espacio 

rural en condiciones de enclave. 

Hip6tesia 3: 

Los margenes de permanencia y a.rticulaci6n en el espacio 
rural estan en funci6n de la diversidad de corxiiciones naturales 
y de su distriruci6n entre los productores. de los recursos 
productivos a que acceden. de la proximidad con el complejo 
urbane irrlustrial y del tipo de mercado al que se incorporan. Los 
productores desarrollan acciones en defensa y conservaci6n de sus 
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areas prod.uctivas, que se traducen en formas de agregaci6n y de 
identidad territorial. 

La diversidad en el espacio rural 

El espacio rural en Lazaro Cardenas se sostiene en la medida en 

que se desenvuelve entre condicionantes propios y especfficos de 

reproducci6n, definidos por las situaci6n geografica que configura al 

territorio -la sierra y la planicie-, por la manera en que se 

distriruyen los principales recursos (tierra y riego) y de acuerdo con 

los resquicios que deja el crecimiento urbano e industrial y el 

mercado. 

La permanencia y reproducci6n del espacio rural es posible en 

funci6n de la variedad de condiciones dadas por la heterogeneidad y la 

diversidad que caracteriza al municipio. 

En terminos de diversidad, el territorio municipal se conforma, 

por un lado, en la parte oriental, con la disposici6n de las majores 

condiciones naturales para la prod.ucciOn agricola. de suelos profundos 

y de topograf:fa plana; mientras que en la serranfa. el monte y el 

arreglo de los arroyos son los recursos que definen las condiciones de 

producci6n y el arreglo de los potreros. Se identifican dos grarxies 

areas: la serrana y la planicie. 

A esta conformaci6n dada por la situaci6n natural, se agrega el 

modo en que se distriruyen los recursos, proceso que ocurre entre 1930 

y 1950, y que en el municipio adquiere la forma de un reparto 

fragmentado del territorio entre ejidatarios y pequefios propietarios. 

A partir del reparto de las haciendas (La Orilla, Los Amates, Las 

Lagunas, El Veladero, Ahuirrlo, Morales) se definen las condiciones 

para la colonizaci6n y la permanencia de los moradores rurales, la 

actividad agricola se extierrle como alternativas de reproducci6n entre 

el regimen ejidal y la pequefta propiedad, tanto en el area serrana con 

las actividades tradicionales (mafz ajonjol:f, ganaderia) como en la 

planicie con la difusi6n de la producci6n de copra. 

La fragmentaci6n de los recursos, dado por el reparto 

territorial. delimita los alcances de ambas opciones de propiedad a la 

condici6n de la reproducci6n familiar, ya sea en la situaci6n serrana 
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(entre 50 y 80 hectareas en promedio por productor) o en la planicie 

(entre 10 y 20 hectareas en promedio) . El parcelamiento de la tierra 

predispone las posibilidades de la vida rural. en donde la distinci6n 

entre ejidatarios y pequeftos propietarios se diluye, en cuanto que 

para cada area- son semejantes la cantidad y la cal idad de la tierra 

y las condiciones de reproducci6n. 

Aunque pred.omina. la forma de propiedad ejidal. la cantidad y la 

calidad de los recursos se distriruye en ranges simi lares. F.sta 

situaci6n contrihlye para que los recursos se manejen y administren de 

modo holllOQ"eneo y de acuerdo con las posibi 1 idades que aportan las 

condiciones naturales. en la sierra o en la planicie. 

En la planicie. los ejidatarios son los que disponen de los 

mayores recursos (70 por ciento de la superficie) y se asientan entre 

las rios Balsas y Acalpican. mientras que la propiedad privada se 

establece a partir de este ultimo y hacia la parte angosta de la 

planicie. 

En tanto que en el area serrana.. son los prcxiuctores privados los 

que dominan en el acceso a los recursos; los predios ejidales estan 

distribuidas en porciones separadas y son cercados por la pequef'ia 

propied.ad. F.sta situaci6n genera frecuentes conflictos por la 

delimitaci6n de linderos. 

En el ambito serrano los recursos disponibles sustentan a los 

pequefios y aislados nucleos poblacionales que se reproducen con base 

en la ganader:fa extensiva y la agricultura de monte y de autoconsumo. 

En tanto que la pequefia planicie · cuenta. con las condiciones mas 
favorables para la agricultura comerciaL es el areas mas propicia y 

lade principal crecimiento poblacional. 

La actividad agropecuaria se constituye en la actividad que. si 

bien no adquiere gran importancia, se asocia con la producci6n de 

copra y maiz, en la planicie. y con el desmonte en la sierra; es. la 

producci6n agropecuaria, el elem.ento que articula territorialm.ente a 

las dos principales areas en cuanto al uso de los recursos. 

A partir de estas condiciones de acceso y de dominic sobre los 

recursos naturales, la heterogeneid.ad del espacio rural. en el 

municipio. toma forma en cuanto se edifican las vias de comunicaci6n, 
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difusi6n de las relaciones de mercado. aportan elementos que imprimen 

una mayor diferenciaci6n entre los productores en su capacida.d de 

reproducci6n, de control y gesti6n de los recursos. 

En la planicie, son tambien los ejidatar1os los principales 

beneficiarios del riego y a su vez los primeros afectados por el 

establecimiento del enclave. Mientras que en la parte serrana, las 

manifestaciones de heterogeneidad son m1nimas, tan s6lo las 

local idades que son atravesadas por el eje carretero Uruapan-Playa 

Azul establecen enlaces con la planicie y el complejo urbano 

irrlustrial . 

Con la introducci6n del distrito de riego se potencia la vida 

rural en la planicie en beneficia principalmente de la opci6n ejidal y 

con base al fomento de la producci6n de frutales (platano. papaya, 

IlldT)JO). Como alterr1ativa de integraci6n y desarrollo n.n-al, tanto 

entre ejidatarios como pequefios propietarios, se refuerza una 

agricul tura ligada a las relaciones mercanti les y de una producci6n 

especializada. 

A la vez. la actividad agropecuaria se consolida como componente 

articulador entre la planicie y la sierra, en cuanto al manejo y uso 

de los recursos disponibles. De tal manera que. aun en los margenes de 

la especializaci6n. se b.lsca una cierta diversidad de opciones, que 

implica el manejo de distintos cultivos frutales y en poca magnitud. -

para el autoconsumo- ma:fz y varias hortalizas, que se combina con la 

cr:fa de ganado. 

Por su parte, la expansi6n urhmo irrlustrial reduce las 

posibilidades de acceso, control y administraci6n de los recursos. 

Sien embargo, aun entre las localidades urbanas (como Guacamayas y La 

Mira). se mantienen formas especificas de reproducci6n rlll"al a partir 

de un significative dominic del territorio municipal. 

En el marco de la heterogeneidad y desa.rticulaci6n que rodea al 

espacio rl.ll"al, existen elementos que aportan formas de continuidad en 

la explotaci6n de los recursos. A pesar del crecimiento de las formas 

urbanas de vida, entre los productores rurales de la planicie se 

ejerce un uso y un manejo similar de los recursos; as:i como acciones 



274 

colectivas en defensa de sus posesiones, como entre los pescadores y 

los productores de Acalpican y El Habillal. 

Asimismo, en el area serrana. en medio de las dificultades 

propias que genera un terreno abrupto y de suelos pedregosos, de los 

conflictos por los linderos entre ejidatarios y pequef'ios propietarios. 

de la escasez de tierra y la existencia de ejidatarios sin predio. la 

actividad pecuaria y el desmonte se constituyen como la alternativa 

comiJn entre los productores. 

Es frente al deterioro de los recursos, que la integraci6n 

territorial del espacio rural se muestra de modo mas claro. A partir 

de la defensa de las areas productivas frente a la contaminaci6n 

ambiental y la expansi6n urbano irrlustrial, se generan impulsos de 

protecci6n e identidad territorial. El conflicto social por el dominio 

y control de los recursos apa.rece como un factor de agregaci6n. 

Son estas las condiciones de diversidad y de heterogeneidad, que 

delimitan las posibilidades de integraci6n y desarrollo de los 

productores rurales en Lazaro Cardenas y que contribuyen a su 

permanencia. De acuerdo con estas condiciones se definen usos del 

suelo y formas espec1ficas de explotaci6n de los recursos; son las que 

definen las posibilidades de integraci6n y desarrollo rural en el 

territorio municipal. 

Hip6tesis 4: 

Dadas las relaciones de enclave en que se reproduce el 
municipio, el contenido poblacional define tambien una estructura 
heterogenea. conformada por espacios fraccionados sobrepuestos 
que se distinguen en su composici6n y dinamica poblacional, y que 
denotan maneras diferenciadas de articulaci6n regional. 

El contenido regional de la poblaci6n 

El municipio se conforma como una regi6n poblacional heterogenea 

a partir de tres conjuntos p:>blacionales distribuidos en tres areas 

territoriales. Esta estructura heterogenea esta en funci6n de la 

desarticulaci6n provocada por las caracter1sticas f1sicas del 

territorio y por la acci6n que ejerce la infraestructura productiva 
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(el distrito de riego, la eXJ)lotaci6n de los yacimientos mineros y el 

puerto industrial) instalada que adquiere la forma de enclave. 

En cada una de esas areas poblacionales existe continuidad y 

regularidad en los procesos de poblamiento y en sus caracter:fsticas. 

1) En el area de la planicie. es dorrle por su situaci6n 

top:.grafica desde los primeros af'1os de la colonizaci6n rural la 

p:>blaci6n se concentra; fen6meno que se magnifica de acuerdo con la 

desigual incidencia del distrito de riego, de la miner1a y del 

complejo urbano industrial que incorpora a masivos grupos urbanos. Es 

en consecuencia el area de mayor dinamismo poblacional y la de menos 

homogeneidad poblacional. 

El principal eje ca1-retero interno es el que estructura la 

continuidad en el acomodo de los nucleos poblacionales urba.nos. 

En esta area se integran tres conjunto de poblaci6n que se 

distinJUen por el tip:> de sus habitantes (urbanos o rurales) y p:>r su 

dinamica poblacional: 

a) Conjunto de poblados con homogeneidad urbana. Cada localidad 

reune a mas de tres mi 1 habitantes y su PEA en el sector prima.rio es 

menor al 30 por ciento. Son las local idades de mayor concentraci6n de 

poblaci6n. por lo que sus habi tantes rurales se integran a la vida 

urbana. F.s el caso de Guacamayas, La Mira. fuenos Aires. La Orilla, 

Playa Azul. 

b) Conjunto de poblados heterogeneos. en transici6n. Cada 

localidad contiene a mas de mil habitantes y su PEA representa un 

tercio en el sector primario. Son localidades que funcionan como 

valvulas de descongesti6n urbana. Por encontrarse en la transici6n de 

su forma rural a la urbana, es un memento de fuerte confl icto 

p:>blacional. manifiesto en las pugnas p:>r el espacio habitacional y en 

la oposici6n de costumhres y habitos poblacionales. En esta situaci6n 

se encuentran El Ha.bi llal y Acalpican de More los. 

c) Conjunto de poblados con homogeneidad rural. Cada localidad 

alberga a menos de mi 1 moradores y su PE1\ es mayor a 45 por ciento en 

el sector primario. No estan ajenos a los procesos y cam.bios 

p:>blacionales pero s::t: se expresan como poca intensidad, crecen 
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lentamente. Son las mas alejadas de la ciudad 0 tienen dificultades de 

comunicaci6n. Por ejemplo, Bordonal y L3.s Calabazas. I 

En cada uno de estes conjuntos poblacionales la permanencia de 

los habitantes rurales, que aDn control an ampl ias extensiones 

agr:!colas, tiene un peso y un significado distintos. 

En los poblados homogeneamente urbanos, los reducidos nucleos 

ejidales se asimilan a los habitos citadinos y se suman con facilidad 

a las actividades industriales y de servicios. 

En las poblaciones en transici6n, los habitantes rurales 

conservan sus habitos y se observan fen6menos de segregaci6n 

poblacional, se distirguen claramente los asentamientos urbanos de los 

rurales aun cuando estan contiguos. La mayor:!a de los moradores no 

rurales realiza.n sus actividades prcductivas fuera de la localidad. 

En los poblados homogeneamente rurales, los habitantes se 

organizan en torno a las actividades agropecuarias y se 1 igan a las 

localidades urbanas mas pr6ximas en la medida en que centralizan los 

servicios comerciales, de salud, educaci6n y de gobierno. 

2) En el area serrana-costera de temporal y con comunicaci6n, los 

poblados se estructuran de mcdo discontinue y dispersos en pequefios 

nucleos de caser:!os, conforme al trayecto de dos de los tres ejes 

carreteros que comunican al municipio con el exterior y en funci6n de 

las condiciones topograficas que define la sierra o la estrechez de la 

costa. Es el caso de Los Coyotes, Los Amates, San Juan Bosco, 

asentados sobre la carretera Uruapan-Playa Azul; o Chucutit.an, Las 

Pet'\as, La Manza.ni lla. en la carretera costera. 

En esta area se asientan comunidades rurales de lento 

crecimiento, con menos de 500 habitantes. cuya diferencia principal en 

funci6n de su ubicaci6n es la mayor diversidad de actividades que 

pueden desarrollar los habitantes de la costa, que ademas del desmonte 

y la ga.naderia se integran a la pesca y a la escasa demarrla tur1stica. 

No omtante, en ambas situaciones es mayor la proporci6n de la PD. en 

el sector primario. 

3) En el area serrana e incomunicada, se establecen comunidades 

rurales de menos de cien habitantes, comunicados por brechas 
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interserranas. En funci6n de la situaci6n territorial se distribuyen 

de modo aislado y disperso. Por ejemplo. El Ciriam, El Margo. 

De este modo. en el municipio se estructuran tres territories 

poblacionales con su propia 16gica de articulaci6n. En la planicie, la 

variedad de las habitantes se establecen en funci6n de la actividad 

urbana, irrlustrial y agricola: mientras que, en el corredor de la 

sierra a la costa. lo mismo que en la sierra incomunicada, son las 

actividades agropecuarias, apropiadas a las corrliciones naturales 

disponibles, las que definen la pennanencia de la poblaci6n n.~ral. 

Por otra parte. de acuerdo con la importancia relativa de la 

poblaci6n n.~ral, a partir de 1930 pueden distinguirse des grandes 

periodos de poblamiento. 

De 1930 a 1970, como el periodo de colonizaci6n y de poblamiento 

sustentado en el reparto agrario y en el desarrollo ruraL con un 

intervalo de 1963 a 1970 en que acontece un poblamiento de tipo urbano 

local izado. que no modi fica la composici6n ni estructura de la 

poblaci6n rural en integraci6n. 

Desde 1973, cuando el desarrollo del municipio se finca en el 

crecimiento urbano de la poblaci6n, que ocurre con gran intensidad y 

concentraci6n y que di luye la homogeneidad rural del periodo anterior 

y configurarse una estructura regional heterogenea. 

Hip6tesis 5: 

Como parte de las relaciones de enclave, las relaciones 
mercantiles en el municipio a la vez que contribuyen con la 
desarticulaci6n regional, aportan entre los productores rurales 
condiciones para la articulaci6n regional. 

La heterogeneidad en cuanto relaciones mercantiles 
El mercado. por naturaleza y por corresponder con la situaci6n de 

enclave en Lazaro cardenas. genera, no obstante, condiciones de 

uniformidad e igualdad en la explotaci6n de los recursos. De tal modo 

que en el espacio n.tral pueden identificarse modos homogeneos en las 

formas de explotaci6n de los recursos y en las posibi 1 idades de 

reproducci6n por los productores. 
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Si bien las relaciones mercantiles en el municipio de Lazaro 

cardenas no contribuyen al fortalecimiento de un mercado local. puesto 

que la actividad rural no corresporrle con las necesidades de consumo 

de la numerosa poblaci6n ni tomenta el desarrollo empresarial en la 

explotaci6n de los recursos; permite en cambio. de manera 

diferenciada, la permanencia de los productores rurales en funci6n de 

la cantidad de tierra de que disponen. 

El mercado, ademas de ejercer una acci6n de uniformidad a traves 

la dem.arda y los precios, permite tambien ciertos margenes en las 

posibilidades de reproducci6n rural y aporta, necesariamente, diversas 

alternativas de reproducci6n. 

La difusi6n de un mercado extralocal, como el factor que 

determina el modo de explotaci6n de los recursos, se presenta aDn 

antes de la instalaci6n del distrito de riego, a traves de la 

producci6n de copra y el fomento de los frutales. La tendencia a la 

especializaci6n en la producci6n para un mercado extralocal se afianza 

con la operaci6n de la red de riego a med.iados de los afios setenta. 

Con la instalaci6n del complejo urbano irrlustrial, la incidencia 

del mercado extra local se fortalece en terminos de una doble dinamica: 

como abastecedor de med.ios de sureistencia y para la prooucci6n y como 

intermediario de la producci6n local de los productos fruticolas y 

pecuarios. 

El mercado agricola resulta ajeno a los productores, opera a 

traves de la red de comerciantes acaparadores e introductores 

extralocales. que reproducen un mercado fluctuante e inseguro y que se 

apropian parcialmente del excedente agropecuario. Fs casi nulo el 

control del mercado por los productores rurales. 

El estancamiento de la activid.ad agricola expresada en los montes 

de la producci6n y en los rerrlimientos, son expresi6n de un mercado 

que impone elevados costos -insumos y fuerza de tr:~jo- y reducidos 

precios. Se constituye un circulo entre la caida de los rendimientos, 

la baja de la rentabilidad y el desest1mulo en la producci6n. 

Es generalizada la ca:ida de la rentabilidad de los cultivos 

comerciales, lo que se percibe desde mediados de la decada de los 

ochenta. En esta tendencia, en la actualidad. la producci6n de coco se 
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ha convertido en W1 cultivo de sub3ist.encia, casi se extinguen las 

huertas de platano, en tanto que el mango se extierde progresiva y 

lentamente como el cultivo mas rentable. 

Las posibilidades de reproducci6n familiar y de acumulaci6n, 

dentro de los margenes de rentabilidad (costos-rerdimientos

beneficios) en la zona, se logran en la med.ida en que se red.ucen los 

gastos en fertilizaci6n y en las labores de cultivo, cuyo 11mite es 

marcado por la baja de los reooimientos: y asimismo, se alcanzan de 

acuerdo a la cantidad de tierra de labor concentrada de manera 

W1ipersonal o familiarmente. 

De este modo, en la planicie, s6lo los productores con mas de 20 

hectareas estan en posibilidades de alcanzar la reproducci6n familiar 

a partir de la actividad agricola. 

Dada la forma uniforme en que se desarrollan las relaciones 

mercantiles, la capacidad de reproducci6n familiar o de acumulaci6n 

esta en raz6n directa de la concentraci6n de la tierra agricola. 

F.s en funci6n de la extensi6n de la tierra, y no a partir de la 

organizaci6n empresarial de la producci6n agricola. lo que garantiza 

la capacidad de reproducci6n familiar y de acumulaci6n entre los 

productores rurales. 

Mientras que el fuerte fraccionamiento de la tierra diluye las 

posibilidades de los productores de minifundio; para la reproducci6n 

familiar estan obligados ademas al trabajo asalariado en el campo o en 

la ciudad. 

Sobre esta base se consti tuyen grupos de 

privilegiados, al concentrar algunos de los recursos 

productores 

agr.fcolas 

inclLJSO el credito--: pero en cuanto que no controlan el mercado, no 

asumen una expectativa como empresarios del capital, sino que fincan 

su dominic en la adquisici6n de nuevas extensiones y de recursos 

agropecuarios, en ambiciones rentistas y comerciales. Se trata de W1d 

pequefia oligarqu.fa local que ejerce acciones caciquiles, 

principalmente entre las local idades de pequefios propietarios. 

Por su parte, es en torno al mercado pecuario que la gran mayor:fa 

de productores -de la planicie y de la sierra, ejidales y pequefios 

propietarios- se asocian para la cr:fa de ganado bovino. La actividad 
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agropecuaria se constituye como el principal com.ponente de 

articulaci6n y agrupaci6n en el espacio rural del municipio. 

La actividad pecuaria. si bien el producto se destina al mercado 

local -que garantiza una inmed.iata comercial izaci6n-. se rjge por el 

mercado extralocal de tal modo que se reprcducen los efectos 

mercantiles propios del enclave; aunque la producci6n, mas que 

organizarse comercialmente. esta en funci6n de la reproducci6n 

fami 1 iar. La producci6n pecuaria juega como un forrlo de reserva 

familiar. en cuanto que su producto permite conservar el trarejo 

invertido durante un lapso de tiempo mayor que el que pennite la 

duraci6n de los frutales como mercancia invendible. 

En sintesis. el mercado en el ambito rural implica una doble 

acci6n. Como factor que contrib..lye a la desarticulaci6n regional; pero 

que tambien genera articulaci6n. a partir de la respuesta de los 

productores en la generaci6n de estimulos que permiten la permanencia 

territorial del espacio rural y con una expectativa de reproducci6n. 

aunque limitada y diferenciada socialmente por el acceso a los 

recursos y la incidencia del crecimiento urbano industrial. 

Hip6tesis 6: 

Dadas las corrliciones de heterogeneidad regional y las 
acciones que los productores agropecuarios instrumentan para su 
reproducci6n. en el espacio rural se generan una variedad de 
estrategias que intentan sobreponerse a la desarticulaci6n. A 
traves de las e.strategias de reproducci6n se reconstituyen formas 
internas de articulaci6n, mediante el control y gesti6n de los 
recursos. las relaciones comunitarias y la capacidad de 
reproducci6n familiar y de acumulaci6n. 

Las estrategias de reproducci6n 

Las estrategias de reproducci6n rural estan definidas tanto por 

el acceso de los recursos productivos y por la acci6n de que ~jercen 

el complejo urbano industrial y el mercado. Por una parte. ante los 

efectos del enclave. que restrin;7e las posibilidades de vida rural en 

lo territorial. econ6mico y social • se generan estrategias que 

intentan sobreponerse al deterioro socioecon6mico y en defensa de los 

recursos. Respecto al mercado extra local. en cuanto que aporta 
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aunque con 1 imi taciones- opciones de reproducci6n rural, penni te la 

permanencia de los pobladores rurales en una variedad de posibles 

estrategias. 

Los productores combinan sus alternativas. en menor o en mayor 

proporci6n. la producci6n comercial especializada con el cultivo en 

pequef'la escala de productos basicos de autoconsumo, con la actividad 

agropecuaria, con el trabajo asalariado en el campo y en la ciudad. 

En el marco de la desarticulaci6n que provoca el enclave y que se 

refuerza mediante el mercado. es a trav~ de la aplicaci6n de variadas 

estrategias de reproducci6n que en el espacio nn-al se reconstituyen 

formas de articulaci6n internas, en cuanto al acceso, el control y la 

gest.i6n de los recursos, que permiten reconocer situaciones de 

regularidad y continuidad. 

Modos de articulaci6n econ6mica y social. que expresan la manera 

en que los pobladores rurales de un enclave se asimi lan a las 

corrliciones existentes en el municipio y que refieren. asimismo. a las 

caracter1sticas de integraci6n y desarrollo. 

Formas de integraci6n y de desarrollo que, a la vez que son 

determinadas por las relaciones de enclave, tambien son resultado de 

la acci6n particular de los pobladores rurales en vistas de su 

reprcducci6n y del dominio territorial, de su permanencia y, en estos 

terminos, de sus propias expectativas de vida. 

El area de la planicie 

Las estrategias de los productores de la planicie --de 

Guacamayas. Acalpican de Morelos y El Habillal-- se atienen 

furrlamentalmente a la producci6n especializada en frutales. dada por 

la disposici6n de tierras de riego y con las limitaciones impuestas 

por el crecimiento urbano. Es la actividad de menores riesgos y de 

mayor rentabilidad. 

Entre muchos de los proouctores, la producci6n de perennes se 

complementa --en una o dos hectareas-- con cultivos como el maiz y el 

pasto. y en menor magnitud. con algunas hortalizas como el tomate, la 

calabacita. el chile, asociados con las huertas de coco; son productos 

que se reciclan en el consumo familiar. 
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Aun cuando se ha convertido en un producto de subsistencia, las 

palmas de coco se ext'ienden en la superficie de la planicie. en la 

medida en que permite asociarse con la variedad de cul tivos tanto 

perennes como de ciclo corto. 

Entre la superficie de perennes, en la actualidad es minima 

(cerca de 120 hectareas en el municipio) la que se destina al platano 

(15 hectareas en Guacamayas, 37 en Acalpican de Morelos y 48 en El 

Habi llal). y se extierrle la de ID:afYJO, a veces asociado con el coco o 

desplazandolo. El mango se constituye en la alternativa comercial para 

la mayoria de los productores ante la caida de la rentabilidad 

general izada de los frutales, en particular para el platano por sus 

elevados costos en el control de plagas. El ID:afYJO tiende a 

consol idarse como el principal producto, mas alin ante la expectativa 

de la rehabilitaci6n de una empadadora en el area. 

En la coyuntura actual en el municipio. de baja demanda de 

productos agr1colas. de privatizaci6n de la vida social. de 

desatenci6n del estado en el desarrollo regional y de depresion local . 

las estrategias de reproducci6n -en las local idades estudiadas- se 

encuentran en etapa de definici6n, en funci6n de los recursos de que 

dispone el productor. en calidad y extensi6n. 

Es decir. alin cuando el mango se extiend.e ampliamente no se ha 

constituido alin el cultivo que rige la actividad econ6mica en la 

planicie, como de alglin modo ocurre con el plcitano entre los af'ios 

setenta y ochenta. Entre los productores se prefiere la bUsqueda de la 

diversidad, en terminos de combinar la variedad de frutales 

comerciales (coco, mango, platano. papaya, lim6n). y, a la vez, 

ligarse en mayor grado a los mercados locales y garantizar el consumo 

familiar a traves de la producci6n pecuaria y el manejo de cultivos de 

ciclo corto. 

En estos terminos, en la gesti6n de los recursos por los 

productores -tanto ejidales como pequefios propietarios-- interesa 

principalmente la reproducci6n familiar y el sostenimiento del 

patrimonio, aunque se razona en funci6n de la relaci6n costo-beneficio 

como una expectativa de mediano plazo. 
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For esta via. que vuelve la vista a una mayor vinculaci6n a las 

posibilidades de reproducci6n locales, se generan formas de 

articulaci6n territorial y comunitaria. 

En el sentido territorial se generan formas de integraci6n. en la 

medida en que la gesti6n de los recursos opera en vistas de una mayor 

vinculaci6n local y con un manejo de mas diversidad que propicia la 

retroalimentaci6n dentro de una misma unidad de producci6n. Manejo de 

reClU"SSS que provoca m.1s integraci6n que la acci6n extractiva del 

mercado agricola. 

En el sentido comunitario, en cuanto que articula a los 

productores con la localidad y refuerza los vinculos de parentesco, 

como condici6n de la reproducci6n familiar en la coyuntura actual. 

Fs tambien claro que las posibilidades de reproducci6n entre los 

productores rurales no son similares. dadas las cordiciones de 

heterogeneidad regional, de diferenciaci6n social que existe en el 

municipio. 

A la vez que existen productores que se reproducen 

fundamentalmente de la actividad agropecuaria (aquellos que reunen 

familiar o unipersonalmente mas de 20 hect.areas); a la vez que hay 

quienes suman a sus estrategias de reproducci6n el trabajo asalariado 

campesino o urbano. la medier1a y el rentismo, la peri6dica emigraci6n 

del municipio. Sus decisiones estan en funci6n de la extensi6n y 

cal idad de los recursos de que disponen fami 1 iarmente y de la posici6n 

que se ocupa con respecto al mercado. Esta contrastaci6n entre 

product ores se oree:rva en cualquiera de las local idades arordadas. 

L::>s contrastes sustanciales entre las local idades estudiadas. 

saltan a la vista en cuanto se analizan las relaciones asumidas en las 

condiciones de reproducci6n comunitarias, en la gesti6n de los 

recursos y en los confl ictos internes. Los contrastes se distinguen en 

funci6n de la proximidad de la localidad en cuesti6n y del tipo de 

tenencia de la tierra que prevalece. 

En el ejido de Guacamayas, la cercan1a con la ciudad provoca la 

ausencia de una imagen rural tanto en terminos del paisaje como en las 

relaciones comunitarias; las relaciones de poder y los conflictos se 

manifiesta a traves de formas de competencia e individualismo. No 
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ob3tante, a pesar de que se ha perdido el control comunitario de los 

recursos dis~nibles (las invasiones a terrenos agricolas, la 

contaminaci6n de canales de riego, la venta de lotes), existe la 

voluntad entre los productores rurales de promover la decisi6n 

colectiva sobre el destine de los recursos. 

Es diferente en el ejido de Acalpican y entre los pequeftos 

propietarios de El Habillal, en dond.e, a pesar del aumento de 

habitantes de tipo urbane -por su cercania a la mina-, todavia se 

percil)6 la vigencia de los v1nculos de parentesco espec1ficos de la 

imagen rural, que definen las relaciones de integraci6n y de poder 

local --que sin lugar a dudas se funden con las formas integraci6n y 

de poder regional. 

Es en el nivel de las relaciones comunitarias, en dond.e aparecen 

diferencias claras entre los ejidatarios y la pequet'ia propiedad; 

distinciones que no surgen en cuanto a la cantidad y calidad de 

recursos de que se disponen ni en su manejo. Esto se percibe en la 

comparaci6n entre Acalpican de Morelos y El Habillal. 

El hecho es que entre los ejidatarios de Acapilcan de Morelos, 

las relaciones comunitarias cobran mayor presencia con base en las 

relaciones de parentesco, tanto en las formas del poder local, como en 

la gesti6n, manejo y defensa de los recursos. Los confl ictos 

intercomunitarios son de menor importancia y la gesti6n colectiva de 

los recursos es mas ampl ia que en Guacamayas y en El Habi llal. 

Seguramente, por el tipo de propiedad de la tierra, de su 

desigual y ~larizada distribuci6n y la irregularidad en la tenencia, 

en El Habillal los intereses entre los productores se encuentran mas 
fragmentados. a pesar de ser la localidad nat iva de los sucesores de 

uno de los hacendados de la regi6n. 

En El Habillal las fonnas del poder caciquil son mas convincentes 

y se extienden entre las localidades de pequenos propietarios de la 

planicie y en su contorno serrano. No obstante, ~r el fraccionamiento 

en intereses entre los productores privados, la ilegalidad en que se 

encuentran algunos predios, las relaciones de colectividad se diluyen 

en mayor medida. 



285 

La cohesion comunitaria en el controL gestion y defensa som-e 

los recursos es menor que en Acalpican de Morelos. En la localidad se 

hacen evidentes los conflictos electorales; es dif1cil conformar 

instancias de decisi6n colectivas, no en la cotidianidad local sino. 

inclusive, frente al deterioro ambiental que provoca los desechos de 

la mina: asimismo, se resiente con mayor gravedad el crecimiento de 

los habitantes urbanos. 

Sin embargo, en las tres localidades analizadas en la planicie, 

la alternativa rural permanece como una opci6n. En Guacamayas, a pesar 

de que la poblaci6n ejidal es amplia minoria y que se rige por las 

costumbres urbanas. control a e 1 20 por ciento de la superficie 

agricola en la planicie. En Acalpican de Morelos yen El Habillal, a(m 

cuando son localidades que se encuentran en la transici6n entre lo 

rural y lo urbano y sin perder de vista sus contrastes. todavia se 

respira un ambiente provinciano, dome las relaciones de parentesco 

dan sustento a las formas comunitarias. 

No s6lo persisten las posibil idades de reproducci6n rural. 

tambien se constituyen en una alternativa de articulaci6n. Conforme al 

acceso. gesti6n y defensa de los recursos territoriales, ante los 

embates de las relaciones de enclave. el espa.cio rural se mantiene 

como un componente de integraci6n y desarrollo rural. 

El area serrana 

En el area serrana los efectos de las relaciones de enclave se 

di 1 uyen, inc 1 usi ve entre las local idades que se encuentran 

directamente com.unicadas con las areas urbanas, como ocurre con el 

ejido Los Coyotes en donde se concentr6 el estudio de caso. 

En esta area. mas que la influencia del con;;rlomerado urbano 

irxlustrial. son las corrl.iciones naturales y el modo de su distribuci6n 

lo que define las estrategias de reproducci6n; tambien el mercado 

pecuario juega un papel importante en la gesti6n de los recursos. La 

prooucci6n. el arreglo comlmitario y de los potreros se fincan en la 

situaci6n topografica de la zona y en la distribuci6n de los arroyos. 

Sobre la base de un terrene abrupto se organiza el trabajo del 

desmonte. la siembra de ma1z y el empastado, en funci6n de la 
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actividad pecuaria. Un segundo elemento que define las estrategias de 

reproducci6n, es una mayor solidez de las relaciones de parentesco e 

intercomuni tarias entre los productores que aquellas que se muestran 

en la planicie. 

La actividad productiva en el ejido Los Coyotes responde 

sustancialmente a prop6sitos de la reproducci6n familiar, tanto por 

las condiciones del terreno. por el fraccionamiento de los recursos, 

por las caracter1sticas del mercado y porque la influencia de las 

relaciones del enclave decrecen en esta area. 

En el municipio y en la actual coyuntura, la producci6n pecuaria 

representa una alternativa de acumulaci6n. en terminos de mantener y 

ampliar el patrimonio familiar, dado que perm.ite conservar en un plazo 

mayor el valor producido que en la perecedera producci6n agricola. En 

ese sentido, es un fordo de acumulaci6n --{!e reserva- familiar, mas 

no capitalista. 

Ello es valido entre los productores de la planicie como para los 

de la serranfa. Es en estos tenninos que la actividad agropecuaria se 

constituye en el elemento que genera una mayor articulaci6n en el 

municipio. Ademas porque perm.ite un manejo territorial mas integrado 

de los recursos disponibles, porque se 1 iga al mercado local y porque 

provoca la agregaci6n entre los productores frente al mercado. 

En particular en Los Coyotes las formas de la vida rural cobran 

fuerte vigencia, a pesar de ser de las localidades serranas que se 

encuentran en la zona de influencia del complejo tn"bano irrlustrial. 

Las formas comunitarias de reproducci6n ocupan un papel sustancial en 

las estrategias de reproducci6n entre los productores. 

Las posibilidades de reproducci6n se sostienen en la 

concentraci6n y gesti6n de los recursos en terminos familiares, que 

inclusive considera a los prod.uctores sin tierra, quienes pueden ser 

propietarios de algunas cabezas de ganado que sostienen a traves de la 

medieria. el rentismo y el apoyo familiar. 

En l.DS Coyotes los vinculos de parentesco son corrlici6n de la 

reprod.ucci6n rural, lo que toma forma. en la variedad de opciones de 

vida que se combinan fami 1 iannente. que van de la necesidad de 

compartir los potreros. de 1 igarse al trabajo asalariado como 
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jomaleros y de emigrar del municipio. En el ultimo de los casos, la 

autoridad paterna es un elemento que pesa en las relaciones de la 

familia. 

Es, principalmente, la organizacion fam.i 1 iar-comunitaria y la 

p:sibilidad de acceso a los recursos, lo que define en este ejido las 

condiciones de integraci6n y de desarrollo rural. Se trata de la forma 

tradicional en que se organiza el espacio rural en el municipio. 

Expectativas del desarrollo 

Las alternativas de integraci6n y de desarrollo para el espacio 

rural en Lazaro cardenas, sin lugar a dudas han sido limitadas, mas 

todavfa en la actual coyuntura de crisis econ6mica, de 

de la vida social y del retiro de la presencia del 

promotor del desarrollo regional. 

privatizaci6n 

Estado como 

Las formas de integraci6n y de desarrollo en el municipio se 

distinguen sustancialmente en terminos de las dos principales areas 

naturales (la planicie y Ia sierra) y agrfcolas (la de cul tivos 

comerciales especializados y la de produccion pecuaria de 

autOSl..ll::sistencia). En ambas. la actividad agropecuaria es el 

componente que las vincula productivamente y que las articula en 

funcion del mercado. 

Se trata de una integraci6n que se diferencia a la del 

corglomerado urbano irrlustrial. que si bien se entrelazan de modo 

difuso, en funci6n de la proximidad de los espacios. se rigen por 

est1mulos ajenos y 16gicas distintas; de un proceso de agregaci6n 

rural que se sobrepone a impulsos contrarios y que persiste a pesar 

del desplazamiento territorial. 

Se trata de un desarrollo subordinado a los procesos de 

extraccion y de transferencia de la riqueza especfficos del sistema 

capitalista de produccion. en una zona desvinculada del desarrollo 

nacional y sin corrliciones --econ6micas y sociales- apropiadas para 

promover un crecimiento. al menos, enmarcado por la 16gica empresarial 

capitalista. En donde mas bien se consolidan grupos familiares y 

personajes de dominio territorial e influencia social, que ante el 

nulo control de los procesos de distribuci0n cuentan con una m1n1ma 
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expectativa empresarial, y que se ligan a las actividades comerciales 

y rentistas. 

En tanto que la gran mayoria de los pobladores ntrales se ocupan 

de garantizar la reproducci6n familiar. con base en las actividades 

rurales cuando reunen una extensi6n suficiente, o atenidos a cultivos 

de autoconsumo y a actividades asalariadas en la medida de la escasez 

de los recursos. 

Es el prop6sito de la reproducci6n familiar el primordial 

est1mulo por el que se rige la 16gica de la reproducci6n rural. 

inclusive las posibilidades de acumulaci6n de recursos estan 

determinadas por este objetivo. Las caracteristicas del mercado y la 

actual situaci6n depresiva en el municipio definen, aun para los 

grardes propietarios. restricciones para superar esa expectativa. 

La actual coyuntura marca un memento depresivo en la vida 

econ6mica en el municipio, de menor inversi6n y aumento del desempleo. 

En particular para el espacio rural es de estancamiento e 

incertidumbre. Des:ie principios de la presente decada la disminuci6n 

de los rendimientos y la cafda de la producci6n platanera, set"ialan el 

fin de uno de los periodos de auge agricola y, coincidentemente, el 

termino de las gran derrama de recursos fed.erales para el desarrollo 

regional. 

En el ambito agricola. la producci6n de mango no se ha 

constituido en una efectiva opci6n econ6mica. que permita superar las 

posibilidades de la subsistencia familiar ni existen expectativas de 

fomento regional . 

La ausencia de un mercado diversificado y de prop6sitos para el 

desarrollo regional. mas la disminuci6n del empleo, generan una 

situaci6n incierta que entre los productores se manifiesta en la 

bUsqueda de estrategias con fines de mantener el control y el manejo 

de los reeursos y. al menos, garantizar la reproducci6n familiar mas 
alla de la mera subsistencia. 

Cobra una mayor importancia la diversificaci6n de los cultivoo y 

las actividades pecuarias, con miras a vincularse en mayor medida a 

los requerimientos del mercado municipal, e inclusive de la localidad. 
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No oootante que. se esta cierto de la fuerte injerencia del mercado 

extra 1 oca l . 

De este modo. aunque no el mas 6ptimo, se plantean expectativas 

de integraci6n territorial. no s6lo ajenas sino en los margenes libres -

que permite el enclave. 

Ltneas de investigaci6n 
Como se advierte al inicio de esta exposici6n. la presente 

investigaci6n es un primer acercamiento a la caracterizaci6n regional 

de un territorio que se reproduce en condiciones de enclave. de ah1 el 

sentido general de los resultados; a su vez. en la medida en que se 

han abordado s6lo algunos de los aspectos en que se puede manifestar 

este proceso ten-itorial. las posibilidades de continuar por esta 

linea son inmensas; mas al.m cuando los procesos de regional izaci6n se 

encuentran en constante dinamica de cambio y transformaci6n. 

Pueden ser numerosos los aspectos a abordar y los enfoques, a 

partir del anal isis regional; diversos tambien los trahajos de 

investigaci6n que pueden sugerirse de acuerdo con los presentes 

resultados y muchos los cuest ionamientos no resue 1 tos hasta ahora en 

particular para los procesos de desarrollo regional estudiados en 

Lazaro Cardenas. Mich. 

Los problemas pendientes por estudiar se multiplican. si se 

plantea la necesidad de investigaciones especificas y a profundidad. 

en cuanto a las caracteristicas de las fracciones regionales que en 

esta investigaci6n se identificaron; en cuanto al comportamiento e 

importancia de algunas actividades productivas que juegan como 

factores de integraci6n y desarrollo regional; de las formas de poder 

regional y local; de la organizaci6n pol1tico social en terminos 

regionales y en su expresi6n fraccionada; con respecto a la variedad 

de conflictos y contradicciones como procesos de agregaci6n social; en 

cuanto al papel que desempet'ia la regi6n en el contexte nacional e 

internacional. como plataforma econ6mica en la cuenca del Pacifico; e 

inclusive una propuesta posible de desarrollo regional. 

Una de las principales limitantes de la presente investigaci6n es 

el haber reducido el estudio del ambito rural a los productores en 
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terminos de una referencia generica --empirica y conceptualmente--, en 

donde se carece de una diferenciaci6n que permitiera estudiar de modo 

espec1fico distintas estrategias de reproducci6n, en cuanto diversas 

vias para asimilarse a las condicionantes regionales; en el mismo 

sentido abordar de manera amplia las contradicciones interproductores 

en la gesti6n de los recursos. De la misma manera, se excluyen a otros 

agentes que participan en la reproducci6n del espacio rural, por 

ejemplo, el papel de las autoridades locales, de las instituciones 

el estado, la religion. el gobierno. la educaci6n. etc.--. el 

caciquismo, entre otros. 

En los resultados de la investigaci6n se apuntan, en terminos 

generales, algunas formas de diferenciaci6n social que se perciben, 

primero, a partir de las distintas condiciones naturales en que los 

productores se establecen; segundo, en consideraci6n de la 

concentraci6n de la tierra y, en funci6n de ello, do las posibilidades 

de reproducci6n. 

Se concluye que a pesar de las grandes diferencias, en terminos 

generales, la 16gica de manejo y gesti6n de los recursos tiene 

semejanzas, es homogenea --de un lade en la sierra y de otra parte en 

la planicie--; que esta situaci6n tiene que ver con el escaso control 

de un mercado especial izado. por lo que la estrategia de reproducci6n 

de los productores resporrle principalmente a prop6sitos de 

reproducci6n familiar, que se alcanza por diferentes procedimientos en 

donde se combinan la actividad agricola comercial y de autoconsumo, la 

pecuaria, la comercial y el trabajo asalariado; que, en consecuencia, 

es el objetivo de la reproducci6n familiar lo que define los mcdos de 

la acumulaci6n de recursos, que se gu:fa por el dominic de un 

territorio y el rentismo y se carece --entre quienes tienen la 

posibilidad-- de una expectativa agroempresarial. 

Otro aspecto que se aborda de modo limitado, en cuanto espacio 

rural. es el que se refiere a la dinamica interna de las relaciones 

comunitarias y. tambien, de las formas reproducci6n de la fami 1 ia. En 

ambos, en los resultados de la investigaci6n s6lo refiere a algunas de 

sus expresiones exteriores como respuesta y asimilaci6n a las 

condiciones de enclave. En particular. para profundizar en las 
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estrategias de reproducci6n, en la l::(]squeda de los elementos que 

juegan en la integraci6n y desarrollo regional, es pertinente estudiar 

estas dos escalas del anal isis regional. 

En el mismo sentido, existen vaclos en el analisis regional 

espec1fico de algunas de las fracciones territoriales que estructuran 

al municipio y de la importancia de ciertas actividades rurales, aOn 

poco estudiadas. ES el caso de la amplia extensi6n serrana de diflcil 

acceso, respecto a la cual --en esta investigaci6n- se le considera 

como un area con homogeneidad en su situaci6n regional, lo mismo que 

la franja costera, de lo que existen escasos estudios; asimismo, se 

requiere de una mayor atenci6n del lugar que ocupa. como elementos de 

integraci6n y desarrollo regional, la actividad pecuaria y, con mas 
raz6n, la pesca. 

Aspectos relatives a la situaci6n ecol6gica en el ambito 

regional. es tambien materia de investigaci6n. indispensable para 

seftalar pautas y limitaciones del desarrollo en el municipio. 

Problemas del deterioro ambiental que no s6lo se refieren a los 

efectos que ocasiona la actividad industrial y la ciud.ad sobre las 

areas agr1colas y los recursos aculferre -de los que se han elaborado 

varies aunque de modo aislado--, tambien se necesitan con relaci6n al 

manejo de los recursos en la planicie y en la sierra. Una cuesti6n 

mas, de muchos oretaculos, es el lugar que ocupa el cultivo de 

estupefacientes como producto de la ausencia de alternativas de 

desarrollo rura 1 . 

Las formas de poder regional es tambien tm tema atractivo, en 

funci6n de los procesos de organizacion y de lucha social, que asume 

perfiles peculiares por la injerencia de fuerzas e intereses foraneos, 

mas a(m en el marco de los procesos de elecci6n municipal. de las 

fracciones pol1ticas que participan y de la privatizaci6n de la vida 

social. En la presente investigaci6n se estudian algunas de las 

manifestaciones de esta cuesti6n, con relaci6n al movimientos de 

productores y de los pescadores frente a los dafios ambientales 

provocados por la industria. 

No podrfa evadirse el referir al impacto regional que genera en 

los ultimos anos el proceso de privatizaci6n y de depresi6n social en 
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el municipio. en tanto dinamica inversa a la ocurrida durante las 

decadas setenta y parte de los ochenta. y en consecuencia las 

posibi 1 idades del desarrollo regional. Es tambien un problema de 

investigaci6n. 

Por ultimo. en terminos de la investigaci6n regional para un 

periodo prolorqado y de suficiente financiamiento, puede aludirse a la 

delimitaci6n regional del enclave en funci6n de la trascendencia de 

sus efectos territoriales, que sobrepasan los 11mites administrativos 

del municipio y se extiende -lo mismo que el distrito de riego--, 

probablemente, al municipio de La Uni6n. Gro. 

Al respecto, de la presente investigacion podria sostenerse -a 

manera de hi~tesis general- que la regi6n constituida en tomo al 

complejo urbano industrial de Lazaro Cardenas. Mich .. y entrelazado 

por el distrito de riego. se conforma a partir de fracciones 

territoriales sobrepuestas, que a la vez que se subordinan y padecen 

los efectos del enclave en terminos de la proximidad, se reprcducen 

con un dinamismo propio y relativamente indiferente y aportan --en el 

espacio rural- impulsos de integraci6n y de desarrollo regional. 

En terminos de la presente investigaci6n, es esta la contribuci6n 

global aqu1 expuesta, al tomar como marco regional al territorio 

administrative del municipio de Lazaro cardenas, Mich. 

Es un punto de partida a considerar --no linicamente para 

posteriores investigaciones- en futuros y probables proyectos de 

desarrollo regional para el municipio, que estimula a superar las 

visiones reduccionistas de las propuestas sectoriales y desatendidas 

de la complejidad territorial. Los resultados de la presente 

investigaci6n es un referente que orienta a tamar en cuenta las 

posibilidades de articulacion para la promoci6n del desarrollo 

regional en un contexto de desarticulaci6n. 
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