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I N T R o D u e e I o N 

Estando ya en la Universidad, en una ocasi6n me trasladé en un 

periodo vacacional a Hichoacán. Estado de donde soy origina-

rio e invitado por mi padre, visitamos algunos de sus amigos -

en Copándaro y mientras nos trasladábamos, comentaba mi padre

de la fama que ese lugar tenla en la producción de hortalizas

y de la importancia que económicamente ello tenla para el pe-

queño municipio, también fue tema de conversación la calidad -

de los Productos que ah! se cultivaban y la destreza de los -

hortelanos del lugar. 

Estando ya en el lugar y después de una excelente atención por 

parte de los lugareños, fui invitado a recorrer algunos de los 

huertos de la familia, donde me percaté que las plantas se prg 

sentaban verdaderamente bellas todavia asidas a la tierra, ha

bla también un pequeño 11 ranchito 11 donde se encontraban los al

mácigos, los implementos agrlcolas, las pajas que sirven de r~ 

cubrimiento y cubetas para regar los huertos, etc. Hoy después 

de varios años de aquella visita, nace la idea de plantear en

ese mismo lugar la producción de hortalizas de calidad a cubrir 

un mercado especializado e incluso participar en el mercado a

un plazo más largo; pues el carácter de poseedores de pequeños 

lotes de tierra y basada la producción en la mano de obra fam1 

liar no les serla conveniente entrar en un modo diferente de -

producción, rompiendo de alguna forma su economta y sus rela-

ciones socio-culturales. 

Por lo anterior, este trabajo queda limitado: primero por la -

descripción del paisaje municipal, su entorno flsico-geografi

co y las caracterlsticas técnicas que en él se dan, algunas -

condiciones y sugerencias respecto a la producción 
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hort1cola de Cop4ndaro. En segundo término, hacer algunas -
consideraciones respecto a la vida social, cultural y econ6-
mica del lugar y del impacto que la modificaci6n de las rel~· 

cienes sociales de produccten causar1an en la poblaci6n, las 

virtuales ventajas y desventajas que en una econom1a campes! 
na con tendencias mercantiles limitadas acarrearía. Tercero, 

aunque no se abunda en cuestiones culturales, se pretende la 

menor intervenci6n al respecto para evitar una desintegraci6n 
socio-cultural o daños similares. 

El desarrollo de lo apuntado anteriormente, se hizo de mane
ra ordenada, utilizando para ello el método cient1fico y el 

proceso que ofrece, as! como sus dos grandes procedimientos 
de investigacien, ésto es, el método inductivo y el método -

deductivo; por requerirntentos de la propia investigaci6n es 
necesario evaluar aspectos tangibles y no tangibles que se -
combinan entre s1, y obligan por momentos a confundir o en-

tremezclar los m~todos y acudir al método eléctrico, pues es 

tnmínente la combinación de formas de an4lisis de la reali-
dad, 

La organización de este trabajo se estructur6 en cinco par-

tes, las cuales son secuenciales entre si y que parten de 

descripciones básicas generales hasta llegar a análisis y 
cons±deraciones concretas, donde se incluyen propuestas y al 

ternativas en materia de producci6n, comercializaci6n, y po
sibles influencias económicas y socio-culturales para la po

blaci6n en general, de manera aue en la primera parte se an~ 
lizan los aspectos f1sico-geográficos que atañen al munici-

p:to, los fenómenos demográficos su influencia y actividad -
en la econornfa. La segunda parte, consta de estadísticas 
econ6micas, infraestructura, situación de la tenencia de la 

tierra, de la estructura económica de la actividad agrícola 

ligada directamente con la organización y la participaci6n -
institucional en el cOntexto productivo y finalmente, la re

g±onalización aqricola del municipio. 
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La tercera parte,se refiere concretamente al cultivo de las
hortalizas. el área de producci6n y sus volúmenes de produc
tividad. Lo concerniente a la cuarta parte, se enfoca al 
mercado, las caracter1sticas del mercado interno y del mercA 
do externo concretamente, y para finalizar. la quinta y últ! 
ma parte, se refiere a la producci6n hortlcola y su inf luen
cia en la economla municipal, la producción como creadora de 
capital y la posible funci6n de dicha actividad como act!va
dor econ6mico, para finalizar con la propuesta de planifica
ción como instrumento integrador de los sectores productivos 
y el se~tor social en el desarrollo municipal. 

De esta manera, termina una pequeña parte de las lineas totA 
les que conforman este trabajo, esperando de mi parte sea lo 

suficientemente claro e interesante para que merezca la aten 
ci6n de quien en estos momentos tienen en sus manos este - -
trabajo. 
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J u s T I F I e A e I o N 

La zona el Bajio conforma una de las regiones productivas del -

pals con caracteristicas que la hacen valiosa;el clima, la cal! 

dad y cantidad de su agua, sus suelos, el potencial de mano de -

obra, etc., la distinguen del resto del pa!s. Por lo anterior -

tomamos en cuenta que Cop4ndaro de Galeana presenta similares -

condiciones no obstante que es un municipio pequeño que tenien

do buena producci6n, mano de obra, fen6menos climatol6gicos - -

benignos y recursos naturales adecuados; no ha logrado crecer y 

desarrollar como sus condiciones lo ameritan. 

El estudio somero de la situaci6n de este municipio michoacano, 

muestra que no son totalmente cuestiones productivas lo que ha 

negado en mayor medida el desarrollo del municipio sino una - -

serie de condiciones sociales y administrativas, que conjugadas 

con las productivas mantienen a la comunidad de Cop&ndaro en la 

l!nea de despegue. Comp4ndaro podrta alcanzar un mayor desarro

llo pero ello no depende de un solo factor y menos de un factor 

t~cnico, se hace necesario se efectaen estudios y elaboren pro

puestas. 

En el presente trabajo se estudia la factibilidad de realizar -

una actividad agrlcola de productos de alta calidad que conlle

ve a un posible mejor desarrollo de las actividades municipales. 
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H I P O T E S I S 

l. El medio f!sico es favorable para la producci6n de hort~ 
lizas de alta calidad, 

2. 'La producci6n de hortalizas promueve la diversificaci6n 

3. 

4. 

agr!cola y por lo tanto, menor dependencia del m~nocul

tivo. 

Una adecuada producci6n y comercialización de las horta

lizas podr!a ser promotora del desarrollo econ6mico e i~ 

tegradora regional de las actividades econ6micas. 

Las caracter1sticas generales del Municipio de Copándaro, 

son adecuadas para la promoci6n de un polo de desárrollo 

en base al cultivo y exportación de hortalizas. 



VI 
O B J E T V O S 

(GENERALES Y PARTICULARES 

l. Investigar si las caracterlsticas del Municipio son aptas para 
la producci6n de hortalizas de calidad, dirgidas a un mercado
especializado. 

1.1. Conocer el medio f1sico, las caracter1sticas demográfi-
cas, as{ como la estructura econ6mica municipal, que si~ 

van de indicador para la integraci6n productiva hort!co
la tendiente a elevar el nivel de vida de la poblaci6n. 

2. Determinar las caracter!sticas y cualidades de producción y CQ 

mercializaci6n actuales de las hortalizas en el Municipio. 

2.1 Conocer las caracter!sticas de las hortalizas en produc-

ci6n. 

2.2 Conocer las cualidades de las hortalizas para el mercado

especializado. 

2.3 Conocer la producción actual, tipos y cantidades, as! co

mo sus definiciones con los requerimientos de la produc-

ción por exportación. 

2.4 Conocer los mercados de destino. 

3. Conocer los diferentes tipo de organización y su adaptación al 

estudio de caso. 

3.1 Conocer el papel del Estado 

3.2 Distinguir las organizaciones rectoras e interventoras. 
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MARCO TEORICO 

Hoy en d!a la propuesta de producción de hortalizas en un pe 
queño municipio del Estado de Michoacán, requiere del mismo 
trabajo que el aplicable a una gran empresa aunque en menor 
medida pero de igual importancia cuando que de ello depende
r!a la econom!a de familias enteras que arriesgan su capitnl, 
primero, en la producci6n y posteriormente, en la comercial! 

zaci6n1 La diversidad de factores econ6micos, sociales y n~ 
turales a que se someten los campesinos, no siempre son ex-

plicables o encuadrables en las leyes o normas de alguna de 
estas categor!as, por tanto, siempre existe alto riesgo en -
el logro de metas y objetivas. 

Aunque sale sobrando decirlo, no es aconsejable abstraerse -

de la realidad, dejando el entorna y acontecer cotidiano de 

lado y concentrarse en los aspectos meramente productivos, -
dice Dardo SagredaY. En el desarrollo de la vida social 

concreta, en una economía, la praxis social comprende todas 
las decisiones respecto a las actividades de manera global y 

no s6lo las econ6rnicas, entrando as! en competencia las ase
veraciones y decisiones de analistas econ6micos con políti-
cos y profesionales de otras ramas para unificar criterios -
que puedan redundar en la toma de decisiones que los poderes 

püblicos habrán de ejecutar. 

<ls!, la planeaci6n de una pequeña empresa agrícola destinada 

a la pro~ucci6n hortícola, tendría que oríentar las invcrsi~ 
nes mediante una pol!tica adecuada y de plazo suficiente, de 
incentivos y desalientos, a fin de utilizar racionalmente 

y Sagredo, Dardo. Programaci6n a corto plazo en economías 
mixtas. Siglo XXI, M~xico, 1973, p. 22 
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los recursos disponibles, tanto internos como externos, de -

preferencia siempre en estrecha relación con el sector o in~ 
tituc1ón rectora de la actividad. 

Los Ayuntamientos son formas de gobierno facultadas y obliga 
das y por la ley para regir y llevar a cabo esa planeación!?' 
y formar e implementar las pal!ticas necesarias al respecto. 
Bayonal/ menciona en su trabajo que en tanto que las munici
pios existen como unidades territoriales de orden político y 
que su existncia norma en cierta medida los hechos sociales: 

esas divisiones son objeto de interés de múltiples discipli
nas. ~or ello el desarrollo de actividades y mayor informa
ción conformará el marco que en día no lejano permita de ma
nera efectiva que esas disciplinas desarrollen trabajos que 
redunden en beneficio directo de las poblaciones, el aprove
chamiento del terreno virgen en algunos aspectos con que ~ 
tan algunos municipios será el atractivo para los estudiosos 
en materia social. 

El mismo Bayonai/ habla sobre los estudios limitados pero 
~articulares y profundos, diciendo que los estudios de tipo 
monogr§ficos representan el enfoque clásico de la geografía. 
Consisten generalmente de descripciones de una determinada -
entidad geogr§fica y pueden incluir verdaderos análisis ace~ 
ca de las condiciones descritas. Se caracterizan, porque 

Ley de Planeación. Art!culo 2°. La planeación deberá lle 
varse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral -
del pa!s, y deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos, pol1ticos, sociales, culturales y econ6rnícos -
contenidos en la Constitución Pol!tíca de los Estados Uni 
dos Mexicanos. Incisos II, V y VI. -
Bayona, Armando. Una geograf1a municipal. El municipio 
en México. Briggitte Boehm, Coordinadora. El Colegio de 
MichoacAn. :~xico, 1987, p. 196. 

Ibid, p. 197. 
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aunque representan muchos datos nwn~ricos, son obras eminen
temente cualitativas y son el fruto de una amplia cultura y 

buena dÓsis de intuici6n. 

Es quizá en este sentido que algunos sitios 

terísticas que nos invitan a desarrollar en 
vidades productivas e incluso recreativas. 

presentan carac

~l, ciertas acti 

Dice E. Miranda~ 
De entre los factores físicos que forman 71 medio ambiente, 

como el clima, la vegetaci6n natural, las formas de relieve, 

el suelo, etc., el clima es el m~s importante porque actfia -

sobre los otros, modificándolos, de tal manera que grandes -

áreas con clima semejante pueden tener enorme parecido en 

cuanto a vegetación y suelos, de esta manera la producci6n -

puede ser inducida mediante el acercamiento del agua, de fo~ 

Tila que se creen las condiciones benéficas al contar con sue

los, agua y el clima. 

En la zona de contacto de la atm6sfera, con las partes sóli

da y liquida de la Tierra, se encuentra la mayor!a de los s~ 

res vivos. El hombre habita sobre la parte s6lida de la Ti~ 

rra y dentro de la parte inferior de la atrn6sfera, ~or lo 

que los cambios que se efectúan en esta envoltura gaseosa lo 

afectan directamente. 

Aunado a los factores naturales, debe necesariamente hacer -

acto de presencia el ser humano y de esa manera, dar forma a 

los espacios o regiones con caracter!sticas propias. Una 

vez que en el marco natural queda incluido el hombre, se far 

man las regiones econ6micas. Al respecto, Bassols~/ escrib; 

que se ha hecho hincapié en la existencia de dos grandes re

uiones econ6micas en M~xico, 1) regiones económicas reales, 

2.1 García de M., Enriqueta. 
M~xico, 1983. p. 1 

Apuntes de climatolog!a. t.:Nl\M, 

Bassols, B.A. México, formación de regiones econ6micas. 
UNAM. México, 1983. ~,. 23 



sobre base municipal, que en ocasiones abarca partes de un -

Estado de la Federaci6n, y 2) regiones econ6micas para fines 

de planificaci6n que siempre respetan los limites de estados 

(formalmente soberanos) • 

Es mediante las relaciones sociales que con el transcurrir -

del tiempo crean o forman zonas y regiones características -

por sus enlaces sociales. 

Nos dice Kaplan21 que: las relaciones con el mundo natural y 
el proceso econ6mico se constituyen y realizan a través y en 

el interior de un sistema de fuerzas, relaciones y estructu

ras sociales. Unos y otros tienen como punto de partida y -

como punto de llegada, como causa y resultado, la divisi6n y 

especializaci6n del trabajo social, de las funciones y de los 

grupos, y la instituci6n de una jerarquía reglada por las re 

laciones de dominaci6n y sumisi6n. 

Aparecidas y cristalizadas en gran medida, aunque no exclus! 

vamente en funci6n del crecimiento t6cnico econ6mico pero c~ 

paces de retroactuar sobre ~l, las formas de divisi6n del 

trabajo se vuelven bases de organizaci6n social. Dan.origen 

a relaciones de producci6n y de reparto, de propiedad y de -

poder. Crean la diferenciación, la separaci6n, la opci6n de 

las tareas de direcci6n y ejecuci6n y constituyen y mantie-

nen as! las clases. Al respecto, se destaca al campesino 

que como clase!/ que al igual que en otros casos se trata de 

un grupo social, que por el tipo de relaci6n de explotaci6n 

está ligado a determinado modo de producci6n. 

Por su parte Arambura~, refiri(;ndose a la pequeña explota--

Kaplan, Marcos. 
p. 74 

Estado y Sociedad. UNAM. M(;xico, 1983. 

De la Peña, Sergio. De cómo desaparecen las clases cam
pesina y rentista en el capitalismo. p. 52 

Arambura, Carlos. Lstructura agraria y migraciones rura 
les. Memorias del Congreso Latinoamericano de Población 
y Desarrollo. Vol. II UNAM. El Colegio de M1'óxico, 
PISPAL, 1983. ;:. 546 
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ci6n campesina, óice que; las explotaciones familiares son a 

su vez demandantes de trabajo asalariado; sobre todo en for
ma estacional, ~ar ello la expansión de la explotación fami

liar mercantil condiciona la aparici6n de un mercado de tra

bajo local de carácter estacional. Agrega además, que las -

investigaciones han demostrado que la modernizaci6n y tecni

f icac i6n de la explotación mercantil familiar, no supondrá -

la desaparici6n de las formas de trabajo estable no-remuner! 

das, desempeñadas principalmente por los miembros de la faro~ 

lia nuclear, los que aportaban el grueso del total de jorna

les. 

Sin embargo, se encontraba también una creciente demanda por 

trabajo asalariado en forma estacional. Cllo permitía con-

cluir que el trabajo asalariado eventual funcionaba como ca~ 

plemento y no sustituto del trabajo familiar no-remunerado. 

El mismo autor12-l,habla sobre los rasgos de la economía ca~ 
pesina, diciendo que la economía campesina ha sido tipifica

da como una explotaci6n en pequeña escala, diversificada, 

con bajo nivel tecnol6gico, uso preponderantemente del trab~ 

~o familiar y articulada a los mercados de productos y/o·de 

trabajo, de acuerdo con su nivel de recursos y al tipo de de 

sarrollo del mercado interno. 

~especto al mismo tema opina G6mez Gonz~lez111que la organi

zación sirve a los campesinos como una forma para solucionar 

sus diferentes problemas y buscar satisfacci6n de sus neces~ 

úades de alimentaci6n, habitaci6n y vestido para ellos y sus 

familias, y porque no, en la medida de sus posibilidades, p~ 

ra buscar diversión y esparcimiento. S6lo si los campesinos 

están organizados podrán obtener con mayor rapidez la satis-

10/ 

11/ 
Op. cit. i·'• 54B 
G6mez González, G. organizaci6n campesina y lucha de 
~· UACH. Mt!xico, 1981, Í:'• 13 
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facci6n de sus necesidades y resolver sus problemas. En el 

proceso de organizaci~n, los campes~nos se enfrentan a indi

viduos y hasta a instituciones gubet·namentales que favorecen 

los intereses de esos grupos de individuos y que, desde lue

qo, son opuestos a los de los campesinos. Por lo que ~stos 

se ven obligados a luchar constantemente. 

El mismo Gómez G. 12/enumera como principios básicos de la o~ 
ganizaci6n siete puntos que se indican a continuaci6n: l. H~ 

moqeneidad en la extracción de clase de los miembros de la -

organizaci6n¡ 2. La voluntariedad; 3. La democracia; 4. El -

provecho mutuo en la distribuci6n de utilidades y trabajo; -

S. La qradualidad en los pasos de la organización¡ 6. Educa

ción y capacitación¡ 7. Apoyo político. 

Por otro lado, respecto al sistema de tenencia de la tierra 

y concretamente sobre el ejido, menciona Hinojosa Ortiz.!~./ -

que el elevar al ejido a nivel de empresa econ5micamente sa

na se convierte poco a poco en preocupaci6n fundamental del 

Estado, ~estor activo en una economía mixta donde es obliga

torio que la administración p~blica atienda las necesidades 

sociales dentro de las que destacan las agrarias en un país 

todavía preponderantemente agrícola. 

No es pues extraño que la Ley Federal de Reforma Agraria, 

consagre íntegro su libro tercero a la organizaci6n econ6mi

ca del ejido que es, nadie lo duda, su parte m5s novedosa. 

El propio autor14~ sugiere que el estudio siste~ático del c~ 
tado libro tercero, la divisi6n siguiente en su contenido: -

a) R6gimen de explotaci6n de bienes ejidales y comunales, 

b) Fondos comunes ejidales y su manejo, c) Cr~dito rural, 

c.,) Incentivos a la producci6n rural y a su industrializaci6n 

y comercializaci6n. 

12/ Op. cit. p. 38 

13/ Hinojosa Ortiz, J. El ejido en México. CEHAM. M6xico, 
1983, p. 143. 

14/ !bid, p. 144 
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La pretensi6n directa es la producci6n de hortalizas, pero -

dentro de la propia rama, la multi·pl1caci6n de las activida
des de los campesinos no se da de modo uniforme en todo el -

territorio, sino que se configura de manera local en forma -
de los recursos naturales, la densidad demogr4fica y-las for 
r.ias específicas de articulaci6n con el capitalismo. !i/ -

El manejo de un producto espec1fico presenta características 
propias, tanto en la producci6n como en la camercializaci6n; 

según Tamaro~/, la horticultura tiene por objeto el cultivo 

y prodÚcci6n de hortalizas, es una rama de la agricultura 

~ue se practica no solamente en los huertos familiares sino 

en superficies mSs extensas. 

DiCe C4sseres!2./ que la horticultura moderna es una especia

lidad agr!cola flexible en constante crecimiento, que recibe 

continuamente aportes de otros campos afines de las ciencias 

biol6gicas. :ntra a formar ~arte de las corrientes sociales 

y econ6micas de nuestro tiempo como actividad productiva -

que involucra a muchas personas de diversos niveles. ~a re

ducci6n de la competencia o sea, el suministro de protección 

es factor indispensable en la producción intensiva moderna. 

En las siembras bajo sistemas rudimentarios de subsistencia 

hay que considerar estos factores adversos de competencia. 

Insiste Cásseres181en que la horticultura estS tambi~n liga
da a un grupo de especialidades de las ciencias econ6micas y 

sociales, y sugiere que para comprender mejor la parte que -

corresponde a la especialidad de desarrollo agr!cola, la en

señanza debe tocar varios temas no hort!colas que se pueden 

15/ Warman, Arturo. El 1roblema del Campo 
Siglo XXI. MExico, 979. p. 112 

en México. 

Tamaro, D. Manual de horticultura. 
pp. 32, 35. 

Custavo Gili. Esp. 

17/ Cásseres, ~rnesto. Producción de hortalizas. 
Pera, 1966. Materiales de ensenanza No. 16 

18/ Ibid. Lateriales de ••• p. 12 

IICA-OEA 
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trabajar bajo los siguientes cinco puntos: a) normas de cal~ 

dad y empaque, bl canales 'comerciales y mercado, c) factores 

socioll5gicos y antropol6gicos, d) pol1tica agraria y crédito 

y, e) ciencias econ6micas-óesarrollo regional. 

Ya dentro de los aspectos mercantiles, opina Salvador 1'1erca

do191, que en la mayor!a de los casos las opiniones respecto 

al mercado suelen tener su fundamento y ser de alguna manera 

tan validas corno cualquier otra, tJUes normalmente ellas mis-

mas determinan su área de acci6n y el desarrollo en determi

nados satisfactores, segGn el punto de vista que se adopte -

serán las diferentes cualidades las que lo definan. 

Al mercado, para su estudio, podemos considerarlo desde dis

tintos aspectos del área que cubre, as! tendremosr el Merca

do Real, formado por las personas que en el momento actual -

están conswniendo nuestro producto¡ el Mercado Relativo, que 

será el que forme nuestra empresa dentro de la competencia -

del mercado mismo. Tomando en cuenta el punto de vista del 

consumidor, podemos dividir al mercado, en potencial y ac-

tual. Mercado potencial es el conjunto de personas que en -

un momento determinado pueden hacerse consumidores. El mer

cado actual, ~>ar su parte, es el conjunto de personas que 

consumen nuestro producto en una forma permanente. Conside

rando al mercado de manera más amplia, encontramos que exis

. te un mercado dom6stico o de consumo y un mercado racional o 

industrial, desde luego con la divisi6n espacial considerada 

cOmo mercado local, regional, nacional e internacional. 

A un nivel industrial o mejor dicho, una producci6n hort1co

la con fines de abastecimiento incluso con esta capacidad, -

Mercado H., Salvador. Mercadotecnia. Centro de Inves
tigaciones para el Desarrollo de México. México, 1975. 
pp. 32, 33 
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darta la pauta a que se instalaran ~stas. Raanan Weitz 201, 
óice que la introducciOn de industrias al entorno rural¡ e~ 

timula el proceso de d1vers1f1cac16n de la producción aqrt

cola por medio de la prov1s16n de insumos y la creación de 

un mercado para los productos agrtcolas (materia prima para 
procesamiento, canastas de alimentos para obreros industri~ 
les) • 

~a realidad no se puede ocultar y a manera de George Foster21/ 

la entrada del capitalismo en México y concretamente al Srea 

rural campesina, se da paulatinamente con delicadeza y pre

cauci6n porque todos experimentamos inclinaciones al cambio 

y resistencias al mismo, los factores que determinan estas 

inclinaciones y resistencias son de car!cter cultural, so-

cial y ps1col6q1co. 

3..Q./ 

!_!/ 

weitz, naanan. Desarrollo rural integrado. Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla. M~xlco, p. 27 

Foster, George M. Las culturas tradicionales y los 
cambios t~cnicos. Fondo de Cultura EconOmica. F.~xico 
Buenos Aires. p. 16 
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METODOLOGIA 

La elaboraci6n del trabajo, por sus caracter!sticas tuvo 
desde el inicio que recurrir a la investigaci6n documental 
apoyada en las fuentes hist6ricas, monogr~ficas, estadísti
cas y te6ricas afines, y al trabajo de campo, el cual com-

prendi6 las visitas a dependencias públicas, nercados y ce~ 
trales de abasto, cs1 como al propio municipio y zona pro-
ductora de hortalizas, de entre algunas de las t~cnicas ut~ 
lizadas para recopilar informaci6n sobresale la observación 
ordinaria y participante.• 

As!, la elaboraci6n de la investigaci6n exigi6 la utiliza-
ci6n del m6todo cient!fico y de alguna manera, ceñido a sus 

principios, presentar un estudio sistematice y objetivo con 
un tema claramente delimitado, basado en fuentes apropiadas 

y tendiente a la estructuraci6n de un todo unificado.•• 

La propuesta que hace este trabajo de producci6n de hortal~ 
zas en un municipio del Estado de Michoacan, me coloca en -

el supuesto filos6fico; ~ue no buscamos algo, sino fuera 

porque ya tenemos una primera noticia de ese algo, y sola-
mente nos mueve a la investigaci6n aquello que conocemos a 

medias. 

Por lo anteriormente expuesto, el tema presentado es la re~ 

puesta al inter~s propio de una forma de realizaci6n huamna, 
nediante la investigaci6n. Una vez que se inici6 la inves
tigaci6n se fueron dando necesariamente los métodos anal1-
ticos, cuando se comenz6 con la consulta documental y hasta 

las visitas de campo a las zonas productivas y mercados; i~ 
ductivo, cuando presenci~ el ?omportamiento de los hortela

nos en la producción y comercialización de sus hortalizas -

m4s algunas consideraciones del mismo tipo plasmadas en la 
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bibliograf!a revisada¡ deductivo, una vez que, contando con 

varios elementos, producto de la propia investigaci6n, se -
particularizaron algunos fen6menos, Finalmente se utiliz6 -
el m~todo sint~tico, ffiediante el cual, se logr6 la conex16n 
de los elementos, fen6menos y juicios que durante el desa-
rrollo del estudio, se capturaron yeslabonaronpara poder -

proporcionar algunas conclusiones. 

* 

** 

Rojas Soriano, R. Guía para realizar investigaciones 
sociales. UNAM. M'xico, 1985. p. 127 
Gutiérrez Sáenz, R., S~nchez Gonzfilez, J. Metodolo§!a 
del traba~o intelectual. Edit. Esfinge. M~xico, 1 85. 
pp. 122-1 7 
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1 CAJIACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 

Cop4ndaro de Galeana 

Durante la época prehisp4nica, el pueblo de Cop4ndaro form6 parte 
de los dominios del señor!o tarasco, Su nombre se compone de las 
palabras "cupanda" y "ro", que significanr Lugar de aguacates. 

Después de la llegada de los españoles, el pueblo fue sometido en 
la segunda mitad del sixlo XVI, es evangelizado por la orden rel! 
giosa de los agustinos, destacando la labor de fray Ger6nimo de -
Magdalena, quien después de organizar a la poblaci6n, dirigi6 la 
construcci6n de un templo en los años 1560 a 1567. Años más tar
de, los agustinos edificaron su convento. 

En el siglo XIX, de acuerdo con la Ley Territorial de 1831, Copá~ 
daro form6 parte del municipio de Chucándiro, en calidad de tene~ 
cia. 

El 31 de diciembre de 1949, se le di6 la categoria de Municipio, 
llamándosele Copándaro de Galeana. 

El municipio cuenta con tres monumentos arquitect6nicos signific~ 

tivos; el Templo del Señor Santiago, construido en el siglo XVI y 
el ex-convento agustino del mismo siglo, la capilla de Santa Rita 

en la localidad del mismo nombre. 

Sobresalen de entre sus fiestas populares; en febrero, carnaval -

con máscaras, trajes de fiesta, toritos de petate, jaripeos y ba~ 

le, En Semana Santa, representaci6n de la pasi6n de Cristo. El 
25 de julio, fiesta del patrono del lugar. 

En cuanto a producci6n de artesanías, se elaboran canastos, ces-

tos y tortilleros, etc. 221 

Los Municipios de Michoacán. seCretar!a de Gobernaci6n. G~ 
bierno del Edo. de Michoac!n. Centro Nacional de Estudios 
Municipales. Centro Estatal de Estudios Municipales. Colee 
ci6n: Enciclopedia de los Municipios de México. México, 1987. 
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l.l. Aspectos f!sico-geogr!ficos 

l.l.l, Localicaci6n geogr!fica 

La cabecera municipal se halla ubicada en la ribera del lago de 
Cuitzeo¡ en l!nea recta la distancia que la separa de la ciudad de 
Morelia es de 27 Km., y por carretera es de 40 Km. 231 

Entre Morelia y Cuitzeo existe una buena carretera y que para es-
tas fechas se convierte en autopista a Salamanca, Guanajuato, El 
camino asfaltado que lleva a Cop!ndaro se desprende de la carrete
ra antes mencionada, algunos metros antes de llegar al lago de 
Cuitzeo, la distancia es de 9 Km. hasta la cabecera municipal. 

Las coordenadas que definen la ubicaci6n precisa del municipio, 
son: 
10°53'30" de latitud norte 
101"12'30" de longitud oeste 
La altura del municipio sobre el nivel del mar es de l,BSOM. 

El municipio de Copándaro de Galeana linda con los que a continu! 
ci6n se detallan: 24/ 
Hacia el norte con Cuitzeo y Huandacareo 
Hacia el sur y este con Tar!mbaro 
Hacia el oeste con Chucándiro 

Cabe aclarar que aproximadamente la mitad del territorio adminis
trativo güe corresponde al municipio de Copándaro lo cubren aguas 
del lago de Cuitzeo. 

24/ 

Datos cotejados en la carta topográfica El4 Al3 publicada 
por el Instituto Nacional de Estadistica, Geograf!a e In
formática. (INEGI) 
Datos obtenidos de la Direcci6n General de Inform~t1ca de 
la Secretar!a de Reforma Agraria, Deleqaci6n Michoacan. 
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MAPA 1 

LOCALIZACION 

Estado de Michoac:in 
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1.1.2 Clima to logia 

De manera general el clima de Copándaro es templado con lluvias -
en verano, tiene una precipitación pluvial anual de 849.6 milime
tros ctlbicos y temperaturas que oscilan de 7.8 a 23.4°C. 

El grueso de los datos que se obtuvieron sali6 de los archivos 
del departamento de agometeorologia de la Secretaria de Agricult~ 
ra y Recursos Hidráulicos y cotejado con los informes del servicio 
meteorológico25/ en tres de sus estaciones localizadas en: 
estaci6n Copándaro de Galeana 
estación Chucándiro 
estaci6n Cuitzeo 
Para el efecto se anexa una tabla comparativa en per!odo de una -

década de los fen6menos y variantes climáticas en la estación de 
Copándaro. (tabla ll 

Respecto a las precipitaciones; se diferencian dos estaciones pr~ 

cisas en el año, desde el punto de vista de la intensidad de las 
lluvias; la temporada de lluvias comprende los meses de junio, j~ 

lio, agosto y septiembre, y en menor medida los principios de oc-
tubre. En el resto del año, las precipitaciones son muy escasas 

y no sobrepasan algunos milimetros por cada mes seco. 

periodo ~ nun. lluvia ! 
Hdmedo 4.5 588.9 86.65 

Seco 7.5 ...22..:.2. ~ 
totales 12.0 679.6 100.0 

Temperatura 

Las m!ximas temperaturas promedio durante el año polulan entre -

los 20 y 34°c., con una media promodio anual de 22.7ºC., lo que 

25/ Servicio !leteorol6gico !lacional. Reporte anual de estacio 
~-
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significa que la m!xiJna desviaci6n anual est~ en el orden d~ 2 a 

Jºc. De lo anterior se desprende que el promedio es estable o p~ 

rejo a lo lar.go del año completo. 

El mes m~s c~lido del año es mayo, cuya temperatura m~xima es de 

34°C., en tanto que los meses rn~s frlos son enero y febrero con 
temperatura m1nima promedio en el orden de los 2.s•c. 
Temperatura media anual 
Temperatura mínima promedio 
Temperatura m~xima promedio 

1s.2°c. 
7.7ºC. 

22. 7ºC. 

Heladas 

A pesar de que en ocasiones desciende la temperatura por debajo -
de cero grados centígrados, el problema de la escarcha o hielo no 
reviste gran importancia en la zona de Copándaro; por ejemplo, e~ 

tre los años de 1970 y 1984 y entre los meses de noviembre y mar
zo, se registraron en promedio 60 días con temperaturas por deba

jo de OºC. y la cantidad de horas en que se mantuvo la temperatu

ra es considerada como irrelevante. 26 / 

Granizadas 

Entre los meses de agosto y septiembre se han consignado el mayor 

namero de granizüdas, pero en este periodo el ntímero de granizo -

(para el mismo periodo señalado en el punto anterior), no suma ni 
diez horas. S1 bien es cierto que tan s6lo unos minutos de grani 

zo hacen estragos en los huertos,!l/1os horticultores se prepara~ 
~ara ello. ~l problema de proteger artificialmente las plantas -
contra las heladas y granizadas, es costeable s6lo en regiones de 
cultivos muy valiosos que ocupen áreas pequeñas, pues es imposi--

~/ 

Dice Enriqueta Garc!a que si la temperatura del aire descien 
tle por debajo del punto de saturaci6n, se produce la conden= 
saci6n; s! el punto de saturaci6n es una temperatura superior 
a OºC. la condensaci6n se efectúa en forma liquida, corno el 
roc1o, las nieblas y algunas nubes pero si el punto de satu
raci6n es una temperatura de OºC. o menor, la condensaci6n -
es en forma s6lida (helada blanca, nieve, ~:ranizo, etc.). 
pp. 80, 86. 

Ibid. p. 87 
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ble proteger extensos ca111pos de cultivo ann cuando se sepa 12 6 -
24 horas antes de dicha helada, 

l.l.3 Topograf1a 

El relieve municipal se constituye por la depresi6n del lago de -
Cuitzeo; cerros Largo, Caracol, Tierras Azules y Cerro Prieto. 
La fisiograf1a está caracterizada por una clara divisi6n en tres 
horizontes o manifestaciones topográficas, as1 tenemos que: 

Hacia el sur se encuentran las colinas al pie de las montañas, 
donde el suelo es rocoso y comnrunente utilizado para pastoreo. 281 
En la alta planicie que separa las colinas de los terrenos más b~ 
jos y que presentan caractertsticas erosivo-aluvionales, se obse~ 
van terrazas niveladas en direcci6n de oriente a poniente y con -
un declive realmente moderado en el orden del 2 al 3%. 

Hacia el norte ten<>lx>s la ribera del lago de Cuitzeo que se encue~ 
tra en rápido proceso de secado, en raz6n de la desaparici6n pro
gresiva de las fuentes de abastecimiento de agua que lo alinentan. 
El lecho de las aguas va desapareciendo en medida que éstas se r~ 
tiran lago adentro, dejando al descubierto un suelo aluvional, p~ 
sado y oscuro que, originado en la erosi6n de tierras lejanas fue 
arrastrado junto con el sedimento de los r1os que lo condujeron -
al lago. La tierra se vé como esterilizada en raz6n de la sali
nidad de las aguas del lago, de la escasez de agua y de la falta 
de microorganismos que caracterizan a los suelos que han estado -
bajo el agua por mucho tiempo. 291 

AGn con la descripci6n anterior, la parte norte del municipio se 
encuentra en el interior del lago y que aunque de forma estacio
nal, se cubre de agua y esta área representa casi el 50% del to-
tal municipal. 

Interpretado de la frontera agricola y capacidad de uso del 
suelo, publicado en forma de carta por la Secretaria de Agr! 
cultura y Recursos Hidráulicos. 
La descripci6n e interpretaci6n de la leyenda de la carta 
edafológica, permite acentuar algunas observaciones. 
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1.1.4 Suelos 

En la parte norte que corresponde principalmente a las tierras oc~ 

padas por el lago, los suelos son salinos en raz~n que las aguas -

del lago son saladas y al retiro de ~stas, queda un dep6sito sala

do en el suelo. 

Refiriéndonos a los suelos que se encuentran al pie de las laderas 
encontramos suelos m5s aptos para la agricultura, algunos de ellos 

oscuros por origen volcánico y de las rocas básicas de las cuales 

se formaron. 

En los terrenos sureños al pie del monte y en las propias laderas 
existen suelos más livianos que contienen mayor cantidad de arena, 

a diferencia de las tierras erosivo-aluvionales cercanas al lago -

más pesadas por contener arcilla en mayor proporci6n. 

Los suelos del municipio datan de los periodos cenozoico, cuaterna 

ria y plioceno; corresponden principalmente a los del tipo cherno
zem. JO/ 

Las determinantes f!sico-qu!micas m~s importantes para la clasif i

caci6n de la capacidad ago16gica del suelo se mencionan por Torres 
Ruiz 311, como sigue: 

a) Profundidad del suelo y profundidad del manto freático, donde 

para el caso espec!fico del municipio, la profundidad del te-

reno de cultivo es del orden de los 60-90 cm., esto es, some

ro-mediano. Mientras que el manto freático es bueno y abundan 

.te a los 100 metros promedio de profundidad. 

b). Pedregosidad en la superficie. A excepci6n de los suelos de -

los montes, el resto de las tierras no presenta problemas Oe -

pedregosidad • 

.:!.Q./ Descripci6n de la leyenda de la carta edafol6gica dctenal. Di 
recci6n General de Estudios del Territorio Nacional M~xico, = 
1979. 

~/Torres Ruiz, L. Nanual de conservaci6n de suelos agr!colas. 
DIANA. M~xico, 1981. pp. 28, 30. 
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c) Salinidad y sodicidad del suelo 

En este caso, nos referiremos a las tierras productivas dejando-. 
de lago las correspondientes al lago de Cuitzeo. De esta manera, 
los suelos pueden ser clasificados como suelos salinos, con cara~ 
ter!sticas: 
a) pH menor de 8.5 
b) Conductividad eléctrica mayor de 4 mmhos/cm a 25ºC. 
c) Contenido de sodio absorbido con relaci6n al calcio, magnesio, 

potasio, etc. (bajo las mismas condiciones) , menor del 15%. 
La tendencia del suelo es hacia la acidez, con valores que 

fluct6an en los rangos de siete y cinco en el nivel pH. Lo -

anterior, podr!a corroborarse por s! solo, cuando se conoce -

la excelente producci6n hort!cola de la berenjena, zanahor!a, 
calabacita, jitomate, rábanos, nabos, col, etc., y a~n produs 

tos como el camote, las papas blancas y la sandia, que se pr~ 

ducen en tierras con rango 5 de pH. 32/ 

d) Permeabilidad del suelo 

En este punto se presentan cuatro posibilidades de clasificaci6n, 
ellas son: l) Infiltraci6n instantánea; 2) Infiltraci6n acumula-
da; 3) Infiltraci6n media¡ 4) Infiltraci6n básica. 

La velocidad de inf iltraci6n del suelo o capacidad de absorci6n -
de agua por el mismo, varia de un lugar a otro, bajo la influen-
cia de la textura, estructura y grado de captaci6n o compactaci6n 
del suelo. El grado de intercomunicaci6n de los macroporos del -
suelo tiene un efecto determinante sobre la velocidad de infiltr~ 
ci6n·del mismo. 

Otras caracter1sticas importantes del suelo son: 

a) Textura; la textura de un suelo es un indice de la proporcion 
relativa de los diferentes grupos de part1culas minerales, es 

National Plant Food Institute. 
LIMUSA. México, 1~83. 

Manual de Fertilizantes. 
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tos grupos o fracciones de suelo se fo~man de acuerdo con el 
tamaño de las part!culas minerales y constttuyen los porcent! 

jes de arena, limo y arcilla, que conforman el suelo. 

Por lo anterior, y bajo la propia clasificaci6n, quedar!an 
los suelos del municipio dentro de los considerados corno f ra~ 

ces-medios, franco-migaj6n y limosos. 

b) Materia orgSnica. Este punto se refiere al porcentaje que de 

materia orgánica presenta el terreno, normalmente este parce~ 
taje ·es muy variable, pues ello depende de las cantidades de 

los abonos de tipo animal y vegetal que se hayan aplicauo. 

e) pH del cual ya hablamos. 

d) Capacidad de campo; generalmente la capacidad de campo del 
suelo y otras condiciones de humedad del mismo, se expresan -

como un contenido porcentual de humedad ( %H), tomando como -

base el peso del suelo seco. En el suelo de Cop~ndaro las 

condiciones de producci6n, indican que la parte porcentual de 
humedad debe estar por debajo del promedio general. 

33/ 

Asl'., %H = _,.p~e~s~o:...:;d~e~lc...::a4g~u~a~~~-
peso del suelo seco X 100 

El %H se determina gravimétricamente, pesando las muestras h~ 
medas antes de secarse a la estufa a llOºC. durante 24 horas. 

Oespu~s del secado se pesan nuevamente y se calcula el conte
nido de humedad mediante la f6rmula:;!l/ 

%H = PSH - PSS 
PSS X 100 

Ibnde: 

%H 
PSH 
PSS 

Porcentaje de humedad 
Peso del suelo hamedo 
Peso del suelo seco 

También conocido como coeficiente de marchitez, el porcenta
je de humedad en el suelo, en el cual algunas plantas indic~ 

Torres Ruiz, E. Manual de conservaci6n de suelos agr!colas. 
DIANA. M~xico, 1981. 
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doras¡ como el tomate y el girasol enano se marchitan y ya no 
se recuperan al ser trasladados a una cfunara h1lmeda. 

f) Humedad aprovechable. También llamada agua asimilable, es el 
agua que puede ser asimilada por las plantas y es el conteni
do de humedad que se encuentra entre la capacidad de campo y 
punto de marchitamiento permanente. 

g) Densidad aparente. La densidad aparente del suelo se puede -
definir como el peso del suelo seco por unidad de volumen ba

jo condiciones de campo. 

h) Resistencia del suelo a la penetración. La resistencia del -
suelo a la penetraci6n de un instrumento (penetr6metro), es -

el indice integral del grado de compactación, condiciones de 
humedad, textura y tipo de arcilla en el suelo. 34/ 

1.1.5. Hidrografía 

De manera general, la hidrograf!a municipal la constituyen; el l~ 
go de Cuitzeo, las presas de Los Ucuares y la de Los Padres, y rn~ 

nantiales de aguas termales como el de San Agustín del Ma!z. Las 
aguas extraídas por pozos del subsuelo son abundantes y de buena 

calidad, ésto permite a los horticultores tener buenas cosechas y 
contar con la seguridad de ese importante recurso durante todo el 
año. Hasta hace algunos años, exist1an varios manantiales que 

vertlan sus aguas libremente a temperaturas que variaban entre 
los 50 y so•c., actualmente esos manantiales tienen problemas pa
ra sobrevivir. Durante un estudio que se llevó a cabo en 1980, -
para conocer las condiciones del lago de Cuitzeo, se encontr6 un 

acuífero y varios manantiales indicados anteriormente. 35/ 

Una primera valoración de las necesidades de agua para uso de ri~ 

Torres Ruiz, E. Manual de conservaci6n de suelos agrícolas, 
DIANA. México, 1~ 
Datos obtenidos de la Unidad Operativa Cuitzeo. 
lia. SARH. 

DDR. Mor~ 
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qo en el municipio, proporcionó los datos relativos al potencial 
de recursos de agua y que muestran una capacidad comprobada para 
reqar todas las tierras sujetas a ser cultivadas dentro del muni
cipio. Fue calculado tambi€n que el precio de producci6n que in
cluye la extracci6n y bombeo, as! como la conducci6n por medio de 
canaletas o tuber1a, serta limitante para muchos productores, ¡xies 

adn cuando los precios resultar!an bajos, no ser!a el total de 
usuarios el que se sujetarla al pago de los trabajos por no tener 
fuente de financiamiento a la cual recurrir. 

Un dato ilÍlportante es que, entre pequeños propietarios y ejidata
rios, suman un n!hnero de BO pozos perforados, nWnero que casi en 
su totalidad se utiliza para el riego de los huertos aqr!colas y 
algunos qranos como el sorqo y trigo o alfalfa, rentable €sta dl
tima dentro y fuera del municipio. 



TABLA No l DEPTO. DE AOAQMETEOROLOGIA 

. 01º 37 00 12 • - ---·· -..- .. " ....... ~ ... ., __ ,. .... ,. .. " -- -- ---- -·-
PARAMETRDS ENE . ... ... ... MAY """ .... ... SEP OCT NOV DIC AÑO 

PROMEDIO TEMP. MA.X 9C 
971 
982 20 9 21.9 24.5 26.2 27.0 24.6 23.0 22.6 22 s 22.2 21.4 20.6 23.1 

PROMEDIO 'TEM;. MIN. •e "' ,,. . 
' A .. 98 2.1 2.1 s a 7 ' 10 o 12-' 11. 7 

" 2 
8 4 4 4 

TUtP. MEDIA •e 982 11.s 12.4 14.9 11.0 18.6 18.6 17.3 17.2 16.9 15.4 12 9 11 9 •s • 

TEMP • .WC. AIS 9C 982 fü~o füh M2 ~~,~. 34.0 
17/71 ~~Jiz ~M ~~,~. iM ~~¡~. ~~,e. 115M ..~M. 

-=i.1;1 -11;1;.~ -'1.:t ... '"" 4.s 17.0 2.0 12~i~9 -6.0 -3.S -6.0 -6.0 TtMP. MIN. ABS 9C 982 .. ,.,. 25/76 5/7' 19171 9/'79 14/79 V•/76 7182 2/79 8/82 3/75 ••'V•ly 
PAECIPITACION 

982 17.9 7.5 3.6 8.5 32.3 TOTAL 111111, 130.6 202.4 187.S 1.40.6 5S.2 13.o 17.3 81.6~5 

" 42.0 1n.• .... 10.> 38.0 41.0 47.3 48.0 47.S S7.0 
1JM iJ~ S7.0 

PRECIP,MAX. EN 24 Hr1. 982 24130 2V77 17178 13177 v1/va 30181 24/72 817S 7180 10176 10110/7 
No. DIA! CON LLUVIA 
APRECIABLE 982 1.92 2.25 1.os 2.83 5.50 15.67 22.58 21. 75 <S.SO 8 00 2 92 3 00 103.0Q 
No. DllS CON LLUVIA .. 1 
INAPRECIABLE. 982 o.as o.58 0.92 1. 17 1.00 º· 75 1.00 0.92 1.17 0.83 o.se o S8 9 75 

EY.lPORACION TOTAL 111111 982 131.44 
~20.08 

152.04 
~31.,. 

234. 15 181.88 148. 7 
146.28 130.41 

~33.22 US.27 109.9' 
1934.60 

Na. 01.lS CON ROCIO. 
971 
982 9.92 "· 75 

21.Bl 21.33 17. 75 18. 75 23.08 29.17 26.25 24.42 20.67 14.42 1>39 34 

Na DIAS CON ESC&ACMA 
., 1 

º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 982 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº o.oc º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Na. OIH CON GRANIZO 

,,, 
982 o 00 o 00 º·ºº º·ªº º·ºº º·ºº o.os 0.33 o.os º·ºº º·ºº o 00 o 49 

., 1 
Na. DtAS CON HELADA! r9e2 18. 75 13.08 4.33 0.33 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º· 75 2.08 8.67 12.01 59.99 

~~·E;~~~~ON TEMPESTAD ;;02 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0.11 o.so o.se 1.83 1.os º·" º·ºº 0,.08 4.41 

Na 01.lS CON TOANIOO ~982 º·ºº º·ºº º·ºº º·-ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºª º·ºº o.oo· º·ºº º·ºº 0.08 

No.DIAS.CON Nl[ll.A 9021 1.os 2.zs ·a.so º·ªª 0.08 0.33 1.ss 2.ll 2.17 4.25 5.SB s.2s 27.48 

No. DIAS a:IN NEVAD"- ~~71 982 º·ºº o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 º·ªº º·ºº º·ºº º·ºº º·ªº 
fM. DIU CON HUMO r~~!i n nn In"' º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº ª·ºº º·ºº º·ºº o 00 o 00 o 00 o 00 

ho. :uas coN POI.YO 
"1971• 1 
~982: o.oc i o.oo º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·º a o.oo º·ºº º·ºº º·ºº 

OIA[C. VIENTO DOM. 
1978 ¡ "" NW sw i 1982

1 
N• 5E NW SE SE sw sw ... "" •w 



TABLA No l {continuac16n} 0 r:·~uciQI CO,A.MDARO D& GALtANA LATITUD 19 5?' 1.0llC.ITUD 10lº )1' •LTITUD1$00 •• C:Dl> .. 
J P..:.=.:.:.·tr~OS 

,._, 
'['NE UAR ... UAY .IJN J\IL ACO SEP OCT .... 

V.O. VEt.CCIOAO 
.. ,. 
982 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 

N11, Dt&S Otsl'U100S !!! 25.00 22.so • 24.67 u.oo 17.92 a.so 2.66 s.33 s 17 10'." 

flD. 01"5 U.!:010 NUBLADO 
971 
982 2.24 1.so 2.83 3,08 3.83 s.oe 7.42 s.so 6 so e " 'l 1 

1 1,o.C14S Hll&L.\DOS 982 l.S8 4.25 3.SO 4.92 • 25 1.6 42. Z0.92 19.17 tS.33 1 e.so 

NOT-': tonlCD DE Wl~CIDAO DE VltÑ'fO 1 • 0.6 • z.o 11/••;. 

'FUENTE: i..epartamente de Agrometeorolog1a de la Secretarta de 
Aqrícultura y Recursos Hidr•ulicos. Delegación Michoac~n. 
Morelia,1985 .. 

Hr:N 

1 

.19.91 

s ,, 

4.92 

13. 

DIC '"" 
1 1 

.20.67 191.66 . 

s so l<o M 

4.83 US.59 
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1.2 Aspectos demográficos 

El conocimiento de la actividad demográfica, de sus altas y sus -
bajas, de movimiento de masas a de ca1das de sus !ndices de bie-
nestar, etc,, hará que sepamos mas de nuestra propia sociedad y -
del comportamiento de nuestro pueblo. El esfuerzo que se inscri
be como parte de los intentos de tratar la cuestión población, c~ 
mo parte de las transformaciones generales de la sociedad y orie~ 
tar y dirigir la tarea descriptiva y la investigación emp!rica 
dentro de un marco conceptual integrador que posibilite conocer -
la jerarquización y articulación reciproca entre las dimensiones 
económicas, sociales, pol!ticas, ideológicas y demográficas. 361 

Un pequeño municipio como lo es Copandara de Galeana, muestra rel~ 
tivamente poco movimiento poblacional, más aun con el movimiento 
de mano de obra. Es a ra!z de la producción de hortalizas allá -
por los años 60, cuando inicia el cambio en el panorama, pues el 
municipio se manten1a aislado, poca producción y comercializaci6n, 
y es por medio de la producción hort1cola corno fue creciendo el -
poblado hasta alcanzar los beneficios que hoy tiene. 

De 1960 a 1980, la población municipal creci6 en un 25%, mientras 
que el desarrollo económico se estima mucho más alto. Pe esta -
forma, para 1980 el municipio cuenta con una población total de -
7,744 habitantes, de los cuales 3,481 son hombres y 3,903 mujeres. 
El desarrollo de la población respecto a los censos anteriores 
muestra un crecimiento del l, 29 respecto a 1979 (cuadro 5), de for 
ma que no excede el nivel promedio estatal. 371 (Ver cuadro 5). -

Para el mismo año de 1980, la poblaci6n ocupó un promedio de 58 -
habitantes por J(m. 2 

36/ 

37/ 

tener, Susana. Memorias del Congreso Latinoamericano de Po
blación y Desarrollo, ~NAM. El Colegio de M~xico. ISPAL. 
vol. u. p. so§ 
X Censo General de Población y Vivienda 1980. Integraci6n 
territorial. Instituto Nacional de Estad1stica, Geografía e 
Informática. 
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La poblaci6n rural y urbana quedo determinada por el criterio de 
considerar urbana un poblado con rn4s de 2,500 habitantes, y por -
tanto, el resto queda dentro de la categor1a rural. 1\sl enconces: 

Poblaci6n ~ 
_ ,_ 
~ _% _ 

Urbana l 8.4 3,223 41.6 

Rural 11 9.1.6 4,551 58,4 

Totales 12 100,Q 7,744 100.0 

Por lo anterior, es de considerarse a la poblaci6n como eminente

mente rural aun cuando la cabecera municipal alcanza el 41.6% del 
total, ello no evita que @stos cultiven y desarrollen las mismas 

actividades que los 11 rurales". 

El hecho de contar con algunos servicios indispensables no debe-

r!a darle a ningün poblado categor!a urbana, o al menos, como se 
pretende crear la idea de una poblaci6n considerada urbana, debe

r1a de reunir además, de los servicios básicos de comunicaci6n, -

educaci6n y salud, las condiciones de empleo, bienestar social, -
esparcimiento y recreaci6n, etc., si bien es una categor!a mera-

mente formalista, no me parece que les mejore en nada el que les 

consideren como área urbana, peor todav1a cuando el 90% de su ec~ 

nom!a se basa en la agricultura. 

existe s1, coincidencia en algunos aspectos respecto al enfoque -

dado a los centros de mayor poblaci6n, uno de ellos radica en que 

la poblaci6n es simultáneamente el recurso básico para el desarr~ 

lle y su beneficio. 381 

_'.!!/ Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. p. 108 
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T A B L A No 2 

1.2.1, POBLACION TOTAL Y POR ESTRATOS 
Total 7744 Hebrea 3841 Mujeres 3903 

Nº Años Total Hom. (!Uj • Nº Años Total Hom. Muj. 
o 224 102 122 3S 69 27 42 
1 206 103 103 36 71 38 33 
2 2S2 123 129 37 43 24 19 
3 266 139 127 38 86 41 4S 
4 26S 124 131 39 48 16 32 

0-4 1203 S91 612 3S-39 317 146 171 

s 278 1S9 119 40 121 Sl 70 
6 266 12S 141 41 30 10 20 
7 2S1 130 121 42 50 29 21 
8 278 131 147 43 60 28 32 
9 2SO 12!1 121 44 43 24 19 

S-9 1323 674 649 40-44 304 142 162 

10 261 12S 136 4S 96 49 47 
11 201 109 92 46 57 28 29 
12 263 146 137 47 48 23 2S 
13 204 102 102 48 60 3S 25 
14 237 112 12S 49 47 26 21 

10-14 1186 S94 692 4S-49 308 161 147 

lS 203 98 71 so 94 S2 42 
16 215 99 116 Sl 21 9 12 
17 186 8S 101 S2 45 24 21 
18 188 98 90 S3 2S 16 9 
19 126 64 62 S4 31 16 lS 

15-19. 918 444 474 SO-S4 216 117 99 

20 160 89 71 SS 55 28 27 
21 90 43 47 56 29 16 13 
22 1S6 67 89 S7 15 8 7 
23 109 S4 5S S8 29 13 16 
24 101 SG 4S S9 14 9 s 

20..,24 616 309 307 SS-59 142 74 68 

25 95 4S 50 60 81 37 44 
26 85 44 41 61 11 s 6 
27 77 41 36 62 18 9 9 
28 76 34 46 63 8 5 3 
29 66 31 35 64 9 s 4 

2S-29 399 19S 204 60-64 127 61 66 

30 96 42 54 65 43 19 24 
31 43 25 18 66 15 9 6 
32 67 36 31 67 11 7 4 
33 53 23 30 68 22 10 12 
34 48 26 22 69 8 4 4 

30-34 307 152 15S 65-69 99 49 50 
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T A B L A No 2 (continuación) 

No Años Total Hom. Muj. 

70 40 14 26 
71 6 4 2 
72 14 8 6 
73 17 8 9 
74 10 4 6 

70-74 126 61 66 

75 35 19 15 
76 9 4 5 
77 12 6 6 
78 18 11 7 
79 11 6 5 

75-79 85 46 39 

80 38 18 20 
81 6 3 3 
82 6 3 3 
83 7 1 6 
84 5 3 2 

80-84 62 27 35 

85 9 3 6 
86 4 1 3 
87 2 2 o 
88 2 1 1 
89 2 1 1 

85-39 19 8 11 

90 6 3 3 
gi 

92 3 
93 
94 

90-94 6 3 

95 6 4 
96 1 1 
97 2 2 
98 1 
99 

95-99 10 7 

100 o mas años 
7 3 

FUENTE: '· Censo General de Población y Vivienda 1980. 

Instituto Nacional de Estadística, Geoqraf!a e 

Informática. 
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Movimiento Migratorio 

Loa datos relativos al movimiento migratorio municipal, se descq
nocen por fa"lta de datos concretos considerados unicamente a tra
~s de indicadores estatales o las tasas al mino nivel. De mane
ra concreta se encontr6 que las relaciones porcentuales de creci
miento poblacional, según loa censos de 1950 - 1960, es de 3.18,
el correspondiente a 1960 - 1970 fue de 1.87, para 1970 - 1980, -
fue de 1.29 (cuadro 1). El cuadro (3) nos indica que no es que -
esté disminuyendo la tasa de fecundidad, sino existe una fuerte -
expulsi6n, principalmente de j6venes o mano de obra, tanto al in
terior del pala como al extranjero. 12/ 

De esta forma encontramom que los estados que reciben mayor pobl~ 

ci6n michoacana son: el Estado de México, Jalisco, y el Distrito
Federal principalmente. 

De cualquier forma, la poblaci6n que sale del Estado se estima -
por debajo de la tasa migratoria estatal. 

Aclaran algunas personas del municipio inquiridas al respecto, que 

en los Últimos años ha disminuldo la salida de conciudadanos so-
bre todo a los E. u., puesto que se han mejorado las condiciones

del pueblo y existe m~s trabajo y con ello, posibilidades de que
darse. Ante no habla a que quedarse, no habla trabajo propio ni
a quien trabajarle. 

Efectivamente, el municipio ha crecido económicamente y hoy menos 
gente se va, quedándose a cultivar un pedazo de tierra, que a ba

se de divisiones le toc6 a cada miembro de la familia que ha he-

cho vida independiente. 

A continuación se anexan los cuadros 2 y 4, que muestran a manera 

más clara algunos de los movimientos en el aspecto poblacional. 

Corona vázquez R. Evaluación conceptual y numérica de la 
información sobre migración del Censo de Población de 1980. 
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~UADRO No. 1 POllLICIOllU MCDIAS f ClECIMIUTO tOTAl POI MUllCIPID, 1'50·1910 

········································;;;~;c¡o;·;¡o¡;··;;················c;cc¡~¡c:to·;o;;~·········· 
(tau Mtdh A11u111) (Habtt111lH) 

•UlllCIPID 1950 1960 1910 .... 1950-1960 1'60·1'10 1970·1910 

MICHOACAI ltl4Blll 1154UO UU'90 21Jll11 2.61 Z.19 z.o• 
ACIJITZ10 un• .... 741i1 7116 .J.U ·J.52 .o.u 
AQUILILLA 110'9 16121 21174 1l18Z t.u J,10 o.SI 
ALVAllOOIRlGOfl: 7129 9601 1150• 15U5 l.02 1.U J.U 
ANGAKACUltlO IU:i48 uou 15l84 11855 1.06 º·'º 0 2.51 
UGAltGU[O 11091 Ul6 1605 9171 •l.OS 0.56 0.15 
APAUlllliAll 1535• lttDJ 69145 75870 1.lt a.u o.u 
APOAO nto uu 11&5 2119 o.u •Z.40 1.0• 
AOLllLA 6850 11711 1nss 191111 5.53 1.46 J,IS 
UIO 19695 UH7 tU2' U6U 2.11 -0.02 O.H 
UtlAGA lfl76 IZUO UJOJ 11986 •l.]4 1.H o.u 
BRISUAS 0[ MUUIOllOS 11'4 J&U 8495 •0.40 .l.JJ 
~UEN.l'l'ISTA 6280 1•169 lUI' ]0130 8.'8 s.ss Z.31 
CAUCUAllO 6661 1366 8962 10621 z.n 0.69 1.71 
CUllUATANA 40'2 6681 1126' 11855 S.15 S.l6 0.52 
COALCOMAll 16Uli 20850 13599 17211 1.62 -4.11 z.n 
CO[lt[O \128J 20111 2lll06 Zl'Jl4 1.86 1.H º·" COltlEPCC 24192 26141 \UH 19UV 1.01 ·l.zt o.21 
COPAICOAIODtGALtAICA '1'6 !i6H UZI 7151 J.U 1,81 1.29 
COTIJA n•os 16060 1170l 11901 2.62 0.98 0.11 
CUITl[O 12960 16172 19189 2UOl Z.24 l.7l 1.ZI 
CllAAAPA!t •Oll 5527 auo 9872 l.H '·ªº 1.11 
CHARO B60l IOU6 11299 \lBOI ),96 0.19 1.or 
CllAVIPIOA 1561 1091) 1225• 12155 l.19 1.11 o.oe 
CHUA:t 5061 7Ul 1Dl9l lll9! l.11 l.U z.n 
ClllLCllOTA 9162 IJB96 1153• IUlZ l.59 1.H o.os 
ClllMICUILA 9539 90U 8159 8057 -0.Sl •O.ll -o.u 
CHUCAllOIRO 825) 9851 .... Bl96 1.19 •1.ZB .0.10 
CllURlllTZIO 7106 914( 11055 10185 l.1l 1.91 -_o.ez 



CUADRO No 2 

JUDS UTADOS H. In 

UtlDADrtDIUllUDlDUllllO 

OIUf'll• Fd1ral 
llh\CO 
J1ltuo 
hJ1t1\lf1r1l1 
c.01Jun 
c.11 .. 
Dtrot t1u•o1 

COUH l.Dlt 

lUIU IQD,00 
IDO 1\1 U.U 
H '" U.O "º' u.01 uus .... 
U UI 4.11 
U IU J.01 
lllH 11.U 

POllltlCllTOUl tl'IHlllUOtl UU.DO DllllCllOltAIPOI lltlo&D 

notUllU Dt DUlllO ' tltllfO Dl 1u1oncu. IHD 

ll11D&OflDlUTIO. POIU.CIOICIUC TltllPO .. lt SI D t 1C1 A 
OlDUTlllO U•IDDCLU· 

UI Dt Ull·- llCIOSDt º''ª' satos llQ UH. 
DlltU IUO HOS ,,.,,,, ClflUDO 

' o ' . ' HI IU HUI U UJ UD Ut U04 

A,11nul\111tu "' '" m ... "' ••J• C1llhr11h U IU 1 IU lllJ 161H llU 
llJ• C.llfornh sur Jtl4 llO "' 1. UD "' , .. ,1(111 l ou '" ... 1 OH "' to-1111111 t'lU "' "' \ 114 "' Col IN ?IUJ 1 UD z su 1 \U 1 ou 
tllh~U 1111 ... '" . .. '" ChhuOu ZltD '" "' 1111 m 
DIUrtto fdtfll 1011111 4 UI UUJ 1l \U "" º"''"'º 5 JU "' 1 eu 1101 ... 
Gw1u,1111to U HI 101 l&U tlDI 104 
f.wunro IOIJ '" 1611 IZDt '"' lltdllt• llOJ llO "º "' "' J111HO H Ut •JU 11 JU l60H 1 JU 
llhtu usa 6i\1 '''º 5t HI 10 IU 
lloreln 601 '" 1111 • 2U '" llanrH 6)11 ... 1144 z uo ... 
'º'° l•h ll1t "' "' : JU 111 

º'"'º 1 UJ 1n ... "' "' tnUJ JOU '" "' 1 ne "' Qwuhuo JUJ ... 1 IU ª'º' "' Quhhlll IOI 110 "' "I ... 111 
S111Lwh Poto1I 110 111 ... .., ... 
Slolu J\Ot ... \010 •na 1056 
S0ROU 1 tu ... l IU l 10 "' hhHO 1 UI 110 '" ... l .. 
h•oltpn S11J 111 "' 1111 ... 
TlhU\1 ... .. IH I" .. 
hrurui 'º' "' '"' JUI "' htUlll ... .. 111 "' .. 
hUllCll "' ... '" 

,.. 
" 

21 •. 



CUADRO No 3 

22, 

u .... u ...... llloh~ .. Oc-'"' .. 1o .. 1 
l•hoMr a.ulton Uoou ~l•••I 



CUADRO No 4 

POllAC!DI tl•UGHITt AL CSTADO 0[ fUCMOACAI, 1910 

GUERRCRO S, 20\ 

[lllJOAD 0[ RtSIOCllCU, UHRIOR 

1 O TAL 
Otros P1hu 
Ohtrlto Ftdtr1: 
Mhleo 
J1lhco 
Gu1111j ... 1to 
Gutrrero 
BIJ1 C1l lfornll 
Otros tu100, 
.-.o hprc.tf\c1e1 

POBLACIOll 

251999 
,, 651 
16 TJ!'i J• lfi!ii 
27 258 
16861 
IJ 110 
8019 

f.2 oss 
29 143 

PORC[NT.IJ[ 

IC0,00 

11.iZ 
14.SB 
13.H 
10 BZ 
6.69 
S.2r) 
l. H> 

16.6, 
11.56 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, '7eograffa e 
Inform~tica. X Censo General de Poblaci6n y -
Vivienda 1980. por Entidad Federativa. Secreta 
r1a de Programaci6n y Presupuesto.México, D.F7 

23. 
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l.2.2. Población Económicamente Activa 

Cop4ndaro se caracteriza por una fuerte actividad agrfcala princ! 
palmente en huertos hort!colas pero con una tradici6n en el cult! 
va de ma!z, y en los dltimos añosi sorgo y trigo, De esta manera 
es un gran porcentaje de la población la que participa en la agr! 
cultura (gr4fica 2), y un fuerte ndmero de productores combina e~ 
ta actividad con el comercia, pues muchos de ellas venden su pro
pio producto en el mercado. 

Para el sector secundario, encontramos que el porcentaje es ape-
nas del 2%, por lo cual, se aprecia que tan sólo los empleados de 
un taller de·costura, una f4brica casera de nroducción de ladri-

llos ~ algunos talleres de ofi~ios en las comunidades reunen a la 
foblaci6n ecanomicamente activa de ese sector. 

El porcentaje correspondiente al sector terciario, muestra un 16% 
con aproximadamente 110 personas registradas en esta actividad. -
El mayor volumen lo absorbe el gobierno municipal y servicios co
munales, le sigue la venta de bebidas y alimentos, comunicación y 

servicios mec4nicos. 

Los servicios que se prestan en el municipio son eminentemente 
"caseros", puesto que no cuentan con instalaciones propias ni pe~ 
sonal especializado. Un ejemplo al respecto, lo constituyen laE 
personas que teniendo un veh!culo, lo ponen a disposición de quien 

lo requiera en renta, pero en realidad es una forma accesoria401 
de trabajo, pues cuando lo necesitan para uso propio dejan de 
prestar el servicio. 

Existe un gran nllrnero de trabajadores flotantes que se aproxima 
a las 250 personas, los cuales trabajan en los mejores d1as de -

40/ Rautsky, Rarl. La cuesti6n aqraria. La meta más deseable 
para el campesino es, la de hallar una ocupación accesoria 
en el momento en que los trabajos agr!colas se interrumpen. 
Muchos trabajan como jornaleros y/o empleados y otros, ha
cen algunas servicios. p. 210 
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GRAFICA No.2. 

COPANDARO DE GALEANA 

Estructura Porcentual por Sector y Rama de 

Act1"idad 1975. 

Sectores 

Primario 
82.\ 

Secundario 
2.0\ 

Terciario 
16.0\ 

Sector Primario 
Agricultura Ganaderia 
Silvicultura Pesca 

100 ' 

Sector Secundario 
Industria y Transporte 
Refinaci6n y Petr6leo 

72.8 ' 

Sector Terciario 
Comercio~, Restaurantes 
Hoteles. 

34.1 ' 

Minas y Canteras 
Explotaci6n Petrolera 

o.o ' 

Construcci6n 

o.o ' 
Electricidad 
Gas y Agua 

27 .2 '· 

Transporte Serv.Téc. Gobierno y 
Serv.Comuna
les.5.1 % 

Comunicaciones Financ. 

21.7\ 39.0\ 



Dlstrlbuci6n 
Sectorial 

S•ct.or 
S•cund.arlo 

(72,mi;r,. 

PUENTE• CONAf>O, 

GRAFICA 2 (Complemento) 

sector 
Prlmilrio 

(1001:)-

Sector 
Terciario 

(l4,l'.1)-

/ 

~ 
Dhgn6atico aocioecon6mico y demogd.fico del 
Sistema de ciudades. Uorella-Uruapan-zamor11. 

..-(11.7") 

"' "' 
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cada área de trabajo, normalmente no especifican su actividad 
pero son realmente activos y representan el 12\ del PEA en el 
municipio; una pequeña tabla podrA ilustrar mejor lo anterior: 

~ 
PEA 

Absolutos 
2,063 

l,63( 

57 

109 

Relativos 
100.0\ 

80.0 

2.0 

5,3 

Sector primario 

Sector secundario 

Sector terciario 

Actividades insuficiente 
mente especificadas - 261 12.7 

El trabajo que desarrollan los campesinos del municipio, tie
ne un matiz mucho mayor que en algan otro de los vecinos, - -

puesto que el trabajo en huerto es tan pesado como los demás 
pera mucho más intenso. En este trabajo interviene el traba
jo familiar de manera integra, pues tanto las mujeres como 

los niños, por su tamaño, tacto y dernfis cualidades protegen y 

cuidan mejor las plantas, sobre todo en la edad temprana y 

trabajos corno la resiembra o en el trasplante; surge as1 lo -

que K autsky41/menciona como sobretrabajo o dijera Chayanov42/ 
autoexplotaci6n por la intensidad del trabajo no remunerado, 
pero si de calidad y responsabilidad, por ello, el municipio 

se ve ahora con actividad permanente y como un pueblo progre

sista. 

41/ 

~/ 

K autsky, K. La cuesti6n airaria. La laboriosidad y 
los cuidados más asiduos de trabajador que labora para 
s1 mismo en contraste con el asalariado y la sobriedad 
con que el pequeño campesino supera ann la del obrero -
agr1cola. El campesino no s6lo se condena a sí mismo, 
sino también a su familia. La agricultura, la adminis
traci6n del hogar y del trabajo están 1ntimamente vincu 
lados. p. 124. -
Chayanov, Alexander. Et.Al, Chayanov l la teor1a de 
la economía campesina. Siglo XXI. Rix co, 1981. Se r~ 
fiere al trabajo intensivo a que se sujetan las familias 
cuando tienen que trabaJar jornales muy largos, pues de 
ello depende, en parte, su econom!a y su futuro. Habla 
también del trabajo de los niños dentro de la familia. 



CUADRO No, 5 

P,E,A, 
2,063 

Total 
Sectores 

1,802: 

Sector 
Primario 
.1, 636 

sector 
Secundario 

57 

Sector 
Terciario 

109 

COPANDARO DE GALEANA 
DISTRIBUCION DEL PEA 1980 

Activ', inauf, 
Sectores espec 1f !cadas 
1,802 251 

Sector Sector 
Primario Secundario 

1, ú36 57 

Agd.c. gan. Min. cant. 
S1lv, pesca ext. petr, 

l., 636 

Ind. transf. Electt gas 
Ref. petr, agua 

13 o 

Comercio Transporte 
Res t. hot. comunic. 

25 26 
s. 

4 

28 

Desocup, 

10 

Sector 
Terciario 

109 

Construc. 

44 

s·. Com. 
Fin. Gob. 

54 

FUENTE: CONAPO. Estudio socioecon6mico y demogr!fico del 
subsistema de ciudades, Morelia-Uruapan-Zamora. 



CRAFICA No , 3 

COPANDARO DE GALENA 
Poblacit5n econ!5micamente activa 
seg<1n poaici6n en el trabajo. 1980 

2063 
2oor.&. ...... -"-

1712 

150 

100 

50 
351 344 

29 

876 

402 

10 

PEA Total Especif. Es Np~cif. Patr6n Obreros Coopera t. Trab. No Desoc. 
Empleado Trab. Remun. 

Cuenta 

FUENTE: CONAPO. Subsistema de ciudades, l!orelia-Uruapan
Zamora. 
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l.3 Estructura social 

La reuni6n de personas en un lugar y tiempo determinado tie-
nen un fin comdn, el auxilio, la convivencia humana, la repr~ 
ducci~n y conservaci6n de la especie, etc. Al menos esto se 

di6 en los grupos primitivos. Hoy en d1a, las relaciones en
tre los pobladores vecinos son mucho m!s complejas y son pre
cisamente esas relaciones y las prácticas las que dan origen 
a la sociedad. Tenemos entonces que la práctica de las rela
ciones político-institucionales, religioso-ideológicas, socio 
hist6ricas y las clases sociales que de ~sta convivencia se -
desprenden, da lugar al establecimiento de jerarquías y estr~ 
tificaciones, as! como tipos o modelos puros, abstractos e -
ideales. 

l. J. l. El papel del Estado 

El Estado se hace presente en el lugar, espacio y tiempo, no 

s6lo con el deslinde de su territorio y la promulgación de 
sus bandos, reglamentos y leyes, 43 / sino como algo fundamen-

tal para su ·cancretizaci6n, es el hecho de inundar el territ~ 

rio con su ideolog!a, de su política, lenguaje, y s!mbolos en 
todos los lugares que administrativamente le corresponden y -

que jurídicamente le obligan. Por ello le es indispensable y 

fundamental la penetraci6n en las poblaciones, por medio de -
sus instituciones y programas, es por eso que un m~dico, un -

maestro, una cancha deportiva o una obra de irrigaci5n, harán 
patente la presencia del ente rector. 

!Y Kaplan, Marcos. Estado y sociedad. UNAM. Méx:ico, 1983 
Las principales funciones del Estado se refieren a: Ins
titucional~zar, legitimidad y consenso, legalidad, coa~ 
ci6n social, educaci6n y propaganda; organizaci6n colec
tiva y pol1tica econ6mica; relaciones internacionales. 
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La historia ha servido en mdltiples ocasiones para formalizar 
los actos y decisiones, y eternizando a héroes y s!mbolos pa
trios, renovados con pomposidad cada vez que el sistema o al
guna administraci6n se ve en peligro. 

Lo anterior qui2á no es algo relevante, pero se crey6 conve-
niente mencionarlo, ya que en estos dias el concepto de demo
cracia se ha puesto en duda o se ha fracturado en la Entidad, 
y es tanto el gobierno federal como el estatal, arrastrando -

con ellos al propio municipal, que luchan afanosamente por 
reivindicarse con el pueblo adn cuando ya han pasado recient~ 
mente las elecciones que renovaron el congreso local y los 
ayuntamientos. 

El trabajo que desarrollar§ el nuevo presidente municipal y -
el ayuntamiento en general,se efectuar! en condicione:; nuevas o 
diferentes, pues el movimiento pol!tico ha dejado huella. 

Para nuestro caso especifico, se ha considerado hablar del m~ 

nicipio con cierta referencia al Estado (a la entidad federa
tival, ello en virtud de los pocos datos espec1ficos que so-
bre el municipio se encontraron. Sergio Gutiérrez 44 /menciona 
una clasificaci6n sobre los tipos de municipios, quedando co
mo sigue: Municipios rurales, suburbanos, urbanos y metropo

litanas. Copándaro aparece como eminentemente rural, aGn 
cuando su cabecera supera los 2,500 habitantes para conside-
rarla urbana • 

••• 43/ La determinaci6n de las funciones del Estado no puede 
~resultar, como se ha señalado con justeza, de catego-

r!as ahist6ricas ni de una sistematización empírica de 
funciones parciales. Deben ser deducidas lógica e his
t6ricamente del desarrollo de sociedades concretas. 
p. 206 

Guti~rrez, Sergio E. El municipio en M~xico, Coord. 
Brigitte Boehm. "El municipio y los gobiernos de los 
Estados, imr,acto de las reformas al Artfculo 115 Cons 
titucional. 1 p. 297 
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El municipio es considerado como pieza esencial del di§logo -

entre la administraci6n y la poblaci6n en general, es ~ste 

quiz~s, de manera real el dnico eslab6n entre el gobierno y -

el pueblo. Dentro de la poblaci6n existe actualmente una gran 

confusi6n respecto al papel del Estado o gobiernos como sus -
representantes, ello arrastrado hist6ricamente por dos aspec

tos principales~ primero, el desinter~s que durante mucho tiEf.!!. 
po han mostrado los habitantes respecto a las actividades de 

sus gobiernos, y segundo, la ignorancia en que han ejercido -

la mayor1a de los ediles que ha tenido el municipio. Ahora -

con las reformas al Articulo 115 Constitucional, los munici-

pios tienen posibilidades de ejercer y dirimir en s! mismos, 

sobre su administraci6n, abri~ndose as! la puerta para poder 

crear, interpretar y proponer leyes que los han de regir. 

Ello implica una fuerte responsabilidad y un trabajo abundan

te y profesional, y con ~sto evitar en lo posible la excesiva 

asistencia del gobierno estatal y solicitarla de manera acce

soria, dejando de lado la sujeci6n a las decisiones del centro. 

Dice textualmente la fracci6n II del Artículo 115 Constituci~ 
nal: 45/ 

''Los mun1c1p1os estarán investi¿os de pcr~~n~ 
lidad juridica y manejnrfin ~U f~trimonic :~TI= 
forme a la Ley. Los ~yuntnmientos f05~cr5~ -
facultades para expedir, Ce acuerdo ~on la~ -
bases normativas que ::l.eber5.n ect.:ilJle-;er 1·1::: -
legislaturas de los Estados, los ~aridos d~ po 
licia y buen gobierno y los reglamentos, ~ir~ 
cularcs y disposiciones administr~ti~as <le e~ 
r&cter general dentro de ~u~ respectiva~ ~~-= 
risdicciones." 

Estas reformas implican, más que una obligación de prestar 

~/ Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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servicios, administrar y cuidar el orden, ~ue la célula pol1-
tico-administrativa de la Federaci6n tendrá que trabajar en -
si misma y dejar atras 60 años de anquilosamiento que produjo 
el dominio no s6lo de sus cosas, sino de sus hombres y sus 
ideas, hoy refleja lo que fue durante tanto tiempo. 

El concepto de democracia se ha hecho escuchar fuertemente 
por estos rumbos, ya que la propia Carta Magna lo define: 46/ 

1'Ser1 democratice, considerando a la democra
cia no solamente como una estructu~a juridica 
y un ~égimen pol1tico, sino como un sistema -
de vida fundado en el constante mejoramiento 
econ6mico, social y cultural del pueblo.'' 

Lo anterior habla por si solo de lo mucho que puede alcanzar 
un municipio que toma la posici6n y actitud que le correspo~ 
de como y ante las formas de gobierno, 

De hecho, la descentralizaci6n no puede dejar al margen al m~ 
nicipio, y la efectividad de ésta depender& en gran medida de 
la cuota de poder que esté dispuesta a otorgar a los munici-
pios para su gobierno, de las poltticas econ6micas que apli-
que en el sector agropecuarioil/ y de la relaci6n permanente 
que entre el centro y el municipio se originen. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas. 
p. 11. Art. 3° fracción II, inciso a). 
Linck, Thierry A. El Municipio en México. Coord. 
Brigitte Roehm. El Colegio de Michoacfin, M~xico, 1997. 

•'Poder y descentralizaci6n de la administraci6n agropecu! 
ria." p. 312 
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1.3.2 Organizaci6n, Servicios y Recreaci6n 

Organizaci6n 

Una de las cualidades de los pa!ses desarrollados, son sus 
instituciones, @stas son c~lulas estructurales y eminentes P! 

lares de los sistemas pol!ticos; son también un molde de la -
sociedad, de c6mo han de ser y c6mo han de comportarse sus i~ 
tegrant~s. ~stas instituciones se gu!an y desempeñan por el 

mandato·· del poder e:;ecutivo, correspondiéndoles el destino de 
la sociedad durante las diversas administraciones. 48/ 

Las instituciones en nuestro pa1s cuentan con un sinntirnero de 
funciones y actividades, dirigidas a los individuos y grupos 
de éstos, a los que invitan a cooperar y a estar de acuerdo -

con ellos, respaldando as1 su persona y asegurando su perma-
nencia. 

Dice Bowen49/que el control de las instituciones sobre la co~ 
ducta individual se ejerce tanto positiva, como negativamente; 

primero, el individuo aprende a actuar de las formas que so-
cialmente percibe, por tanto su idea de la organizaci6n ser! 
semejante, la educaci6n e imitaci6n, as! como las actitudes 

~ticas prevalecen en los modos de comportamiento. 

Al respecto de la organizaci6n, el mexicano toma en cuenta, -

49/ 

Kaplan. Estado y ••• Las relaciones de mando y obedien
cia organizada por y en func16n del Estado, necesitan 
ser institucionalizadas por éste, desde un doble pero 
interconectado punto de vista en lo que se refiere al 
Estado mismo, y en lo que se refiere a los grupos de i~ 
dividuos, a sus v1nculos entre s1 y con el gobierno. 
p. 207 

Bowen, Howard. R. Hacia una economía social. 
México, 1979. p. 3 

Gernica. 
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significativamente el ejemplo institucional para plantear a! 
guna forma de asociarse, ello tiene raiz en que son las pro-
pias secretarias de Estado las que demarcan y limitan las for 
mas, y con ello el adecuamiento de los campesinos al requeri
miento es instant&neo o autom&tico. 

Son estas mismas instituciones, quienes proporcionan o promu~ 
ven el financiamiento para la producci6n y comercializaci6n -
(Banco Nacional de Cr~dito Rural), y las que regulan su come~ 
cializaci6n (Secretaria de Comercio y Fomento Industrial) y -
(Compañia Nacional de Subsistencias Populares), las que apoyan 
con infraestructura y t6cnica (Secretaria de Agricultura y R~ 
cursos Hidr&ulicosl y la (Secretaria de la Reforma Agraria), 
las que aprueban los paquetes financieros y prestan seguridad 
en l:a producci6n y encargan de fijar los precios de garantia 
a los productos (Secretar!a de Programaci6n y Presupuesto), -
(Aseguradora Nacional Agr!cola y Ganadera, S.A.), (Gabinete -
Agropecuario}, etc. Por ello, los sistemas y normas para la 
organizaci6n quedarán sujetas a las semejanzas o caracter!st! 
cas de tales rectores, 

Lo anteriormente señalado no ser!a ningdn obstáculo, si no fu~ 
ra por la ineficiencia que les caracteriza, casos comunes y -

diversos que se han dado cuando prácticamente se ha explotado 
a cooperativistas o ejidatarios, o cuando se les ha sugerido
algdn sistema o inversi6n y despu~s se les abandona, dejando 
a los productores con deudas o inversi6n muerta. 

Señala G6mez Gonz4lez 50/algunas de las formas que presentan -
algunas secretar!as de Estado, para as! poder contar con los 
beneficios que ellas pueden otorgar. Entre los principales -
promotores aparecen: el Banco Nacional de Cr~dito Rural, Fon
dos instituidos en relaci6n con la agricultura, Secretaria de 

50/ G6mez Gonz&lez, G. Organizaci6n campesina y lucha de 
~· UACh. M~xico, 1981. p. 51 
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Salud, Secretaria de la Reforma Agraria, secretarla de Agri

cultura y Recursos Hidr&u1icos, etc • ...§.!/ algunas otras orga

nizaciones 0 sub-oficia1es 11 , como la Confederaci6n Nacional -
Campesina, Central Campesina Independiente, etc., en el mun! 

cipio no han tenido gran repercusi6n, aunque ha sido la CNC, 

la que en colaboraci6n con los productores y de esa manera -

obtuvieron algunas bodegas en la central de abastos de la ci~ 

dad de Uorelia. Fuera de este dato, no parece haber alg6n -

otro trabajo que haya fructificado de manera notoria • 

.21/ GÓmez González, G. organización campesina y lucha de 
clases. UACh. México, 1981. p. 49 
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Servicios y RecreaciOn 

Lo relativo a servicios y recreaci6n compete al menos hist6rl 
carnente al Estado. Primero, por ser ~l por ley, el rector de 
la econom!a y segundo, por no tener un sector social capacit~ 
do y organizado que se encargara de la recreaci6n de la soci! 
dad (normalmente se ha compartido con la iglesia tal respon
sabilidad). Copándaro considerado como municipio rural, pe-
queño y de muy antiguo origen ha requerido y dependido de la 
participación federal para sobrevivir (ver gráfica No. 4), 
además de la participaci6n, por conducto de la Comisi6n Fede
ral de Electricidad, en la proporción de corriente el~ctrica, 
la Secretar1a de Comunicaciones y Transportes con la red ca-
rretera, correos, tel~grafo y tel~fono, principalmente, etc. 
Admite as! la participaci6n federal y requerirá de la estatal 
para proporcionar agua potable, escuelas, drenaje, etc. Por 
el tamaño que está tomando el municipio, pronto tendrá, en p~ 
queña proporción, sus recursos propios y tendrá que hechar m~ 
no de su organización y administración. El municipio cuenta 
en su totalidad con agua potable, luz el~ctrica, caminos vec~ 

nales, teléfono, correo, pante6n municipal, seguridad pablica, 
escuelas -12-, un centro de salud y cuatro consultorios médi
cos de la Secretaria de Salud. 521 

Respecto a la recreaci6n, se convierte tambi~n en materia de 

tipo institucional, cuando que las escuelas, el municipio, 

las ayudant!as y la iglesia, son los principales organizado-
res de los eventos locales, dentro de los cuales entran los -

juegos deportivos, concursos sociales y fiestas patronales. 

La dispersi6n de actividades o la falta de una capa de inte-
lectuales e incluso recursos económicos y verdadero inter6s -

ha impedido que se construya una casa de la cultura. 

52/ Op. cit. p. 90 
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No existe pues, un lugar propiamente creado para tal efecto, 

se utilizan varios espacios como la iglesia, la plaza o el -
propio palacio municipal. 

En cuanto a las fiestas populares, en febrero hay carnaval -
con m~scaras y trajes de fiesta, toritos de petate, jaripeos 
y baile. En Semana Santa, representaci6n de la Pasi6n de 

Cristo. El 25 de julio es la fiesta del patrono del lugar, 
con los muy comunes juegos pirot~cnicos, feria, kermes, bai

le, etc., coman en las fiestas de la regi6n.~/ 

Chamorro, Arturo, El Municipio en M~xica. Coord. Bri
qitte Boehm ... en los estudios de fiestas mexicanas, 
destacan el de la erogaci6n de enormes gastos en pueblos 
que manifiestan una notable pobreza. Apunta además, que 
pueden destacarse en su entorno tres tesis respecto a 
las formas de organizar las fiestas: una, la funcionalis 
ta, que hace hincapi~ en la ºeconom!a de prestigio" y -= 
alude a que la fiesta ofrece a la poblaci6n ind!gena una 
forma de aislamiento cultural. Dos, la que supone que -
la fiesta fue iDpuesta a los ind!genas y que ~stos apo-
yan el sistema porque fueron obligados a ello por parte 
de las autoridades coloniales. Tres, no tan s6lo debe -
apreciarse como imposición externa, sino que debe verse 
como una especie de equilibrio y apoyo mutuo que favore
ce la integración social y, de e~a manera, la comunidad 
indígena no precisa como su objetivo esencial la acumul~ 
ci6n de riquezas·, sino la vida de la comunidad y una so
lidaridad étnica. p. 607 
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2. Actividades Econ6micas 

La clasificaci6n funcional de la economía, presenta a ásta di 

vidida en tres sectores de actividad: primario, secundario y 

terciario. Esta misma divisi6n funciona para todo el pals y 
dicha clasificaci6n es aceptada por los diferentes sectores -

que integran nuestra sociedad. 

Concretamente, Copándaro est~ representado por el sector pri

mario y; dentro de ~ste, por la agricultura, y en menor grado 

por la ganader1a, que se presenta muy incipiente y dejando de 

lado al interior mismo del sector primario, a la silvicultura 

(cuando no existen bosques sujetos de explotaci6n), y la pes

ca (se vive la constante desecaci6n del lago, quedando anula

da toda posibilidad de pescar), y lo referente a explotacio-

nes del subsuelo, sino es para extraer agua, no se obtiene n~ 

da que sea mineral. Por lo tanto, la agricultura es neccsa-

riamente la columna o el eje estructural de la econom!a muni

cipal. Los datos que con anterioridad se dieron respecto a -

la situaci6n que guarda cada uno de los sectores econ6micos, 

donde el sector primario ocupa el 82%, el sector secundario el 

2\ y el sector terciario el 16\. Una interpretaci6n somera -

indicaría que los sectores secundario y terciario son tan s6-

lo arrastrados por el desarrollo que ha tenido el primero. 

2.1 Infraestructura 

Conocemos comdnmente la infraestructura como un trabajo hecho 

con anterioridad y que permanece como labor que es posible 

utilizar o que en otro caso, es potencial de explotaci6n. Si 

de manera sencilla acatamos lo anterior, tendremos que el mu

nicipio de Cop!ndaro cuenta con: Obras de irrigaci6n, dos pe

queñas presas, pozos de agua, instalaciones el~ctricas, carr! 

teras, líneas telef6nicas, algunas bodegas y silos, etc. El 
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municipio que es eminentemente rural y que por cultivar en p~ 
queños huertos, no cuenta con mucha maquinaria agr!cola, con 
instalaciones industriales (porque no hay industrias) o gran
des lugares prestadores de servicios. 

Existe un factor verdaderamente importante y que a su vez 

muestra potencial, la localizaci6n. La zona productiva tiene 
la posibilidad de quedar localizada en una privilegiada área, 54 / 
desde donde podría hacer llegar su producto a la ciudad de M! 
xico y a la ciudad de Guadalajara en tan s6lo tres horas y en 
cerca de treinta minutos a la ciudad de Morelia, y una hora a 

la ciudad de Salamnca. Esto es que, quedaría en el cruce de 
la autopista M~xico-Guadalajara y Morelia-Salamanca, ambas c~ 
rreteras en construcci~n, la primera ya en funcionamiento ha~ 

ta la ciudad de Maravat!o, Michoacán y en construcci6n en su 
segunda etapa, de esta ciudad a la Barca, Jalisco. La corre~ 

pendiente de Morelia-Salamanca, se encuentra avanzada, estan-
do por cruzar el lago de Cuitzeo, para enlazarse con las c:bras 

respectivas en el estado de Guanajuato. La localizaci6n será 

entonces fundamental para que el municipio sobresalga corno 
productor de hortalizas,?2./ e incluso puedan comercializar la 
producci6n desde el lugar. 

55/ 

Weitz. Desarrollo rural ••• Dice que en la actualidad -
existe un gran potencial tecnol6gico y organizacional, 
que facilita al menos en cierto grado una movilidad ocu 
pacional y movilidad geogr~fica, conde muchas industrias 
y empresas no requieren las condiciones de las grandes 
ciudades para establecerse. p. 30 
La propuesta es similar a los planteamientos de la vieja 
teor1a de localizaci6n industrial de A. lleber. Decía es 
te autor que: Es necesario tomar en cuenta dos catego--
r1as básicas en su discurso te6rico peso locacional e 
isocapona. Como la localizaci6n est~ doblemente determ~ 
nada, por un lado, la orientaci6n del transporte y por -
el otro, la orientaci6n de la mano de obra, el peso loca 
cional está constituido por el peso total de todos los = 
bienes que deben ser transportados al lugar y desde el -
mismo por unidad de producto. La isodopona, son las cu~ 
vas que miden las distintas desviaciones desde el punto 
de costo mínimo de transporte. 
Comentado por Pedro Zepeda Mart!nez en Temas de análisis 
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La conjugaci6n de elementos con que cuenta el municipio, efe~ 

tivamente podr!an funcionar como detonadores para la multipl~ 

caci6n de las actividades productivas y comerciales principa! 

mente. Como se mencion6 anteriormente, si efectivamente el -

municipio logra una localizaci6n privilegiada, ser~n muchos -

los habitantes los que dediquen su trabajo a la producci6n o 

a los servicios demandados por quienes produzcan o comercial~ 

cen. Es tambi~n sabido que el atractivo de la emigraci6n a -

la ciudad de M~xico o a los Estados Unidos es el trabajo con~ 

tante dpermanente y que quienes se van a los E.U. env!an d6-
lares, pues que mejor forma de aprovecharlos que invirtiendo 

en una fuente de trabajo en el municipio y lograr la activa-

ci6n econ6mica. 56/ 

La producci6n intensiva de hortalizas de calidad, crearla ne

cesariamente una red comercializadora que se encargarla de e~ 

locar los productos en los diferentes mercados y que de algu

na manera crear§ las condiciones para un dualismo ben~fico e~ 

tre la industria y la agricultura.~/ 

~· Presentado en la Universidad del Estado de 
~en febrero de 1984. 
La ültima parte la refiere Héctor Mario Caprano en La 
cuesti6n regional en la agricultura. Esta parte fue-= 
extraída de la publicaclOn hecha por el departamento de 
Sociolog1a Rural de la Universidad Aut6noma de Chapingo. 
1·1~xico. 

Dice Frietman, que la activaci6n significa esencialmen
te poner de rnanif iesto las capacidades latentes de un -
polo de crecimiento mediante un esfuerzo planeado de i~ 
versiones en el desarrollo de recursos naturales, trans 
porte y servicios. l·!ota tomada de la revista de la so= 
ciedad Interamericana de Planificación. Vol. III No. -
9-10. 1969. 
Hirschman, Albert o. La estrategia del desarrollo eco 
nómico. FCE, 1973. Dice el autor que el progreso y la 
tradici6n pueden convivir en cercana proximidad simple
nente uniendo diferentes grupos humanos y actividades -
econ6minas que coexisten; esta situaci6n que a menudo -
se encuentra en los paises en desarrollo, se ha llamado 
correctamente "dualismo". 
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La importancia de la producción de Copándaro ya se ha dejado 
sentir en el propio municipio y en referencia, hacia los ve
cinos que han iniciado el cultivo hort1cola, pues se ha con~ 
tatado la fuerte producción y la calidad de los productos ah! 
cultivados. De continuar esa tendencia, en poco tiempo la 
'región' será fuerte y especializada. Como se menciona más -
adelante, a los alrededores de Cop~ndaro, los municipios cue~ 
tan con muchas de las caracter1sticas para producir hortali-
zas y tomando como base ese criterio se delimitaron doce rnuni 
cipios que cuentan con áreas propias para la producción hortf 
cola. 

Por otro lado, el municipio requiere verdaderamente de inver
siones y planeación de ésta~,ya que; el transporte utilizado, 
por ejemplo, no pertenece a los productores o comercializado
res del municipio, pues aproximadamente el 90% es de fuera y 
tan sólo el 10% es local, ello es evidentemente una fuga de -
capital. El manejo de los mercados del interior no lo cono-
cen y esperan siempre al comprador. No existen tampoco los -

manejos de crédito. Aunque no siempre es atractivo dicho cr~ 
dito, si es un indicador de la actividad económica y de las -
posibilidades de inversión, principalmente por los pequeños 
propietarios que representan el 52% de los productores. 

La instalación de la procesadora de cebolla, la cual fue aba~ 
donada poco tiempo después por no ser operativa (con justa r~ 
zón pues no hubo asesoría al respecto y equivocaron el tipo -
de maquinaria), y a decir verdad, pareciera que no les es - -
atractiva la agroindustria, m~s ann cuando pueden vender la -
producción fresca y sin proceso alguno. !lo existe tampoc0 la 
necesidad de empacar de manera especial la producci6n, pues -

utilizan las muy comunes cajas de madera o huacales y costa-

les y en pocas ocasiones cajas de cart6n o canastas. 
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Lo cierto es que dentro del municipio existen más de 80 pozos 

de buena agua, casi todos destinados al riego de hortalizas, 

un clima ben6volo con fen6menos naturales por lo general be

n6f icos, una mano de obra suficiente y especializada y el p~ 

tencial de una buena localizaci6n. De manera que quien dec! 

da iniciar el desarrollo, creará un polo de crecimiento por 

cuanto las condiciones geopoliticas se presentan favorables, 

en palabras de Friedman: "El foco está en las actividades de 

crecimiento que se presentan en cualquier sistema y que re-

presenfan la punta de lanza del desarrollo económico. 11581 

Aun cuando el propio autor aclara las relaciones que pudieran 

darse entre la estrategia de polos de crecimiento y el desa

rrollo rural, se ha querido hacer las citas, puesto que son 

muy sugestivas al respecto de los procedimientos para el ob

jetivo productivo municipal. 

Geogr&ficamente, los polos de crecimiento son considerados -

centros para la generación y difusi6n espacial de innovacio· 

nes. Por consiguiente, los polos de crecimiento generan ca~ 

bias en los sistemas económicos y en los espacios geogr!fi-

cos que ellos dominan, transformando la estructura espacial 

de las actividades en sus respectivos sistemas. 59/ 

La din§mica de la economía es capaz de transformar lugares y 

regiones, por ello es que si se aprovecha este fenómeno y se 

genera la difusión espacial de innovaciones, podr§n crearse 

alternativamente canales de dirección y coordinaci6n, de co

mercialización, producción y empleo. Los campesinos son tr~ 

bajadores que, de no serles suficiente el ingreso obtenido -

del cultivo y explotaci6n de sus terrenos, recurren a la oc~ 

58/ Friedman. op. cit. p. 

59/ lbid. p. 5 
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paci6n accesoria, 601 Asta es muy comdn en lugares como este -
municipio debido a la escasez de tierra, ademas de la falta -
de mano de obra en ciertas 6pocas._del año. Es posible que c2 
p&ndaro no sea en estos momentos apto para la instalaci6n de 
grandes industrias, pero si presenta los requerimientos indis 
pensables al menos para pequeñas industrias que den pie al d~ 
sarrollo econ6mico municipal, 

60/ Kautsky. La cuestión .•• La forma de ocupación que se 
halla m!s al alcance del pequeño campesino es el tra
bajo asalariado agr1cola, algunas propiedades son de
masiado pequeñas para alimentar a sus propietarios y 
otras demasiado grandes para la fuerza de trabajo de 
la familia campesina. p. 210 



2.2 Tenencia de la tierra 

pero, señor delegado, la tierra est4 

deslavada, dura. No creernos que el arado 

se entierre en esa como cantera que es la 

tierra del llano. Habria que hacer aguj~ 

ros con el azad6n para sembrar la semilla 

y ni aun as! es positivo que nazca nada, 

ni maíz ni nada nacer4". 

Juan Rulfo 61 / 
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Encontramos sin duda antecedentes sobre el r@gimen de tenen-

cia de la tierra en la ~poca prehisp6nica y posteriormente, -

durante la colonia. As!, la forma de propiedad privada se da 

cuando los conquistadores y espec!ficarnente los ejércitos de 

Cortés, son retribuidos por su labor mediante la dotac16n de 

tierras y ganado principalmente, más algunas personas nat;vas, 

como servidumbre y trabajadores de las tierras. De esta man~ 

ra, a los soldados de a p~e se les dot6 con lo que se llama-

r!a una peon!a y que consistie en un solar de cincuenta pies 

de ancho por cien de largo, destinado a la casa familiar, cien 

fanegas de tierra de siembra para matz, huertas y determinado 

nfunero de animales domésticos. Por lo que correspondi6 a los 

soldados de a caballo, se les llam6 caballer!a y la dotaci6n 

consisti6; en un solar de cien pies de ancho por doscientos -

de largo, adem!s de cinco peonias, o sea cinco veces 77 hcctá 

reas, ya que la peonia consistía en esa superficie. Junto 

61/ Rulfo, Juan. 
ta-Agostini. 

Pedro P!rarno. 
Espana, 1985. 

El Llano en Llamas. Plan~ 
p.114 
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con la tierra y los animales se les asignaba a los soldados 
un n11mero de sirvientes nativos. 621 

Es este el antecedente directo de lo que es hoy la propiedad 
privada en nuestro pa1s, que junto con los bienes adquiridos 
y adjudicados de la iglesia, serian los dnicos con posibili
dades de ser transferidos, vendidos o arrendados, ya que la 
propiedad privada que ventan poseyendo los indios mexicas d~ 
rante la 6poca anterior a la conquista, sufri6 modificacio-
nes importantes desde el momento en que los conquistadores -
se posesionaron del territorio nacional, pues lo primero que 
hizo Hernán Cort6s fue expropiar los bienes de los reyes Az
tecas, Tecpanecas y Texcocanos. 

La propiedad agraria que existe en M~xico desde la ~poca de 
la colonia, realmente ha sufrido pocas modificaciones y se -
conservan dentro de las legislaturas hist6ricas, clasificán
dolas para los efectos legales en cuatro clases; 1) ejido, -
2) fundo legal, 3). terrenos propios y 4l. terrenos de comlln -
repartimiento. 

El ejido tuvo su origen en la orden del 1° de diciembre de -
1573 y en la real c~dula del 20 de octubre de 1598. El ejido 
comprend1a tierras ubicadas fuera de la poblaci6n, suficien
tes para 'que los pobladores trabajándolas, pudieran vivir de 
sus productos. Deb1a comprender tambi€n los montes necesa-
rios, para que ellos, los indios, se surtieran de leña y ma
dera para usos dom6sticos y para la construcci6n de sus habi 
taciones, as! como el aqua necesaria, tanto para el riego e~ 
mo para su uso personal y sus ganados . 

.§21 Cortázar, Jesas A. La tenencia de la tierra antes ' 
despu6s de la Colonia. CEHAM. M6xlco, 1982. p. 1 
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Las características del ejido fueron con ligeras modificaci~ 
nes las mismas que el calpulli, o sea, la propiedad en comu

nidad de trabajo y la inalienabilidad de las tierras, tenien 
do solamente el pueblo derecho a usufructuarlas. 631 -

La segunda clase de propiedad que cre6 la Colonia, fue el fun 
do legal que estaba destinado a la construcci6n de la casa -
de los indios, puesto que por orden real los indios deberían 
vivir en pueblos y no entre montes y sierras. 

La tercer categor!a, se refiere a las tierras comunales lla
madas bienes propios, cuyos productos se destinaban al sost~ 

nimiento de los servicios pGblicos, principalmente las escue 
las y la urbanizaci6n del pueblo. 

La cuarta categor!a, son las tierras de coman repartimiento 

que son las tierras que desde antes de la conquista ven!an -

poseyendo familias y que les fueron respetadas. Esta pose-
si6n fue legalizada por la cédula del 19 de febrero de 1570, 
mas los encomenderos ambiciosos y enfermos de poder fueron -

despojando a estas familias de sus tierras para quedárselas 
ellos, y de esa forma se crearon los primeros latifundios en 

la Nueva España. 

Se ha querido hacer referencia a la época de la colonia y de 
las condiciones que en ella prevalec!an, para ahora de un 

gran salto a la actualidad, dar una descripci6n del régimen 
y las condiciones sobre la tenencia de la tierra en el muni

cipio de Copándaro. El municipio cuenta con 130 Km2 y son -
solamente 166.3 las hectáreas que se cultivan y las cuales -
resultan de la suma de las pequeñas propiedades y los ejidos, 
~stos Gltimos constan de cinco unidades que re~nen un namero 

de 280 ejidatarios y que tienen una extensi6n de 79.2 hectá
reas cultivables, resultando ser el 47.Si del total product! 
vo, 

§2/ Ibid. p. 19 
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En la pequeña propiedad se.encuentra que originalmente exi~ 
tian 10 unidades, aunque ahora se han fraccionado gradualrne~ 
te hasta crear un gran ndmero de pequeños propietarios, 736, 

segün se consigna en la Secretaria de la Reforma Agraria, 
con 87,5 hectSreas productivas y un porcentaje del 52.5 del 
total. 

Tierras comunales no existen o al menos no consignadas como 

tales, aunque el 4rea donde se localiza la cabecera municipal 

podría considerársele como tal, ya que es participaci6n ta~ 
to de ejidatarios como de pequeños propietarios.~/ 

De la superficie productiva, 26.3 heatáreas son de temporal 
y el resto de riego, debido a que no existe humedad. Cabr!a 
aclarar que de los 130 l(m

2 que consta el municipio, aproxim~ 
damente el 50% es parte del lago de Cuitzeo, y por tanto no 
son productivas. 65/ 

Algunos terrenos son considerados como de pastoreo o agosta

dero, pero tanto el monte como el llano cuentan con malos 

pastos, y es a través de cultivos como la alfalfa y el ras-
trajo de algunos cultivos como el sorgo o el trigo que se 

mantienen ganados, además de los desechos de hortalizas. 

Area forestal, dicho propiamente, no existe, puesto que las 

especies de árboles que hay no son maderables, predominando 

las especies arbustivas espjnosas.~/ 

§.2.I 

Distrito de Desarrollo Rural 092 Morelia. Secretar!a 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Direcci6n General de Informática. Secretaria de la Re 
forma Agraria. Delegaci6n Michoacfin. 
Datos corroborados en las cartas; topográfica, uso po
tencial y usos del suelo. Publicadas por el INEGI. 
Además de las visitas de campo realizadas durante la -
investigación. 
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2,3, Estructura Econ6mica de la Actividad Agr1cola 

El desarrollo de las relaciones sociales dentro del llrnbito -
municipal llevan a definir a la estructura productiva de la 
actividad como el grupo de factores y medios de producción, 
las relaciones de comercializaci~n establecidas y la capaci

dad real y potencial productiva, 

La producci6n de elementos materiales que satisfagan las ne

cesidades, tiene un carácter social, se realizan por indivi
duos que viven en una saciedad en grado determinado de desa

rrollo y que trabajan de manera articulada y combinada, Ceo 
peran unos con otros al mismo tiempo que se especializan en 

diferentes géneros del trabajo, 671 Cuando como en este caso 
la posible articulación se debe dar en la propia Srea de tr~ 
bajo, surge una divisi6n cada vez m~s sutil. La definici6n 
de producci6n comercial comdn, de producto especializado, de 

producto empacado, de producto tratado, etc., nos muestra la 

gama de posibilidades dentro de la rama de especializaci6n -
horticola, 

Desde el punto de vista de las poblaciones, el cambio de mo
do de producci6n significa con frecuencia la introducción de 
un elemento de inseguridad con la ruptura o diluci6n de v1ncu 
los de solidaridad comunitarios y familiares.~·~./ Asimismo, -
los v!nculos externos preexistentes, la herencia cultural y 
los sistemas externos de poder, relaciones entre la poblaci6n 

y ciertos recursos naturales, etc., son factores que determi-

67/ 
68/ 

Kaplan, M. Estado y ••• op. cit. p. 79 
Furtado, C. Prefacio a una nueva economla pol!tica. 
Siglo XXI. M~xlco, 1978, pp, 83, 85, 



Sl 

nan las nuevas formaciones sociales capitalistas~/y con ello, 
las nuevas estructuras de producción dentro del marco de la 
divisi6n internacional del trabajo, se subordinan a los mer
cados internacionales, cuyos precios relativas determinan el 
monto de los excedentes de las econom!as nacionales. Los 
mercados internos de esas pa!ses pasan indirectamente a de-
pender de las actividades de exportación, 

Menciona Furtado?O/ que.partiendo de la información conteni
da en la antropolog1a y la historia, la existencia del hom-
bre siempre ha estado unida a formas de división del trabajo 
o especializaci6n a nivel de sexos, de grupos de edad, de m! 
croagrupaciones sociales como la familia y grupos sociales -
m~s complejos, Admitiendo como evidente que la división so
cial del trabajo se aclara, La diferencia entre especializ~ 
ci6n y división del trabajo, consiste en que en el primer c~ 
so el trabajo produce la totalidad de un producto de modo 
<:ue en la división del trabajo, el trabajador realiza una t~ 
rea que aisladamente no tiene significancia. 

Dentro del municipio debido a la baja tecnificación existente 
muchos de los supuestos mencionados anteriormente, se est!n 
dando o se daran al paso del tiempo¡ opina AramburG711 que -
las explotaciones familiares son a su vez, demandantes de m! 
no de obra, de trabajo asalariado sobre todo en forma esta-
cional. Por ello, la expansión de la explotaci6n familiar -
~ercantil condiciona el crecimiento del mercado de trabajo -
local de car~cter estacional. 

22/ 
7.Y 

Weitz, R. Desarrollo rural •.• rl cambio de la estruc 
tura social y modos de vida es un prerequisito para er 
crecimiento econ6mico de pa1ses predo~inantemente tra
dicionales. p. 42 
Furtado. op. cit. pp. 19, 20 

Arambura, ~~C. Seminario del Con~reso Latinoamericano 
de Poblaci6n y.Desarrollo, UNAM. El Colegio de M~xi
co, PISPl\L. México, 1983. PP• 544 
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Nuestras (dice el autor) investigaciones demostraron que la 
modernizaci6n y tecnif icaci6n de la explotaci6n mercantil f! 
miliar no supon!a la desaparici6n de las formas de trabajo -
estable no-remunerado, principalmente por los miembros de la 
familia nuclear, los que aportaban el grueso del total de 
los jornales. Sin embargo, se encontraba una creciente de-

manda por trabajo asalariado en forma estacional. Ello per
miti6 concluir que, el trabajo asalariado funcionaba como 
complemento y no como sustituto del trabajo familiar no rem~ 

nerado: 
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2.4 Organización 

En este punto se har! referencia a los aspectos organizati-
vos para la producción, fundamentalmente de los diferentes -
tipos de organización que existen y de las características -
que muestran. Aun cuando el objetivo.de este trabajo estS -
encaminado a las cuestiones de producción y manejo de las 
hortalizas, no se descarta ninguna forma o sistema que conv~ 
va en las rela~iones productivas, ya que son estas mismas r~ 

laciones, las que manifiestan el 

cipal. Se pretende destacar las 
entre los grupos productivos, 72 / 

orden de la estructura mun! 

condiciones de organizaci6n 
La organización en términos 

generales implica la integración de recursos y la cooperaci6n 
de los campesinos para solucionar problemas comunes, ~ero 

dentro de la organización hay dos aspectos fundamentales; la 
integraci6n y la cooperaci6n, y que pueden, en momentos, ser 
identificados como organización, 

De los aspectos anteriores, dice G6mez GonzSlez; 73 / 

721 

''Por integraci6n se entiende la reuni6n de 
los elementos o part~s dispersas en un todo 
(por ejemplo, las actividades agropecuarias 
en algunas ocasiones es necesario integrar 
o juntar las parcelas para facilitar los -
trabajos agrícolas, riegos, fumigaciones, 
etc.). De manera que la integraci6n es re
levante para un uso óptimo de los recursos 
naturales y económicos o sea que, mediante 
la integración, se acopian los recursos para 
darle integridad a un todo'', 

Kautsky. La cuestión ••• La diferencia entre la grande 
y la pequeña explotaci6n se debia hacer sentir al prin 
cipio en la casa y sus anexos, en la economía domést1= 
ca, ~ue asume mayor importancia para la gran explota-
ci6n a partir del momento en que empez6 a producir con 
animales, nedios de trabajo y obreros propios. Pág.108, 

Gómez GonzSlcz. Organización campesina y,., op. cit. p. 
38 
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En cierta forma lo anterior se refiere a aspectos técnicos -

y materiales, y la segunda parte definida como sigue¡ 

''La cooperacien es parte de la divisi6n so 
cial del trabajo que se da en un proceso ~ 
productivo (por ejemplo, en el cultivo del 
trigo; se divide el trabajo entre los trae 
toristas que hacen el barbecho y las sinm~ 
bras; los regadores y los que manejan lds 
máquinas para la trilla y la cosecha), Asi 
pues, en un proceso productivose advierte 
la colaboraci6n de personas y grupos dife
rentes que actaan de manera ordenada y pla 
nificada; por ello, la definici6n de la a~ 
ción de cooperar es: obrar conjuntamente -
con otro u otros para un mismo fin''. 

Es as! como la organización requiere de la integraci6n de re 

cursos y de la colaboración de personas. En este caso, los 

campesinos tendrían corno fin, mejorar la productividad, la -

calidad de los productos y los precios del mercado. Es ce-

man que cuando se piensa en mejorar los productos para un me~ 

cado, el sistema de producci6n o una actividad que, por sus 

características necesita de orden, se piense en la organiza

ci6n. Pero ¿qué es lo que hace operativa, funcional o efec

tiva una organizaci6n?. Es cierto que es m4s de un factor y 

consta de cuestiones cualitativas e incluso cuantitativas, -

pero hay algunos principios que sin duda son b4sicos para 

que una organizaci6n campesina funcione de manera aceptable: 

El principio de homogeneidad de clase con los miembros de 

la organizaci6n. 

La voluntariedad. 

La democracia. 

El provecho mutuo en la distribuci6n de utilidades y tra

bajo. 

La gradualidad de los pasos de la organizaci6n. 

La educaci6n y capacitaci6n. 

Apoyo pol!tico. 
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Ast, la bGsqueda de intereses por parte de los miembros o de 
los posibles miembros de la organizaci6n deber4 ser prefere~ 
temente de una misma clase social, La disposición y colabo
raci6n de sus miembros es fundamental, lo mismo que la idea 
del trabajo responsable, bien efectuado, har4n al voluntaria 
mo parte importante de la cooperación. 

Normalmente, todo principio es importante pero a la vez dif! 
cil, as!, en la formación de un grupo, la forma distribuida 
y ordenada de la participaci6n puede llevar por buen camino 
el objeto de la reunión; ésto es que si hay acuerdo de lo que 
habrá de ser la democracia para el interior de la o~ganiza-
ci6n, se habrá salvado un gran obstáculo. Si desde el prin
cipio se frena toda posibilidad de enriquecimiento de algunos 
pocos y la distribuci6n equitativa de las ganancias como del 
trabajo, se dar! un paso más dentro de la forma gradual con 

que se debe llegar a la forma o formas que se desea de orga

nizaci6n, adhiriéndole a lo anterior las formas de capacitar 
y educar a los integrantes del grupo,con el fin de hacer de 

ello una obligación. 

Un punto muy importante y que resulta siempre del manejo de 
intereses siempre ligados al hombre, llámense éstos dinero, 

prestigio, poder, etc. Este punto es el político y para el 
cual se es siempre necesario mucho apoyo y asesoría, para 

con ello dirigir al grupo hacia los objetivos y metas que de 
manera inicial se plantearon. Aunque existe libertad para -
tomar esos apoyos -partidos pol!ticos, universidades, asoci~ 

cienes civiles, instituciones oficiales, etc.-, son ~stas Gl 
timas las que presentan ese apoyo con mayor frecuencia, pri~ 

cipalmente con programa.s impartidos por dependencias pGbli-
cas como: la secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

el Banco Nacional de Crédito Rural, el Instituto Mexicano del 
Sequro Social, el Instituto Nacional Indigenista, etc,, a tra 
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v~s de programas de orientaci6n, desarrollo, capacitaci6n, -

etc. 

Algunas secretar!as de estado e instituciones oficiales, crean 

y estructuran sus propios programas, con el fin de dar apoyo 

a las organizaciones campesinas que lo requieran. G6mez Go~ 

zález identifica en algunas instituciones, los programas que 

~stas imparten, enlistandolos como sigue: 74 / 

Instituci6n: 

formas pro
puestas: 

Institucion: 

formas pro
puestas: 

Instituci6n: 

formas pro
puestas: 

S.R.A. - BANRURAL 
- Sociedad de producción rural 

- Uniones de ejidos y comunidades 

- Uniones de sociedades de producción rural 

- Asociaciones rurales de interés colectivo. 

- Empresa social 

- La mujer campesina 
- Colonos pequeños propietarios 

s.: ... r .. H. 

- Asociaciones agr!colas locales 

- Uniones agr!colas regionales 

- Confederaci6n nacional agr!cola 

- Unidad socioeconómica básica de producción 

- Unidades socioecon6micas gremiales de pro-
ducci<5n 

- Complejos agroindustriales 

S.P.P. 
- Empresa ejidal 

- Empresa campesina 
- Empresa mixta campesina-estatal 

- Empresas estatales 

- Lmpresas mixtas campesina-estatal-privada 

Se ha querido mencionar las principales formas de organiza-

éi6n que promueve el gobierno y que están respaldadas oficia~ 

74/ !bid. p. 53-57 
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mente y que de esa forma,· los campesinos que tienen interés 

en organizarse y emprender una empresa que de alguna manera 
requerir~ de la fuente oficial, tendrán que sujetarse o que
dar encuadrados en alquno de los conceptos mencionados ante
riormente. 

Dice Armando N<ll'iez, 75/ que la organización funciona como un 
apoyo básico tendiente a la observación, cuidado, disciplina 
y norma que cada quien (cada departamento o persona), signi
fica dentro o fuera de la empresa; su preocupaci6n fundamen
tal es que estos elementos se encuentran donde puedan funci~ 
nar mejor en favor de los propósitos de la organización o de 
las empresas de que se trate. Esto implica la coordinación 
y dirección, auxiliando en primer t~rmino al sistema de con
trol y ejecución de funciones. 

''La organizaci6n ejidal, comunal y de pequena 
propiedad, es el establecimiento de éstas, 
del sistema de operaci6n y los procedimientos 
conducentes a fin de lograr que se cumplan los 
objetivos deseados en lo que respecta a volú
menes productivos y ventas económicas que ahí 
se practiquen.2..§./ 

En Copándaro los campesinos prefieren un pequeño trozo de ti~ 
rra en el cual producir y dirigirse ellos mismos, evitando en 
lo posible los inconvenientes de participar en una organiza-
ci6n. El anhelo por administrarse ellos mismos les crea una 
confianza mucho mayor y les proporciona seguridad. Esto suc~ 
de con frecuencia en muchos lugares donde las condiciones de 
!Os campesinos son similares y es la granja familiar la uni-
dad básica de organizaci6n77 / a lo cual, nuestro caso especi
fico puede adherirse sin mayor cuestionamiento, más aun cuan
do conocemos las condiciones minifundistas que imperan y don
de se utiliza la mano de obra de toda la familia 

75/ Ndñez, Armando. • Organizaci6n empresarial 1! Po nene ia 
compilada en Los campesinos ¿para gu~ or4anizarlos?. 
Centro de Ecodesarrollo, A.C. M¿xico, 1 76. p. 31 
Ibid. pp. 32, 33. 

77/ Weitz, n. Desarrollo rural ••• op. cit. p. 72 
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2,5 Particip¡i.c:l.411 ipstitucional 

Desde el punto de vtsta jurfdico-administrativo, se consid! 
ra al municipio como una unidad territorial con capacidad -
para gobernarse y administrarse en patrimonio e ingresos, a 
través de un ayuntamiento. Pero el sentido sociol6gico se 
da cuando se asienta en el !rea un grupo de personas que V! 
ve en comunidad y en estrecha relaci6n con la naturaleza, 
donde ,:sati·sface sus necesidades econ6micas y sociales; sin 

embargo, existen al interior diferentes grupos que partici
pan en la vida económica del municipio. 781 

En el campo y en general en la vida econ6mica del sector 
agropecuario, la vida y la actividad que el sector pOblico 
tenga, ser! fundamental para el desarrollo de tal o cual 
proyecto o idea, de uno y otro producto. Por ello, ya sea 

federal, estatal o munic±pal, la participaci6n institucional 
siempre ha sido piedra de arranque. 

El municipio de Cop~ndaro, predominantemente agr!cola, cuen 
ta con una poblaci6n económicamente activa79/ de 2,053 t~a: 
bajadores, de los cuales el 80% se dedica a la agricultura 

y son muy pocos los que reciben asistencia técnica -fuera -

de los productores de b~sicos Si bien, (!sto no refleja una 

obligación, si deja ver que es una deficiencia en cuanto a 
las pol1ticas de desarrollo se refiere, cuando que Cop&nda
ro es en la zona, el mSs fuerte en producción hort!cola. 801 

73._/ 

79/ 

~/ 

Calleja, Margarita. Elites econ6rnicas en el municipio. 
publicado en El municipio en Mllxico. Coord. Brigitte 
Boehm. El Colegio de Michoac&n. Mllxico, 1987. p. 407 

X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980. 

Hern&ndez X. Efra1n. Las zonas agrfcolas en M~xico. 
Publicado en Revista de Geograf!a Agr!cola. UACh. 
Mllxico. 
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El apoyo con un 11enc:Ulo respaldo econOmico y una const;i.n.t~ 
asistencia profesional, podrta repercutir de manera muy fa
vorable en los productores, 
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2.6 Regionalizaci6n agr!cola 

Si damos por hecho que existen grandes regiones econ6micas -
en M!ixico, al interior de los estados y de las propias regi2 
nes, existe tambi~n una divisi6n bajo los conceptos de: re
giones medias, subregiones, comarcas, distritos, etc., tra-

tando con ello, metodol6gicamente, de hacer una descripci6n 
que nos lleve del plano nacional al particular, integrando -

de esa .. manera el concepto de zona agrícola que será con el -

que noS referiremos a la cuesti6n relativa a Copándaro, y 
sus alrededores productores de hortalizas. 

Bassols~-~/hace hincapi!i en la existencia de dos tipos de gra!!_ 
des regiones econ6micas en Méx.ico: 

1) Regiones econ6micas reales, sobre una base municipal, 

que en ocasiones abarcan partes de un Estado de la fe

deraci6n. 

2) Regiones econ6micas para fines de planificaci6n, que -
siempre respetan los límites de los Estados. 

Las ideas b!sicas de regionalizaci6n son las siguientes: 

Las regiones econ~micas de cualquier país, existen objet~ 

vamente en la realidad y son producto de la interacci6n -
naturaleza-sociedad, del impacto d~l hombre sobre el me-

dio f!sico y de l!!ste sobre el medio social. 

Reflejan en distinta forma las diversas etapas del desa
rrollo, de ese modo de producci6n en un terreno concreto 

y en una !ipoca determinada. 

Como las condiciones f!sicas, los limites naturales son -

casi siempre franjas de transici6n. 

81/ Bassols Batalla, Angel. Ml!!xico S formaci6n de regiones 
econ<lmicas, UNA!-!. Ml!xico, 198 • pp. 23-25 
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En ocasiones, la regi6n natural puede en general, coinc! 
dir con la regi6n econ6mica, principalmente en los pa1-

ses de menor desarrollo econ6mico relativo, 

La especializaci6n actual es resultado de la historia 
econ6mica, es decir, de los procesos ocurridos en los e~ 
eles productivos; mismos que en su eslabonamiento a tra
vés del tiempo, conformaron hoy un determinado perfil re 
gional (del espacio). 

Aclara el propio autor821que para el caso de México, se de
ben estudiar además: 
a) Los efectos de la dependencia en la formaci6n regional. 
b) El papel del Estado como creador de la infraestructura 

regional, que controla empresas industriales (y ramas e~ 

mo el petroleo y la energ!a eléctrica); lleva a cabo es
quemas de "desarrollo regional" Y "descentralizaci6n"; 

otorga créditos a industria y agricultura, etc., en suma 
su política econ6mica. 

e) Las reformas sociales de la Revoluci6n de 1910-1920 y su 
interés regional; reforma agraria, nacionalizaci6n del -
petr6leo y otras. 

d) Los grupos de habitantes ind!genas en su distribuci6n e~ 
pacial. El proceso de urbanizaci6n y el "gigantismo" 
econ6mico. 

el El papel de la burgues!a a nivel nacional y regional, en 
el campo econ6mico y en la vida social. Las clases obr~ 

ra y campesina y los estratos "medios". 

fl El desigual desarrollo del capitalismo mexicano como pr~ 
dueto hist6rico y por tanto, el grado de complejidad en 
la estructura de los sistemas nacionales y regionales, 

Al respecto, menciona P. Alapiev!!.~lque los factores dec! 
sivos formadores de regiones ~n cualquier modo social -

de producci6n- ser!an los siguientes: 

82/ 
83/ 

Ibid. p. 25 
P. Alapiev. Citado por Bassols Batalla en: México, 
formaci6n de. • • op. cit. p. 28 
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ll Divisi6n territorial del trabajo 

2l Especiaiizaci6n productiva 
3l Atracci6n econ6mica de las ciudades y poblados 
4) Papel del transporte 
5) Condiciones y recursos naturales 

6) Situaci6n geogr4fica y geoecon6m1ca 

Para el caso de Michoac4n, fueron integrados sus 113 munici

pios en 6 zonas geoecon8micas o reqiones 84 / quedando como s! 

gue: 

~ 
Centro (centro-norte) 

Ciénega (noreste) 
Occidente (centro-oeste) 
Oriente (noreste) 
Costa (suroeste) 
Tierra caliente (sureste) 

No, de municipios 
35 

32 

16 
16 

7 

7 

Tomando en cuenta esta divisi6n, Copándaro quedar1a junto -
con 34 municipios más, inscrito en la regi6n centro, dentro 

de la cual destacan algunos por su importancia econ6rnica. 

El punto que se pretende priorizar, no es ~ste, sino el ref~ 

rente a las zonas agr!colas, definidas bajo ciertas bases 

por Hernández Xolocotzi, 851 que contemplan los conceptos y -

factores geol6gicos, climatol6gicos y bi6ticos y con mayor -
elaboraci6n, tales aspectos se dividirán en: 

a) Geol6gicos 
Historia geol6gica 

84/ 

85/ 

1986. 

Michoacán: Dialn6stico so
recursos al unas os billdades de 

Tes s Mtro. x ca. UNl\M. 

Hernández X., Efra!n. "Las zonas agr!colas de M~xico•. 
en Revista de geograf!a agr!cola, UACh. No. 3, 1982 
p. 153 
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- ·origen geol6gico, desai:rollo y cai:acter!sticas de los sue

los 
- Topograf1a e hidrografla 
- Fotoperiodismo 

bl Climatológicos 
- Temperatura; media anual, vart·acian mensual, variaci6n 

anual, heladas y granizadas. 
- Precipitación pluvial; media anual, variación mensual, v~ 

riaci6n anual, periodos de sequ!a, indundaciones. 

c) Bióticos 
- Culturas ind1genas (antropolog1a, etnolog!a y etnobotánica) 
- Composición y distribución de la veqetaci6n natural 
- Caracter1sticas y distribuct6n de los cultivos 
- Caracter!sticas y distribuci6n de plagas, enfermedades y 

malezas 
- Econom!a agr!cola y comunicaciones 
- Pol1tica agr!cola (programa agrario, aprovechamiento de r~ 

cursos hidr:!ulicos, fomento de la investigaci6n agr!cola). 

La influencia e interacci~n de.estos factores son los que d~ 

terminan la fisonom!a de la región agr1cola, de esta manera 
retomamos la posición de Bassols~/ cuando expresa que exis
ten dos tipos de regiones: primero, las regiones econ6micas 
y segundo, las regiones por ramas, dentro de ~quellas, de 
tal manera que cuando no se hace alusidn espec!fica a estas 
dltimas (industriales, agr!colas, demogr~ficas, etc.), ses~ 
breentiende que son las primeras. 

La anterior cita se hace con la intenci6n de aclarar en parte 
el punto de vista que se tomar:! para definir la zona agr!cola 
de influencia de Copándaro. 

Tambi~n habla el propio autor de las 8 grandes regiones en 
que se divide el pa!s, pero lo que es aan más importante en -

Bassols Batalla, A. México, formac16n de ..• op. cit. p. 
23 
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este trabajo es la referencia que hace a la subdivisión de 

tales regiones en¡ regiones medias, subregiones, comarcas, -
distritos, etc, Si buscamos una localizaci6n regional de c2 
pándaro, encontramos que la Secretarfa de Agricultura y Re-
cursos Hidráulicos87 / dividi6 en años anteriores, al Estado 
en distritos de riego y distritos de temporal, quedando Copán 
daro inscrito en el distrito de temporal No, 3 Morelia, y c2 
mo vecino al municipio se encontraba el distrito de riego No. 
20 Morelia-Queréndaro, formado por los municipios de¡ Morelia, 
Tar!mbaro, Charo, Alvaro Obreg6n, Indaparapeo, Queréndaro, -

Zinapécuaro, Sixto Verduzco, Maravat1o y Senguio, 881 

Aunque en ese distrito no se contemplaba Copándaro, se ha qu~ 

rido mencionar, puesto que la rnayor!a de los municipios men

cionados, son en parte productores de hortalizas y por otro 

lado, cumplen algunas de las caracter!sticas y factores que 

para una zona agr!cola menciona Hernández X.~/ mismas que -

anteriormente se mencionaron. Si bien es cierto que Copand~ 

ro es parte de la cuenca del lago de Cuitzeo y que por natu

raleza comparte factores comunes con municipios corno Chucán
diro, Huandacareo, Cuitzeo, Alvaro Obreg6n, etc., éstos no -

se han desarrollado mucho en el cultivo de hortalizas, posi

blmente por la limitante del agua, y sin embargo, los munic~ 
pios incluidos en el desaparecido distrito de riego 20, cue~ 

tan con dos posibilidades¡ la de agua rodada de los canales 
de riego o agua extra!da del subsuelo. Por ello, algunos m~ 

niCipios como: Queréndaro, Indaparapeo, Charo, Zinapécuaro, 

Morelia, etc., producen hortalizas y con ello, se localizan 

87/ 

89/ 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Dir. 
General de Distritos y Unidades de Riego, Departamento 
de Asesor1a Técnica, Caracter1sticas de los distritos 
de riego. Michoac&n, región centro I. Tomo III, Méx! 
co. 
Los distritos de riego y de temporal dejaron de funcio 
nar como tales, desde 1986 para integrar los distritos 
de desarrollo rural, al respecto referido en estas lí
neas, se form6 la unidad 092 Morelia. 

Hernández X., Efraín. Las zonas agrícolas ... op. cit. 
p. 153 



66 

como copart!cipes regional~s productores de hortalizas; para 
definir la zona agr!co1a se anexa un mapa con los municipios 
que presentan las caracter!sticas tanto naturales, como eco
n6micas para integrar la zona, (mapa 2) 
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3, El cultivo de la~ hortalizas 

3.1 Tipo y caracter1sticas generales de las hortalizas 

Hay quienes definen al cultivo de las hortalizas como la cie!! 
cia o el arte que consiste en cultivar plantas comdnmente c~ 
nocidas como verduras, incluyendo en ellas, gran variedad de 
plantas herbAceas comestibles u otras con alguna de sus par
tes dtil para fines culinarios, 

La parte comestible de una hortaliza puede consistir en: las 
hojas, tallos, partes enterradas, inflorescencias, setnillas 
o el fruto. 9 o/ 

Dice Tamar~/ en un fragmento de su def1nici6nsobre las ho! 
· -táH:zas.; ___ 9ue !!stas son cualquier planta herbácea de la cual, 

una o más partes pueden ser utilizadas como alimento del hofil 
bre en su forma natural, es decir, sin sufrir ninguna trans
formaci6n industrial, 

Lo cierto es que el cultivo de vegetales con ciertas propie
dades y características propias y definidas en la alimenta-
ci6n humana, ha llevado a la horticultura a ser una de las -
ramas de la agricultura dirigida especialmente al provecho -
alimenticio de nuestro organismo. 921 Las hortalizas se ca-
ra_cterizan por sus aportes vitamfnicos y minerales, pero ad!:_ 
m4s han obtenido un lugar est~tico en las cocinas de todo el 
mundo; sirviendo ademSs para: arreglos, acompañamientos, ado~ 

nos, colores, etc. En platillos de alta cocina, de ellas d!:_ 

22_/ Winters, H. y Miskiem, G.W, 
la regi6n del Caribe, AID. 

Cultivo de hortalizas en 
M6xico/euenos Aires, 1971 

Tamaro, D. Manual de Horticultura. Gustavo Gili. 
Esp. p. 57 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n. Variedades de hortalizas con im or 
tancia comercial en Am rica Latina. o etc . Roma, 
1974. p. iii 



69 

pende la belleza, Pel cult~vo, manejo1 empaque y preaenta-
ci6n del producto o manejo que de estos factores se haga, d~ 
penderá el precio y la cantidad colocada en el mercado, 

Dice Fernando Benf tez~/ "He visto en los mercados europeos 
las hermosas hortalizas llegadas de España o del norte de 
Africa venderse a precios excelentes y considero que nosotros 
podemos satisfacer la creciente demanda interna si sabemos -

ramper;las estructuras rnonop~licas". 

Por lo que manifiesta el Dr. Ernesto C~sseres94/ la horticu! 
tura moderna es una especialidad de la agricultura flexible 
en constante crecimiento, que recibe frecuentemente aportes 
de otros campos afines a las ciencias biol6gicas, entrando a 
formar parte de las ciencias sociales y econ6micas de nues-
tros tiempos como actividad productiva que involucra a muchas 
personas de diversos niveles. Por ello, las modernas exige~ 
cias comerciales que piden hortalizas con mayor uniformidad. 
calidad y resistencia, requieren del concurso de un grupo de 
ciencias básicas y aplicadas. Con la intenci6n de ejemplfi
car al respecto, formamos un hex!gono desde el cual, la rama 
hort1cola tiene la oportunidad de interactuar con las dem~s 
ciencias y ramas de éstas. 

El campo de interacci6n de los horticultores, les ha presen
tado continuamente problemas de tipo práctico y cient!f ico, 
los cuales han superado en la mayor!a de los casos, pero sie~ 
pre ha sido necesaria la asistencia profesional de quienes -
se han especializado en ello, y cuando no les ha sido posi-
ble acudir o recibir ayuda, si no se pierde la producci6n si 
se daña y con ello, cae el precio en el mercado, 

93/ Ben!tez, Fernando, Viaje al centro de México. FCE. 
México, 1997. pp, 324, 325. 
Cásseres, E. Producci6n de hortalizas. IICA-OEA. 
Textos y materiales de ensenanza No. 16. Pera, 1966 
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A continuaci6n se menc~onan algunas de las rilJllas afines a la 
horticultura: 

Fisiología, 

La serie de etapas por las que pasa una planta, las reaccio

nes de ésta.por los efectos continuos y discontinuos de los 
factores f!sico-naturales, son materia de la fisiologla, 
Por ello, se profundiza en los procesos naturales vitales de 

la planta y de esa.forma, al comprender mejor los fen6menos 

de crecimiento, reproducci6n y reposo, permite a los horti··

cultores regular y en ocasiones hasta alterar estos procesos. 

La regulaci6n de la respiraci6n con temperaturas bajas y la 
floraci6n de muchas plantas respecto al fotoper!odo, son 

ejemplos cl4sicos de las aplicaciones de la fisiolog!a, Hoy 
en d!a, las grandes producciones hort!colas cuentan con un -

laboratorio y varios invernaderos experimentales que les pe! 

mite obtener producciones prácticamente de cualquier produc

to en toda época del año, 
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Los principios fisiol6gicos se extienden en la época moderna 
a la inhibici6n de la brotaci6n de cebollas y papas almacen~ 
das, hasta la simulaci6n de los efectos de invernaci6n por -
medios qu!micos. De esta forma, es posible hacer prácticas 
distintas para el manejo de productos hort!colas, 

La atm6sfera modificada (y bajas temperaturas), permite gua~ 
dar -por ejemplo, manzanas- hasta doce meses, un aumento de 
concentraci6n de co2 en invernaderos, acelera y aumenta la -

producci6n de lechuga y otras hojas, de forma que muchos pr2 
duetos qu1micos y naturales, debidamente utilizados pueden -
servir como catalizadores o retardadores, motivar colores y 

sabores en los productos previamente preparados, lo que dar! 
como resultado que en la ~poca menos conveniente existan pr~ 

duetos en el mercado, que de manera natural ser!a muy dificil 
que se produjeran. Tenemos pues, hortalizas frescas todo el 
año en el mercado. 
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Gen~tica-fitomejoramiento 

Las nuevas variedades creadas en los dltimos 25 años, han a~ 
mentado la uniformidad y el rendimiento, sobre todo, se ha -
logrado mejorar los porcentajes de rendimiento vendible para 
muchas hortalizas y es que ~ste y no el total, es el que de
termina las utilidades, Los h!bridos de cebolla y las vari~ 
dades de tomate especiales para exportaci6n o para la indus
tria, son obra de la gen~tica. Ahora, estamos en la etapa -

de modÍf icar variedades existentes para amoldarlas a máqui-
nas cosechadoras o a los nuevos sistemas de comercializaci6n. 
En fruticultura, se han creado variedades especiales para pr~ 

ducci6n en tamaño determinado; en floricultura, para produc

ci6n de flores de corte, como los crisantemos, que ya se uti 

lizan para la exportaci6n. 

Suelos - Riegos 

Los estudios sobre suelos para diversos usos permite utili-

zar los nuevos sistemas mec4nicos de aplicaci6n aérea de agua 

en cantidades controladas~ El riego suplementario en lo; tr~ 
picos, y como factor controlable en zonas des~rticas, hace p~ 

sible la producci6n hort!cola intensiva con rendimientos m§x~ 
mes. 

El campo cient!fico, referente a las caracter!sticas de los -
suelos, con sus nutrientes y aptitudes para el cultivo y be
neficio de los huertos se apoya tambi~n, en las investigaci~ 
nes sobre nutrici6n vegetal y que ha resuelto muchos proble
mas de producci6n. El control a nivel nutricional es ahora 
parte de la práctica normal en huertos hort!colas y frutales, 
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Patología - Entomologfa - Herb~cidas 

Sin las variedades resistentes a las enfermedades fungosas, 
los insecticidas modernos y aun sin los matamalezas, la pro
ducci6n de los cultivos que quedar~an para el uso del hombre, 
ser!a menos de la mitad de una produccidn normal, 

La reduccidn de la competencia, o sea el suministro de pro-
tecci6n, factor indispensable en la producci6n intensiva mo
derna, En la siembra bajo sistemas rudimentarios de subsis
tencia, hay que tener en cuenta tales factores. 

La horticultura está tambi~n ligada a un grupo de especiali
dades de las ciencias econdmicas y sociales, para comprender 
mejor la parte de la etapa post-cosecha, 95/ 

Es fundamenta~ tratar varios temas a los cuales no podríamos 
llamarles hort!colas pero que son de eminente importancia, -
para la obtenci6n del beneficio por el cual se trabaja¡ alg~ 
nos de estos temas son: 

Normas de calidad y empaque 
Canales comerciales y mercados 
Factores sociol6gicos y antropol6gicos 
Política agraria y cr~dito 
Ciencias econ6micas (Desarrollo integral! 

Po.demos agregar tambi~n, a la planificaci6n, corno necesidad 
cient!fica para ordenar las actividades y el desarrollo soci~ 
econ6rnico. 

95/ Currie, Lauchlin, Desarrollo econ6rnico acelerado. FCE. 
M~xico, 1974. Opina que la orientaci6n polltica prácti 
ca debería poner rn~s ~nfasis en la ayuda a la agricult~ 
ra de tipo comercial, además de los programas de asis
tencia t~cnica, ha tendido demasiado en direcci6n gene 
ral y extensionista y no lo suficiente en ayuda cientl 
fica. p. 130, -
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Aun cuando ya se ha hablado d~ algunas caracter1sticas de las 
hortalizas, de su definiciOn y descripción clara y sencilla, 
mencionemos algunos tipos de explotaciOn; Estos se pueden 
clasificar en producción para el mercado o para autoconsumo 

y tambi@n las podemos identificar como explotaciones tradi-
cionales e intensivas,2!/ aunque existen grandes explotacio

nes en forma mecanizada y otras tradicionales con mano de 

obra familiar y en pequeñas porciones de tierra, ambas para 

el mer~ado. Cabe ~acer el comentario respecto a los huertos 

famili~res, los cuales a lo largo de la historia se han loe~ 
lizado en los traspatios, con la intenci6n de alimentar con 

ellos a la familia y .en muchas ocasiones, vender a los veci

nos los excedentes. Actualmente, fuera de los aportantes v~ 

tam1nicos o nutritivos, algunos huertos han tenido como obj~ 

tivo principal, además de su consumo, servir como material -

educativo en escuelas desde los niveles preescolar hasta me

dias t~cnicas. También es utilizado por la sociologia para 

promover huertos familiares en zonas urbanas, con el objeto 

de fomentar el cultivo para el abastecimiento interno, pero 

hay algo intr1nseco en los huertos de las zonas urbanas, s~ 

bre todo en las grandes ciudades y metr6polis; ello es, que 
la familia o parte de ella participe en la preparación, cul 
tivo, cuidado y cosecha de ese huerto, implicándoles un es

fuerzo físico, cuidado y dedicaci6n, tacto y paciencia, de 

manera que, ademfis de proporcionarles alimentos, aligera el 
estres y promueve (cuando participan varios miembros), la i~ 

tegración familiar. 

Uebido a que no es fin de este trabajo detallar en el manejo 
previo de los cultivos, y s!, mencionarlos de manera general!!./ 

se relacionan a continuaci6n algunas de las prácticas cultu

rales que se aplican, asf como la clasificaci6n vegetal a 

96/ 

'!21 

Riotte, Luise. Cultivo de huertos pequeños. CECSA. 
M~xico, 1981. p. 16 
Denisen, ~rvin. Fundamentos de horticultura. LIMOSA 
1987. pp. 59, 61. 



la que corresponden con algfin 
Preparaci6n de suelos 
Implementos de labranza 
Preparaci6n de alm4cigos 
Trasplante 

Rotaci6n 
Riegos 
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producto de ejemplo: 
Cultivos intercalados 
r.ompevientos 
Control de malezas 

Fertilizantes y enmien 
das -

Productos qu1micos y 
sus usos y precauciones 

A continuaci6n se da la clasificaci6n vegetal a la que per
tenecen y algunos de los productos representativos: 

Solan4ceas 

Tomate 
Chile (pimiento, chiltoma, 
aj!) 
Papa 
Berenjena 

Cruc1feras 

Repollo 
Brocou· 
Coliflor 
Nabo 
LilUr:eas 

Cebolla 
Ajo 
Esplirrago 
Cucurbitáceas 

Euforbiliceas 

Yuca 

Conbulbuliceas 

Camote 

~ 
Colocacia (malonga) 
Xantosoma (yantia) 
Oioscore4ceas 

!'lame 

Hortalizas misceláneas 

Flor 
Setas y trufas (hongos) 

Pepino Ch1a 
Mel6n 
Chayote 
Legwninosas 
Ejote (habichuela, vainita) 
Arvejas 
Gandul 
UmbeUferas 
Zanahoria 
Apio 

Com~uestas 
Lec uga 
Alcachofa 
Quenonpondri4ceas 
Remolacha 
Acelga 
Espinaca 
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Areas de producci6n en el Municipio. 

Despu~s de conocer algunos datos básicos sobre el municipio, 

sabemos aproximadamente que el total de hectáreas que pro
ducen hortalizas, no es mayor a 200 que aproximadamente son 
el 50% del total del terreno municipal que es parte del lago 
de Cuitzeo y más aan que el 25% del total es monte o lome-
rio, no muy aprovechable para el cultivo hort1cola. AGn as!, 
la ma.iror!a de los pueblos que integran el municipio dedica -
parte de sus tierras a los huertos en pequeñas parcelas, las 
cuales producen todo el año bajo el sistema de rotaci6n y -
cultivos intercalados que les permite obtener ingresos cons
tantes .. 

En orden de importancia en cuanto a producci6n señalamos los 
principales pueblos hort1colas1 

Co~ndaro. 

Santa Rita. 
San Agust1n del Ma!z. 
ArGmbaro. 
Nizpo. 
Congotzio 
Las cruces .. 

Actualmente parte de la tierra cultivable es utilizada para
el cultivo de básicos, pero la calidad es similar a las de-
más explotaciones y cuenta con las mismas condiciones climá
ticas, de tal forma que es potencial su utilizacion para la
horttcul tura. 

A continuaci6n se anexa un croquis topográfico del Municipio. 
sus límites y vecinos, que además de localizar las zonas pro
ductivas reales y potenciales localiza a Co~ndaro en el Est~ 
do. (mapa 3). 
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3. 3 Volumen, Valor y Rendimientos 

El municipio de Cop~ndaro de Galeana, se encuentra enmarca

do entre los pueblos con amplia actividad productiva, ya -

que sus caracter1sticas as1 lo sugieren, el trabajo en sus 

huertos es constante e intensivo, pues utilizan los siste-
mas de rotaci6n e intercalado, 11ue les permite tener produE:. 
ci6n todo el año, m!is aun cuando en ese lugar los inviernos 

son poco extremosos y los fenOmenos naturales benignos, el!_ 

ma adecuado y suficiente agua de buena calidad. Lo anterior 

ha hecho que exista un buen promedio por cosecha, as1, rie-

diante la informac!On obtenida de la Secretaria de Agricul

tura y Recursos Hidr.Sulicos2!!/ fue seleccionado un periodo 

representativo con las caracter1sticas que ubican la produ~ 

ci6n de Copándaro en el contexto agr1cola. De esta manera, 

fueron seleccionados los ciclos otoño-invierno de 1984 y 

primavera-verano de 1985. (ver cuadro No. 6) 

El cuadro en que fueron reunidos los datos de referencia -

productiva del municipio, contempla el nt1mero de hectáreas 

sembradas, la superficie cosechada, regada y el volumen ne

to de agua utilizada en m3 , el ~rea total para ese ciclo, -

los rendimientos productivos expresados en toneladas por 

hectárea, los precios medios rurales pagados, producci6n y 

valor total de la producci6n, productividad en miles de pe

sos por hectárea, costos de producci6n unitario y total, y 

finalmente, el valor agregado total. Los datos que en es

te cuadro se presentan corresponden a la suma de los dos e! 

e los mencionados anteriormente, los precios fueron dados en 

pesos corrientes y los datos en general, manifestados 

por los propios productores y calculados por el personal de 

la Secretaria. 

~/ SARH. Delegaci6n Michoacán. Unidad de riego 520, Mo 
relia. Hoy Distrito de Desarrollo Rural 092, Boreliii'. 
~~s~~~~~~;B~~l Programa de Producci6n Agr1cola, peri~ 
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De manera complementaria se elabor6 una tabla que establece 

el nümero de jornales utilizados por producto, tomando como 

unidad la hect:!.rea. La tabla incluye a las principales ho!:, 

tal izas sembradas, el ntlmero total de jornales, el total de 

hectáreas cosechadas, el costo unitario por hectárea, el 

costo total y el porcentaje que irnplic6 en los costos tota

les de producci6n, respecto al cuadro 6 base de la informa

ci6n. (cuadro 7) 

La observaci6n o el análisis de los cuadros mencionados, 

nos dará una idea de los rendimientos de algunos productos, 

como la coliflor con 35 toneladas; la calabacita con 301 i.a 

cebolla con 18, etc. Tambil!n se puede observar el c6mo se 

han ido fraccionando las pequeñas propiedades o al menos 

las pocas extensiones de tierra que siembran algunas perso

nas en el municipio y la producción que le arrancan a esos 

pedazos de tierra, ya que hay familias enteras que sobrevi

ven de la producci6n de media hect3rea. 

Respecto al personal ocupado en las unidades de producci6n 

agr1cola y de la clasificaci6n de tierras de labor, se ha -

elaborado una gráfica comparativa al respecto en nameros 

reales y porcentuales para el año de 1970 (gráfica 6), en -

esta gráfica aparece la relaci6n entre las tierras cultiVLl

bles, de riego y temporal y las variables de: productor y 

sus familiares, que ocupa un 79.2\ por un 14.8% de trabaja

dores eventuales y el porcentaje restante a trabajadores 

(empleados) permanentes. 

Se incluye tambi6n en el cuadro 8, la relación de producción 

municipal de hortalizas, ma1z y frijol en los mismos ciclos 

manejados con anterioridad (o-i, p-v 1984-85), con los datos 

de superficie sembrada, rendimientos, precios medios rurales, 

valor total de la produccidn, costos de producci6n y valor 
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agregado total generados, se incluye en el mismo cuadro una 

tabla comparativa entre los ciclos 1979 y 1989, que incluye 

la superficie sembrada y cosechada, la producci6n obtenida, 

el rendimiento en toneladas sobre hectáreas y el nümero de 
pequeños propietarios y ejidatarios que sembraron hortali-

7.as durante el periodo señalado. 

t.l respecto de la producci6n, se incluyen algunas gráficas 

de productos agr1colas y la variación de precios que para 

1982 tuvieron tales productos, es incluida dentro de las -
gráficas 7 a la 12.!!2.I 

Para finalizar esta parte del ca;>1tulo se integró una tabla 

con los nombres cient1ficos y comunes de las especies de -
hortalizas consideradas en castellano, portugu~s, ingl~s, 

franc6s. (tabla No. 3), Una tabla que contempla el nt'.irnero 

de semillas por gramo y cantidades necesarias en kilogra-

mos por hecttirea y estimac16n de rendimientos en toneladas 

m6tricas por hectárea de las especies incluidas (tabla No. 

4). Finalmente, algunas de las enfermedades que atacan a 

los cultivos horticolas (tabla No. 5). 

Project International Ltd. Israel. !1ichoac6n-México. 
Cultivo intensivo de hortalizas, Ejido Copándaro. 
1982. 



CUADRO No. 6 81 

COPA!IDARO DE GALEANA 
Producción de hortalizas en· el ciclo 1984-85. expresado en tonelndaA y miles de pesos (corrientes) 

Superficie en .ffa. Vol. neto hectáreas lámina Rend. Prec. /med. Producción (miles) Producto Costo Produc. 'YA.loo• .-.,,egodo 
~ aeabrada cosecha.da ~ mil. m3 de riego ~ ton/Ha. rural (mil.) Ton. Im[!• (VTP) 11.iles $/Ha.Unit. :! Tot. tcit~l 

Cebolla 1.0 1.0 !.O 4.8 4.0 4.8 18,000 20.0 18.0 360.0 360.0 97.2 
1.0 1.0 7.0 12.B 13.0 1a.o 15, 744 38.4 110.0 4226.0 603. 7 
9.8 9.8 9.8 25.4 28.0 26.0 17 ,245 23.0 169.0 3896.0 396.5 

18.5 18.5 18.5 54.6 56.0 29.0 17,405 29.6 322.0 9550.0 516.2 
5.0 5.o 5.0 19.4 21.0 39.0 18,000 19.2 90.0 1728.0 345.6 

13. 7 ¡3. 7 13. 7 34.8 34.B 25.o 16,832 33.0 230.0 7622.0 556.3 
2.0 0.5 2.0 7 .9 7,5 40.0 18,000 18.0 9.0 162.0 324.5 
5.5 5,5 5.5 15.3 ¡5. 5 28.0 17 ,636 51.5 97 .o 5002.0 909.4 

62.5 61.0 62.5 175.0 179.8 209.8 17 ,352 29.1 1045.0 32546.0 4011.9 6075.0 26,ooo.o 

Chile 3.0 3.0 3.0 28.8 30.0 s9.o 8,000 ··110.0 24.0 4080. o 1360.0 612.0 
1.5 1.5 l. 5 12.0 13.0 so.o 8,000 180.0 120.0 2160.0 1440.0 
8.5 8.5 8.5 61.0 67.5 n.o 11,420 237.5 97.5 2160.0 2724.0. 

10.5 10.5 10.5 55.2 60.5 53.0 11,238 216.2 118.0 25520.0 2430.0 
6.6 1.0 6.0 26. 7 21.0 44.0 4,000 200.0 4.0 800.0 800.0 

29;5 24.5 29.5 183. 7 198.0 338.0 8,531 2000. o 363.5 55720.0 8754.0 18054.0 37,666,0 

Garbanzo 1.0 1.0 -·- -·- -·- -·- 800 so.o 0.8 40.0 40.0 26.0 
Jaa J,Q J.Q t' z 3.0 14,0 700 so.o 1.8 90.0 JO.O 
4. o 4.0 3,0 4.2 3.0 14,0 700 so.o 2.6 130.0 10.0 104.0 26.0 

·~ 

Hortalizas 0.5 o. 5 0.5 1.0 1.0 20.0 12,000 19.0 6.0 114.0 228.0 72.2 
0.2 0.2 0.2 0.9 1.1 45.0 20,000 2s.o 4.0 100.0 sao.o 
1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 30,0 10,000 28.0 10.0 280.0 280,0 

1.0 1.0 1.0 5.3 6.0 S3,0 12,000 18.0 12.0 216.0 216.0 
1.0 1.0 1.0 3.a 4,0 38.0 1S,OOO 3S.O 1s.o S2S.O s2s.o 
5.0 5.0 5.0 9.1 10.5 10.0 17,400 28.0 137.0 2436.0 487 .o 

1.0 1.0 1.0 3.2 3.0 20.0 1s,ooo 30.0 15.0 4SO. o 4SO.o 
0.5 0.5 0.5 2.1 2.5 42,0 12 ººº 20.0 6.0 168.0 336.0 

10.2 10.2 10.2 27.4 30.1 274.0 14, 12S 26.3 155.0 4289.0 3022.0 736. 7 3,552.0 

Jitanate 2.5 1. 5 1.5 1.2 1.5 B.O 6,000 40.0 9.0 360.0 240.0 
1.0 1.0 1.0 2.a 3,0 2a.o 0,000 40.0 a.o 320.0 320.0 
o.5 0.5 0.5 2.5 2,5 so.o 0,000 40,0 4,0 160.0 320.0 
J.0 1.0 3.0 8.4 a.o 28.0 0,000 40.0 a.o 320.0 320.0 
o.5 0.5 0,5 1,a 2.0 36,0 7 ,ooo 20.a 3,0 90.0 196.0 
3.0 3.0 3.0 12,ti 17 .o 40,0 20 ººº 28.0 60.0 1680.0 560.0 

10,5 7.5 9.5 28. 7 29.0 190.0 9,500 36.0 92.S 2938.D 1956.0 848.6 2,889.3 

Subtotal 116. 7 101.2 114, 7 419.0 439.9 1659., 95623.0 25818,J 70, 133.3 
======:=c:==::====="'"'"'""'""=a======::ic============:c:=::;:;================:=======::ica:c::•======"'=========c======::ic:cz========i:z==i:z=••=a=:•== .. =a•==m==••••-•aam••"••a•a•:c::am--

FUENTE• SARH. subsecretaría de Agricultura y Operacil5n 
Unidad de Rieqo 520, Horelia. 
Resumen anual de datos bSsicos 1994 .. 1905 



CUADRO No. 6 Continuación 
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COPAHDARO DE GALF..ANA 

Producción de hortalizaaen el ciclo .1984-85, expresado en toneladas y miles de pesos (corrientes) 

superficie en Ha. Vol, neto hectáreas lámina Rend, f'rec~/mcd. ProducaiGn (miles) Producto Costo Prod. Valor .agr!. 
sembrada cosechada fis. re~. mu. ml de rleso neta media ton/ha. rural lmU.l Ton, ~· (VTP) miles $/Ha.Unit. 'i. Tot. szado total· 

Lechuga o. 5 0.5 0.5 0.5 o.5 10.0 18.0 40.0 9,0 360.0 720.0 244.B 
1.B 1.B 1.B 6.4 7.1 36.0 B.O 22, 7 14.0 328.D 182.2 
J.O J.o J.O B.6 9.0 29.0 11.6 26,4 35.4 925.0 308.3 
1.0 l.O 1.0 .1.0 1.0 10.0 18,0 40.0 18.0 720.0 720,0 
6,J 6,3 6.l 16,5 17,6 as.o 13.9 32.3 76.4 2333 .o 1930.5 1542 .o 790. 7 

calaba.cita 4.0 4,0 4. o 12.a 14,0 32.0 28. 7 31.1 115.0 3590.0 897.5 sto.o 
1.0 1,0 1.0 J,2 3,0 32.0 28.0 4~,o, 28.0 1120.0 1120.0 
1.0 1,9 1,9 2 7 3,9 28.0 30.~ so.o 30.0 1500,0 1500.0 
6.0 6.0 6.0 .18,8 20.0 92.0 28,8 40,3 173,0 6210.0 3517 .s 3060.0 3150.0 

coliflor 4.0 4.o 4.0 ]4.8 16.0 37 .o so.o 28, 7 200.0 5750.0 1437.5 147 .s 
6.5 6. 5 6.5 16.2 n.o 25.0 45,3 43.3 295,0 13975,0 2150.D 
1.0 1.0 1.0 .1.0 1.0 10.D 40.0 ea.o 40.0 3200,0 3200.0 
1.5 1.5 1.5 B.1 B. 5 54.0 so.o 25.0 75.0 1875.0 1250.0 

13. o 13, o _]J,0 40,1 42.5 126.0 46.9 42,2 610,0 24800,0 8037. 5 11800. o 13000.0 

Col 1.0 1.0 1.0 4.B 4.0 48.0 40.0 18.0 40,0 720.0 720.0 
4.0 4.0 4.0 10,4 12.0 26.0 SS.O 20.0 2200. o 4400. o 1100.0 
0.5 0.5 40·:0 15.0 200.0 300,0 600.0 244.0 
5. 5 5.5 5.0 15.2 16,0 74.0 45,0 17 .6. 2440.0 5470.0 2420.0 1347.0 4078.0 

Tolaate 1.0 j .o 1. o 2,B 3.0 28.0 12,0 48.0 12.0 576.0 S76.0 149. 7 
2.0 2,0 2.0 2.0 2.0 10,0 12.0 48.0 24,0 1152.0 576.0 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 10.0 10.2 68,0 41.0 28]5.0 703, 7 
o. 5 o.5 o.s 0,5 o.s 10.0 10.0 7o.o 5,0 3SO.O 700.0 
7.5 1,5 7 ,5 9.3 9.5 se.o 11.0 58.6 02.0 4893 .o 2555. 7 1122.0 3770.2 

Cacahuate 0,5 0,5 0.5 1.1 1.0 22.0 1.2 400.0 0.6 240.D 480,0 124.B 
1.0 1.0 1.0 2.4 2.0 24.0 1.2 4·00.1} 1.2 480.0 480.0 
1. 5 1. 5 1.5 3, 5 3.0 46.0 1.2 400.0 1.B 720.0 960.0 187. 2 S32.B 

Flo:t 2.0 2,0 2.0 2.0 2.0 10.0 10,0 100.0 20.0 2000.0 1000.0 340.0 
2.0 2.0 2.0 2.4 2,0 12.0 'º·º 100.0 20.0 2000.0 1000.0 
2.0 2.0 2,0 2,0 2.0 10.0 10.0 100.0 20.0 2000,0 1000.0 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 10.0 10.0 100.0 3.0 300,0 300.0 
6.3 6,l 6,J 6.7 6.3 42,0 10.0 100,0 63.3 6300.0 3300,0 2140.0 4158.0 

Sub total 46,l 46, 1 45.j 1.10,J 114.9 3446.S S0726.0 21198.2 29479.S 

TOTAL 162.B 153,3 160. 3 529, 1 554,8 5105.6 146349.0 47016.5 99612.B 
•• .. =-=•••Cn:s============================"'"""'"'==,,.==="'=="'============-==:::=:::=-======"'="'"'"'=="'===•=D====a==•=•m==""ª"'"'========== .. a="'==•=•=a=••=••••==•=-•••=•ac•••--
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Cll1l!lR) No , 7 

RelaciOn de jornales utilizados en la producciOn 
de hortalizas durante el periodo 1984-1985 

Cultivo Jorn. Tot. No. Ha. $/unit./Ha. $ total \C.P. 

Cebolla 1,377 62,5 33, 048 2'065,500 

Chile 3,968.5 29,5 201, 790,5 51952, 820 

Garbanzo 4,0 37,556.5 150, 220 

Hortalizas 906,6 .10,2 133,323.6 1 '359,900 

Ji tomate 209,3 10,5 29,904 313,996 

Lechuga 426,6 6,3 101 ',571 639,900 

Calabacita 612.0 6,0 .153,000 9.18,000 

Coliflor 3,540,0 13.0 408,461, 5 51310,000 

Col 403,3 5,5 ll0,045 605,250 

Tanate 26].8 7,5 52,366,6 392, 750 

cacahuate 49,9 l,5 49,920 74,880 

Flor 744,6 6,3 186,825,3 1 '177,000 

Total 12,499,6 162,8 18'960,222 

IDl'AS: 

1) Los cálculos se hicieron para un año, ciclos otoño-in 
vierno, primavera-verano de 1904~1935. 

2) El total corresponde al total de cultivos registrados, 

3) El jornal se calculO a 1,500,00 pesos por 8 horas de 
trabajo. 

4) Los datos de este cuadro se refieren concretamente a 
los manejados en el cuadro No. 6, que es la base esta 
d1stica. -

34 

33 

45 

37 

45 

33 

45 

45 

35 

40 

55 

rUENTE: SARH. Unidad de Riego 520, Morelia, Hoy, Distri 
to de Desarrollo Rural 092, !lorelia. !'?eswnen anüal 
de datos bSsicos. 



GRAFICA No.6. 

COPANDARO DE GALEANA 
CLASIFICACION DE TIEllRAB DE LABOR EN HECTAREAll l970. Y 
PERSONAL OCUPADO EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOI.A EN l970, 

HECTAREAS t "PERSONAS 

TOTAL 

TEMP<>RAL 

JUGO O 
HUM.EDAD 

RIEGO 

FUEllTEi 

3,932.6 

3,685.9 

4;0 

242. 7 

TEMP<>RAL 
93. 7 

l00,00 

93. 7 

O.l 

6.2 

-(8.D) 

.c,:_....::==---;¡¡¡¡M~DAD 

Total l,llB 

PRODUCTOR Y 
SUS FAMILIARES. 

TRABAJADORES. 
EVENTUALES 

TRABAJADORES 
!'~!IMANENTES 

PRODUCTORES 

Y SU FAMILIA 
79.2 

886 

166 

66 

CONAPO. Estudio aocioeconomico Y demoqr4fico del sistema de ciudades • 

Morelia-uruapan-zamora. 

84 

l00,0 

79.2 

u.e 

5.9 



CUADRO No. 8 

Cultivo 

Hortalizas 

Ma!z 

Frijol 

Total 

COPANDl\RO DE GALEANA 
Relaci6n de producci6n municipal de 

hortalizas, ma1z y frijol. ciclo 84-85 

Sup. semb. Rend. Precio Producci6o 
(Ha.) Ton/Ha. Med. Rural Ton./Imp. lVTPl 

162.8 33. 29 5, 105 146 1 344 

1075.0 2.06 53 ,soo 2,069 110'692 

790.0 0.96 300, ººº 705 211 1 680 

1927 .8 7,880 468'716 

COPANDARO DE GALEANA 
Producci6n de hortalizas 

Ciclos 79 al 89 

85 

Costo V.A. 
Prod. Total 

17 1 017 06 1 924 

62 1 740 47 '951 

18'204 193 1 476 

127 1 962 328 t 351 

Superficie Ha. Producción Rend.bnlento No productoras 
Ciclo Sembr. cosech • en toneladas Ton./ Ha. Ejido Prop. privada 

1979-80 228. 5 207 .s 3,216 lS.5 173 68 

1980-81 205.0 200,0 4,980 24,9 .168 9R 

1981-82 170.0 170.0 2,100 J2.3 82 61 

1982-83 131.0 87.0 1,530 l7.S 42 51 

1983-84 199.0 187.0 2,804 15.0 so 64 

1984-85 162.8 153.3 5,105 33 .2 145 31 

1985-86 117 .o 113.5 2,413 16. 7 98 255 

1986-87 166.0 166.0 1,760 19.5 108 160 

1987-88 388.0 387 .o 9,158 lB.4 387 179 

1988-89 416.0 410.0 B,670 21.1 414 191 

EUENl'E: SARH. Representaci6n Michoac4n. Distrito de Desarrollo 
Rural 092, Morelia. Resumen anual de datos. 
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GRAFICA No. P'3SOS 

p sos 
-.-.-

ii.g. Coliflor Toma te Cf.ecwa. 30 

28 28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 14 

12 12 

10 10 

10 11 12 10 11 12 

Fuente: rrojet INternational LTD Israel 1982. Cop~ndaro de Galeana. rod. de hortalizas 
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GRAFICA No. Pesos 

Pesos J~ -,¡g:-
Lechuga Ejote 

28 

26 26 

24 24 

22 22 

20 20 

18 18 

16 16 

14 14 

12 12 

10 10 

10 11 12 

Fuente: ::rojet International LTD. 



al 

2• 

12 

10 

• 
' 

GRAFICA No. 9 

Papa Amarilla 

Fuentes Projet International LTD. 

Peaoa 
-,¡q,-

21 

26 

ea 

To111ate Rojo (bola) 

2• 
221--~~~+-~~~~~~~~~~~~--1 

20 

11 

16 

14 

12 

10 

6 7 9 10 11 12 1 
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GRAFICA No. lo 89 
38 

36 
Chile Poblano 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

lC 

9 10 11 12 1 2 4 s 
Fuente1Pr0Jec::t International LTD. Israel 1982 

9 10 11 12 1 3 4 
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GRAFICA No. 11 

Pesos 

Pesos 
Chícharo Fresco 

""""Kg:- 32 Cebolla 

30 

26 29 

26 26 

24 
24 

22 22 

20 20 

18 18 

16 16 

14 14 

12 12 

10 10 

10 11 12 9 10 

Fuented'roject International LTD. Isi::ael 1982 
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GRAFICA No. 12 

Zanahoria .Calabacita 

Pesos Pesos 
. -,¡q.- k9. 

20 

18 

16 16 

14 14 

12 12 

10 10 

10 ll 12 l 9 10 ll 12 l 

Fuente:Project International L'rD. :ara.el 1992. 



CUADRO No, 9 

Cebolla 

Jitoll\Ate 

Chile 

Coliflor 

CONCENTRACION DE RESULTAllOS ECONOMICOS PLANtFICAOOS 

Las cifras se dan en miles de pesos por cada hectárea. 
Los gastos incluyen1 amortizacidn 1 intereses, rnodernizaci6n 
tecno16qica, administraci6n, etc. 

P.rOt\\lcci6n Vfll.or de Gastos In In9reaos Gastos 
; 'J'onLUe~t. la produc. dbectoa- Brutos tndirectoa 

presente 20 200 54 146 35 
mejorado 30 JOO 75 725 66 
fUturo 40 400 •o 320 106 

presente .12 seo •• 132 26 
mejorado 30 450 90 360 90 
futuro 60 900 162 738 221 

preaente 7 105 •• 57 11 
mejorado 14 210 107 103 26 
futuro 20 300 125 175 67 

presente JO 150 5l 99 20 
mejorado 30 150 51 99 20 
futuro JO 150 51 99 20 

92 

S11ldoa 
favorable• 

111 
159 
214 

106 
270 
517 

46 
11 

108 

79 
79 
79 

La tabla fue extratda del proyectoi "'Cultivo intensivo de hortalizas" de Project I:nter 
nat1onal, LTO. Israel. Repreaenta cifras reales y proyectadas en una granja experimeñ 
tal con mejoramientos en semillas y tecnolog!a, para el prOpio municipio de Copándaro
de Galeana. Calculados al año de 1982. 



93 

TA B L A No. 3 

!l'oobt-r111 ciel'rtffic.011 v ncml>l"'llll oor.iunon de ln~ 

da horto.li::nn c.:cmoidarl\d[.:I fdt oo.ateU.Rno, rortucyln, inr:U:a Y f1•11r.r..1n 

Jlg1111bre olenUrico Jlo•\tro ooi:rdn 

CutallAno Portugub lnglb FrancGo 

~~ cebolla cebo la onion oign:in 

lli.llS~ lJU:Orro· alho porr6 \Hk poi ro.u 

~t'r.tÍ\"U."l ajo albo gn,rlic •il 

~cyr.veol•Jl! apio aipo 09l9r7 odli:ri 

Arr'"lCHl.Oii:a. ~ .,... . ...,,.. 'bl.tata baroa · 

AnplU'Ulj\l'I~ eopkrago ...... ,,., a8plU'&Cll8 Up8l'L'll 

J!!!.!Wlcyl'iS l"IH~l.,cba be\erraba boot bettt:ravll 
bf!l•~abel Oln.) 
botlU"l'aga (Chil~) 

Val'• .s.iE1!. l\Colga ce lea Gwiua ch1U"d pou·Jo o bette 

Bra.Dnicn oln::-ace& 
--vO:.""'tO'irvti'e coliflor couva fior cauliflO\.'flr chou-t1ar.r 

var. onpi ta:ta repollo (!<ex.) ropolhn ca.b~ chou 

vnr. ~ br6coli brdcoli brocooli chou-t:-ocnli 

~~~~!l...e..!!!,d! 
vu·. ~.:U: nabo nobo tW'niJI chou-n:ivot 

Ca.potc-..."'ll~ pi11tJnt6n pi118ntáo 11wet pop;.er t1i:ient 
llimionto boll poppur 
chile dulce (v. ... ) 
aj! dulce 

~t:_l~"'!fi:i~ aj! picanh piltl"nta hot p11¡:por pitt.11td. 

~:~~·;~~1 
Ci.ahe-:-i1:J!l:~ esca.rola. erdivo chlcor.!<i-:icarol..• 

Clcl;ct"i•L~1~ radichota chicory ohlc<w~o 

-'i t:--.;.'.~'.:'l. \'\ll:-:'•TÍ ll onndfa mela.ncia va.ter tiolon J111t1ttr;u111 

f.~~:z·_l_2 
i;ielho vnr.~ coeldn O&..'ltaloup> mo;.on 

llU:ll:r..1Jlun 

f:!~~ tx'Jlino J>Ol•ihO cucrJC',,.,r ooneo:aJ-1"0 

~~!!::~ ~.Jrnnr,it. wi n'lor r"ill.'\tib roUr m 
pumr.l.in 



Tabla No. 

.Q:!_1!9!! CllJ'l)h, 

!·~ otfioinall'l 

~X IUYlnAA•a 

(continuac16~l 

llo:llbrQ !lOmdn 

Poriueulfa J'.n8lfs 

z11pallo 7 ab4boi-a 
tialllb•ta (f.ox.) 
Q;palli to~ aboln'i.nha 
oal&bMfn (Nos.) · · 

oloauoil 
alo;i.chot'• 

hn&hOl"ia. 
hinojo· ........ 
tru.Ulla 
owa, qu1abo 
quJ.mboaíbo gom.bo 1 
Oa.t1ff:a (Col.) 

batata doce 

pumrJ,:in OOUl"GU" 
vinter Q1'1l\llb 

wlnter an.d. oourgo 
·~l" aquaah, 
tnarro111 pumpldu, 
ol"MJ:IOnhr.1 gotU'd. 

&l'Uchob artlchAut 

....... elU'Ott.a 

t•nMl tenouil 

ab6wbol"l".Y f'rahe 

· otra gombo 

SMtet J;!Otat;Q pat•t• 

leHuce laitu 

!',°!CºJl"Tllicon aeoulentM 'lo.ate 101IQ.te tacu.to 'tOMte 

011!tlu=1 ~ L. &l\>ahaea' hf.l•t buail 
~ hoM.enH pe:rejil aaloa parshl' 

n..ip~.imu:i~ 

,:¿~~ 
~t.uboÑ-*Ull 

~'~~ 
.:t!3P•..ronin. OX\l0.1'\Q& 

!!-.:..l.'!~ 
1::.:1~ 

habichuela v•m 
poroto 
-•oh& ·¡u .. » 
vatnJ.t:a Ven.) 

h'ljol •t~!:~ 

u-vej& b9rv!Uta 
oht.-. (Mn,) 

.rabanito 

. be.Nng'9n& ..... 
pata la 

rabuat:a 

bel'in&eb 

bat&t.a 

eap bt11n 

. P"• 

HplMOa Hplbaf'n llPia&Ob 

IBllJ'linACa de' eopi1lllt,n 4a Jlt¡\f Za&l&id 
Nuova Z.land.i• No!fa ZitlW.:lla Spillil&Ob 

hnbn. lava ~.ilbeen 

ad• dulOe al.lho 4ooe ~·t oorn 

builio Fanr:l 

per•il 
bat'ioot" 

(pinsrd, 

4pimz'Cl do l• 
!louvdl• ü1h:ad• 

r1 .. 
u.To 
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T A B L A No. 4 

'RÚl!lero 4• •millu por qw r oantiWH neea111ari .. en JdllSqar.i<u!I ror b~ 

••UNLOHin dit rendimi.•ntoo e9 toeladaa .ttrioae por heotlb-ea tlc lo.s eny<'cios inch•f·';~ 

Cllltivoo !º: da Semillu Seb!!~&!º" R~(!~:;~ por l:?'am:> 

(!r¿w) Uodio Bueno 

l09lp 60 10. 16 15 25 
AJ! pioant• 150 2. 4 .2 4 
ljo sao • 1 ooo 6 9 
!lca.obora 25 2 300 - 2 700 poroionu 4 

de ra.fcea .... 2 500 1.5 )O 50 
Ana.cacha 

-l• 3•5 50 a 70 
Blrenjena 210 - 220 0.3 • 0.5 10 16 
Brfooli )20 0.4 • 0.5 16 24 
Cmote 24 000 utaou 12 
C.boll• )00 4•6 10 13 
Colinor 290 0.3 • 0.5 15 26 
Eltoarola 950 4 14 19 -- 25 - )O 6 3.5 

500 ftf' 411 plarJtas• 
•n. truplant• 

l:spb:r.a.oa 100 10 .. 15 12 ,,.,.. .. 62 000 plcm\ .. 10 20 
liaba 60. 60 3 5 
B&bichunla ) • 5 70 • 100 5 10 
Bino jo 4•6 
laob~ . 500 2. 2.5 15 2~ 

1Cah d\llca 3 - 5 9 - ,, 5.6 16.6 
M•liSn 35 - 40 2 • 2.5 10 
••bo 450 1,5 a 2 6 
Cera 18 6a6 10 
P.pino 35 2 • 3 24 
l'orej1.1 360 4 
l'imont~n 130 o.a. a 1.2 15 
t\v.rrD 400 3•4 
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. T A B L A 4 (continuaci6nl 

~ lfo. di Siimi.llrl• S.111t llaa por Ratdi.11.ifllntoa 
por Grnmo 

~r 
(ton/h&) 

f.o dio Dl•no 

&banlto 100 10. 12 15 20 
Remolncha 5"/ 10. 12 10 20 
Ropollo 250 o.6 a o.J 16 24 
RepollUo da Bnulelu ,, 
SancU'a 7.·10 3. 4 te 13 
Tornte 390 - 400 0.2 • 0.3 15 20 
Z&NJ1oria 800 ) • 4 20 )O 

Zl\pallo .¡. 6 2a4 15 20 
Z3.pn1U.io 4•6 2. 4 10 15 



TA B LA No. 5 

&nfermet!ru\os 

"1-wjo. 1 

EGplb-rago: 

H.~b1ohuel11 I· 

Lcohug:i t 

Heldn 

Ooro. 

Pepino ·1 

PiCJBnt6n 1 

Hopollo 1 

SIU\d.1a 1 

Toma.te 1 

F. • ~\a::so.riwn Dfl!l • 

T ... Tizdn 

)!. • J!osaico (N.Y.15 ntrnina) 

Y. • Virua 

m. • i:lildio 

Roña. • Uromyceo ph:i!;f!Oli.-typioa 

L.M. • Libra ~ol mnci\ico 

m.b. •moho blanco, ~a..!J.?h! cichornco.:iMtM 

m.l. • mUdio lnnoso, Percnopln.a::mrn.r'l ~ 

u.d. • Verticilliuo ~ 

m • mosaico 

.11 • antra.onooe, Co1lototrichur.:i lagenarium 

m.b. • 111ohobla.nco, !:• eichr.irn.cJJo.:rum 

m.l. • mildio lanooo, E• ~ 
m.a. • mancha angular, Peeudomott.3.8 ~ 

5. • nam4todo MAloidoQr!!e ..!I!R.!. 
CJ.1,V.·~~~ 

T.M. • Tobaooo 1-iooaio 

Fo •~DP?• 

T. • virue, Yellowa 

.l. • antraonoso, g~ lasenn.riWil · 
A. -~aolruti 

c. • Clad.011poriu':I. í'ulviu:I. 

P. • !• opsporu111 !• lycorcro1.oo 

s. • Stem¡11Qrli\L'!I ~ 

11. • namt.:todo, J.!doidowa spp. 

K.Y. • moo&ioo t. 
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4. El mercado 

Revisando los conceptos de mercado, de los sistemas de co-

mercializaci6n y todo lo referente al manejo.de un producto, 
encontramos que el mercado de hortalizas es en mayor o rne-
nor medida todas las personas y/o negocios que utilizan los 
productos hort!colas para satisfacer a su vez su mercado, -

determinando as! el !rea de influencia y sus clientes rea-

les y potenciales dentro del ramo a que pertenece. 

Encontramos que los mercados de destino de forma general, -

son divididos en: Local, regional, nacional e internacional 

con sus respectivas variantes en mayorista, menudeo, deta-
llista y acopiador para algunos de ellos. 

Desde el punto de vista del ~rea que cubre el producto, el 
mercado puede ser: Real, cuando est~ formado por las perso
nas que est~n comprando o consumiendo nuestro producto o -

servicio; o es Relativo, cuando la promoci6n y presentaci6n 

que haga la empresa logre ventajas ante la competencia. 

Dentro del mismo concepto, encontramos el mercado Actuat, -

el cual est6 determinado por el conjunto de personas que 
consumen el producto de manera permanente y el mercado Po-

tenc ial, que es el conjunto de personas que en un momento -

dado pueden hacerse consumidores. 

Considerando al mercado de una forma m6s amplia, podemos 
darnos cuenta que la divisi6n mSs general que puede hacerse 
es la del Mercado Doméstico o de consumo, y Mercado Racio-
nal o Industrial. Esta consideración abarca las divisiones 
anteriores e incluye a los consumidores actuales y potenci! 
les .100/ 

Mercado H., Salvador. Mercadotecnia programada. Cen 
tro de investigaciones para el desarrollo de M~xico.
México, 1975. pp. 32, 33. 
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Dentro del mer~ado de consumo, todas y cada una de las per
sonas que durante su vida consumen cierta cantidad de pro-
duetos, es indicador de la importancia de la tasa de creci
miento poblacional, pues ~ste ritmo de crecimiento debe ar
monizarse con la producci6n y comercializaci6n. 

El mercado industrial, en el mayor de los casos no se esta
blece entre las ~.mpresas industriales y la poblaci6n direc
tamente, sino su clientela está formada por establecimien-
tos cainerciales, distribuidores mayoristas que conforman 
los canales de distribuci6n,!Q!./ 

La relaci6n hist6rica entre el productor y el consumidor ha 
venido a formar "los canales de distribuci6n", La comercia· 
lizaci6n y colocaci6n de los productos en el mercado di6 
forma al canal, su finalidad es tender un puente entre el -
productor y el consumidor, se encuentren Estos a pocos me-
tres o a muchos kil6metros el uno del otro, 

La transferencia de mercanclas de productor a consumidor, -
implica una serie de funciones y actividades que son ejecu
tadas por quienes forman el canal. Estas funciones consis
ten en; la transferencia de derecho sobre la mercancla (co~ 

pra-venta), el movimiento o traslado f1sico (transporte), -
el acopio momentáneo o resguardo de estas mercanc1as (alma
cenaje), la promoci6n de mercados y aprovisionamientos, el 
pago de mercanc1as (financiamiento), etc. Es as1, como en 
el mayor de los casos, el canal de distribuci6n es un meca
nismo econ6mico en la transferencia de productos y mercan-
c1as. 

Dentro de las partes que forman el canal, existe una gran -
din4mica, la cual busca de manera constante la efectividad 
del canal. Las partes fundamentales son canal-productor 

101/ Ibid. p. 223 
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original, mayorista, minorista y consumidor, como parte de 
la din4mica están constantemente atentos a las innovaciones 
que se presentan en el medio, consider4ndose de actualidad 
y dinami111110. 

Los canales de distribuci6n son conductos que cada empresa 
escoge para la distribuci6n m4s completa, eficiente y econ~ 
mica de sus productos o servicios, de manera que el consumi 
d~r pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible.1021 -

Por otra parte, cuando hablamos de productos perecederos y 
delicados en su manejo, relacionamos inmediatamente la for
ma en que habremos de transportarlos y las condiciones de -
mercado que nos permitan obtener utilidad de ese manejo. El 
empaque pues, habrá de ser de excelentes condiciones para -
no dañar el producto, pero tendrá que ser lo suficientemente 
econ6mico para que reditde una ganancia. 

El manejo de hortalizas para un mercado especializado impl! 
ca un empaque especial y costo determinado, tamaños, tipos 
y cualidades diferentes. Los empaques m4s comunes y m&s 
utilizados son los de madera o madera-cart6n o cart6n, la -
regla establece que estos empaques deberán cubrir los si-
guientes puntos b&sicos1 ligero, f!cil de manejar, facilitar 
el transporte, econ6mico, que no se destruya f!cilmente y -
que favorezca la venta. 

Ademas, de manera adicional, los empaques deben_ contar con 
cualidades para mejorar la venta, ser parte de·la publicidad 
y mejorar la imagen del producto y la marca o firma de la e~ 
presa. 

~/ Ibid. ~· 180 
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4.1 Mercado interno 

• Debido a la escasa informaci6n respecto a la distribuci6n -

de los productos hort!colas que en el Estado se manejan, se 

acudi6 al Sistema Nacional de Informaci6n Oportuna, 1031 de~ 
tro del cual se consultaron datos obtenidos de tres centra

les de abastos v ~ue fueron: Distrito Federal, Ecatepec de 

Morelos, Estado de México y Guadalajara. Se busc6 en esta 

infor~aci6n el grado de participaci6n del Estado en los me~ 
cados'nacionales, ·y con ello, tomar referencias sobre 19s -

productos que se cultivan en Copándaro y los que salen del 

propio Estado. 

Fue asi como se obtuvieron las constantes en productos de -

origen michoacano; chile poblano, papa alfa, tomate rojo y 
verde en las centrales del Distrito Federal y Ecatepec, mi~ 

tras que Guadalajara: recibe calabacita, cebollas, chile p~ 

blano, ejote, papa alfa y tomate principalmente. Una cons

tante general en los tres casos, fue el hecho de surtir a -

estas centrales preferencialmente, en los meses de invierno, 

esto es que los productos se colocaron en los meses de no-

viembre, diciembre y enero. Ello nos indica que la produc

ci6n es constante e inclusive primordial en los meses frias, 

cuando otros productores o zonas productoras se encuentran 

en estado improductivo y con ello, no exista relativamente 

competencia. 

El Mercado Regional 

El mercado regional quedar1a representado cuando que, la m~ 

yor parte del Estado se ve favorecido con los productos que 

en el mismo se cultivan, pero adem4s tiende su cobertura 

por los Estados de Guanajuato, Jalisco, Colima, Guerrero y 

Estado de M~xico. Aunque algunos en mayor proporci6n que -

103/ Sistema Nacional de Informaci6n Oportuna. Organo Fe 
deral Descentralizado del Sector Comercio y Fomcnto
Industrial. 
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otros,· todos reciben prodUcci6n tarasca. Cabe aclarar que 

el mercado regional es quizás el más susceptible de desarr2 
lle, pues las comunicaciones tienden a enlazar cada día más 

eficaz y rápidamente la zona centro y Bajio de la Repdblica 
y con ello, la mayor oportunidad de presentar buenos y más 
frescos productos en los mercados. 

El Mercado Local 

Las condiciones que definieron al mercado regional, son de 

alguna manera aplicables al mercado local cuando que ~ste -
se maneja en gran parte por redistribuci6n, con esto se qui~ 
re decir que los.productos que se obtienen en muchos merca
dos locales y municipales de ciudades y poblados del Estado, 
se concentran primeramente en lugares estrat~gicos para el 

mercado, uno de ellos es la central de abastos de Morelia. 
El mercado local es el principal sensor de las variaciones 
del mercado, de sus precios y abastecimientos o escasez. 
Lo mismo sirve de alentador o desalentador de productores, 

pues es directamente el contacto con ~ste el que invita a -

los campesinos a sembrar tal o cual producto. 

El Mercado Especializado 

Mediante investigaci6n directa, tanto en el municipio como 
en las centrales de abasto de las ciudades de Morelia y M~
xico, respecto a la oferta y demanda de productos horticolas 
de calidad, result6 que primero, en el municipio los horti
cultores no producen variedades de alta calidad y no tenían 
requerimientos especiales al respecto; segundo, en las cen

trales de abastos los dueños de bodegas tienen sus clientes 
que provienen principalmente de hoteles y restaurantes, y -

para los cuales, seleccionan las mejores piezas y productos 

que les llegaban, cubriendo asi la demanda de calidad. 
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Aun cuando los compradores de productos de calidad, cuidan 
mucho el precio en que les son vendidas las hortalizas, cu~ 
dan aun más el tamaño, el color y en general, el estado del 
producto. 

Por parte de los productores, el manejo de empaque especial 

no ha sido necesario, puesto que no hay exigencia al respe~ 

to, además ello, implicarla gasto extra que fuera de ser p~ 

dido expreso, nadie est! dispuesto a erogar. El mantener -

un equilibrio entre su capacidad de producci6n y la demanda 
requerida es muy importante para ellos. 
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4.2 Mercado externo 

Respecto al mercado externo, entendiendo a éste corno; al -

mercado localizado fuera de las fronteras del pa!s, aplica~ 
do as! el t~rmino exportaci~n a las transacciones que con -

otros pa!ses se hagan. 

Encontramos entonces que M~xico exporta a más de 20 pa!ses 
productos hort!colas y que aunque algunos de ellos son de 
gran peso por su constante y fuerte consumo de casi todos -

los productos -C.U.- y otros de pequeña demanda -Nicaragua-. 
La mayoría de ellos son un mercado potencial, no s6lo para 

las hortalizas, sino para todos los productos agropecuarios 
de M~xico. 

Como no es prop6sito de este trabajo desarrollar una abun-
dante y exhaustiva investigaci6n del mercado internacional 
mexicano, no se darán mAs que algunos datos que nos sirvan 

como parAmetros de los productos y pa!ses a que se exporta, 

de forma que se incluirá una grosa relaci6n producto-pa!s -
comprador. 

La secretaria de Comercio y Fomento Industrial, encargada -

de manejar y coordinar las transacciones internacionales, -

le otorga clave arancelaria 07 para las hortalizas y dentro 
de ella, 14 partidas y las variantes que en ellas mismas se 
dan. Por medio de esta clave sabemos o podemos conocer las 

diferentes formas en que los productos hort!colas pueden s~ 

lir del pa!s y que nos pueden representar una opci6n para -
el manejo de mercancías dentro de la propia fracci6n. 104/ 

Servir~n como ejemplo cuatro partidas arancelarias de la 

clasificaci6n que, paru los efectos de exportaci6n contempla 

la propia Secretar!a. Cabe aclarar que la partida 07-01, -
que es la primer partida, se relaciona al final, para así, 

104/ SECOFI. Direcci6n General de Estadística. 
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mencionar los productos y pa!ses a los que son exportados, 

por aparecer dentro de dicha fracci6n. 

07-02 

07-03 

Legumbres y hortalizas, cocidas o sin cocer, congel~ 
das. 
Legumbres y hortalizas en salmuera o presentadas en 
agua sulfurada o adicionada de otras sustancias que 
aseguren provisialalmente su conservaci6n, pero sin -
estar especialmente preparados para su consumo inrne
dia to. 

07-04 Legumbres y hortalizas, desecadas, deshidratadas o 
evaporadas, incluso cortadas en trozos o rebanadas o 
bien trituradas o pulverizadas, sin ninguna otra pre 
paraci6n. · lO;-/ 

07-01 Legumbres y hortalizas, e r. fresco o refrigeradas.-
(1987) 

Alcachofa 
Apio 
Berenjena 
Betabeles 
Calabazas 
Cebollas 
Coles 
Chayote 
Ch!charos 
Ejotes 
Hongos 
Nabos 
Papas 
Pepino 
Rlibanos 
Zanahorias 
Esplirragos 

Gombo 

Ajos 

Coliflor 
Br6coli 
Perejil 

Bélice, E.U. 
B!!lice, E.U. 
E.U. 
B!!lice, i:.u. 
Costa Rica, E.U., Jap6n 
Bélice, Brasil, E.U. 
Bélice, E.U. 
Bélice, E.U. 
Canad§, E.U. 
B~lice, E.U. 
E.U., Jap6n, Suiza 
E.U. 
Bl!lice, E.U. 
E.U. 
Brasil, E.U. 
B/;lice, ::.u. 
Rep. Fcd. de Alemania, Austria, Il~lgica, Luxem 
burgo, Canadá, Costa Rica, ~spaña, E.U., Fran= 
cia, Países Bajos, Italia, Jap6n, Nicaragua, 
Noruega, Reino Unido. 
Canadá, El Salvador, E.U., Francia, Reino Un! 
do. 
Rep. Fed. Alemania, B~lice, Canadá, E.U., Fra~ 
cia, Guatemala, Italia, Panamá, Puerto Rico, 
Reino Unido, Suiza. 
Baice, E.U. 
E.U. 
E.U. 

105/ Anuario Estadístico de Comercio Exterior de los Est~ 
dos Mexicanos. INEGI-SPP. 
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4.3 Comercializaci6n de los Productos Hort!colas. 

La comercializaci6n de las hortalizas en !léxico está caracteri

zada en general, por su fuerte dependencia de los llamados eslA 

bones intermedios, que son organizaciones de intermediarios que 

han conseguido un dominio muy pronunciado de los mercados que -

han originado diferencias de precios fuertes y a su antojo, lo

grando con ello una dependencia de los productores al mercado. 

Para nuestro caso especifico, la producción de hortalizas en el 

l!unicipio de Copándaro. queda más sensibilizado por las razones 
siguientes: 

Alta sensibilidad de los productos a las condiciones del me~ 

cado y del transporte, en razón de una "vida de estante" re

lativamente corta, en algunos de los productos,chile, jitom~ 

te, coliflor, etc. 

Distancias de Transporte demasiado largas hast la ciudad de

México, capital de la República o Guadalajara, Jalisco, se-

gunda en importancia del Pa1s. 

Distancias muy grandes de transporte hasta los mercados de -

exportación. 

Baja calidad en general de los productos lo que es un tope,

cuando se quiere colocar a estos en mercados donde los pre-

cios acostumbran ser más altos. Esta baja calidad se pone -

de manifiesto de varias formas: 

Productos no parejos, ni en tamaño ni en color. 

Productos pasados, como el caso de cebolla brotada. 

Empaques inadecuados que han dañado a las hortalizas. 

Productos que muestran enfermedades, hongos, etc. 

Por otro lado aparecen claras ventajas al desarrollo de este ra

mo en la zona de producci6n, ya que sus caracter!sticas ambient~ 
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les Y ecol6gicas indican buenas posibilidades de llegar a resul
tados económicos favorables. 

En las gráficas (7 a 12) se muestran las variaciones de precio -
de algunos de los productos que se cultivan en copándaro, según

la Central de Abastos de Uorealia. Estos datos muestran grandes 

escalaciones del precio del producto espec!f ico durante un año y 

con ello se puede apreciar la conveniencia de sembrar y cosechar 

en determinado mes, concidlendo con los precios altos. 

La orgañización existente de comercialización de hortalizas en -
México, significa a menudQ un apoyo negativo para el desai:-r<>llo
del ramo. 

La gravedad de esta afirmación se pone de manifiesto en e$pecial 
en la diferencia de precios entre el pie de la parcela del camp~ 
sino y los que rigen en los mercados de abasto, en razón de los

altos márgenes de intermediaci6n. 

Con la intenci6n de solucionar y minimizar esta fuerte dependen

cia de los Productores de Hortalizas hacia los sistemas existen

tes de comercialización, se propone examinar tres campos princi

pales: 

1) Producción y ensayos de adecuación de Variedades a las Epo-

cas de demanda con altos precios. 

CULTIVO EPOCAS DE OPTIHA DE!IANDA 

Coliflor............... Fin de Noviembre inicios de Dic. a Mayo 
Lechuga ..•...•.•••..... Diciembre-Abril 

~amate cáscara ......... Abril-Julio 
Ejote.................. Diciembr-e-Febrero 

zanahoria ••..•.•..•..•• Julio-S~ptiembre 

Calabacita .....•..••..• Agosto-Diciembre 

Chile Serrano.......... Fin de !layo hasta Septiembre 



CULTIVO EPOCAS DE OPTillA DEllANDA 

Chile Poblano •.•••.••••••• · Noviembre-llarzo 

Cebolla .••••••.••••.•••• , • Octubre-l!arzo-Julio-Octubre. 
Papa...................... Diciembre 
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Tomate rojo ••.•••••••••••• Julio-Septiembre-Noviembre-diciembre 

2) Exportaci6n a Estados Unidos 

El mercado potencial de exportación más cercano a Uichoacán es -

el Estado de Texas en E.u.; conforme a los datos que se han recQ 

gida, la distancia de transporte por camiones refrigerados se m! 

de por 20 horas-viaje. 

El costo de este transporte, utilizando camiones de capacidad de 

30 toneladas, según dato correspondiente al año de 1981, es de: 

1,750 pesos/Ton. en camiones refrigerados 

1,200 pesos/Ton. en camiones sin refrigerante. 

Es obvio que las distancias y costos apuntados limitan las posi

bilidades de expotaci6n a aquellos cultivos que responder1an po

sitivamente a los siguientes criterios: 

l!ontos de producci6n que justifican la organizaci6n y opera-

ci6n de un Sistema de Transporte para exportación. 

Productos conservables (resistentes) que no se deteriora~ du

rante un viaje prolongado. 

Productos caracterizados por un costo relativo por unidad de

transporte o volumen, lo suficientemente algo para que la in

cidencia del costo del transporte no disminuya sensiblemente

la rentabilidad de la exportación, como es el caso de fresas

y flores 
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3) La refriqe:ración, almacenaje e industrializaci6n de la pro 

ducción Aqr!cola. 

El principal cultivo que se podr1a industrializar es la cebo-

lla, se considera que es aconsejable secar los excedentes de -

producci6n de cebolla y elaborar un producto fndustrial. 

Debe quedar claro que en general, cuando se habla de hortali-

zas para la industria y en especial para la industria del sec~ 

do o deshidratación, se cultivan variedades distintas a aque-

llas acostumbradas en el mercado de productos frescos para el

consumo humano, puesto que se requieren variedades con un con
tenido mayor de residuo seco. 

También cuando se habla de cebolla apta para almacenamiento -

prolongado, se trata de variedades en las que se han desarroll~ 

do caracteristicas que las hacen elegibles para aquellos fines. 

De esta manera, aún cuando no se podria evitar el intermedialig 

mo, si se disminuirla sustancialmente, puesto que para el aña

de 1981 la diferencia de producto pagado por el consumidor y -

los costos de producción varia en promedio 4 a 1, esto es: que 

que por cada tonelada producida, el horticultor gastó un ~anta 

y la vendió en 2 6 3 tantos, mientras que el intermediario obtR 

vo por la misma tonelada 4 ó 5 tantos. Así; si la tonelada de 

jitomate tenía un costo de producción de 4 mil pesos, el hort! 

cultor la vendía entre B y 12 mil pesos pero el intermediario

obten!a por esa misma tonelada de 16 a 20 mil pesos. As! pues, 

las consideraciones presentadas con anterioridad buscan redu-

cir esa gran diferencia en pesos apropiados por los intermedi~ 

rios y que perjudican directamente a los productores y a los -

consumidores. 
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Para cerrar el capitulo, se presenta un gráfica de volu-- -

men de exportaci6n nacional.de productos agr{colas (gráfica 

No. 13), en un periodo de ocho afios, de 1981 a 1988, para

la exportaci6n de algod6n, caf6 crudo en grano jitomate y -

legumbres y hortalizas frescas, asi como la gráfica campar-ª 

tiva de la exportación de hortalizas a nivel nacional para 
el mismo periodo y dentro del mismo cuadro. 

Una gráfica de los precios medios de exportación de hortali 

zas en dólares de los E.U. para el tomate, cebolla, coliflor, 

zanahoria, pepino, alcachofa, espárrago, berenjena, espinaca, 

calabacita y papa. Se anexan también tablas de 4 productos 

representativos en el Municipio; jitomate, chile, cebolla y 

coliflor, que comprenden el costo y valor de la producci6n.

as1 como el rendimiento promedio Ton./ha, el precio de mercA 

do, los jornales de trabajo utilizados y el porcentaje que -

representa respecto al costo total de la producción en el M~ 

nicipio de Copándaro y para el periodo señalado en las pro-

pias tables (1981-1982). A menera de complemento se incluyó 

material extraldo de la Unión Nacional de Productores de Ha~ 

talizas, respecto al menejo de tomate rojo, que nos ilustra

el proceso de un producto hort!cola que se exporta (tabla --
6), y en el cual, se hace referencia a la reducción de los -

costos de comercialización, la determinación del precio del

tomate en relaci6n del volumen de reclamaciones por manejo -

inadecuado, empaque, reporte de consumo, relaciones guberna

mentales y la promoci6n de las legumbres mexicanas y hábitos 

en·e1 cosumo del tomate en los Estados Unidos de Norteaméri

ca. 
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CA llo. 13 

VOLUMEll Dr. EXPORTACIOll llACIOllAL 
DE ALGU!IOS PRODUCTOS AGR.ICOLAS 

Toneladas 

car& crudo Lequ1r1bres y 
Algodón en grano Ji tomate hortalizas 

182 597 118 518 292 620 •01 276 
126 130 118 525 .338 206 430 758 
60 éll9 l7J 494 207 127 396 043 

123 289 159 962 451 467 596 859 
45 250 92 167 JB2 428 441 068 
40 849 97 216 406 821 450 111 
23 421 t2J 945 408 056 557 616 
34 320 36 989 236 621 497 846 

(!ráfica comparativa de la exportaci~n 
de hortaliz .. ~ a nivel nactor..:tl 

oLJL.1_9_a_1 __ L1_9_a_2--.L1_9_a~l--~1-9~a~.--~1~9~a~s--~1~9~a~6---':1:9:a:1--...1.~1:9:a:a--'--
FUt;W'l1I~S: \..Uadernos de informaci6n oportuna. n:EGI.-G:-P 

!3ANCot-mx. Comercio exterior (revista). Vol. 
36, 37 y Je. México. 
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G R A F I e A No. 14 

DISlares Precios medios de exportaciOn de 
hortalizas 1987. (En d6lares por Kg.) 

l.00 

.90 

·ªº 
• 70 

.60 

.so 

.40 

.JO 

• 20 

.10 

0.63 

0.43 
o.Js 

0.29 

0.25 
0.19 

0.17 o .15 

o .10 

Tomate Coliflor Pepino Esparrago Espinaca Papila. 
Cebolla Zanahoria Alcachofa Berengena Calabacita 

FUENTE: Instituto Nacional de Estad!stica, Geoqraf!a e In 
formática. Sistema de r.stad!sticas de Comercio -
Exterior. 
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Colltlor - Cduos y Valor de la Producclon 

TABLA No,6 Rendimiento de 30 Tiha. 

cantidad prec.lo 

l. Preparaclon del Terreno 

- Limpieza del Terreno 500 

- Barbecho ~ºº 
- Cruza 900 

- Rastra 500 

- Surcado 900 

Sub Total 3, 700 

2. Preparaclon. Siembra y Conservaclon del 

Almacigo 

- Preparaclon y Siembra del Almacigo 400 

- Seml 1 las 0.225 kg 360 

- Insecticida• Fol ldo 0.25 lt. 42.! 

- Conservaclon del Almacigo 2,240 

Sub Total 3,052 

J. Trasplante y Labores de Cultivo 

- Trasplantado 15 jor. 3,000 

- la". •Raspa 15 jor. 3,000 

- Amarre 10 jor. 2,000 

Sub Total 8,ooo 

4. Riegos y lu Apiluclon 

- B riegos 1,440 

- Regadores i\ Jor. 3,200 

Sub Total 4,640 
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TABLA No. 6 (COllTINUACION). 

S. Fumlgantes, f'ertl lh•nles y su Ap 11 c:aclon 

- Foll dol 1.75 lt. 297 
- GustJon 2 lt. 700 
- 4t ApUutiones 8 jor. 1,600 
- f'ertl Hnnte Qultnlcci 300 kg •.336 
- Apl lc;¡cfon l jor. 600 

Sub Tot•) ~.5l~ 
,______ __ 

6. Con:cha y Vent• 

- Cosechadores 50 jor. 10.000 

- Tran,porte { 3 ton/viaje) ID vf •Jes 15,000 
- tas ros de Ven ta 2,000 

Sub Tot1il 27,000 

Total 50,926 

Valor de la Cosecha 150,000 

Saldo Favorable 99,07~ 
----· 

l. Rendimiento por hectarea 30 Toneladas. 
2. Precio promedio en el mercado de abastos. $5.00 Kgs. 

l. Se utiliZaron 117 Jornales. / Hectarea pro~ediando un 46% de lds 
costos de producci6n 

4. Se calcul6 una jornada de trabajo a raz6n de $200. pesos. 

FUENTE.- SRIA, DE FOMEN1U RURAL DEL GOB. DEL ESTADO MEXICANO. 

' 



Cebolla - Vi11lor y Costo de le Producclon 115 
TABLA No.7. 

Actual 
.2D ton/hect. 

cantld. precio 

1. Prepanclon del Terft:no .. Ft111lgM1tes y Fertllhan-

- Limpieza del Terreno 1 500 tes y su Aplluclon 

- Barbecho 1 900 - Patlon M '1.75 lt 297 .so 
- Cruza 1 900 - Folldot' 2 ... 300 

- Rastro 1 500 - Hanzate 2 1t. 260 

- Surcado 1 ~o - Urea - Z aplicaciones 600 kg 2,673 

Sub Total 3,700 Sub Total 3,570 

2. Preparaclon, Siembra y ! 5. Apllcacion del FU11lgante 

Conservaclon Almacigo 

1 
- Preparaclon y Siembra "°º 
- Semillas . 1.5 ~· 6Co 

y Fertl 11 zante 

- 2 fU111igacfone. lt jor. 800 

- 2 FerLI 11 zantes 6 jor. 1,200 

- Fungl el das 0,25 kg 32.50 

- Insecticidas: Patlon o.25 1 t. 02.50 
Sub Total 2,000 

- Fertilizantes: Urea 2 kg 9 
- Conservaclon Almacigo 2,250 

6. Riego y Aplicaciones 

- Riego - lt apll~aclones 900 

Sub Total 3,330 
- Rl·ego - 8 aplicaciones 

Sub Total 900 
3, Trasplante y La~ores de 

Cultivo 7. Cosecha y Venta 

- Trasplantado 30 jor. 6,000 - Arpl l ler4s de 33-35 kg 550 6,600 

- la. Raspf o Cordon 15 jor. 3,000 - Costo de Emp~ue 550 5,500 

: 2a. Raspa o Escarde 20 jor. lt,ooo - Transporte 20 ton 10.000 

- ]a. Raspa o Tablen 20 jor. lt,000 

- HerblclJas - Ronstar 

- Gastos de Venta 2,000 

Sub Total 21t, 100 

- Herbicida - Tok Total so,6Co 
- Semi 1 las Valor de 11 Cosecha 20 toq. 200,000 
- Seri>lóldo 

Sub Total 17,000 Saldo favor.ble 105,996 

l. Rendimiento por hectarea 1 20 Tone. 
2. Precio en el mercado de abastos' de Nov.Bl-May\,82. entre so .. y 5 pesos por Kgs. 
3. Se utilizaron 93 jornalea igual al 23• de los costos de produccidn. 

FUENTE: Secretaria de Fanento Rural .-Gobierno del Esado de Michoacán. 
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JI taute .. Couo y Valor de su Producelon 

TllBLA Ho.8 
Actual Actual 

12 ton/hect 
cantld. precio 

cantld. precio ·---

1. Preparaclon del terreno 

- Limpieza del l•rreno 

- Barbecho 

.. Cruza 

- Rastn 

- Surcado 

- Cubierta Plastlca 

Sub Total 

2. Preparaclon, il•llbr1 y 

tonservaclon del A1rn1• 

t 

1 

500 

t 900 
t 900 

1 
t 

1 
500 

t 900 
. . .. 

3.700 

cip 1 
- Preparaclon y Slellbr1 1 200 
- Semi l IH 1 lata 800 

- Insecticida .. Foley 0.25 kg 1 i.2.so 

- fungicida - K1nzate 0.25 kg ; 32,50 

.. tonscrvaelon' Almacigo l---
4
\_2_,2_so_.¡ 

! 3.325 Sub Total 

], Trasplante y Labores de 

tuitivo 

- Trasplant.F 

- 1 a. Raspa - Azadon 

- Escarda 2a. 

- Herbicidas 

- Sencor 

··Dimid 

Sub Total 

2,000 

3,000 

500 

5,500 

4, Funlgantes • Fertl 11 un-

tes y su Apllcaclon 

- Foley '· 75 tt. 
- Hanzate ' 3 kg 

• Fertlllzante Qul•lco 300 l<g 

- D lf ado 1 + Azufre ~50 k¡ 

- 4 Apllcaclones 6 jor. 

Sub Total 

S. Riego y su Apl lcaclon 

- ftiegos ($ 180 e/u} 6 

- Apllcaclones 11 Jor. 

Sub Total 

6. Cosecha 

- Cosecha 50 jor. 

- Costo de Empaque - CJ "°º 
- Transporte 
. Gas tos de Venta 

Sub Total 

Total 

Valor de la Cosecha 

Saldo Favorable 

l. Rendimiento por hect&.rea 20 tons. 
2. Precio en el mercada de ai>clstos üe Nov.Dl-F~iJ.02. Vc1.riu ut= 500 .s. i:>u. 

pesos por ca-ja. promedio $15 pesos por kqs. 

3, Se utilizaron 92 jornales = 38 \ de los costos de producci6n. 

FUENTE : Srj,a. de Fomento Rural. Gobier.no del Estado de ''1ichoacam. 

297 .50 
260 

1,336,8 

800 

t ,200 

3,89~.3 

t ,080 

2, .. 00 

3,~80 

'º·ººº 10,000 

fi,000 

2,000 

28,000 

~7.899 

80,000 

32,100 
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Ac.tua1 
TABLA No.9. 7 ton/hect. 

.ti.,funlg1ntes, Fertf1fzen-

tes_ y su Apll cae.Ion 

c.nttd. precio -. Folldo1 1.75 lt 237. 
- GuHlon 3 lt 1,050 

f. Prep•raclon del Terreno • TIWlllÍ"O 2 lt. 900 

- Limpie.za del Terreno 1 soo - Kanute 4 kg. 520 

- Barbecho 1 9QD 

- Cru2a 1 900 

- Sulfato de Amonio soo kg. 1,096 
- 8 Aplluciones. Fu.le J,200 

- Autr• 1 500 - 2 Apllcaclo"es. Fert. 1,2DD 

- Surcado 1 900 - fdlgan 

Sub Total 3.700 
Sub Total 9,600 

2. Preparac:lon, 5lembra y s. Ríegc y Ap11cac:.lon 

Conservaclon Almacigo - 8 riegos 1,440 

- Semf 1 las 
2 "" 

),000 - Aplicaciones 16 jor-. ),200 

- Preparaclon v Sícmbu 400 Sub Total ..... ~640 

- lnsec:tldda .. Foley 0.25_ lt ~2.SO 

- Fut>glc:fdds - Kannte 0.25 kg )2.SO 6. Cosecha 

- Fertl 1 tzante ... Urea 2 kg 9 - S Cortes )O Jor. 6,000 

- Conserveclon A1maci9o 2,250 Sub Toul 6,000 

Sub Total 6 ,2)4 
7. Empaque y Ven u 

3, Trasplante y Labores de - tos.tales de Yute 50 8,000 

Cultivo ·•lransporte (3,5 t/vl 2 vi aj• 3,000 

- Trasplante 20 Jor. ~ 1 000 
~ Gastos de Venta 2,000 

- 'ia. Raspa 15 jor. 3,000 Sub tot•I 1]1000 

- 2a. Raspa con Arado 500 

-·)a. Rasp:' con Arado 500 

- Herbicida - Perlan 

Toi.I 48;174 

V•Jor d• 1• Coteth 105,000 

.su'b Toti1l 8,000 Saldo ta~rorR-1• 56,828 

-
l. Rendimiento por h.6ctarea ; 7 tona. 
2. Precio en el mercado de abastos Nov .. 81-Peb.82. vario de 10 a JO peeoa por 

Kg. tomando como promedio 15 peaoa por kUogrUlo. . . 
3. se utilizaron Sl jornales = 43 t de los costo• de produccidn. 

FUENTE• ~IU~. DE FOllE!ITO RURAL.- GOB. DEL ESTADO DE MICHOACAN, 
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TABLA No. 10 

MANEJO DEL TOMATE ROJO 

REDUCCION DE LOS COSTOS DE COMERCIALIZACION 

l. Los costos de comerciali 
zaci6n despu~s de que 
los tomates salen del em 
paque mexicano es del -
74% de lo que el consumi 
dot paga por el tomate = 
maduro y un 79% de lo 
que el consumidor gasta 
en tomate verde. El cose 
chero mexicano recibe so
lamente el 26% del pre-= 
cic final de menudeo en 
tomate maduro; el cose-
chero de Florida obtiene 
un 45%, el cosechero me
xicano recibe el 21% del 
precio de venta final en 
tomate verde; el coseche 
ro de Florida obtiene er 
36%. 

2. Los tomates son el 6% 
más lucrativos para el -
detallista que cualquier 
otro producto fresco de 
los que venden. 

3. En el nivel de mayoreo 
no existe ningún proble 
ma de discriminaci6n de 
precio contra los toma
tes, como sucede en el 
nivel de menudeo. 

PLAN DE l\CCION 

l. Reducir los costos de ca 
mercializaci6n para que
los cosecheros se benefi 
cien por medio de un au= 
mento en la demanda y un 
mayor beneficio. 

2. Ayudar a reducir los ces 
tos de menudeo por mediO 
de la promoci6n de UNPH 
de las ventajas de los -
tomates y publicar una -
"Guia del Detallista pa
ra obtener lucro en los 
tomates". 

3. Ayudar a reducir los ces 
tos de mayoreo, mejoran= 
do la calidad con varie
dades más firmes y menos 
checkerboarding. 



4. El costo por reclamaciones 
promedia i,6~ por caja.pa
ra todo el tomate enviado 
de Maxico contra 4.1~ para 
todo el tomate embarcado -
por Florida, 

S. El sistema de comisi6n de 
pagar a los distribuidores 
es bueno, pero tiene una -
tendencia a inflar los már 
genes de menudeo y mayoreO. 

6. El costo de empaque consis 
te en el costo de los mate 
riales y el costo del mane 
jo del empaque. -
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4. Reducir el costo de reclama 
ci6n a través de un firme = 
acuerdo con los distribuido 
res de que todos los cargos 
de comisi6n sean reembolsa
dos al productor-cosechero 
en todas las reclamaciones. 

S. Proporcionar a los distri-
buidores un buen incentivo 
y prevenir la indeseable in 
flaci6n de los subsecuentes 
precios del tomate mediante 
la late.rnativa de pagarles 
utilizando el sistema de 
centavos-por-libra. 

6. Reducir el costo de los ma
teriales a través de compras 
cooperativas y los costos -
de empaque y manejo median
te estudios de ingenier1a -
industrial. 

DETERMINACION DEL PRECIO DEL TOMATE EN RELACION AL VOLUMEN POR 
TAMA80S 

l. Los precios mexicanos, se 
ven inclinados por la 
oferta de Florida, pero -
la influencia dominante -
es la mexicana. 

2. En la perspectiva a corto 
plazo, Florida se manten
drá fuertemente competiti 
va con México en la pro-= 
ducci6n del tomate verde. 

J. Se necesita enfatizar 
fuertemente las restric
ciones de calidad en li-
neamientos de restricci6n. 

l. Mantener los embarques de Mé 
xico y Florida dentro de una 
tasa de aumento del 4% para 
evitar una depresi6n en el -
precio. 

2. Favorecer la producci6n de -
tomate cherry y maduro en a~ 
mentas de volumen total a 
corto plazo. 

3, Proponer un plan de cuatro -
niveles para las restriccio
nes, que inc·luya tanto las -
restricciones de calidad co
mo de cantidad. 



4. El oportuno lineamiento de 
las restricciones es extre 
madamente importante. -
Los voltlmenes probables de 
embarque deben ser cuidado 
samente observados para = 
evitar la saturaci6n del -
mercado. 
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4, Proyectar las percepcio
nes del cosechero bajo -
alternativas de restric
ciones, utilizando un mo 
delo de programaci6n li= 
neal por computadora. 

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTACION AEREA 

l. La ~ransportaci6n a~rea de 
tomates frescos permite: 
a) Embarque de m5s frutas 
maduras; b) Extensi6n de -
la vida de anaquel al menu 
deo; e) Pre-programar el = 
equipo a~reo para evitar -
escasez, d) Reducci6n de -
los costos de manejo; y e) 
Establecimiento de precios 
de venta m~s altos. La 
gran desventaja es el cos
to rn§s alto por unidad em
barcada. 

2. Las diferencias de costo -
entre la transportaci6n a~ 
rea y terrestre son toda-= 
v!a muy grandes para garan 
tizar el desarrollo de un
programa de embarques a~-
reos dr- gran volumen. 

1. Explorar seriamente los 
intereses de la Air Car
go International y de la 
Atlantic Container Co., 
para establecer un pro-
grama experimental. 

2. Dirigirse a las aerolíneas 
mexicanas para intentar 
subarrendar el transpor
te de carga a una tasa de 
comisi6n del si de'la ta 
rifa de transporte, del
aeropuerto de Culiac~n a 
la frontera de los Esta
dos Unidos. 

REDUCCION DE RECLAMACIONES EN EL TOMATE 

1, El punto de partida en la 
reducci6n de reclamaciones 
se encuentra en el control 
de calidad del paquete. 

l. Estimular a los distribuí 
dores a tener m~s cuidadO 
en la distribuci6n de sus 
embarques en los mercados 
cercanos o lejanos, de 
acuerdo a la calidad y -
condici6n de los tomates. 



2. Los distribuidores necesi 
tan un incentivo para coO 
perar en la reducc±6n de
reclamaciones. 

121 

2, Considerar el ·estableci 
miento de un departarneñ 
to de Reclamaciones de
la UNPH, en Nogales, 
Arizona, para proporcio 
nar a sus cosecheros = 
miembros los siguientes 
servicios: a) Requeri-
r!a verif icaci6n de to
das las reclamaciones 
deducidas de las liqui
daciones al productor¡ 
b) Realizar!a cobros a 
los distribuidores cuan 
do los pagos al coseche 
ro no se lleven a cabo
dentro del tiempo conve 
nido; c) Representar!a-
a los cosecheros que ha
gan ventas directas de 
Culiacán, para procesar 
reclamaciones contra los 
transportistas; y d) Efec 
tuar!a inspecciones don-
de fuera necesario para 
verificar las reclarnacio 
nes del recibidor. -

EMPAQUE DEL TOMATE Y UN REPORTE SOBRE EL CONSUMO DE TOMATE 
POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS 

i. El 70% de los requerimientos 2. 
del tomate de invierno de 
las cadenas de tiendas, y 
recibidores al menudeo que 
fueron entrevistados, fue 
abastecido por México. Es 
tos compradores indicaron-
que México es su fuente prin 
cipal de abastecimiento de -
tomate maduro y cherry. 

2. El costo de reempaque del 
tomate maduro de Florida 
promedi6 8.75% del costo 
del tomate. Para el toma 
te maduro mexicano, el -
costo de reempaque prome
di6 10.3\ de su costo. 

Promover efectivamente -
los usos del tomate rnexi 
cano por el servicio de
Alirnentos. 



3, Los usuarios del tomate 
del Servicio de Alimentos1 
a) Compran tomate cherry a 
una escala mayor que las -
tiendas al menudeo, debido 
a que requieren de un cos
to de preparaci6n mucho m~s 
bajo; b) Prefieren el tama 
ño 6x6; c) Se encontr6 di~ 
visi6n en cuanto a si hay 
necesidad de un empaque es 
pecial para el Servicio de 
Alimentos; d) Prefieren to 
mates m~s rojos. que los ae 
tallistas; e} Gastan un 
promedio del 20% de las 
compras de productos fres
cos de invierno en tomates; 
f) Están comprando y sir-
viendo un 77% más de toma
tes frescos de invierno 
que hace 3 años; g) Utili
zan tomate regular, alrede 
dor de 2/3 de su uso esti
relac ionado con las ensala 
das; y h) No son muy sensI 
bles a los aumentos de pre 
cio ya sea del tomate o ae 
la lechuga. 

4. La tecnolog!a ya desarro-
llada para el empaque y em 
barque de otras legumbres
frescas preparadas no es -
adaptable al tomate. 

RELACIONES GUBERNAMENTALES 

l, La Orden de Comercializa-
ci6n de Tomate de Florida: 
a) Afecta directamente las 
importaciones de M~xico; -
b) Establece restricciones 
menos limitadas que aque-
llas cubiertas por UNPH pa 
ra las exportaciones mexi= 
canas. 
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l. Continuar con la suscri~ 
ci6n al Pesticide and 
Chemical News Guide en -
el futuro. 



2. La adrninistraci6n de Oro 
gas y Alimentos (FDAl: -
Hace cumplir las toleran 
cias de residuos, estabTe 
cidas por la Agencia de -
Protecci6n Ambiental pa
ra herbicidas, pestici=
das, etc., y; b) Tiene -
una oficina en Dallas pa 
ra comunicar los cambioS 
regulatorios a los ofi-
ciales de Agricultura de 
Ml!xico. 
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2, Solicitar que la FOOD 
aUSINESS ASSOCIATES, INC. 
reporte a UNPH de cual-
quiera de los cambios 
propuestos sobre las ta
rifas en frutas y legum
bres. 

PROMOCION DE LAS LEGUMaRES MEXICANAS Y HAaITOS EN EL CONSU 
MO DEL TOMATE EN 'LOS ESTADOS UNIDOS -

l. El estudio de la FaA, Inc, 
de las compras de tomate 
por el consumidor estadou 
nidense revel6 que: al Se 
hacen por el 53% de todas 
las familias dentro de un 
mes de primavera; bl Au-
mentan agudamente al au-
mentar el ingreso familiar; 
el Declinan moderadamente 
al aumentar el tamaño de 
las familias, dl. Fluct1la 
directa o indirectamente 
al aumentar la edad de 
las personas por tipo de 
tomate comprado; el La mi 
tad de las compras es a -
granel, la mitad empaca
do; f) Var!a mucho por re 
gi6n. -

2. Las promociones al cons~ 
midor generalmente son -
m~s efectivas cuando los 
esfuerzos promocionales 
se dirigen a aquellos 
grupos de consumidores 
que ya estSn a favor de 
los productos que est3n 
siendo promovidos. 

l. Dirigir promociones del 
tomate fresco de invier 
no en grupos d0 ingreso 
alto; familias pequeñas, 
grupos localizados en -
las áreas del noreste, 
su~este central y monta
ñas; y grupos de edad me 
dia. -

2, Promover los siguientes 
atributos del tomate: a) 
Estilo; bl Nutrici6n; e) 
Conveniencia; d} Tradi-
ci6n; el Importaci6n; f) 
Sabor; g) Glamour; hl. 
Econom!a. 



J. Un buen programa promocio 
nal debe incluir promocio 
nes dirigidas hacia los = 
siguientes tres segmentos1 
a) Comercio al menudeo; -
b) Consumidores; c) Servi 
cio de Alimentos. -

124 

3, Considerar el enfoque de 
las promociones al consu 
midor mediante el apoyo
de UNPH de las facilida~ 
des de la UFFVA. 

4, Que la UNPH lleve a cabo 
su propio programa suple 
mentario promocional en
un esfuerzo por crear 
una imagen precisa en el 
negocio y con los consu
midores del tomate mexi
cano. 

FUENTE: Uni6n Nacional de Productores de Hortalizas. 
Comercializaci6n de Hortalizas Mexicanas. 
M~xico, 1988 pp. 93, 98 
Bolet1n anual 



s. La integraciOn'de la horticultu•a en la 
econom1a municipal 
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Después de tener una idea a través de este mismo trabajo de 
la importancia que para la vida del municipio representa el 

cultivo y comercializaci6n de las hortalizas, se ha querido 
manejar en un punto especifico, la integraci6n de los sect~ 

res econ6micos y la relaci6n directa de ésta como rama pro
ductiva del sector primario, 

Localmente los sectores econ6micos son una divisi6n de las 
actividades sociales, ya que de su desenvolvimiento y ten

dencias, depende el crecimiento del producto local, la im
portancia impl1cita de cada sector es variable en función 

de su capacidad multiplicadora de empleo y valor, dadas las 
caracter1sticas de la econom1a local. 

La producción es la etapa prioritaria de la econom1a por 

ser la generadora de valor agregado real, principal compo-

nente del ingreso local, La comercializaci6n es también i~ 

portante por cuanto que convierte en dinero o moneda aquel 

valor agregado, aunque en el mayor de los casos, se requie
re de un sistema preestablecido para poder lograr que esa -

conversi6n llegue a manos de los productores. 

El sector industrial es prioritario dentro de la sociedad -

porque su actividad agrega mas valor por unidad monetaria -
invertida al año que otros sectores, dada su inherente cap~ 

cidad de aprovechamiento tecnol6gico, ast como su dinamismo· 

histórico mundialmente demostrado,!.92./ 

106/ Weitz, Raanan. Desarrollo Rural Integrado. Menciona 
que la introducci6n de industrias al entorno rural 
cumple con un doble prop6sito; estimular el proceso de 
diversificación de la producci6n agrícola por medio de 
la provisi6n de insumos y la creación de un mercado pa 
ra los productos agricolas (materia prima para preces~ 
miento, una canasta de alimentos perecederos para su -
consumo por obreros industriales), por un lado, y pro
porcionar fuentes de empleo por el otro. 
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El devenir del ssctor agrícola muestra la importancia que -

~ste tiene como sost~n no s6lo productivo sino subsistencial 

de la sociedad, y el sector ptlblico como promotor de las co~ 

diciones que coadyuven al crecimiento y desarrollo del sec

tor productivo. 

La poblaci6n que en ocasiones tiene que emigrar de Copándaro, 

es de suma importancia para un despegue productivo, pues ª! 
te personal es calificado cuando que desde pequeños han ma

nej adó el cultivo hort1cola y conocen en parte, las condi-

ciones de trabajo y las necesidades de los vegetales, y ~on 

ello, el manejo econ6mico de la producci6n. 

Finalmente, la inversión del Estado y los servicios pGblicos 

adquieren especial importancia, puesto que significan mejo-

res condiciones de vida para la poblaci6n en general, y para 

los productores, bases s6lidas y parte del sistema de sopor

te e infraestructura que les prev~ mejores posibilidades de 

salida óe producci6n. 

Lamentablemente, la industrializaci6n de los pa!ses en 
v!as de desarrollo no logr6 su cometido, principalmente 
porque fue concebida como una mera imitaci6n del proce
so que ocurriera en otros pafses afluentes. p. 27 
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5.1 tas hortalizas como fuente de capital 

El planteamiento de presentar a la producci5n de hortalizas 
como fuente de capital, nos introduce de lleno en el siste
ma capitalista, donde las relaciones sociales de producci6n 
son basadas en la producci6n del capital, dinero y medios -
modernos de produccian, de la explotaci6n de la mano de obra, 

de la producci6n predominante de bienes para el mercado 
(mercanc!as)., y en la distribuci6n desigual de la riqueza, 
acaparada por la clase capitalista, De esta manera tendr!a 
que reaccionar la sociedad en conjunto para que pudiera fo~ 
maree el capital y posteriormente, la acumulaci6n, que pro
moviera el crecimiento en otros sectores econ6micos. 

Las fuerzas productivas en el capitalismo comprenden moder
nos y complejos métodos técnicos de producci5n de instrume~ 
tos y medios de trabajo, sistemas de transporte terrestre, 
aéreo y mar1timo; energ!a nuclear, eléctrica e hidrocarbu-
ros, etc., obreros cultos -t~cnicos profesionales- con mas 
conocimientos, hábitos y experiencia de trabajo que los ca
pacita para ser la pieza clave que domina y mueve los m~s -
variados y dif!ciles mecanismos de producci6n. Todo siempre 
sujeto a las leyes fundamentales del modo de producci6n cap~ 
talista; la plusval!a y la acumulaci6n. Surge tarnbi~n la -
concentraci6n y centralizaci6n del capital, as! corno la ere~ 
ci6n de los monopolios. 

De manera que, al iniciar los movimientos que han de llevar 
al municipio hacia el sistema de producci6n capitalista, se 
dar!n paulatinamente muchos de los pasos o fen6rnenos rnenci~ 
nades anteriormente, modificándose de manera sistem~tica, -
las relaciones entre los propios productores y de ~stos con 
el personal o mano de obra a su cargo. 
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La divisi6n social del trabajo se ver1a enmarcada por los -
sistemas implantados por los empresarios, formándose de ma
nera cada vez más clara, la divisi6n de clases sociales, 
principalmente en ricos y pobres, 

No se afectar1an -como es obvio- anicamente las relaciones 
productivas, sino en el aparato socio-pol1tico, intervinie~ 
do inmediatamente el Estado como sistema pol1tico de domin~ 
ci·6n, asegurando la supervivencia y reproducci6n ·de las re
laciones de explotaci6n capitalista, es decir, la producci6n 
continua de plusval1a y la ac\U1\ulaci6n permanente de capital. 

Como se maneja en este mismo capitulo, la entrada al capit! 
lismo en M~xico y concretamente en el !rea rural, se ha da
do paulatinamente y no siempre con delicadeza o precauci6n, 
aun cuando todos experimentamos inclinaciones al cambio y -
resistencias al mismo, los factores que determinan estas i~ 
clinaciones y resistencias, son de car3cter cultural, social 
y psicol6gico,!.!!2/ 

De manera que no todos los pueblos pueden en determinadO rn~ 
nento, entrar a una etapa de desarrollo, si no cuentan cier 
tas caracter1sticas que los lleven a ello, dice Warmanioa;
que se dan en funci6n de los recursos naturales, la densidad 
demográfica y las formas especificas de articulaci6n con el 
capitalismo. 

Foster M., George. Las culturas tradicionales y los cambios téc_ 
~· FCE. México-Buenos Aires. p. 16 

Warman, Arturo. El problema del carneo en México. Dice que la -
multiplicación de las actividades productivas de los campesinos, 
no se da de modo uniforme en todo el territorio, sino que se con 
figura de manera local en función de los recursos naturales 1 de -
la densidad demográfica y las formas específicas de articulación 
con el capitalismo, Esta diversidad también se expresa como una 
aparente multiplicidad de los grupos sociales campesinos. p. 112 
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Para el caso de Copándaro de Galeana, si la producciOn hor
t1cola se dirige en su totalidad al mercado especializado, 
ya sea nacional o extranjero y se somete a las leyes y ca-
racter!sticas que ~ste presenta, su sociedad tendr!a necea! 
riamente que, evolucionar en varios aspectos; tanto t~cni-
co-productivos como socio-culturales, para poder satisfacer. 
los nuevos requerimientos y con ello, loqrar uno de los ob
jetivos básicos, la captaci6n de capital. 

Por lo anterior, los campesinos podr!an sufrir un fuerte g~ 
ro, pues con sistemas como el capitalista, en opini6n de 
Sergio de la Peña1091 el campesino tender!a a desaparecer -
como clase correlativamente con la eliminaci6n de la rela-
ci6n de explotaci6n precapitalista que le di6 origen corno -
tal. De continuar las relaciones como hasta ahora, sequir4n 
existiendo los campesinos como clase refuncionalizada. 1101 

110/ 

Peña, Oergio de la, De c6mo desafarecen las clases 
campesina 1 rentista en el capita ismo. Menciona .el 
autor que os campesinos van siendo integrados a las 
clases del capitalismo, o sea, ;•a en tanto explotado 
res si prosperan en su lucha por transformarse en e~ 
presarios, ya a la pequeña burguesfa si permanecen -
en su calidad de productores casi familiares o la ma 
yor!a, a los explotados al peraer tierras y derechos 
de propiedad para incorporarse el trabajo asalariado 
corno jornaleros, obreros, capataces, t6cnicos, cte. 
P, 54. 

Ibid. p. 66. El propio autor aclara que la clase 
campesina prevalece porque persisten formas de expl~ 
taciOn que no son capitalistas, es decir, que son º! 
pitalistas pero no son de explotaci6n directa del -
trabajador. En esta medida es que permanece todav!a 
la clase campesina como tal, pero refuncionalizada -
en las relaciones de explotaci6n del sistema capita
lista a trav~s, fundamentalmente, del mercado. 



130 

Al incluirse la producci6n hort1cola en los mercados dentro 
y fuera de nuestras fronteras, tendrá necesariamente que 
surgir el soporte de comercializacidn, mejor dicho, los re
cursos humanos y materiales c¡ue dirijan la mercanc1a hacia 
los mejores mercados, m!s altos precios y que creen las po
Hticas y caracter1sticas de la zona productiva, perfecta-
mente identificable por sus clientes, participando en el 
mercado y no permanecer corno productores aislados de las a~ 
tivid~des mercantiles de la rama. 

Cabr!a apuntar finalmente que, mientras se sigan vendiendo 

las hortalizas, el ingreso continuará llegando al municipio 
pero na de manera sistemática y no corno capital, sino corno 
remuneraci6n a su trabajo y meros ingresos por la venta de 
la producción, cuesti6n diferente al planteamiento expresa
do en este punto, la concentraci6n al menos de parte de esos 
ingresos y su aplicación a la propia producción, para crear 
un valor adicional, el mejoramiento paulatino de su t~cnica 
y tecnolog!a, as1 como los medios de transporte y fundamen
talmente, la idea u objetivo de cambiar productivamente, m2 
dificar!a en Cop4ndaro las relaciones sociales de producción. 
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5,2 La producci6n hort1cola como activador econ6mico 

Para que pueda darse un desarrollo rural, ~ste tendrá que -
ser basado en el crecimiento econ6mico y tal desarrollo no 
será factible sin una movilizaci6n efectiva y provechosa de 
los máximos recursos de mano de obra, tierras y capital de 
la poblaci6n rurai. 111/ 

Sabiendo que en Copándaro, los más altos porcentajes de in
versidn de capital, tierra y mano de obra se dedican al cu~ 
tivo de hortalizas, ser! entonces esta rama del sector pri
mario, la base para el crecimiento y desarrollo que se pla~ 

tee. Se conoce como dato la mano de obra ocupada y la dis

ponible o subocupada, que en la primer etapa o en el inicio 
de todo crecimiento econ6mico es base fundamental. 

En las tareas cotidianas y culturales del cultivo hort!cola, 
se utiliza gran cantidad de mano de obra, mucha de ella de -
niños y mujeres que, ademfis de trabajar en su propio huerto, 
aceptan otros trabajos cuando que el trato a las plantas por 

ellos es más delicado, logrando as!, cayor produccidn en buen 
estado. El desarrollo de los huertos como unidad de produ~ 
cidn individual o familiar, llega a atravesar por etapas bien 
definidas que reflejan la transformaci6n de una econom!a de 
subsistencia a una econom!a con orientaci6n de mercado¡ di

cha transformaci6n involucra tres fases diferentes; la dive~ 

sificaci6n, especializaci6n y automatizacidn.1121 

Es posible que los productores de Copándaro est~n superando 
la primer etapa, o sea, la diversificaci6n para as1, pasar 

a la especializaci6n pero este trámite, este paso llega al 

~/ Raanan, ¡¡e:itz. Desarrollo Rural Integrado. El enfo
que del Rejovot. op. cit. p. 15 

112/ Ibid. p. 18 
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transcurrir algunos años. Cuando por razones diversas se -

presenta la posibilidad de cambiar de un sistema de econo-
m!a de subsistencia a un sistema de producci6n especializa
do, tiene riesgos, cuando que no siempre se asimilan las 
ideas y se adaptan al proceso y con ello, .se crean verdade
ros conflictos y tiende al fracaso. 

Dice Foster,1131 que el desarrollo tecnol6gico es algo com
plejo y no se puede dar aisladamente, pues debe ser algo 
rnás qÚe adelantos t~cnicos y materiales. 

Para que la producci6n hort!cola funcione verdaderamente e~ 
mo punta de lanza en el crecimiento econ6mico y pueda con -
ello, llevar consigo al sector industrial, comercial y de -
servicios, habr!a que hacer cambios en el nivel tecnol6gico, 
organizacional y administrativo, tanto de los huertos como 
de la sociedad misma, requiriendo el mayor nllmero de perso
nas capacitadas, para poder desplegar las actividades y crear 
paulatinamente el sistema de soporte e infraestructura que 
hasta cierto punto, ha proporcionado el gobierno. 

La evaluaci6n del comportamiento del mercado tendrá que ser 
frecuente, tomando en cuenta su estructura y capacidad, ast 
como su constante movimiento y evolucí6n para de esa manera, 

Foster M., George. Las culturas ••• El desarrollo tec 
nol6gico es un proceso complejo que hasta los especia 
listas no comprenden siempre como es debido. La mis= 
ma expresi6n se presta a confusiones, porque estricta 
mente hablando, no puede haber desarrollo tecnol6gico 
aislado. Quiza expl!quese mejor lo que queremos decir 
con el tármino desarrollo tecnol6gico-social, puesto 
que el desarrollo es bastante más que la aceptaci6n ma 
nifiesta de los adelantos materiales y t~cnicos, es -
también un proceso cultural, social y psicol6gico. 
Acompañando a todo cambio técnico y material, va otro 
correspondiente de las actividades, pensamientos, va
lores, creencias y comportamientos del elemento hwna
no al que afecta el cambio material. Hoy d!a, sabemos 
mucho menos de los aspectos culturales, sociales y psi 
colOgicos del desarrollo, que los puramente tecnol6g1= 
cos. pp. 14, 15. 
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mantener la relaci6n directa entre la capacidad de absorci6n 
de un volumen significativo de los productos perecederos y 
la producci6n de los mismos, en el 4rea productiva municipal, 

Una vez que la producci6n y comercializaci6n de hortalizas 
alcance un nivel significativo que determinar! la propia s2 
ciedad, debido a los factores que en ella se manejan y den
tro de los cuales, tanto los productores agrfcolas como los 
prestadores de Servicios y comercializadores de los produc
tos que entran necesariamente al municipio, para surtir el 
mercado local, y dem4s que est~n dispuestos a aceptar,il4/ 
propiciar4n las inversiones en pequeñas industrias, en la -

prestaci~n de servicios de manera formal y organizada, con 
referencia a la agricultura y que posteriormente, se inde-
pendizar4n y crear4n su propio mercado. 

Muy probablemente, una nueva forma de producci6n dirigida -
al mercado contribuir!a a implantar formas de producci6n e~ 
presariales, cambiando en parte el sentido de clase los ca~ 

pesinos y modificando con ello, la relaci6n de explotaci6n, 
reforzando o contribuyendo a la construcci6n del capitalis
mo .1151 Para que el manejo de las hortalizas como fuente de 
capital se diera y existiese la pretensi6n de acumulaci6n -
se tendr!a necesariamente que entrar cabalmente en el capi
talismo, con sus riesgos, sus pro y contras, m~s las irnpli
qaciones que en ocasiones se desconocen hasta el final del 

proceso. 

Ibid. Toda cultura tiene un sistema de valores ••. su 
sistema de valores da estabilidad a una cultura ••• la 
mayor parte de los individuos se sienten seguros al 
ajustarse a las pautas de sus sistema de valores cul
turales. p. 28 

115/ Peña, Sergio de la. op. cit. p. 53 
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5.3 La planificaciOn como in~trumento integrador 

Se puede dar por hecho el que toda actividad econOmica per
sigue el mismo fin, independientemente de la forma espec!f! 
ca que adopte para ello¡ ese fin se traduce en la obtenci6n 
del mayor monto posible de bienestar a partir de una canti
dad finita de medios, o bien, obtener un monto prefijado de 
bienestar con la aplicaciOn de la menor cantidad de medios 
para lograr el mismo fin. De esta manera, la coordinaci6n 

o el ajuste de las actividades que dentro del medio rural -
se dan y de la influencia que una tenga sobre las otras, as 
la materia de este punto, de hecho las ~elaciones que se dan 

entre los sectores primario, secundario y terciario de la -

econom!a, han de ser dirigidos e integrados para lograr un 
fin coman o que al menos, los dirija hacia el objetivo gen~ 
ral. Este elemento integrador es el concepto de desarrollo 
econ6mico que ha constituido en M~xico la columna vertebral 
de la pol!tica econOmica en los ültimos años. 1161 

Para facilitar el desenvolvimiento del desarrollo econ6mico 
contamos con instrumentos. Uno de ellos, es la planifica-
ci~n que cuenta con los fundamentos necesarios y un proceso 

aplicable a los casos espec!ficos, mediante un anAlisis y -
diagn6stico, su traducciOn a objetivos claros y precisos de 
lo que desea alcanzar. El desglose en forma ordenada de to 
dos los objetivos intermedios y finales, as! como las metas 

y su jerarquizaci6n con el establecimiento expl!cito de las 
relaciones, la cuantificaciOn de los recursos disponibles y 
la distribuci6n de tales actividades en el espacio y tiempo. 

La planificaci6n implica la ejecuci6n de las acciones esta
blecidas en el plan, su control y la retroalimentación o 

Duch Gary, Nestor.. Coord. La informaci6n cetenal en 
la laneaci6n del desarrollo econ6mico. Comisl6n.de 

territor o nac ona . M xico, 1976. p.11 
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ajuste sistemático de objetivos, En México, la planifica
ci6n econ6mica y de hecho la rector1a de la econam!a, está 
a cargo del gobierno, es decir, de la adm1n1straci6n en 
turno, por ello, en un pa!s de economta mixta, el Estado -
tiene un gran poder para la regulaci6n de las actividades 
econ6micas, y adquiere mayor sentida cuando se hace dentro 
del contexto de la planificaci6n del desarrollo, pues es -
all1, donde se manifiestan e><pl1citamente las aspectos más 
destacados de las acciones que este realiza en el área ec~ 
n6mico-social. 1171 

Cuando el gobierno asume la responsabilidad de desarrollar 
a la naci6n en sus diferentes clases, sectores y niveles, 
contrae un fuerte compromiso, para que por medio de sus di
ferentes niveles de gobierno, busque la satisfacci6n de las 
requerimientos de la sociedad, El promover mejores niveles 
de vida para la saciedad implica una serie de propuestas 
que implican a la saciedad misma y que por medio de mecani~ 
mas aperadas por el sector p{\blico, intentarán lograr los -
objetivos planteados. 

Para el gobierno municipal de Copándara, tales planteamien
tos no son figura de actuaci6n, pues estando presentes ca-
racter1sticas econ6micas basadas en la praducci6n hort1cala, 
no se implementa ningQn mecanismo que lleve o al menos pro
mueva el crecimiento econ6mica y el desarrolla social, de-
janda can ello, un vac!a entre la sociedad y la adrninistra
ci6n municipal. 

117/ Cibotti y Sierra. El sector pQblico en la planifica 
ci6n del desarrolla, Sigla XXI. México. Desde un 
punto de vista ecan6mico, la que se denomina adminis 
traci6n pGblica, puede concebirse coma una unidad ~ 
productora de ciertos servicios indispensables en una 
economía organizada que combina factores de producci6n, 
genera val.>r agregado y obtiene resultados que depen
den, en pa .·te de la eficiencia con que funcione y de 
los recurs, ::; que se le asignen. pp .. 12, 18. 
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e o N e L u s I o N E s . 

l._ efectivamente el medio flsico Geogrifico es favorable para 
la producci6n de hortalizas de calidad. Mientras que su -
infraestructura y capacidad productiva actual, no es pro-
pia para un mercado externo de gran tamafto, para un merca-

do de exportaci6n. Si nuestro inter&s es mejorar la cali-
dad de la producci6n. Fue apreciado que los productores no 
mantienen virtualmente ninguna re1aci6n productora con el -

gobierno municipal y que las organizaciones oficiales son -
inoperantes en·tanto que pricticamente no existen en Copin
daro. 

2.- La economla del lugar se presenta de tipo campesina, cerra
da con sistema productivo que ee basa en la fuerza de trab~ 
jo familiar, tenencia de la tierra minifundista y formas in 
dividualistas en su producci6n y comercializaci6n. 

3.- El conocimiento de la complejidad de los sistemas de comer
cializaci6n agrlcola en M&xico, muestran una fundada y con
tinua sospecha de parte de los agricultores sobre el hecho
de que el crecimiento de los rendimientos f lsicos de la prg 
ducci6n agrlcola no contribuye necesariamente al mejoramien 
to de loa ingresos de los agricultores en raz6n de limita-
clones del sistema de comercializaci6n. La variante de prg 
ducci6n de hortalizas de alta calidad y el hecho de entrar
al mercado especializado hort!cola necesitar& necesariamen
te la cooperaci6n de los productores entre ellos mismos, su 
fortalecimiento al interior y el trabajo profesional en la
vig ilancia de sus intereses en medida del crecimiento de 
las cantidades comercializables se planificara la propia prg 
ducci6n, el manejo de excedentes posiblemente canalizado •
pequeñas industrias creadas para ese fin, la misma necesi-
dad de requerimientos para la producci6n podri crear empre
sas pequeñas dedicadas a los sistemas de riego adecuados, -
invernaderos, material de empaque, e incluso impresos de DK 
den comercial y financiero. 
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R E e o H E N D A e I o N E s . 

Buscar que se formalice la planificaci6n, mediante la inter 
venci6n del Comit6 de Planeaci6n Municipal, de manera que -
asuma el car6cter de coordinador y racionalizador de los m~ 
dios y procedimientos involucrados en la acci6n econ6mica -
municipal. El interés que muestran tanto particulares como 
servidores públicos en la planeaci6n, será la piedra de - -
arranque para armonizar las relaciones productivas.al inte
rior redundando en la activaci6n de las ramos de la econo-
m!a y por tanto conducir las relaciones econ6micas municip~ 
les hacia el crecimiento y desarrollo de la comunidad. 

2 - Buscar a trav6s de la producci6n de hortalizas que los hor
ticultores formen organizaciones formales e informales ta--
1es como cooperativas, asociaciones, agrupaciones, clubes.
grupos de convivencia, etc. en su forma familiar e indivi-
dual, de manera que sean reconocidos por los gobiernos mun1 
c!pates principlmente, que en determinado momento sirve co
mo aval de las actividades que estos desarrollen. 

3 Dentro de la propuesta productiva hort!cola. se sugiere que 
sea aumentada paulatinamente la utilizaci6n de mejores va-
riedades vegetales, as!. como las técnicas necesarias para -
elevar los rendimientos y la calidad sin crear un desequil1 
brin en la actual producci6n, haciendo para ello un pequeffo 
espacio dentro de la parcela donde se experimentari con las 
sugerencias que el Técnico al que se consulte muestre como
alternativa. 
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4.- Debido.a la escasa organizaci6n de la Sociedad, actividad
administrativa municipal y de tipo privado; no podrá lle-
garse a una integraci6n municipal, si no es con la cooperA 
cibn de todos los sectores, no solo en un objetivo como la 
prouesta en este trabajo 1'Producci6n de Hortalizas de alta 

calidad", sino una diversidad socio-cultural (deportivos,
recreativas, educativas, etc.) que formen lazos de convi-
vencia y colaboraci6n entre las familias, jugando para ello 
un papel muy importante el Ayuntamiento llunicipal, ya que
de ser rebasado por la población, se presentarla como un -
obstáculo a vencer frenando as!, el camino al desarrollo. 

s.- Finalmente, la producc16n hortícola si puede funciona~ co
mo activadnr econ6mico y como actividad integradora, muni

cipal apoyándose en el sistema de planif icac16n, cuando -
que éste más que un instrumento integrador es una necesi-

dad de coordinaci6n y dirección para el desarrollo munici

pal. 
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