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Introducci6n 

Este trabajo muestra como se encuentra estructurado e1 -

municipio de Pátzcuaro; por 1o tanto estudia sus aspectos fís~ 

cos y ana1iza 1a pob1aci6n que 1o habita y 1as actividades que 

en é1 se realizan. 

Para 11evar a cabo e1 estudio fué necesario 1a revisi6n 

de bib1iografía referida a1 tema para poder obtener 1os datos 

hist6ricos y 1as notas actua1es que proporcionaran una parte -

de1 trabajo de gabinete, ya que 1os datos estadísticos de los 

censos de población y agrícola, ganadero y ejidal sirvieron p~ 

ra terminar este aspecto del trabajo. 

Se realizaron tambi~n visitas al municipio para compro-

bar datos obtenidos en la bibliografía y para llevar a cabo -

pláticas y entrevistas con la poblaci6n, ya que son los habi-

tantes del lugar quienes realmente conocen los problemas que -

hay en la zona y la situ3ci6n que tienen actualmente. 

La tesis consta de cinco capítulos; el primero trata los 

antecedentes hist6ricos> en él se hace una exposici6n general 

de como evolucion6 el municipio desde la época anterior a la 

co1onia hasta nuestros días. 

El segundo capítulo estudia los aspectos físicos del mu

nicipio en donde se aprecia su situaci6n geográfica, la geolo

gía, el relieve, el c1ima, 1a hidrografía, los sue1os, la flo

ra y la fauna que nos permiten conocer el marco físico de ref~ 

rencia para ubicar a 1a pob1aci6n y las actividades económicas 

que ésta lleva a cabo. 
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En el tercer capítulo, que trata los aspectos humanos, 

se indica cual es la población que se encuentra en la zona de 

estudio, cuánta es, dónde está, porque se localiza en determi

nadas zonas y como ha variado a través de. por lo menos. tres 

'décadas. O sea que en él se analizan datos que nos permitan -

conocer cual es la densidad de población, cuántos analfabetos 

hay, cuánta población lleva el peso económico de todo el muni-

cipio. Estos datos nos permiten situar a Pátzcuaro dentro --

del contexto nacional. 

La ciudad de Pátzcuaro por ser cabecera del municipio y 

e1 principal centro comercial tiene mucha mayor importancia 

que el resto de las localidades, por lo que el cuarto capítulo 

muestra las características que esta ciudad presenta. 

En el Gltimo capítulo se estudian los aspectos econ6mi--

cos. Abarcan la agricultura como principal actividad del mun~ 

cipio, la ganadería, la explotaci6n forestal, la pesca y las -

artesanías. 

Los cuadros y gráficas fueron creados en base a los da-

tos enco~trados en 1os censos ya mencionados. 

Los principales problemas para realizar este trabaje fu~ 

ron por ejemplo la obtención ~e datos fidedignos y la dificul

tad de adquiiir información en las oficinas gubernamentales. 
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I. Antecedentes Históricos 

Pátzcuaro deriva su nombre de '"paztz.a" e1·1ug.J.:r donde t!_ 

fien1.1·; otros autores como José Corona Núñez expone que emana -

de "patzcaniu teñir de.negro. o de "petatzecuaro" 1ugar de ci-

mientes. E1 1ago que recibe e1 mismo nombre era en e1 Sig1o -

XVI e1 centro po1ítico y cu1tura1 de1 reino de Michuácan "lu-

gar de pescadores o que tiene pescado". 

Después de la conquista, a 1os pobladores de este reino 

se les ap1ic6 e1 mote de tarascos que procede, según Sahagún~I. 

de1 Dios ta~as que lo han identificado con e1 Dios Mixcoatl de 

los toltecas-chichimecas y con el Camacht1i de los t1axca1te--

cas. El mismo autor da otra interpretación, según la cual ta-

rascas proviene de tarascue 11mi yerno" o "mi suegro' 1 que ap1i-

caban a los es~afio1es que llegaron a Michoacán; estos 11amaron 

del mismo modo a los Miéhuaqué, aunque para ellos en un princ~ 

pío constituyó una afrenta, fué el nombre que preva1eci6. 

La monarquía tarasca formaba parte del reino de Michuá--

can y se consideraba a Tarificuri como su fundador~ é1 era se--

fior de los Michuaqué y baj6 de 1os montes en donde cazaba, pa

ra convertirse en agricu1tor y pescador, asentándose en 1as --

márgenes de1 lago. 

l/ L6pez Sarrelangue, Delfina Esmera1da. La nob1eza indígena -
de Pátzcuaro enº1a época virreinal. México, 1964. 

~/ Sahagún Fr. Bernardino de. Historia 2enera1 de las cosas -
.de la Nueva España. Ed. Porrda, México, 1956. T. III. 
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"Tariácuri cre6 tres señoríos 1os que tuvieron como cede 

Ihuatzio, Pátzcuaro y Tzintzuntzan, el de Pátzcuaro perdi6 im

portancia con 1a muerte del señor y a fines del S. XVIII se 

tras1ad6 el Dios y e1 tesoro a Tzintzuntzan> subordinándose a 

este Ihuat?..io y Pátzcuaro'' .. 2-1 

Sahagún mismo explica que el pueblo estaba dividido en -

c1ases sociales; se encontraban en el pe1dafio más alto los se-

fiores, palabra que se ap1ic6 a los del linaje real por 10 que 

les correspondía el gobierno de los señoríos más poderosos y -

se les confiaba los puestos clave para la seguridad del reino; 

los caciques eran nobles de menor estirpe y reg~an a los pue--

b1os conquistados. Los sefiores y caciques ten~an como obliga-

cienes además de las del gobierno y el ejercicio de la justi--

cia> las relacionadas con las labores religiosas y militares, 

así como la conducci6n de la economía de los pueblos; también 

dictaban los criterios demográficos y las normas morales y so-

ciales. 

Los estratos más bajos estaban cubiertos por los vasa---

1los, macehuales y esclavos; los dos primeros poseían tierras 

por la que pagaban tributo y servicio personal a los nobles; 

este trabajo 1o realizaban en las áreas más fértiles que eran 

patrimonio real; cuan¿o no querian servir más a su sefior hu~an 

de él, quedando con ello liberados, se acogían a otro. 

Los trabajos más difíciles como construir casas o labrar 

~/ L6pez Sarre1ange, Delfina Esmeralda. QE.. cit. , p. 13. 
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1as sementeras eran rea1izados por 1os esc1avos que ocupaban -

e1 esca16n más bajo en 1a sociedad. 

Los matrimonios se realizaban s61o entre miembros de la 

misma clase social o cepa; las uniones entre pertenecientes a 

dos clases sociales diferentes eran considerados concubinatos. 

Después de 1a conquista, Pátzcuaro present6 un rápido 

crecimiento, debido a 1as honras y mercedes concedidas a su f~ 

vor, por ser cabecera de una de las provincias más ricas de la 

-Nueva España y por el empeñ.o que puso Don Vasco "quien convoc6 

a 1os habitantes de todos 1os alrededores y aan México para eª 

grandecerla, determinaron que las faldas de la sierra y los 

llanos se tapizaran de casas, 1~ mayoría edificios bajos tech~ 

dos con paja o contejamanil por las muchas aguas, pero otros -

muy suntuosos construidos con piedra blanca extraída de una --

cantera cercana".~/ 

A partir de 1539, algunos pueblos que pertenecían a T~iª 

tzuntzan quedaron sujetos a Pátzcuaro, dominando en esta época 

a 73 pueblos y barrio~; para los S. XVII y XVIII, ya como cap~ 

tal de provincia tuvo bajo sus 6rdenes a 16 cabeceras con sus 

respectivos pueblos, estas fueron: 

1 • Va1lado1id 5. Tupa taro 

2. Su ruma taro 6. Opopeo 

3. Aguanuato 7. Santa ciara de los Cobres 

4. Guanajo 8. Zirahuén 

1../ L6pez Sarrelengue, Delfina Esmeralda. QE.. cit., p. 65. 
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9. Huiramángaro 13. Urecho 

10. Ajuno 14. Santiago Ario 

11. San Juan Tumbio 15. Numarán 

12. Yarácuaro 1 6 • Cuachao.2..1 

Las pob1aciones tomaban el nombre de 1os nobles indíge-

nas que 1as habitaron, al fallecer éstos adoptaron el nombre -

del santo o de la virgen a la que se había acogido desde su -

fundaci6n. 

Para finales del S. XVIII la poblaci6n de Pátzcuaro se -

encontraba formada por indígenas, españo1es, mestizos y mula--

tos. Gráfica 1. 

La llegada de los espafioles ocasionó un cambio radica1 -

en 1a indumentaria y en 1as actividades que desarroll6 la po-

b1aci6n, ya que Don Vasco de Quiroga dividió la ciudad en ba-

rrios a 1os que di6 un oficio como herrería, pintura, arte pl~ 

mario, pesca, etc. 

Los indígenas además de desempeñar labores agríco1as y -

e1 corte de lefia para cubrir sus necesidades; tejían redes, h~ 

c~an tejamani1es, eran carpinteros, etc.; algunos continuaron 

siendo mercaderes y tratantes de diferentes productos estando 

su principal radio de acción en la P1aza Mayor, lugar de reu-

ni6n de todos 1os pueblos de 1a laguna y 1a sierra, para e1 -

trueque de sus productos en el "tianguis" ce1ebrado todos 1os 

días. 

_2../ Memoria de 1os bienes ·de la comunidad de Pátzcuaro. 1962, 
C.D.H.C.H. serie Pátzcuaro, ro11o 115 s/f. 
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Los diferentes periodos históricos que siguieron a la 

conquista como la época colonial, la independiente, la revolu

cionaria y la postrevolucionaria no hicieron que se produjera 

un cambio de fondo en las costumbres de la poblaci6n tarasca; 

de esta manera aunque se han incorporado a la economía de mer-

cado. siguen conservando 1as características de su cultura co-

mo es "el énfasis que pone en la orgnnizaci6n de su vida bajo 

normas comunales" .. !i/ 

Respecto a 6sto, Aguirre Beltrán nos dice que "éstas al-

ca1zan su más a1ta manifestaci6n en la serie de dispendios e -

intercambios ceremoniales que regulan la economía de prcs~igio 

y que tienen como prop6sito último, el de consolidar y robust~ 

cer las fuerzas que mantienen unida a esa sociedad" .. J.../ 
La acumulación de capital que se lleva a cabo en el sis

tema capitalista, no procede en la sociedad tarasca en donde -

"la categoría de "principal" o "rico" se gana por el derroche 

y despilfarro del dinero pero por el derroche y despilfarro -

institucionalizado" .. ~/ 

Las actividades productivas están dirigidas hacia la ob-

~/ Aguirre Beltrán, Gonzalo. Problemas de la poblaci6n indige
ria de la cuenca del Tcpalcatencc. Memorias del Instituto N~ 
cional Indigenista. Vol. III. Ed. del I.N.I. México, 1952. 

21 Aguirre Beltrán, Gonzalo, Qp_. cit.; p. 324. 

J!/ Ibídem. 
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tenci6n de 1as necesidades bio16gicas de subsistencia y a 1a -

adquisici6n de prestigio. este ú1timo es de gran importancia -

para ser reconocido en la sociedad tarasca; y se obtiene pri~ 

cipa1mente desempeñando cargos en las festividades religiosas, 

que les representan un gasto económico muy fuerte. pero como -

su mayor interés es el prestigio que van a ganar, se dedican -

entonces a ahorrar para poder cubrir esos gastos. 

Otra forma de obtener prestigio es el despi1farro de bi~ 

nes que se realice en la ceremonia matrimonial, ya que es un -

pueblo muy religioso y apegado a sus normas morales; en esta -

ceremonia se logra una importante circulaci6n de productos co

mo pan, otros alimentos, vestido y demás artículos que se con

sumen durante la boda "el prestigio que adquieren con este mo

tivo las familias invo1ucradas es tanto mayor cuanto más gran

de sea el consumo desenfrenado de bienes".~/ 

A la mujer se le educa para ser ama de casa y procreado

ra de hijos y no es sino hasta la edad de la menopausia cuando 

se le permite e incluso impulsa a las actividades econ61nicas -

que la emancipen de la dependencia familiar y le otorguen una 

~~u~lcÁ6n relevante en la sociedad. 

Se prefieren las fami1ias numerosas ya que los hijos re

presentan una importante fuonto de trabajo desde que estos son 

pequeños, así como do mejores ingresos fami1iares cuando ere--

cen. 

~/ Ibídem. 
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2. Marco Frsico 

2.1. Situación Geográfica 

El Municipio de Pátzcuaro se localiza al sur del lago -

que recibe el mismo nombre y en el centro norte del Estado de 

Michoacán. 

Las coordenadas geográficas extremas que abarcan el mun~ 

cipio son: 19° 26' a 19° 38' de latitud norte y de 101º 28' a 

101º 46' de longitud oeste. 

El municipio tiene una extensión aproximada de 261.25 -

Km2 que representa el 0.44\ de la superficie total del Estado; 

contaba en 1970 con 37 615 habitantes.!..Q_/ que son el 1.62~ de -

la población total, esto proporciona una densidad de población 

de 143.98. 

Segdn los datos obtenidos de los censos de 1950 a 1960 

el municipio aumentó de 19 957 has. a 40 112 has.; volviendo a 

disminuir a 23 423.6 para 1970; no pudo saberse la causa de e~ 

~as varincioncs pero se cree que en el primer caso presenta 

unn mayor superficie por la ganancia de poblados y, debido a -

la creación de otro municipio entre 1960 y 1970 vuelve a decr~ 

cer. 

Pátzcuaro es uno de los municipios del Estado con una -

densidad de población alta ya que su superficie es de las más 

pequefias y hay un elevado ndmero de habitantes por la importa~ 

.!.Q/ Dirección General de Estadística. Censo general de Pobla-
ci6n del Estado de Michoacán 1970, MExico. Secretaría de -
Industria y Comercio. 
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cia que posee en cuanto a su mercado. 

Limita al norte con el municipio de Quiroga; al sur con 

los municipios de Tingambato y Villa Escalante; al este con -

Tzintzuntzan. Lagunillas y Huiramba y al oeste con Erongaricu~ 

ro y Tingambato. (Mapa 1) 

2.2. Geologia 

En el municipio como en la mayoria del Estado, "el mate

rial es de rocas igneas de distintas edades dominando la ter--

ciaria; encontrándose entre e11as algunos va11es que represen

tan formaciones cuaternarias'' .. .!..!./ 

SegGn Ezequiel Ordoñez, las sierras de esta zona están -

"constituidas por rio1itas, dacitas, variedades de andesitas, 

traquitas, andesitas basálticas y basaltos, los valles fueron 

originalmente profundas depresiones o cubetas lacustres entre 

1as montafias, han sido posteriormente rellenados con materia--

les aluviales y sedimentos lacustres derivados de aquellas mo~ 

tafias, asi como con enormes cantidades de material cinerítico~ 

producto de los más recientes volc~nes".!..~_/ Como puede aprecia~ 

se en el corte geol6gico de Acambaro a Uruapan, en donde el 1~ 

cho del lago subyace basaltos y malpais. Las mismas formacio-

nes volcánicas se aprecian en el Mapa 2 Geologia del municipio 

de Pátzcuaro en donde predomina material Cenozoico Superior --

.!..:U Ordoñcz, Ezequiel. Principales provincias geográficas Y 
geol6gicas. Instituto de Geologia. México, 1946. 

1.1_/ Ordofiez Ezequil ~cit., p. 23. 
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vo1cánico (Csu), asi como materia1 residua1 formado a partir -

de 1as tobas a1teradas (qa1), con mezc1a de materia1 a1uvia1 -

formador de1 sue1o actua1 en e1 1echo de1.1ago. 

A1 terminar 1a acci6n vo1cánica más fuerte afirma Ordo--

ñez; "1os grandes 1agos estaban convertidos en superficies de 

agua de profundidad re1ativamente escasa, 1os cua1es han ido -

gradua1mente desecándose debido a la fuerte.sedimentaci6n ce-

diendo paso a nuevas tierras de cu1tivo".1.2./ 

E1 1ago de Chapa1a que se 1oca1iza entre 1os Estados de 

Ja1isco y Michoacán; asi como otros 1agos de Michoacán, se fo~ 

maron por e1 ensanchamiento en e1 curso de 1os rios, mientras 

que otros por 1a retenci6n de 1as aguas corrientes por recien

tes oarreras vo1cánicas o como exp1ica Correa Pérez, "factores 

vo1cánicos también tect6nicos han determinado 1as cuencas end~ 

rreicas de Pátzcuaro, Cuitzeo y Zirahuén" .. !.~/ 

Por su parte A1corta Guerrero exp1ica en su obra que, 

"a 1o 1argo de 1a Sierra Vo1cánica Transversa1 se 1oca1izan d~ 

versas cuencas cerradas entre las que se encuentra 1a de Pátz

cuaro; siendo todas e11as de pequeña extensión y están o han -

estado ocupadas por 1agos. Se han formado principalmente por 

1a acumu1aci6n de materia1es volcánicos eyectados tanto de 1a

vas como de materia1es piroclásticos. Estas cuencas son: Ato

toni1co (1 158 Km 2 ), Sayu1a-Zacoa1co (1 734 Km 2), Pátzcuaro --

~/ Ibidem. 

~/ Correa Pérez, Genaro y Teófi1o Rodriguez Pa1ma. Provincias 
Fisiográficas de Michoacán. Memorias de1 VI Congreso Na-
cional de México. México, 1973. Tomo I p. 23-31. 
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(4 038 Krn 2), Cuitzeo (3 935 Krn
2), México (8 115 Kin 2), y la 

Cuenca oriental de México (4 861 Krn 2 )nll/. 

2.3. Relieve 

El municipio de Pátzcuaro pertenece a la regi6n geográf~ 

ca de 1a Sierra Volcánica transversal, que se extiende desde -

el Océano Pacífico hasta el Golfo de México más o menos sobre 

el paralelo de los 19°, con una longitud de 900 kil6metros. 

De los principales volcanes que se alinean a lo largo de 

esta cordillera, en el Estado de Michoacán, y que le imprimen 

rasgos fundamentales, son de W-E: Patambán (3 750~ m.), el Jo

rullo (l 820~ m.), y el Paracho o Pico de Quinceo (2 750~ m.); 

de éstos ninguno se localiza en el municipio. 

La orografía de la zona está relacionada con la del Est~ 

do por formar parte de su espacio geográfico y puede describí~ 

se de la siguiente manera: (Mapa 3). 

La altura máxima del Estado está representada por el si~ 

tema montañoso que se llama Nudo de Tancítaro; de este macizo 

se origina la Sierra de Paracho que a su vez se bifurca en la 

Sierra de Nahutzen, que se extiende entre la zona de Uruapan y 

Pátzcuaro y que rodea por el occidente al lago, al igual que -

"las Sierras de Pichátaro y Zintziro que reciben también el 

nombre de Sierra de Pátzcuaro".!.É./; "la otra rarnificaci6n cono-

lll Atlas Caminos de México. 2 ed. México. Goodrich Euzkadi, 
p. 4 • 

.!.§./ Correa Pérez Genaro y Te6filo Rodríguez Palma. QE.. cit. p. 
27. 
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cida con el nombre de Sierra de Pichátaro. se encuentra- a1 sur 

del municipio de Pátzcuaro y al correrse al sur de Morelia to

ma la denominaci6n de Sierra de Curucupaseo".!..Z/ 

Estas Sierras dotan al municipio de gran belleza ya que 

se presenta una diferenciaci6n en el paisaje que desde el si-

glo pasado escribiera Alfonso Velasco quien expres6 que "el -

distrito tenía un aspecto pintoresco y caprichoso de serranías 

que encierran bellísimos lagos y bosques que lo embellecen, y 

era este el lugar donde se hallaba el centro de los tarascos.!.!!! 
El municipio presenta, por lo tanto, una serie de serra-

nías principalmente al sur del mismo; las mayores elevaciones 

se localizan en el extremo sureste -el cerro del Frijol con -

más de 3 ooom.-. más al norte hay otros cerros de alguna impo~ 

tancia con alturas superiores a los Z 600m. 

Al suroeste del municipio las altitudes que se presentan 

son menores; oscilan entre Z 300 y Z SOOm. 

La zona más baja (Z 100m) es la que se halla cerca del -

lago y corresponde también a la parte más plana; es ahí donde 

se asientan la mayoría de los pueblos por ser una área de te-

rrazas lacustres que per~iten que las cosechas sean más o me-

nos buenas por el material aluvial que se ha depositado en 

.!..Z/ Relación de las reseñas Geológicas. Reseña Geo16gica del 
Estado de Michoacán. Instituto de Geología. UNAM, México, 
1937 • 

.!JU Velasco Alfonso Luis. Geofrafía y Estadística de la RepG-
blica Mexicana. México. O icina tipográfica de la Secreta
ria de Fomento. 1890 Tomo VI. Geografía y Estadística del 
Estado de Michoacán de acampo. 
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e11as; y por contar con mejores comunicaciones. 

La ciudad de Pátzcuaro está situada en 1a 1adera de una 

pequeña serranía cercana a1 1ago; y s61o 1a parte céntrica de 

1a~ciudad es 1a que se ha11a en una p1anici~. hacia e1 oriente 

se tiene 1a zopa de más e1evaci6n y corresponde a1 Cerro Co1o

rado; por 1o tanto el crecimiento de la ciudad se rea1iza pri~ 

cipa1mente hacia el sur y el oeste. 

Z.4. C1ima 

Fernando Fog1io.:! .. 2/, nombra 1a existencia de una estaci6n 

meteorol6gica instalada por e1 servicio meteorol6gico mexican~ 

en 1a ciudad de Pátzcuaro. 

Con los datos obtenidos en ésta, determin6 e1 c1ima de -

la zona como templado lluvioso. Las 11uvias. dice "tienen una 

época bien marcada que abarca los meses de mayo a octubre, se 

intensifican de junio a septiembre• presentándose en .forma re

gular". 

Por e1 contrario, las lluvias de invierno son muy lige-·

ras, se manifiestan en diciembre, enero y febrero y se conocen 

como "caban.ue1as". 

Corrcborando lo antes dicho, se muestra en e1 Cuadro 1 

que 1a precipitación comienza a tener importancia durante e1 

mes de mayo hasta octubre, y son junio, julio y agosto 1os me-

.12/ Foglio Miramontes, Fernando. Geografía Econ6mica agrícola 
del Estado de Michoacán. México, Imprenta de la Cámara de 
Diputados, 1936. 
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ses en que 1a a1tura de 1a 1ámina de agua es mayor. Los cua--

tro primeros meses de1 ano registran 1as menores precipitacio

nes, como puede observarse en 1a Gráfica 2. 

E1 granizo se presenta con frecuencia en e1 municipio en 

·1os meses de más precipitaci6n, causando a1gunas veces graves 

dafios a 1os cultivos en pie, principa1mente a1 maíz y frijo1, 

así como a los árboles frutales. 

Las heladas comienzan en noviembre y duran hasta marzo, 

pero es en los meses de enero y febrero cuando se presentan un 

mayor número de días, afectando a la floraci6n si se manifies-

ta en meses posteriores. 

Se observan grandes f1uctuaciones de 1a temperatura en -

1as máximas y mínimas extremas~ ya que en meses de ca1or como 

en mayo de una temperatura de 30° puede variar hasta 8°, y en 

invierno de 25º puede descender a OºC. 

La Gráfica 2 nos muestra también como se presenta 1a va

riaci6n de la temperatura media a lo 1argo del afio, 11egando a 

su máximo en mayo para descender hasta 12º durante e1 mes de -

diciembre. 

En el Mapa 4 se indica que el municipio se loca1iza en-

tre 1as isotermas de 16° y 18°C y entre las isoyetas de 1000 y 

1200. 

Por lo tanto e1 clima que 1e corresponde al municipio de 

Pátzcuaro, según 1a c1asificaci6n de K~eppen modificado por E~ 

riqueta García es e1 C (w 2 ) (w) b (e) g. que significa: temp1~ 

dos C, con temperatura media del mes más frío entre -3° y 18ºC. 

C (w 2 )-cl más húmedo de los templados subhúmedos con 11~ 

- ¡ 
! 
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CUADRO 1 

Estación Ciudad de Pátzcuaro 
Temperaturas registradas en c1 Municipio de P4tzcuaro 

Temperatura media 
Afio Enero Feb. Mar .. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

1973 14. 2 15.9 17.1 18.9 18.5 17.5 17.0 
1974 12. 8 13.3 15.1 17.5 18.2 18.2 16.6 17.1 
1975 12.2 13.3 15.5 18.1 18.7 17.7 16.9 17.1 
1976 13.3 15.4 16.8 18.2 19.2 17.1 
1977 13.1 13.1 15.7 15.9 18.4 18.3 17.6 17.8 

Temperatur·a máxima extrema 
Afio Enero Feb. Mar .. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

1973 26.0 29.0 29.0 31. o 29.5 25.0 24.5 
l.974 23.0 24.0 28.0 30.0 30.0 27.5 25.0 25.0 
1975 23.5 23.5 28.0 29.0 28.5 27.0 29.0 24.S 
l.976 25.0 27.0 28.0 30.5 28.0 2!l. o 

. 1977 25.0 23. o 29.0 26.5 30.0 26.0 24.0 26.0 

Temperatura mínima extrema 
Ario Enero Fcb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

l.973 o.o 2.0 3.0 10.0 9.0 10.S 10.0 
1974 2.0 3.0 2.0 6.0 7. o 9.0 l.O.O 9.0 
1975 o.o 2.0 4.0 6.0 7.0 9.5 10.5 l.0.0 
l.976 1.2 o.o 6.0 6.0 l l.. o 0.5 
l.977 o.o 2.0 3.·5 4.0 B.O 9.0 11.0 l.O .O 

Sep. Oct. 
17.5 16.5 
17.1 16.1 
16.6 16.0 
17.4 18.3 
18.1 17.2 

Sep. Oct. 
25.0 26.5 

26.0 24.5 
25.0 25.0 
25.0 24.0 
26.0 25.0 

Sep. Oct. 
9.0 7.0 
8.0 6.0 

6.0 6.0 
10.0 7.0 
l.O.O 6.0 

Nov. 
14.1 
14.4 
14.4 
13.8 

Nov. 
25.5 
25.0 
24 .o 
23.0 

Nov. 

2.0 
1.0 

2.0 
5.0 

Díc. 
11.5 
13.4 
13.2 
14.4 

Dic. 
22.5 
23.5 
29.0 
22.5 

Dic. 
1.0 
2.5 

0.4 
s.o 

"' o 
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CUADRO 2 

Estaci6n Ciudad de Pátzcuaro 

Precipitaci6n total en m.m .. en el Municipio de Pátzcuaro, Michoacán 

Precipitaci6n total en m.m. 

Afto Enero Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

1971 Inap. o.o Inap. Inap. 11.0 101.8 249.0 194.4 219.ll 109.1 5.0 14.6 

1972 0.1 Inap 18.2 7.0 87.8 183.9 291.8 177.0 171.4 56.2 21.3 Inap 

1973 0.5 1.0 o.o 59.2 58.1 185.3 139.0 240.7 161.9 132 .3 2.8 2.5 

1974 o.o Inap 4.5 8.1 23.0 170.3 157.0 209.7 108.1 47.0 22.6 7.5 

1975 18.1 o.o o.o o.o 47.9 243.0 166.3 268.4 143.2 24.4 Inap 1.5 

1976 o.o 3.0 3.5 3.0 102. 4 269.5 223.5 216.6 43.2 25.1 

1977 16.5 19.3 o.o 6.3 65.1 173.7 294.5 115.4 105.5 58.3 
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vias en verano, cociente P/T SS.O) (w) -Porcentaje de 11uvia 

inverna1 S de la anual; b-.el verano es fresco y 1argo, la te~ 

peratura media del mes más ca1iente es entre 6.5 y ZZºC, se -

considera (e) extremoso como consecuencia de que la temperatu

ra media mensual varía entre 7 y 14ºC; g. e1 mes más cá1ido -

del afio es antes de junio. 

2.5. Hidrografía 

E1 lago de Pátzcuaro y 1os manantia1es son 1as dos fuen

tes de abastecimiento de agua de1 municipio, ya que no se pre

sentan corrientes superficiales continuas, las que hay s61o se 

manifiestan en la época de lluvias, y son las que permiten e1 

crecimiento de los cultivos de tempora1 que representan 1a fo~ 

ma de subsistencia de 1a mayoría de la poblaci6n. 

Los manantia1es son muy comunes en e1 Estado de Michoa-

cán debido a las manifestaciones volcánicas que en él se en--

cuentran, s61o el municipio presenta 33 manantiales de aguas 

ferruginosas. 

Estos manantiales sirven principalmente para proveer de 

agua a los pueblos del municipio y a 1a ciudad de Pátzcuaro, y 

también se utilizan en la zona de riego, además de proporcio-

nar grandes servicios a 1a sa1ubridad por sus virtudes curati

vas, sin embargo 1a mayoría de e1los no han sido estudiados p~ 

ra determinar 1a c1ase a 1a que pertenecen. 

El lago de Pátzcuaro -que como importancia fundamental 

tiene el ser el medio para la rea1izaci6n de 1a actividad eco

n6mica de la pesca que proporciona además de alimento, mate-
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ria1 de trueque para 1a obtención de mayor variedad de comida

se 1oca1iza a 61S Km sobre 1a carretera More1ia-Quiroga-Pátz-

cuaro entre 1os 19° 32' 00" y 19° 40' 30" de 1atitud norte y -

2° 33' 00" y 2º 47' 00-" 1ongitud oeste de1 meridiano de M6xico 

(19° 24. 17") -

Limita a1 sur con e1 municipio que 1e da e1 nombre, a1 

norte con e1 de Quiroga, a1 este con e1 de Tzintzuntzan y a1 

oeste con e1 de Erongarícuaro. 

Cuenta con una extensión de 36 OOOm de 1ongitud, 31 SOOm 

en su parte más ancha y SS OOOm de circunferencia, tiene una -

profundidad que varía de 9 a 17 metros. "E1 nive1 de1 1ago no 

es estab1e en sus cotas, ya que han variado conforme 1as gra~ 

des avenidas; desde 1970 se han mantenido entre 1as a1titudes 

de 2 000 y 2 030m."~/ 

Aparecen en sus aguas cinco is1etas que en e1 pasado se 

encontraban "cu':>iertas de f1ores y arbo1adas"ll/ 1as i·sias que 

en 1a actua1idad sostienen cu1tivos y que se distinguen por su 

mayor tamaño y por encontrarse habitadas son: Xanicho (Janit-

zio), Pacanda y Xarácuaro. 

La composici6n química de1 1ago y su transparencia va-ría 

segan 1a 6poca de1 afio; así, en invierno, en cua1quier parte --

~/ Ca1derón 1irio acuático Eich-
de Pátzcuaro. Comi
Serie t cnica. Epo-

lll 

orma crassi es 

ca 2. 

Ve1asco A1fonso, Luis. Geografía ~ Estadística de 1a Repa
b1ica Mexicana M6xico. O±icina tipogra~ica de la Secreta
ria de Fomento. 1890. Tomo VI. Geografía y Estadística de1 
Estado de Michoacán de Ocampo. 
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del lago y en todas las capas de un mismo lugar se presentan -

cantidades semejantes de fosfatos, silicatos, oxígeno y valor 

del pH, debido a que "al enfriarse las aguas de la superficie, 

van al fondo por su densidad, subiendo las que se encontraban 

en las partes profundas; es decir, se establece una circula--

ci6n constante y origina una mixtura a la que se debe su uni-

formidad .. ~/ 

Explica Yamashita~-~./ que en el verano al calentarse el -

agua superficial no se mezcla con la del fondo por lo que co-

manmente los nitratos, fosfátos, silicatos, etc. se depositan 

en abundancia y en forma progresiva en las capas inferiores. 

El pH del lago varía segGn la mayor o menor existencia -

de fitoplancton (que está relacionada con las estaciones del 

año); este durante su propagaci6n, al robar el bi6xido de car

bono contenido en el agua, aumenta su valor. 

2.6. Suelos 

Los suelos que se presentan en el municipio son de dos 

tipos; aluviales que se localizan en la ribera del lago, o de

rivados de mar-rial volcánico que abarcan las demás áreas que 

lo cubren. 

~/ Yamashita, T. Ing. Investi aciones del la o de Pátzcuaro. 
D.A.R.P. Talleres gra icos e la Naci n. Mexico, D. F. 
1939. Sobretiro del NGm. 14 del Boletín del Departamento 
Forestal de Caza y Pesca. 

~/ Yamashita, T. Ing. º1?_. cit., p. 14. 
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West24 en su obra cita en re1aci6n a 1os nombres ind~ge-

nas tres tipos de sue1os para 1a superfi~ie de1 municipio: Ma-

pa 5. 

"Sue1os café amari11entos - Es e1 sue1o que se desarro--

11a en grandes a1titudes, bajo condiciones de humedad tempora1 

y con vegetaci6n de pino-encino. Es e1 suelo de la parte más 

alta de la ladera, sembradas de maíz en la sierra; lixiviado e 

infertil; y puede soportar cosechas pero no por largo tiempo, 

no más de 4 o 5 afios. La fina arena de la porci6n superior --

del suelo permite la retenci6n de humedad y de esta forma es -

conocido como "tierra de Humedad", en el que pueden plantarse 

las cosechas dos meses antes de las lluvias. Suelos Podz6li--

cos inculto probablemente se encuentra en el bosque de pi

nos"~/ 

"Suelos Caránda - Este es un suelo arcilloso café rojizo; 

que predomina por debajo de los 6 500 pies y se desarrolla de 

la intemperizaci6n de rocas volcánicas bajo temperaturas de ve

ranos calientes y moderados inviernos y con una cubierta vege--

tal de hojas anchas. Tiene una textura de 39\ de arenas, 26\ 

de limos y 35\ de arcillas. Grandes grietas se encuentran en -

la superficie del suelo durante los meses de marzo y abril, y -

la humedad se evapora desde una profundidad de varias pulgadas. 

Consecuentemente, Caránda es un suelo de temporal ya que s61o -

24/ 
West, 

~-
Robert C. 
1948. 

~/ Ibídem, p. 36. 

Cultural Geography of the modern tarascan 
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puede ser cu1tivado cuando comienzan 1as 11uvias. Debido a su 

textura arci11osa, es un suelo fácilmente erosionab1e una vez 

que 1a cubierta vegetal se quita y la estructura del suelo se 

destruye. 

Las laderas cu1tivadas alrededor del Lago de Pátzcuaro, 

por ejemplo, son una de las zonas más erosionadas de las áreas 

de agricultura de M6xico. "Donde quiera que se encuentren su!:!_ 

los Caránda, la superficie es marcada por arrolladas, las cua

les están adquiriendo características 3speciales al paisaje de 

las áreas bajas que rodean la Sierra." 26 1 

"Entre los suelos más fértiles del área tarasca son po-

cos suelos entre los que se incluyen el aluvial en los dep6si-

tos ribereños del lago de Pátzcuaro. Contiene abundante mate-

ria orgánica y elementos químicos esenciales, la mayoría de e~ 

tos suelos son cu1tivados anualmente sin ser barbechados." 271 

"Según estudios de Nora Becerra de Vargas y otros, "los 

suelos no presentan porcentajes elevados de sales totalmente 

alcalinas que pudieran considerarse como factor limitante en -

la productividad agrícola."~-ª/ 

Las laderas montañosas al quedar desprovistas de vegeta

ci6n por ser zonas que se abren al cultivo, dejan al descubie.!:_ 

±É,_/ Ibídem, 

:ll.../ Ibídem, 

p. 

p. 

37. 

37. 

~/ Becerra de Vargas, Nora y otros. Monografía de1 municipio 
de Pátzcuaro. CREFAL, Pátzcuaro Michoacán, 1963. 
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to un sue1o joven que produce a1 inicio que se cu1tiva, pero -

es erosionab1e fáci1mente y por 1o tanto presenta un rend,imie!!_ 

to de so1o a1gunos afios. 

Las zonas de 1os sue1os a1uvia1es, son 1as que permiten 

cosechas abundantes por 1os nutrientes que en e11os se 1oca1i

zan y que permiten una mayor nutrición para 1os cu1tivos que -

soportan. 

En e1 municipio no se aplican abonos ni fertilizantes en 

1as áreas de tempora1, y muy poco en 1a zona de riego, por 1o 

tanto, no se le devuelve a1 suelo 1os minerales necesarios pa

ra que sea férti1 y de esta manera su rendimiento es bajo. 

2.7. F1ora 

Dadas 1as condiciones c1imáticas, morfo1ógicas y 1a nat~ 

ra1eza geo16gica, se ha desarro11ado en e1 Es~ado una gran ri

queza foresta1; recurso que ha sido afectado irraciona1mente -

por 1as compañias madereras. 

La fa1ta de po1iticas tendientes a dar1e una rea1 uti1i

zación al bosque sin exterminarlo, han hecho que tanto en el 

Estado, como en e1 municipio en particular, se tenga una expl~ 

tación que no permite 1a recuperación de1 mismo, ésto hace que 

e1 sue1o a1 quedar desprovisto de vegetación, sea transportado 

hacia 1as partes más bajas 11egando, en este caso, a deposita~ 

se hasta e1 1ago. 

E1 objetivo fundamenta1 para sostener estas zonas es 1a 

actividad económica re1ativa a 1a exp1otación foresta1 que ca-

si ha terminado en e1 municipio. Por o~ro 1ado, 1a conserva--



• 

Mapa. 5 Suelos 

Fu en•• Rnbett west 
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ci6n de éstas áreas es de capita1 importancia para sostener e1 

equi1ibrio eco16gico, ya que. a medida que se avanza en 1a de~ 

forestaci6n se altera e1 cic1o hidro16gico, se pierde sue1o, y 

e1 1ago va perdiendo terreno por 1a acumu1aci6n de1 materia1 

sediUW>ntario. 

La acumulaci6n de material en el lago permite el creci-

miento de lirio acuático y esto reduce habitat a los peces que 

ah~ se encuentran, estab1eciéndose una fuerte competencia en-

tre ellos por la supervivencia. 

La vegetaci6n natural de Pátzcuaro, es principalmente a~ 

borea, sin embargo, se presentan también arbustos y flores si~ 

vestres, as~ como 1as especies cultivadas que se introdujeron 

en 1as zonas abiertas para ellos, en los montes o en las plan~ 

cies propias para cultivos. 

Entre las especies que se encuentran en las zonas bosco

sas tenemos: 

Aile - Aluns jorullensis 

Encino costa - Quercus sp. 

Encino prieto - Quercus peduncularis 

Encino blanco - Quercus crassicpes 

Pino 1acio - Pinus moctezumae 

Oya~el + ~inabete - Pinus religiosa 

Pinus pseudostrobus 

Pinus teocote 

Pinus michoacana 

Pino chino - Pinus leiophylla 

Pinus hasteweggi 
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Pinabete - Abies religiosa 

Algunas de las especies de arbustos y flores del campo -

son: 

Anisi11o 

Gordo·1obo 

Mirasol 

Arnica 

Dalia amarilla 

Lentej illa 

Madrofto -Arbutus xa1apensis 

Flor de pascua - Euforbia pulcherrinia 

Carrizo - Arundo donax 

Zacate - Muhlenbergia macronra 

Comba - Phaseohis lunatus 

Malva 

Jaboncillo 

Colorín 

To1oache 

Entre las especies cultivadas se cuenta con las siguien-

tes: 

Maíz rojo - Zca mayo 

Trigo 

Frijol 

Lenteja 

Haba 

Cebada 

Lino 



Ca1abaza 

Pera1 

Durazno 

Membrillo 
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Como puede observarse los pinos y encinos están represe~ 

tados por un mayor ndmero de especies, y segdn, 1a altitud de 

que se trate, se presentan formando una asociaci6n de pino-en

cino o pinos sÓ1amente. 

De 1as especies cultivadas mencionadas, son 1as que cue~ 

tan con una mayor extensi6n en la siembra; 1os frutales tienen 

también grandes superficies pero en mucho menor grado que 1a -

de los otros sembradíos. 

2.8. Fauna 

Por la abertura de campos para cultivos o por la amplia

ción de áreas habitadas, muchos de los animales que poblaban -

la zona se han ido ex~lnguiendo pues su habitat se ha reducido 

tanto que no han podido subsistir, otros adn perduran pero con 

una amenaza constante de exterminio~ 

En e1 municipio se encuentran especies tanto terrestres 

como de aguas dulces, debido a que una parte de1 lago pertene

ce a él. 

Se presenta una gran variedad de aves entre las que se -

hallan los patos migratorios que concurren desde Estados Uni-

dos y Cánada al lago durante el invierno. 

Algunos peces del 1ago son característicos de éste como 

el pescado blanco; mientras que otros han sido introducidos c~ 



- 33 -

mo la lobina. Se está tratando de implantar el sistema chino 

que consiste en meter carpas que habitan a diferentes profund~ 

dades para que no se presente competencia por la alimentaci6n 

ni por el habitat; las carpas que van a poblar el lago se ha-

llan todavía en estanques en período de crecimiento, por lo -

que no está la totalidad del proyecto en marcha. 

Según Sol6rzano Preciado 29 /, las principales especies 

que se 1oca1izan son: 

Peces: 

Algancea lacustris - Steindachner 

Alloophorus robustus - Bean 

Goodea atripinis luitpoldii - Steindachner 

Neoophorus diazi - Meek 

Skiffia lermae lermae - Meek 

Chirostoma bartoni bartoni - Jordán y Evermann 

Chirostoma patzcuaro - Meek 

Chrostoma grandocule - Steindachner (exclusiva del lago) 

Chirostoma estor estor - Jordan 

Chirostoma estor pacanda - De Buen 

Micropterus salmoides - Lac~pede 

De aves se han registrado entre otras: 

Pato golondrino - Anas acuta 

Pato bola - Aythya affinis 

So16rzano Preciado, Aurelio. La pesca en e~ lago de Pátz-
cuaro, Michoacán y su importancia económica. Secretarla -
de Marina. Dirección General de Pesca. México, 1955. 
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Pato chalcuan - Mareca americana 

Garzón cenizo - Ardea herodias 

Garcita núvea - Leucophoyx tunla 

Cháchara Copetona - Cyanocitta stelleri 

Saltón hierbero - Atlapetes pileatus 

Gorri6n común - Carpodacus mexicanus 

Tigrillo - Phencticus mclanocephalus 

Verdfn coronado - Dendroica occidentalus 

Gusanera bri1lante - Vermivora superciliosa 

Carpintero alirrojo - Colaptes cafer 

Colibrf o chuparrosa - Trochilus 

Saltapared petatero - Thryomanes bewickii 

Jilguero común - Myadcstes obscurus 

Cardenalito - Pyrocepholus rubinus 

Garza blanca - Garzetta caudissima 

Codorniz - Cyrtonix massena 

Paloma torcaz - Melopelia leucoptera 

Clarfn de la selva - Ptilogonys unicolor 

Tordo - Molothrus pecoris 

Gorri6n - Corpodacus frontolis 

Correcamino - Geococcyx californica 

Faisán - Crax glovicera 

Chachalaca - Ortalis vetula 

Los coyotes y pequefios venado~ son las especies mayores 

de mamfferos que sobreviven en el municipio; ya que al desapa

recer las zonas boscosas y, por lo tanto, el medio necesario 

parasu subsistencia, todas las demás especies se han extingui-
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do, sólo se han conservado pequeños animales silvestres como -

zorrillos, ardillas, ratones de campo, etc. hay también anima

les introducidos que forman la ganadería que ahí se encuentra. 

Raymond Hall hizo con Villa 301 una recolecci6n de 650 e~ 

pecies de pequefios mamíferos para el Estado de Michoacán y de 

és~os los que se 1ocalizan en el municipio son, entre otros: 

Tlacuache - Didclphis mesamericana mesamericana - Oken 

f.fusarafia - Sorcx saussurei saussurei - J'..ferriam 

Musarnfia colicorta - Crvptotis pergracilis pergrac41is - Ell~ot 

~-lurciélago sac6ptcro - Balantioptervx plicata Pete'.rs 

Murcillago carilargo - Choernycteris mexicana - Tschudi 

Murciélago de Yuma - Myotis vumanensis lotosus - Miller y 

11.llen 

Murciélago vespertino - Myotis velifer vclifer - Allen 

Murciélago de colirrugosa - Mvotis thysanodes - Miller 

Murciélago de California - Myotis californicus mexicanus -

Sanssure 

Murciélago narigudo - Corynorhinus rafanesguii mexicanus -

Al len 

Murciélago coludo - Tadarida mexicana - Saussure 

Mapache - Procyon lotor hernandezii - Wagler 

Cacomixtle - Bassaricus astutus consitus - Nelson y Goldman 

Comadreja - Mustela frenata lencoparia - Merriam 

Zorillo manchado - Spilogale angustlfrous angustifrous - Howel 

~/ Hall, E. R. y B. Villa. Lista anotada de los mamíferos de 
Michoacá'.n, México. 1950. Anales del Instituto de Biología. 
U.N.A.M. T. 21 159-214 pp. 
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Zorillo o mofeta rayada - Mephitis macroura macroura - Lich- -

te in te in 

Zorra gris - Urocyon cinereorrgentens colimensis - Golman 

Coyote - Canis latrans cagotis - Hamilton Smith 

Ardilla del peGrcgal Citellus variegatus variegatus - Erxl~ 

ben 

Ardilla arboricora Scinrus poliopus nemoralis - Nelson 

Tuza serrana - Thomomys mubrims pullus - Hall y Villa 

Tuza llanera - Crotogcomys gvmnurus imparilis - Goldman 

Tuza de MichoacAn - Zygogeomvs trichopus tarascensis - Goldman 

Rat6n norteño - Liornvs irroratus acutus Hall y Villa 

Rat6n orejudo - Reithrodontomvs megalotis zacatecac - Merriam 

Rat6n moreno - Reithrodontornvs fulvescens inexpectatus - Elliot 

Rat6n pigmeo nortefio Baiornys taylori analogus Osgood 

Rat6n cuatralvo - Peromvscus maniculatus labecula - Elliot 

Rat6n de chaparral Pcromyscus boylii levipes - Merriam 

Rat6n ocotcro - Peromyscus hyalocetes - Merriam 

Ra~6n pifionero - Peromvscus trueiQratus - Merr~am 

Rata arrocera tropical Oryzomys conesi regillus - Goldman 

Rata algodonera leonada - Sigmodon melanotis - Bailey 

Rata algodonera setosa - Sigmodon hispidus mascotensis 

Rata ferruginosa - Neotoma ferruginea tennicanda - Merriam 

Meteorito - Microtus mexicanus fundatus - Hall 

Rat6n casero - Mus musculus 

Rata negra Rattus rattus alexandrinus - Geofroy 

Conejo de Florida - Sylvilagus floridanus restrictus - Nelson 

Venado cola blanca Odocoilcus virginianus sinaloa - Al1cn 
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3. Pob1aci6n: 

3.1. Aspectos genera1es de 1a pob1aci6n 

E1 municipio de Pátzcuaro tenia para 1970 una pob1aci6n 

de 37 615 habitantes sin embargo experiment6 un aumento muy --

1ento de 1930 a 1950; y como se exp1ic6 anteriormente, con 1a 

ganancia que presentó e1 municipio en pob1ados, tuvo un incre

mento de 35.8\ cantidad muy superior a 1os registrados con an-

terioridad que habian sido de 9.8\ de 1930-1940 y 4.1\ de 1940 

1950; para e1 periodo comprendido entre 1960-1970 vue1ve a de~ 

cender hasta 16.0\ que es e1evado si se considera que aunque 

perdi6 pob1ación, es muy superior a 1os porcentajes anteriores. 

La pob1aci6n de Pátzcuaro se ha incrementado de 1a si--

guiente manera a 1o 1argo de 1os ú1timos 40 años. 

Cuadro 3 
Aumento de 1a Pob1ación 

Año Pob1aci6n Tota1 

1930 20 890 
1940 zo 929 
195!1 23 879 
1960 32 430 
1970 37 615 

Fuente: Censos 1950, 1960 y 1970. 
distica. 

Hombres Mujeres 

9 979 10 911 
11 264 11 665 
12 323 13 556 
15 849 16 381 
18 658 18 957 

Dirección Genera1 de Esta--

E1 incremento tota1 a través de 1as cuatro décadas ha s~ 

do de 80. 1 \ • aumento que puede observar se en 1a gráfica númer·b 

3. 
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En 1a que se aprecia que siempre ha sido mayor e1 número 

de mujeres que el de hombres; y que e1 crecimiento en la ú1ti

ma década se lleva a cabo en forma para1e1a, mientras que en 

1as anteriores hay una sucesi6n ya que crece más e1 número de 

hombres de 1930-1940; de 1940 a 1950 aumenta más 1a rama feme

nina y de 1950 a 1960 vue1ve a ser mayor e1 aumento de hombres. 

La pirámide de poblaci6n por grupos de edad, Gráfica 4 

exhibe las características de la Repúb1ica Mexicana y que co-

rresponden a la de un país subdesarro11ado; o se~ con una base 

muy amplia. aunque el municipio no la presenta tanto. reducié~ 

dose bruscamente hacia 1a cúspide. 

En 1960 a 1970 el número de nacimientos de hombres no -

fué en cantidad suficiente para formar una pirámide perfecta, 

sino que la base se ve disminuida en esa época. 

En estas tres décadas que se muestran, siempre ha sido -

mayor e1 número de mujeres que de hombres a lo 1argo de toda 

la pirámide; e1 número de nacidas vivas siempre es mayor y. en 

cambio, es menor e1 número de 1as que mueren a temprana edad. 

A partir del grupo de 15-19 años y los 20 años siguien-

tes hay un fuerte descenso que implica 1a sa1ida de pob1aci6n 

de ambos sexos del municipio en busca de trabajo o para estu-

diar ya que ambas necesidades no pueden ser satisfechas en él. 

Para el grupo de 35-39 años se vue1ve a incrementar e1 -

número de habitantes en 1os dos sexos, ya que 1a pob1aci6n re

gresa a su 1ugar de origen y a partir de este se contemp1a una 

disminuci6n paulatina hasta 1a cima de 1a pirámide. 

La pob1aci6n presenta una 1arga vida; 1os ú1timos grupos 
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de 1a pirámide cuentan con un buen número de personas, siendo 

874 individuos hasta 1970 con más de 70 afios y que correspon-

den a1 2.3\ de 1a pob1aci6n. 

La densidad de pob1aci6n de Pátzcuaro 0143.98 hab/Km 2 es 

de 1as más a1tas de1 Estado, ya que de 1os 112 municipios que 

hay en Michoac~n. s61o 6 de e11os tienen una densidad m~s ele-

vada . 

En las tres últimas décadas casi se dup1ic6 la densidad 

del municipio; en 1950 era de 79.8 hab/Km 2 , en 1960 fué de 

123.6 hab/Km 2 subiendo hasta 143.9 hab/Km2 para 1970. 

3.2. Pob1aci6n económicamente activa e inactiva 

Los porcentajes que cubren tanto la poblaci6n econ6mica-

mente activa como 1a inactiva por sexos puede apreciarse en e1 

Cuadro 4. 

En donde se puede observar que en 1960, la población ac

tiva cuenta con un mayor porcentaje ya que alcanza la cifra de 

33.39\ y en 1os afios anteriores no había podido alcanzar 31\. 

Ver Gráfica S. 

Esta pob1aci6n activa está representada principalmente -

por los hombres; pues las mujeres, a pesar de su mayoría en t~ 

dos los grupos de edad tienen una participaci6n en las activi

dades económicas casi nula y, por lo tanto sus porcentajes no 

alcanzan ni el 6\ en la época de mayor contribuci6n. 

La pob1aci6n económicamente activa que se había increme~ 

tado a lo largo de este siglo, disminuye de 1960 a 1970 debido 

a la crisis general que se presenta en e1 país. 
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CUADRO 4 

Porcentaje de la poblaci6n econ6micamente activa e inactiva 
De 1930 a 1970 

.;¡; 

Poblaci6n 1930 \ 1940 \ 1950 ' 1960 \ 1970 ' Total 20 890 100.00 22 939 100.00 25 879 100.00 32 430 100.00 37 615 100.00 

Hombres 9 979 47.77 11 264 49.13 12 323 47.62 15 849 50.11 18 656 49.60 

Mujeres 10 901 52.18 11 665 50.87 13 556 58.38 16 581 52.42 18 957 50.40 

Activa 6 455 30.90 6 705 29.24 7 920 30.60 10 560 33.39 9 853 26.19 

Hombres 6 169 29.53 6 180 26.95 6 957 26.88 8 780 27.76 7 942 21.11 

Mujeres 286 1.37 525 2.29 963 3.72 1 780 5.63 1 911 5.08 

Inactiva 14 435 69.10 16 224 70.76 17 959 69.40 21 870 66.61 27 752 73.77 

Hombres 3 810 18. 24 5 084 22.17 5 366 20.73 7 069 22.35 10 716 28.48 

Mujeres 10 625 50.86 11 140 48.58 12 593 48.66 14 801 46.79 17 036 45.29 

Fuente: Censos de 1950, 1960 y 1970. Direcci6n Genera~ de Estadistica~ 



1 93 o 

194 o 

Gníflca 11: Población Economlcament• 

-c:::::J 

1950 

Inactiva 

Activa 

Activa e Inactiva ~n 

1 9 CI O 

1970 

Pátzcuero. _tA lch. 1930-1970 



- 44 -

Estas variaciones de la poblaci6n a t_ravés de los afios -

puede observarse en el Cuadro número 5. 

De 1930 a 1970 el incremento de la poblaci6n inac-tiva es 

mucho mayor que la activa; y aün más alta que el aumento total 

de la poblaci6n, lo que indica que un número importante de per 

sonas en edad de trabajar no lo hacen pues no hay creaci6n de 

fuentes de trabajo; ésto permite que se sumen a las filas de -

desempleados y subempleados. 

El mayor aumento de poblaci6n activa se aprecia en la d~ 

cada de 1940 a 1950 pues pas6 de 3.9 de la decena anterior a -

18.l; para 1950-1960 se registra un alto incremento pero debe 

~ornarse en cuenta que se incorpor6 poblaci6n al municipio pues 

el aumento de superficie que afiadi6 nuevas localidades al lu-

gar. 

En la siguiente década la poblaci6n econ6micamente acti

va disminuy6 debido a la pérdida de personas que sufri6 el Mu

nicipio a1 reducirse su territorio. 

En las cifras del censo de 1970, puede advertirse que 

del total de la poblaci6n de Pátzcuaro, el 26.19\ participa en 

1as actividades econ6rnicas del municipio. Gráfica 6. 

Esta gráfica muestra la poblaci6n econ6micamente activa 

por ramas de actividad. 

El lapso comprendido de 1950 a 1970 se aprecia que las 

personas dedicadas a las actividades primarias han tenido una 

disminuci6n, pero continuan conservando 1a primacía en la caE.. 

taci6n de la poblaci6n. 

En 1970 se dedican a las actividades primarias el 43.3\ 
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de 1a pob1aci6n; a 1as actividades secundarias e1 22.6\ y co-

rresponde a 1as actividades terciarias el 28.1, e1 6\ restante 

no manifest6 actividad específica. 

La agricu1tura del municipio no cuenta con ade1antos tes 

no16gicos que le permita ser autosuficiente, por 1o tanto, su 

manutención se 11eva a cabo con lo que obtienen los campesinos 

con sus técnicas rudimentarias y, otros medios de subsistencia 

son abastecidos principalmente desde Morelia y vendidos lo mi~ 

mo que los loca1es en la Ciudad de Pátzcuaro. 

El ingreso mensua1 de 1os que se dedican a las activida

des primarias, representados por el 77.7\ del total reciben un 

sueldo inferior a 1os $500.00 mensuales 1o que ref1eja su bajo 

poder adquisitivo~ mismo que no 1es permite satisfacer sus ne-

cesidades básicas. 

De la poblaci6n dedicada a actividades primarias, el 

42.3t~1de ellos no poseen 1as tierras, sino que son contrata-

dos como jornaleros o peones; los poseedores de 1as tierras y, 

por tanto los que reciben los beneficios de la venta de las c~ 

sechas son s61amente el 1.7\. 

Las ramas de actividad que presentan un notable increme~ 

to son: 

Las artesanías que pertenecen a 1as actividades secunda

rias por ser industria de transformaci6n han absorbido e1 núm~ 

ro más elevado de la pob1aci6n que puede trabajar, pues su meL 

~/ Censo General de Pob1aci6n del Estado de Michoacán. 1970 -
Direcci6n Genera1 de Estadística. 
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CUADRO 5 

Incremento de la pob1aci6n econ6mican1c u to activa e inactiva 

lncre- lucre- Inqre- In ere- Jncre-
PoblacJ.6n 1930 1940 mento. 1940 l.950 mento. l.950 l.960 me,Jto. l.960 l.970 mento. l.930 l.970 meneo. 
Tot:al. zo 890 zz 9Z9 9.8 22 879 25 879 l.2 .9 25 879 32 430 25.3 32 430 37 6l.5 l.6.0 20 890 37 615 80.l 

Activa 6 455 6 705 3.9 6 705 7 920 l.8. 8 7 920 10 560 33.3 10 560 9 853 -6.7 6 455 9 853 52.6 

Inactiva 14 435 16 224 12. 4 16 224 17 959 10.7 17 959 Zl 870 21 J8 21 870 27 752 Z6.9 14 435 27 758 92.3 

Fuento: Censos 1950. 1960 y 1970. Dirección Genera1 de Estadística 
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cado ha aumentado por e1 incremento de turismo que ha habido -

en 1a zona; pero a1 contrario de 1o que suele creerse, e1 tu--

rismo no contribuye a una mejoría econ6mica de 1a pob1aci6n, 

ya que el dinero que entra por este conducto, vuelve a los que 

teniendo capital se han establecido en 1a ciudad para poner h~ 

teles, restaurantes y comercios, principalmente. 

La ciudad de Pátzcuaro por ser cabecera del municipio 

presenta la concentraci6n de 1as oficinas de gobierno, por 1o 

que parte de su pob1aci6n se dedica a las actividades burocrá

ticas, esta actividad e1 censo 10 sitúa aparte hasta e1 afio de 

1970. 

E1 mayor centro de intercambios comerciales en la zona -

es el mercado de Pátzcuaro y esto le dá a la ciudad un mayor 

nivel de vida; pero a pesar de esta importancia, la cantidad -

de pob1aci6n que está empleada en el comercio y los transpor-

tes ha decrecido, como puede también observarse en la Gráfica 

6. 

La población dedicada a las actividades secundarias y 

terciarias no corren con mejor suerte que la que tienen las 

primarias; del total ocupados en las secundarias el 66.2\ no -------- .. 
cuentan con negocios propios y el 60.4\ de ellos reciben suel-

dos inferiores a $500.00 mensuales; y para las terciarias el 

54.4\ trabajan como asalariados y de e11os s61o el 39.1\ perc~ 

ben más de $500.00 mensuales. 

Con estos datos puede apreciarse el bajo nivel que tiene 

la mayoría de la pob1aci6n, ya que una minoría es la que reci-

be altos ingresos, no permitiendo de esta manera que se mejore 
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la dieta alimenticia, y menos que se obten~an sobrantes para 

la compra de bienes de consumo que les proporcionen comodida-

des. 

3.3. Aspectos Socioeconómicos 

Dado que la mayoría de la población vive de las activid~ 

des económicas primarias, fácilmente se deduce que 1as zonas -

rurales son las que cuentan con más población, como efectiva-

mente sucede; tal hecho puede fundamentarse con las cifras del 

Cuadro 6. 

En este cuadro puede observarse que la población es bás~ 

camente rural, aunque a lo largo de las cuatro décadas se ha -

creado infraestructuTa urbana~ como son 1os servicios, ésto e~ 

r~esponde principalmente a lo realizado en la ciudad de Pátz--

cuaro. 

Así .pue~ en 1930 la población que ocupaba el área urbana 

representaba el 39.011 y 40 afios más tarde la población que --

ocupa z6n~s c~risideradas como urbanas es el 45.99\ del total. 

La mayoría numérica de las mujeres en el municipio se 

presenta básicamente en las zonas urbanas; pues en las rurales 

en todos los afios se encuentran cifras más o menos iguales. 

Los incrementos que se han producido pueden apreciarse -

en el Cuadro 7. 

El analfabetismo en el municipio de Pátzcuaro ha ido di~ 

minuyendo paulatinamente, pues no se crean las escuelas sufí-

cientes que atiendan las necesidades educativas de la pobla

ción; por otra parte, muchos en edad escolar no pueden asistir 



CUADRO 6 

l'oblacicSn Urbana y Rura~ 

l'oblacicSn 1930 \ 1940 \ 1950 \ 1960 \ 1970 ' Total 20 890 100.00 22 929 100.00 25 879 100.00 32 430 100.00 37 615 100.00 

H~mbres 9 979 47.77 11 264 49.13 12 323 51.61 15 849 48.87 18 638 49.60 

Mujeres 10 911 52.23 11 665 50.87 13 556 56.77 16 381 50.51 18 957 50.40 
.... 
"" 

Urbnnn 8 150 39.01 9 557 41.68 10 327 39.90 14 324 44.17 17 299 45.99 

Hombros 3 602 17.24 4 495 16.60 4 648 19.46 6 713 20.70 8 285 22.03 

Mujeres 4 548 21. ·77 5 062 22.08 5 679 23.78 7 611 23.47 9 014 23.96 

Rural 12 740 60.99 13 372 58.32 15 552 60.09 18 106 55.83 20 316 54.01 

Hombres 6 377 30.53 6 769 29.52 7 675 32.14 9 136 28.17 10 373 27.58 

Mujeres 6 363 30 .46 6 603 28.80 7 877 32.99 8 970 27.66 9 943 26.43 

Fut."nt:c: Censos lHSO. 1 ~)(¡Q y 1~70. Dirección General de Estadistica 



CUADRO 7 

Incremento de l.11 Pobl.ncidn Rura1 y Urban:i 

Incre- Incre- Incrc- Incre- Inc1"'c -
Jlohlaci6n 1930 1940 mento. l.940 1950 mento. 1950 l 960 mento 1!160 1970 mento. l.930 1!170 mc.1t. .. -,. 

Total 20 8!10 Z2 929 9.8 22 939 23 879 4.1 23 879 32 430 33.8 32 430 ~7 615 16.0 20 890 37 615 80. _l 

Urbana 8 150 9 557 17.3 9 557 10 327 8.1 10 327 14 324 38.7 l.4 324 17 399 Z0.8 8 150 J.7 299 112 .. 3 

H.ural 12 740 13 372 5.0 13 372 15 552 16.3 15 552 18 106 16.4 18 106 20 316 lZ.2 lZ 740 zo 316 59 .. s 

1=ucntc: Censos 1950. 1960 y 1970. Direcci6n General de Estad!stica_ 
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ya que representan fuerza de trabajo familiar necesaria en las 

labores de campo. 

En el Cuadro 8, se ve como ha sido esta disminuci6n en -

1a pob1aci6n ana1fabeta, pasando de 68.89\ en 1930 a 30.22\ -

de1 total para 1970; 1os per~odos que cuentan con una diferen

cia mayor son 1940-1950 y 1960-1970 siendo en ambos casos de -

13\ aproximadamente. 

Las mujeres a través de las décadas citadas, siempre han 

sido en promedio un 5\ más de pob1aci6n analfabeta, pues se 

1es educa para realizar 1abores domésticas y, por lo tanto_ no 

es necesaria su asistencia a centros de educaci6n. 

El 1apso correspondiente a 1950-1960 fué la única en que 

hubo incremento de analfabetos, época en que se rea1iz6 incre

mento de la pob1aci6n por el crecimiento del municipio, esto -

ocasion6 más que en 1os otros años que la c~eaci6n de escuelas 

fuera insuficiente; e1 decremento a través de los afios ha sido 

de -36.1. 

En la Gráfica 7 se puede apreciar como ha ido decrecien

do la pob1aci6n analfabeta en las últimas cinco decenas de 

afias. 

Aunque la re1igi6n católica es la dominante, se han ido 

introduciendo otras como 1a protestante que se ha incrementado 

a través de 1os afios, por el contrario, 1os israelitas que en 

1960 eran 76, se redujeron a uno en diez años; 1o que puede o~ 

servarse en el Cuadro 9. 

En e1 municipio la pob1aci6n es esencia1mente cat61ica, 

su re1igiosidad se conjuga con 1as tradiciones paganas, as~ es 



CUADRO 8 

i.»oblaci6n de 10 aftos y mtls alfabeta y analfabeta 

Poblaci6n 1930 \ 1940 \ 1950 \ 1960 \ 1970 \ 

Total 17 292 100.00 19 20:¡ 100.00 20 698 100.00 26 291 100.00 25 192 100.00 

llonibres 8 167 47.23 9 377 48.83 9 786 47.28 12 733 48.44 12 463 49.47 

Mujeres 9 125 52.77 9 826 51.17 10 932 52. 82 13 555 51. 56 12 729 50.53 
"' ..... 

Alfabetos s 379 31.11 7 424 38 .66 10 668 51 .54 14 785 56.24 17 580 69. 78 

Hombres 2 720 15.73 3 976 20.71 5 433 26.25 7 624 29.00 9 237 36.67 

Mujeres 2 659 15.38 3 443 17.96 5 235 25. 29 7 161 27.24 s 343 33 .12 

1\nal fabetos 11 913 68.89 11 779 61.34 10 030 48 .46 11 506 43.76 7 612 30. 22 

Hombres 5 447 31.50 5 401 28 .13 4 353 21. 03 5 111 19.44 3 226 12.81 

Mujeres 6 466 37.39 6 378 33.21 5 697 27.52 6 395 24.32 4 386 17 .41 

Fuent:.e: Censos 1950, 1960 y 1970. Dirección General de Estadística. 
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Re1igi6n 

Tota1 

Cat61icos 

Protestantes 

Israelitas 

Otros 

Ninguno 

No indicado 

Porcentaje de las 

1950 \ 

25 879 100.00 

25 368 98.03 

143 O.SS 

368 1.42 

Fuente: Censos 1950, 1960 y 1970. 

CUADRO 9 

re1igiones que se practican 

1960 'l. 1970 ' 
32 430 l!J0.00 37 615 100.00 

31 672 97.66 36 663 97.47 

189 0.58 194 0.52 

76 0.23 1 0.002 

46 0.14 70 0.19 

301 0.93 687 1.83 

146 0.45 

Direcci6n Gencra1 de Estadística. 
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que se siguen manteniendo ciertos ritos antiguos intercalados 

con los cultos católicos que les dan características especia-

les a sus fiestas. 

En la conquista los dioses indígenas fueron reemplazados 

por santos católicos; los elementos indígenas estuvieron de e~ 

ta manera incorporados a 1as comunidades campesinas,. formando 

parte de su cultura. 

La costumbre de que los miembros de la comunidad se ha-

gan cargo del financiamiento de las actividades religiosas ha 

hecho que a1gunos vendan, empefien y hasta pierdan sus tierras; 

esto propicia 1a concentraci6n de tierras en manos de unos 

cuantos, ya que prefieren esto Gltimo a no cumplir con estos 

compromisos religiosos, esto hace que las familias ya de por 

sí pobres, pierdan algunas veces su única forma de manutención. 

La brujería todavía se practica, principalmente en la c~ 

ración de las enfermedades. 

La virgen más venerada en el municipio, es la de la Sa-

lud; pero se realizan un gran número de ceremonias según el c~ 

c1o anual de ceremonias cat61icas. 

"Las fiestas religiosas y las actividades relacionadas -

con el culto, forman la parte principal de la religión popular 

tarasca".g/ 

Entre las actividades más importantes se encuentran las 

dramatizacfones y danzas ~elacionadas con las fiestas,. en 1as 

~/ Pedro Carrasco. El catolicismo popular de los tarascos. 
SepSetentas. México, 1976. p. 63. 
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que todos participan y se vigila que todas.cumplan con no tra-

bajar. Los distintos pueblos gozan de reputaci6n por 1as dan-

zas en que sobresalen y que llevan a otros lugares. 

En las grandes fiestas se combinan el culto religioso 

con el comercio.ya que se efectúa un mercado que es a donde 

acude la peregrinación. 

El financiamie~to del culto tradicional fué causa del e~ 

pobrecimiento de muchos pueblos y de que las tierras fueran a 

manos de algunos cuantos antes de la Revolución. 

Actualmente, ea algunos casos las autoridades civiles i~ 

tervienen en la organización de las fiestas. "Esto podría to-

marse como una nueva uni6n entre la iglesia y el Estado al ni-

vcl 1oca1, pues 1as nuevas autoridades civiles asumen funcio--

ncs religiosas. Aún prevalece la idea de que cada hombre deb~ 

ría desempeñar un cargo y hacer algo por el pueblo antes de -

llegar a ser un dirigente, y esta idea está siendo transferida 

al nuevo sistema de gobierno 1oca1"_ 33 / 

En los últimos años ha habido una disminución de festiv~ 

dades religiosas y las que se llevan a cabo se han simplifica

do debido a la falta de recursos. 

El municipio cuenta con un bajo nivel de vida que se pu~ 

de apreciar a través de la vivienda, el vestido y 1a a1imenta

ci6n. 

Los pintorescos pueblos que se localizan en todo el Est~ 

do y que Pátzcuaro no podía dejar de tenerlos, reflejan en to-

~/ Pedro Carrasco. Q.E.. cit., p. 90 
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dos los casos la pobreza de las personas que en ellos viven. 

Los bajos ingresos sOlo les permiten la construcci6n de 

uno o dos cuartos fabricados con adob~ ya que cualquie~ otro -

material les resulta de precio muy elevado; el techo es princi 

palmente de teja y los suelos no están,cubiertos de ningün ma

terial o piedra, s6lo son tierra aplanada de alguna forma. 

Las casas que tienen construcciOnes mejores se encuen--

tran en las zonas céntricas de los pueblos principalmente, en 

la ciudad de Pátzcuaro. 

En las partes altas de los cerros, donde el frío. se pre

senta más intenso y los vientos son más fuertes las construc-

ciones que se 1levan a cabo son con madera, la que se extrae -

de las zonas boscosas de las montañas. 

En el censo de 1970, Gráfica 8, se observa que las casas 

de madera tienen el tercer lugar segün el tipo de construcci6n 

con 13.73\; el segundo lugar -16.03\- las de tabique; y el pr~ 

mer lugar lo ocupan las viviendas de adobe con 68.25\. 

Los datos registrados en el censo de 1960 carecen de va

lidez pues no establecen ninguna diferenciaci6n en la constru~ 

ci6n y anotan como casas de adobe el 99.9\, cifra que no puede 

ser cierta, ya que para 1950 era de 72.8\ y para 1970 fue de -

68.25\. 

Las viviendas construidas de tabique 16.03\, son las que 

registraron el mayor aumento ya que en 1950 les correspondía -

solo el 0.67\, disminuyendo el nümero de casas de adobe y de -

madera. (Gráfica 8). 

En relaci6n al nümero de personas que las habitan, son -
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1as de adobe 1as que tienen el mayor número; le siguen las de 

tabique, y le corresponde a las de madera el tercer lugar. 

Un poco más de dos terceras partes de las viviendas del 

municipio son casas propias -el 78.64\-, cifra que se ha incr~ 

mentado en los últimos 30 afias; de tal forma, solo el 21.36\ -

son· casas alquiladas principalmente para comercios y oficinas 

de gobierno. 

El Cuadro 10, muestra los porcentajes que tienen las vi

viendas según el tipo de propiedad. 

Del cuadro se desprende que en promedio, el número de -

personas que habitaban una casa en 1950-1960 era de 12.9 y es

te disminuyó para 1960-1970 hasta 9.6, siendo todavía un núme

ro muy elevado si se toma en cuenta que la mayoría de las ca-

sas solo tienen 1 o 2 cuartos. 

Alimentación 

La mayoría ae los habitantes del municipio de Pátzcuaro 

no perciben los ingresos suficientes para una a1imentaci6n n~ 

tritiva~ 1os productos coñsiderados como de primera necesidad 

les resultan demasiado caros. 

La relaci6n de la población con el consumo de productos 

alimenticios se puede apreciar en la Gráfica 9, donde los pr~ 

duetos tales como la carne, la leche y los huevos presentan -

más o menos las mismas características pues cada uno de e11os 

tiene un número elevado de habitantes que ningún día a la se

mana los consumen. 

Se presenta un descenso para la gente que come esos pr~ 



CU,\l>RO 1 o 
Tipo de propiedad de la vivienda 

1950 \ 1960 \ 1970 \ 

Viviendas 5 232 100.00 5 736 100.00 6 274 100.00 

Propietarios 3 712 70.95 4 047 70.55 4 934 78.64 

Inquilinos 1 520 29.05 16 689 29.45 1 340 21.36 

No. de Ocupantes 25 879 32 430 37 615 
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duetos 1 o 2 días a la semana o sea que es muy poca la canti-

dad que consumen, pero sí lo hacen; y llega según la Gráfica, 

casi siempre a su nivel más bajo con la pob1aci6n que come es

tos a1imentos 6 veces a 1a semana. 

Vuelve a subir la cantidad de pob1aci6n para los que los 

toman 7 días perteneciendo éstos a las clases altas de la po-

b1aci6n que son las que pueden consumir dichos productos. 

Entre los que consumen 4, 5 y 6 días los productos, se -

encuentran 1as c1ases medias del municipio; y 1os que no cons~ 

men ningún día a la semana los alimentos mencionados en la Gr~ 

fica son principalmente campesinos para quienes estos produc-

tos son un lujo. 

La cercanía al lago de muchas de las poblaciones del mu

nicipio podrían hacer que este fuera fuente de proteinas para 

la pob1aci6n, pero el consumo de pescado diario es muy bajo; 

como lo muestra la Gráfica 9 siendo muy reducido el número de 

personas que lo ingieren más de 4 días; tal hecho es debido a 

que los pescadores prefieren por un lado secarlo y venderlo 

que comerlo y, por otro es tan baja la cantidad de especies 

que son aceptadas entre la pob1aci6n -como el pescado blanco

que no hay mucha oferta del producto, así que no se adquiere. 

Servicios 

El suministro de agua entubada a las viviendas en el mu

nicipio aunque de 1960 a 1970 present6 mejoras, de ninguna ma

nera es motivo de orgullo, ninguna de las 5 736 viviendas con 

que contaba el municipio en 1960 tenía servicio de agua dentro 
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de l.a misma. 

Para l.970 se censaron 6 274 viviendas y de éstas 2 l.48 

que están habitadas por l.2 762 personas reciben agua entubada 

de al.guna forma, l.as 4 l.26 viviendas restantes en l.as que vi-

ven 24 853 personas que representan a l.a mayoría de l.a pobla-

ci6n. ne cuentan con agua. 1o que ocasiona prob1emas graves de 

higiene en e1 municipio; ta1es como focos infecciosos que pro

vocan serias enfermedades principalmente gastrointestinales. 

La mayor~a de las viviendas además no cuentan con drena

je; ta1 situaci6n resulta inaceptable en un municipio donde se 

promueve e1 turismo. tanto nacional -que ha tenido un fuerte -

incremento en 1os últimos afias-; como extranjero. 

Sol.o el 22.07i del total de viviendas que tenía el muni

cipio en l.970 cuentan con cuarto para bafio, beneficiándose ún~ 

camente 8 240 personas con esta comodidad. 

Por el contrario. las viviendas que cuentan con cuarto -

especial para cocinar constituye el 82.77\ del. total. de vivie~ 

das y en ellas habitan 31 555 personas que son el. 83.88\ de la 

pobl.aci6n. 

En l.a década de 1960-1970 fueron introducidos el. petr6-

leo y el gas como combustibl.es; pues hasta 1960 s6l.amente se 

utilizaban la l.efia o el. carbón con estos fines. 

Para 1970 seguía siendo l.a lefia un combustibl.e de gran -

importancia, como l.a zona está muy desforestada l.os retoños -

son cortados y ésto provoca una mayor degradación de l.a veget~ 

ción en el. municipio. 
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Inmigraciones 

La re1aci6n de personas que nacieron en otros estados p~ 

ro que tienen su residencia en Pátzcuaro se ve en ei cuadro s~ 

guiente. 

A lo largo de 10 años los movimientos migratorios hacia 

el municipio han disminuido en 306 individuos; la mayor canti

dad de inmigrantes provienen del estado de Guanajuato debido a 

la proximidad del mismo, aunque de 1960-1970 disminuyó consid~ 

rablemente la población proveniente de ese lugar; también se -

redujo la originaria del estado de México en un buen número y, 

fué del Distrito Federal del que emigraron, al municipio, más 

individuos. 

Los otros estados no presentan cambios significativos -

manteniéndose la cifra de 1960 a 1970 con pequeñas fluctuacio

nes. 

Los estados del norte de la República que presentan una 

migración más elevada son Baja California Norte y Chihuahua, 

por el contrario casi no se encuentran en Pátzcuaro habi~antes 

provenientes de Sonora y Durango. 

La cifra correspondiente a los extranjeros establecidos 

en el municipio presenta una reducción entre 1960 y 1970, pues 

de 98 censados en 1960 solo aparecen 75 en 197.0. Este hecho -

contrasta con la cada vez mayor afluencia de turistas tanto n~ 

cionales como extranjeros a la zona. 
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CUADRO 1 1 

·Migraciones hacia Pátzcuaro 

Incre 
Procedentes de: 1960 1970 mentO \1960 \1970 

Aguascalientes 6 -6 0.019 

Baja Cal.ifornia Norte 2 14 13 0.003 0.037 

Baja California Sur 2 2 o 0.006 O.DOS 

Campeche 8 8 0.021 

Coahuila l.l 7 -4 0.034 0.019 

Colima 33 2 - 31. 0.102 O.DOS 

Chiapas 8 3 -5 0.02S 0.008 

Chihuahua 6 16 10 0.019 0.043 

Distrito Federal 98 183 8S 0.302 0.487 

Durango 4S 8 -37 0.139 0.021 
Guanajuato 454 217 -237 1.400 O.S77 

Guerrero 9 39 30 0.028 0.104 

Hidalgo 9S 22 -73 0.293 O.OS8 

Jalisco 81 80 -1 0.2SO 0.213 

México 160 101 -59 0.493 0.269 
~torc1o:; 6 14- 8 0.019 o.o.;;7 

!l:ayarit 7 10 3 0.022 0.027 

Nuevo Lc6n ]. s 5 -10 0.046 0.013 

Oaxaca 17 26 9 O.OS2 0.069 

Puebla ]. 8 28 10• O.OS6 0.074 
Qucr'5taro ]. 2 13 1 0.037 0.03S 

San Luis Potosi 22 31. 9 0.068 0.082 

Sinaloa 6 s - ]. 0.019 0.013 
Sonora 20 5 -15 0.062 0.013 

~;~~; 
~. - - . ---: ... 

~- ·d -· ~;;· .. ---....,..,.-·· Tabasco 1 10 9 0.003 0.027 
~":¡,-

Tamaulipas 8 14 6 0.02S 0.037 

Tlaxcala 3 13 10 0.009 0.035 
Vera cruz 20 22 2 0.062 0.058 
Yucatán 7 5 -2 0.022 0.013 
Zacatccas 9 9 o 0.028 0.024 
Entidad no indicada lS -lS 0.046 
Paises extranjeros 98 7S -23 0.302 0.190 

Total 1293 987 -306 
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3.4. Loca1idades de1 Municipio 

Las 1oca1idades que componen e1 municipio de Pátzcuaro -

son: 

Loca1idad 

1. Pátzcua.ro 

2. Agua Nueva 

3. Ajuno 

4. Buena Vista 

S. Ca1vario E1 

6. Cana.cucho 

7. Carritos Los 

8. Co1onia. Revo1uci6n 

9. Condembaro 

10. Crucero El 

11. Cua.na.jo 

12. Chapultepec 

13. Cha.rahuen 

14. Era de Fa.rías 

15. Huccorio 

16. Huira.manga.ro 

17. !barra 

18. Janitzio-isla-dc 

19. La.gunita La 

20. Lázaro Cárdenas 

21. Manzanilla.! El 

22. Molino del Refugio 

23. Molino de San Josa 

Categoría po1ítica 

Ciudad 

Ranchería 

Pueblo 

Ranchería 

Colonia agrícola 

Ranchería 

Ranchería 

Colonia. 

Ranchería 

Ranchería 

Pueblo 

Ranchería. 

Ranchería 

Ranchería 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Rancho 

Pueblo 

Ranchería 

Ranchería 

Ra.ncher ía.· 
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Z4. More1os 

25. Pa1mas Las 

26. Pinito E1 

27. P1aya La 

28. Presa La 

29. Primo Tapia 

30. Pueb1o Nuevo 

31. Puerta de Cadena 

32. San José 

33. San JuanTumbio 

34. San L!izaro 

35. San Migue1 Charahuen 

36. San Pedro Pareo 

37. Santa Juana 

38. Ta reta La 

39. Tecuena-is1a-de 

40. Tinaja La 

41. Troje La 

42. Tzentzenguaro 

43. Tzipecua 

44. Uranden Carian 

45. Uranden de Mora1es-is1a-de 

46. Uranden de More1os-is1a-de 

47. Vasco de Quiroga 

48. Vite1a La 

49. Yunuen-is1a-de 

50. Yuretzio 

Co1onia 

RancherS::a 

RancherS::a 

Ranc'herS::a 

RancherS::a 

Pueb1o 

Ranchería 

RancherS::a 

Rancho 

Pueb1o 

coionia 

Ranchería 

Pueb1o 

Rancho 

Ranchería 

Ranchería 

Ranchería 

Ranchería 

Pueb1o 

Granja 

Ranchería 

Rancho 

Rancho 

Co1onia 

Ranchería 

Ranchería 

Ranchería 



51. Zapote El 

52 •. ZurumCitaro 

- 68 -

Rancher!a 

Pueblo 

Como puede observarse s6lo la de Pátzcuaro recibe la ca

tegor!a de ciudad, pues es la que realmente tiene importancia 

en el municipio por ser el centro de comercio de la zona. 

De todas las demás localidades, el 53\ son rancherías y 

sOlo el 25\ restante se consideran como pueblos; estas cifras 

dan una idea de las condiciones en las que se encuentra el mu

nicipio, ya que con una densidad de poblaci6n tan elevada como 

la que presenta, la mayoría de sus habitantes vive concentrada 

en la ciudad y los demás en localidades muy pequeñas. 
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4. La Ciudad de Pátzcuaro 

La ciudad de Pátzcuaro se 1oca1iza próxima a 1a ribera -

sureste de1 1ago de1 mismo nombre a Z 174m. sobre e1 nive1 de1 

mar a 1os 19° 32' 24" de 1atitud norte y 101° 37' 1ongitud oe~ 

te de1 meridiano de Greenwich. Se encuentra a una distancia -

de 381 kilómetros sobre la carretera que va desde 1a ciudad de 

México hasta PátzcuaTo. carretera que pasa por More1ia, capi-

tal del Estado, de 1a que dista 68 kilómetros. 

Pátzcuaro que ostenta el título de ciudad desde su fund~ 

ci6n en 1543 es la única comunidad considerada como urbana en 

e1 municipio .. 

Desde fines del Sig1o XVIII la ciudad de Pátzcuaro se e~ 

cuentra estructurada como hoy se le conoce y es el principal -

centro de comercio no s6lo del municipio sino de la región del 

lago, lo que 1e confiere una gran influencia en el lugar. 

En uno de sus sectores; predominan las 

dicadas a1 culto religioso y a la educaci6n. 

construcciones d~ 

Hacia el oriente,, 

por la calle de Lerín, están la Basí1ica de la Virgen de la S~ 

lud, las iglesias de 1a Compañía y el Sagrario, el colegio de 

San Nicolás, el de la Compañía y el único convento de monjas -

qua hubo en Pátzcuaro durante la dpoca colonia1 Santa Catarin~ 

hoy conocido como 1a Casa de los Once Patios. 

Al oriente de las plazas con que cuenta la ciudad privan 

el comercio y las oficinas gubernamcnta1es. 

Siempre ha sido Pátzcuaro una ciudad dedicada a 1as art~ 
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sanías y ni 1os movimientos armados ni 1os cambios econ6micos 

sufridos por e1 país han a1terado gran cosa e1 mode1o de espe

cia1izaci6n artesana1 creado por Don Vasco de Quiroga en 1a -

época co1onia1. 

La pob1ación de 1a ciudad se encuentra formada por mest~ 

zos e ind~genas princ1pa1men~e. entre los que se presentan di

ferencias muy marcadas en cuanto a forma de vida y beneficios 

de 1a misma comunidad. 

Las principales ocupaciones de 1os mestizos son el come~ 

cio y los puestos en el ayuntamiento, viven por 1o general en 

e1 centro de 1a ciudad en donde 1as casas son de 1adri11o y e~ 

tán bien construidas, es 1a zona que cuenta con 1os mejores 

servicios ya que están 1as ca11es pavimentadas y tienen drena

je_. Estos mestizos son considerados como la gente bien de la 

ciudad. 

La pob1ación indígena se dedica a 1a agricu1tura, 1a pe~ 

ca y 1as artesanías; 1a agricu1tura y 1a pesca son principa1-

mente de manutenci6n y en e1 caso de presentar excedentes son 

vendidos en e1 mercado de la ciudad. Viven en los barrios que 

se han ido formando en 1os a1rededores de1 centro, zonas que -

por supuesto están o1vidadas por 1as autoridades ya que son ca 

11es que no cuentan con pavimentaci6n ni empedrado, no tienen 

drenaje por 1o que en época de 11uvias hay mucho materia1 aca

rreado ya que también son ca11es que presentan una fuerte pen

diente pues 1as partes p1anas de 1a ciudad corresponden a1 ce~ 

tro de 1a misma; sus casas son 1a mayoría de adobe con techo -

de teja o 1ámina y con piso de tierra. 
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E1 agua potab1e y 1a e1ectricidad son 1os 6nicos servi-

cios con 1os que cuenta toda 1a ciudad; ya que 1a fa1ta de in

versiones suficiente impide que otros servicios p6b1icos·ta1es 

como e1 drenaje y e1 pavimentado, sean extendidos en toda 1a -

ciudad. 

Pátzcuaro está bien 1oca1izada pues cuenta con red ferr~ 

viaria y de carreteras. E1 ferrocarri1 presta servicio diario 

y es e1 que 11ega hasta Uruapan con procedencia de 1a Ciudad -

de México, 1a termina1 se encuentra cercana a1 mue11e y cuenta 

con dos bodegas. en una se almacena carga y en la otra. que e~ 

tá rentada como a1macén de 1a ANSA, se guarda ma~z. 

E1 servicio de autobuses es tanto de primera como de se

gunda clase los que van hacia el norte y centro de la Rep6b1i

ca cuentan con un promedio de seis corridas diarias. Tienen -

otro servicio hacia pueb1os con caminos de brecha o terracería 

y que son los que comunican a todas las 1oca1idades de1 munic~ 

pio con la ciudad de Pátzcuaro. 

El transporte urbano de la ciudad es por medio de camio

nes y taxis cuya principal ruta es del centro al muelle. 

Los asuntos administrativos se encuentran a cargo del 

ayuntamiento que consta de siete miembros de 1os cuales se e1~ 

je a1 presidente municipa1, el secretario y e1 tesorero. No 

es coman que se elijan miembros de la población rura1 para foL 

mar el ayuntamiento. 

Como cabecera del municipio, Pátzcuaro se encuentra aut~ 

rizada para el cobro de impuestos dentro de1 mismo. Paga el -

sue1do de los emp1eados municipa1es que son 1os funcionarios, 
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de los hombres que prestan servicio en el departamento de lim

pia y de los policías_ 

Financía las fiestas en celebraciones nacionales y cubre 

los gastos de caminos del municipio . . 
Es asiento de varios servicios gubernamentales que no 

.cuentan con oficinas en las zonas rurales como son el teléfono, 

telégrafo, registro de electores y el Banco para el Desarrollo 

Rural. 

Los centros de educación con los que cuenta la ciudad --

son: un jardín de niños, 14 escuelas primarias que cuentan ta~ 

bién con jardín de niftos; tres escuelas secundarias, una escu~ 

la técnica industrial, una ~scuela preparatoria y un Centro R~ 

gional de Educación Fundamental para América Latina. 

Como puede observarse por las cifras anteriores, el pro

blema educativo nacional se aprecia también en el municipio de 

Pátzcuaro, en donde la deserción es muy grande debido a que 

los alumnos tienen que incorporarse al trabajo para ayudar a -

la manutenci6n del hogar. 

Los adultos se van a ciudades más grandes, en donde esp~ 

ran encontrar mejores condiciones econ6micas; algunos prefie-

ren irse de braceros aún por cortos períodos; ya que si bien -

reciben malos tratos cuentan con mejor paga. 

En las afueras de la ciudad se localiza el CREFAL creado 

el 11 de septiembre de 1950 por acuerdo entre el gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y la UNESCO; el Centro recibe co~ 

peraciÓn en forma de becas por parte de la OEA. 

Los objetivos que tiene son: 
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1.- Poner a1 servicio de 1os estados miembros un cuerpo 

de conceptos,métodos y técnicas de a1fabetización y educación 

funciona1 que puedan ser1es úti1es para so1ucionar 1os progra

mas educativos de su pob1ación adu1ta, dentro de 1os programas 

de desarro11o económico, socia1 y cu1tura1. 

2.- Asesorar a 1os gobiernos de 1a región en todas 1as 

tareas que atañen a 1a a1fabeti~ación y educación funciona1 y 

1a educación de adu~tos en general. 

3.- Contribuir a la capacitación del personal de 1os 

servicios nacionales que tienen a su c~rgo las diversas y com

p1ej as tareas de 1a educación de adu1tos y especialmente de 1a 

educación funciona1. 

4.- Cooperar, a través de 1a eva1uación de 1os servi--

cios nacionales de 1a educación de adu1tos a su progresivo me

joramiento. 

5.- Promover la sistemática ap1icación de 1as recomend~ 

cienes que emanen de 1a UNESCO y de 1as reuniones internacion~ 

ies en el mencionado campo. 

El CREFAL está equipado para 1a producción de libros, f~ 

11etos, carte1es y otros materiales que son distribuidos en 1a 

región 1atinoamericana y del Caribe para difundir 1a doctrina -

de 1a educación funciona1, para adu1tos. 

En coordinaci6n con otros organis1nos de 1a regi6n, el 

Crefal da asistencia técnica a los paises que lo solicitan. 

La pob1ación de la ciudad de Pátzcuaro es principa1mente 

creyente de la re1igión cat61ica como 1o muestra e1 que exis

tan 15 ig1esias católicas, una ig1esia presbiteriana y una pr~ 
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testante bautista. 

De las iglesias católicas sólo las que se encuentran en 

e1 centro ofician diariamente. pues las de zonas alejadas no 

cuentan con sacerdotes de p1anta y por 1o tanto só1o ofician -

una vez a la semana. 

La ig1esia más venerada no só1o en 1a ciudad de Pátzcua

ro sino en todo Michoacán es 1a de Nuestra Señora de 1a Sa1ud; 

1a imagen correspondiente se realiz6 en forma artesanal muy a~ 

tigua uti1izando pasta de caña de maiz en su fabricación. 

La catedra1 que es donde se venera la virgen de la Salu~ 

es 1a mayor iglesia cat61ica y se pensaba hacer de 5 naves co~ 

vergentes y un altar central. pero no se 1leg6 a terminar. En 

dias de fiesta, afuera de 1a catedral se colocan una gran can

tidad de puestos que venden principalmente panes de todas cla-

ses y dulces; existiendo una venta permanente de velas e imág~ 

nes. 

Siguiendo las creencias durante la vigilia de muertos. 

1a ciudad de Pátzcuaro le rinde culto a los espiritus, que pu

rificados por e1 bautismo y la penitencia descansan en e1 seno 

del señor, tambi6n a 1as almas que alentaron en torno a 1a la-

guna. Tambi6n se rinde tributo al desgarrado cuerpo de Calt--

zontzin, el talento de Don Antonio Hitzim6ngari y a la caridad 

de Pablo Ca1tzontzin. 

Esta fiesta al ser promovida en forma comercia1 perdió -

todo el encanto tradicional para convertirse en un espectáculo 

turistico. 

En 1968, al este de la pequeña plaza fueron demolidas 
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1as casas que ocupaban toda u~a cuadra en donde se construyó -

e1 edificio nuevo de1 mercado, 1a obra se rea1iz6 con fondos 

de1 Estado, y de1 gobierno federa1. 

Existen en e1 mercado tres tipos de vendedores a saber: 

1° E1 1ocatario que vende todos 1os días y 1o hace prin

cipa1mente en Pátzcuaro, compra a1 mayoreo s61amente 1o que --

piensa vender en 1a semana; vende productos no regiona1es como 

frutas de otras zonas siendo entre otros p1átanos, naranjas, 

piñas y me1ones. 

Muchos locatarios se encuentran afi1iados a un sindicato. 

Los producto$ varían de precio segOn 1a venta diaria a1 

mayoreo y todos 1os puestos venden igua1, rea1izándose todas 

1as ventas en efectivo. 

2° E1 ambu1ante; 1a mayoría de e11os posee un cami6n con 

e1 que se transportan de mercado en mercado; y venden sus pro-

duetos a precios que concuerdan con 1os de1 mercado naciona1. 

Su c1iente1a principa1 1a encuentran entre 1a pob1aci6n 

de bajos recursos tanto urbana como rura1; 1a venta es de pro-

duct-0s manufacturados y el regateo es coman entre e11os. Pa--

gan una cuota a1 municipio por e1 espacio que emp1ean para es

tacionarse y poder vender. 

3º·Comerciantes que se dedican a 1a venta de artícu1os -

producidos en 1a regi6n como artesanías, horta1izas, pescado y 

1eña; e1 dinero obtenido de estas ventas, en 1a mayoría de 1os 

casos, es 1a Onica fuente de ingresos para 1a fami1ia. 

a1 quedarse sin mercancía adquieren más para revender1a y ter-

minan de vender cuando consideran que es suficiente por ese --
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día. 

Todas 1as operaciones que se rea1izan en e1 mercado con 

bienes que se producen en la rcgi6n, facilitan la producci6n -

en pequeña escala. 

En el costado oeste del mercado se localiza otro mercado 

a1 aire 1ibre para vendedores ocasionales, siendo éstos sobre 

todo indígenas, los cuales se establecen también en cualquier 

parte sobre todo en la banqueta oriente de la plaza o en la c~ 

lle que conduce a la basílica. 

Este mercado es el centro de consumo de la población ru

ral de la zona meridional del lago y es el foco principal del 

esfuerzo económico de los agricultores en pequeña escala, art~ 

sanos, vendedores y de duefios de los camiones que transportan 

productos no regionales y bienes manufacturados. 

Todas estas personas llegan a la ciudad sólo los días de 

mercado y son los que marcaa el ritmo de vida de 1a ciudad. 

Cuatro días a la semana trabaja este mercado: domingo, 

martes, jueves y viernes, siendo el Gltimo día el que reune 

las ventas mayores. 

Estos días hay vendedores ambulantes que sirven como i~ 

te~~-edi~rios de otros vendedores; llegan en camiones que ven

den la mercancía en costales y fijan el precio según el mayo

reo, la mayoría manejan un solo producto y las transacciones 

las realizan en cfectivQ. 

Los jueves se venden también objetos de barro provenie~ 

tes de centros lejanos, la venta diaria de estos objetos se -

realiza en la calle poniente de la Biblioteca Pública. 



- 77 

Los vendedores de pescado ocupan genera1mente una ca11e 

a1 sur de 1a Basí1ica y 1a venta de estos productos está en m~ 

nos de 1as mujeres de 1os pescadores, entre 1os indígenas ha-

cen trueque con sus productos, en estas transacciones no media 

dinero. 

Los objetos manufacturados ocupan 1a ca11e que comunica 

1as dos p1azas y erigen sus puestos de madera en donde venden 

sus productos. 

Cerca de1 edificio de1 mercado hay cobertizos que reser

va e1 municipio para negociantes mayores que pueden pagar una 

renta semanal. 

Además de 1os vendedores diferentes que hay en e1 merca

do, hay yerberas, niños dispuestos a cargar bultos, carretone

ros, aguadores, torti11eras y gente desocupada. 

Los dtas de mercado las tiendas se encuentran mejor sur

tidas y a1gunos tenderos contratan emp1eados adiciona1es ya -

que aumentan 1as ventas. 

Los vendedores con 1os mismos productos tratan de agru-

parse en una misma zona todas las semanas. 

En 1os porta1es de 1os edificios de 1a P1aza Gertrudiz -

Bocanegra, en 1a zona oeste se encuentra un gran número de mu

jeres que venden frutas y verduras de 1a estación, 1a cua1 ac~ 

~odan sobre petates. 

Por 1¿ tanto, este mercado es tres en uno: e1 de import~ 

ciones naciona1es, e1 permanente de novedades y productos y e1 

de articu1os regiona1es. Las tiendas representan un cuarto 

mercado que vende artícu1os procedentes de1 sector naciona1. 
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Aunque el mercado articula intereses en el sector rural 

y urbano. no contribuye a incorporar a los productores campes~ 

nos a la economía nacional. 

La economía está todavía de acuerdo a la organizaci6n s~ 

cial de la producción en las comunidades indígenas especiali=~ 

das, por lo tanto, para una mejora de ésto se requieren nuevas 

formas de coope~aciones económicas. 

Aunque la economía de Pátzcuaro parece haber crecido, la 

ciudad no se ha desarrollado, pues depende econ6micamente de -

los consumidores de la zona rural que la rodea. 



S. Aspectos Econ6micos 

5.1 Agricu1tura 
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En el municipio de Pátzcuaro por la presi6n de la pob1a

ci6n más que por necesidades de mercado o introducci6n de tec

nología, se amplia cada vez más el espacio agrícola. 

El espacio agrícola está constituido por tierras dedica

das a cultivos, a frutales y plantaciones y a pastos. 

Al aumentar e1 espacio agrico1a, tambi~n se han origina

do cambios en la tenencia de la tierra, fragmentándose grande

mente las propiedades tanto privadas como ejidales. 

La forma en que ha ido ampliándose el espacio agrícola -

dedicado al cultivo en el municipio, es difícil de apreciar, 

pues con la adhesi6n de localidades para 1960 y_con la crea--

ci6n de otro municipio para 1970, hacen variar mucho los datos 

en las tres décadas. 

Como puede apreciarse en la Gráfica 10, las tierras ded~ 

cadas a las labores agrícolas es mayor que las dedicadas al 

cultivo de pastos. 

En 1970 fué más notorio el hecho, debido a que se ampli~ 

ron las zonas agrícolas en menoscabo de las áreas forestales y 

de las áreas de pastos. 

El total de la superficie dedicada a las tierras de la-

bor se divide en zonas destinadas al riego, jugo o humedad, 

áreas de temporal, frutales y plantaciones y los pastos y pra

deras cultivadas. 



CUADRO 12 

Porcentaje de 1as tierras de 1abor en e1 municipio de Pátzcuaro, Mich. 

Superficie No. de '!. No. de '!. No. de 
Hectáreas Hectáreas Hectáreas 

Tota1 de 1abor 8 589 100.00 12 453 100.00 11 607.7 100.00 

Riego 773 9.0 409 3.28 918.4 7.91 

Jugo o humedad 673 7.84 567 4.55 3 771.6 32.49 

De tempora1 7 118 82.87 11 371 91.31 6 692.2 57.66 

Fruta1es y 
P1antaciones 25 0.39 106 0.85 90.0 0.78 

Pastos y praderas 
cu1tivadas 135.5 1.17 

Fuente: Censos agríco1a, ganadero y ejida1 1950~ 1960 y 1970. 
Direcci6n Genera1 de Estadística. 

00 
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CUADRO 13 

Increme~to en lns ~icrras de labor en el munici¡,io dq Pfitzcunro, Mich. 

Sur1erficio 

Total de labor 

Riego 

Jugo o humedad 

lle temporal 

Frutales y 
plantaciones 

Pnstos y praderas 
cultivadas 

1950 

8 589 

773 

673 

7 118 

Z5 

1960 

lZ 4S3 

409 

567 

11 371 

106 

Incre
mento. 

4 5. o 

47. l 

-15 .8 

59.7 

3Z4.0 

1960 

1 z 453 

409 

567 

11 371 

l 06' 

1970 

11 607.7 

918.4 

3 771.6 

6 b9Z.2 

90.0 

~135.S 

Incre
mento. 

-6.8 

124.5 

565.Z 

-41.l 

-15. l. 

1950 

8 589 

773 

673 

7 118 

Z5 

1970 

11 607.7 

918.4 

3 771.6 

ú 692.Z 

90 .o 

135. 5 

Incre
mento. 

35.1 

18.R 

460.4 

- (,.o 

Z60.0 

Ft1~nte: Censo agricola, ~nnadero y ejidal 1950, 1960 y 1970. nirecci6n General Je Estadistica. 
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Para 1970 el porcentaje dedicado a la siembra de culti-

vos de temporal es elevado pero no en las proporciones de los 

afios 1950 y 1960; incrementándose en 460.4 las tierras de hum~ 

dad~ 1os incrementos en este sentido se anotan en e1 siguiente 

·cuadro; y se aprecian esquemáticamente en la Gráfica 11 . 

El mayor incremento lo presentan las tierras dedicadas a 

los frutales, así como los cultivos de jugo o humedad. 

En treinta afios el incremento que tuvo la superficie re

gada fué solo 18.8, cifra muy baja pues si se aumentaran estas 

áreas se podría contar con dos cosechas anuales que cubrirían 

mejor las necesidades del municipio. 

De los productos que se cultivan en el municipio los que 

abarcan un mayor número de hectáreas son: el maíz común y mej~ 

rado, el trigo y el frijol sembrado intercalado con el maíz. 

Las áreas que cubre cada cultivo se aprecia en el Cuadro 

14. 

CUADRO 14 

Cultivos anuales cortos del municipio de Pátzcuaro, Mich. 

Tipo de cultivo 

Ajo 

Ajonjolí 

Alfalfa verde 

Avena de grano 

Cebada para malta 

Cebada para forraje 

Cebolla 

No. de 
Hectáreas 

1.1 

6.6 

14.5 

11.2 

25.4 

57.3 

.1 

Unidades de 
Propiedad Ejidos 
Privada 

1.1 

6.6 

14.5 

11.2 

23.4 2.0 

53.3 

.1 
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No. de Unidades de 

Tipo de cu1tivo Hectáreas Propj.edad Ejidos 
Privada 

Chícharo 1.5 1.5 

Chi1e verde .1 .1 

Fresa .1 .1 

Frijo1 solo 38.7 32.5 6.2 

Frijo1 interca1ado 1 706.0 1 334.0 372.0 

Garbanzo de consumo humano 3.8 2.5 1.3 

Haba 88.1 88.1 

Higueri11a 54.0 54.0 

Jícama 3.4 3.4 

Lino (semi11a de 1inaza) 41.6 25.8 15.8 

Maíz común so1o 4 801.8 3 124 .3- 1 677.5 

Maíz coman interca1ado 2 379.5 1 625.8 753.7 

Maíz com. Int . . cu1 ~ sec. 29.9 14.9 14.1 

Maíz mejorado o híbrido 1 037.4 1 037.4 

Maíz alcacer (forrajero) 10.0 10.0 

Papa 1.0 1.0 

Pastos 14.7 13.4 1.3 

Sandía 9.8 9.8 

Tomate rojo o jitomate 2.0 2.0 

Tomate verde con cáscara 17.5 8.6 8.9 

Trigo 1 869.4 572.2 1 297.2 

Avena forrajera 10.0 10.0 

Lenteja 96.2 86.5 9.7 

Calabaza (todos tipos) 29.2 29.2 

Chayote 12.4 12.4 

Espárrago . 2 . 2 



Tipo de cultivo 

Nabo 

Haba intercalada 

Chícharo intercalado 

Papa intercalad<> 

Tomate intercalado 

Otros cultivos 

Otros cultivos no cspe. 

Leguminosas y hortalizas 

Plantas florales 

Totales 

85 -

No. de 
Hectáreas 

1.0 

.7 

2.0 

.1 

1.3 

45.6 

10.6 

15.6 

1.9 

12 452.4 

Unidades de 
Propiedad 
Privada Ejidos 

1.0 

.7 

2.0 

.1 

1.3 

·45 .6 

5.0 5.6 

13"0 2.6 

1.9 

7 191.4 5 261.0 

Fuente: Censo agrícola, ganadero y ejida1 1970. Direcci6n Gen~ 
ra1 de Estadística. 

En este cuadro se observa no sólo e1 número de hectáreas 

que abarca cada cultivo, sino también 1a cantidad cultivada -

por pequeños propietarios y por ejidatarios. 

De los 42 productos cultivados en el área los que cubren 

más hectáreas son e1 trigo y e1 ~aíz mejorado, tales productos 

son sembrados en mayor extensión por ejidatarios en tanto que 

el máiz común intercalado con el frijol es sembrado en mayor -

número de hectáreas por pequeños propietarios. 

Hay cultivos que s6lo son sembrados en las zonas de los 

ejidos como 1a papa, y e1 tomate intercalado; los pequeños pr~ 

pietarios también cuentan con cultivos propios como e1 ajo, e1 

chícharo y e1 haba. 

En oposici6n a los cultivos que cubren extensiones gran-
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des, de 1os productos restantes ninguno 11ega a ocupar más de 

100 hectáreas; siendo 1a 1enteja 1a que abarca una superficie 

mayor y s61o 11ega a 96.Z hectáreas. 

Hay una gran variedad de productos -4Z- en el municipio 

pero de éstos, s6lo de los que ocupan una mayor superficie de 

cultivo como e1 frijol solo, el maiz común, e1 trigo, se pro

porcionan datos referidos a la superficie cosechada y al ren

dimiento que tiene cada producto. 

El maiz común en 1970 fué cultivado en más hectáreas 

que en 1950 pero con un rendimiento menor, debido al deterio

ro que ha sufrido el suelo. 

Por el contrario, la superficie cubierra con frijo1 di~ 

minuy6 considerab1emcnte, en cambio su rendimiento, no prese~ 

t6 este fuerte descenso. 

El trigo se increment6 tanto en superficie cultivada c~ 

mo en el rendimiento por hectárea, tales cifras que se apre-

cian en los Cuadros 15 y 16. 

CUADRO 15 

Superficie cosechada en hectáreas en el municipio de Pátzcuaro 
Michoacán 

Producto 1950 1970 Incremen~o 

Frijol so1o 110 478.7 -64.8 

Maiz común solo 4 7ZO 4 801.8 1.7 

Maiz común intercalado z 379.5 
Trigo l 446 1 869.4 Z9.3 

Fuente: Censo agrico1a ganadero y ejidal 1950 y 1970. 
ci6n General de Estadistica. 

Direc-
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CUADRO 16 

Cantidad cosechada en Kg. en el municipio de Pátzcuaro, 
Michoacán 

Producto 1950 1970 Incremento 

Frijol solo 37 520 28 416 -24.3 

Frijol intercalado 75 662 453 ººº 498.7 

Maíz común solo 3 643 222 3 637 130 -0.2 

~laíz comdn intercalado 184 040 1 371 453 645.2 

Trigo 906 273 1 544 266 70.4 

Fuente: Censo agrícola, ganadero y ejidal 1950 y 1970. Direc-
ción General de Estadística 

De las cosechas levantadas, una pequeña parte va al mer

cado y el resto se utiliza para cubrir las necesidades de la -

poblaci6n. 

En cuanto a los frutales no fué sino hasta 1970 cuando -

se registra una variaci6n de ellos, ya que aumentaron en núme-

ro, diversidad y superficie cosechada; los censos de las déc~ 

das anteriores s6lo registraron datos para duraznos, manzanas 

y aguacates. 

En el Cuadro 17, se muestran los datos referidos a los -

huertos censados, los frutos que de ellos se obtienen son 

t~ansport3dos a otras ciudades para conseguir mayores ingresos 

de su venta. 

También hay una cantidad de árboles no censados que se -

encuentran en las localidades del municipio y que sirven para 

e1 consumo interno de las mismas. 
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CUADRO 17 

Superficie en hectáreas de frutales y plantaciones para 1970, 

en el municipio de Pátzcuaro, Mich. 

Producto 

Aguacate 

Cacao 

Ciruelo del país 

Ciruelo de almendra 

Durazno 

Lim6n agrio 

Manzano 

Membrillo 

Naranjo 

Nopal para tuna 

Peral 

Per6n 

Plátano 

Capulin 

Chirimoya 

Tejocote 

Zapote blanco 

Maguey mez.cal 

Maguey aguamiel 

Hectáreas 

• 5 

• 5 

1.5 

• 7 

6.5 

.1 

1.7 

5.1 

.1 

.1 

28.8 

.1 

.1 

.2 

.3 

. 3 

.1 

.1 

.1 

'l. 

1.08 

0.22 

3.23 

1.51 

13.98 

0.22 

3.66 

10.97 

0.22 

0.22 

61.94 

0.22 

0.22 

0.43 

0.65 

0.65 

0.22 

0.22 

0.22 

Fuente: Censo agrícola, ~anadero y ejidal 1970. 
ncral de Estadística. 

Direcci6n G~ 
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Los fruta1es que tienen primacia son pera1, durazno y 

membri11o, 1os demás presentan superficies p1antadas muy pequ~ 

fias. 

La fa1ta de tecnología y de crédito son 1os principa1es 

problemas a los que se enfrentan 1os campesinos del municipio, 

presentándose un círculo vicioso pues solamente con una inver

sión en este sector de subsistencia podría mejorarse la produc 

ci6n; por 1a falta de tecno1ogía no se puede obtener un buen -

rendimiento de la tierra, y el campesino para reponerse de la 

pérdida en 1a cosecha se endeuda con créditos que no puede pa

gar ya que no cuenta con los excedentes o estos son muy esca-· 

sos como para poder recuperar la inversión que tuvo que reali

zar, lo que origina que no pueda elevar su productividad. 

Hay problemas no previsibles como 1as sequías, inundaci~ 

nes, plagas o enfermedades que no son combatidas, debido tam-

bién a 1a falta de capital. 

Los créditos que otorgan 1os bancos a los campesinos a1-

gunas veces deben perdonarse, pues por diversas causas como -

las antes mencionadas, se pierden 1as siembras o no se levanta 

lo que se tenia previsto y no pueden pagar las deudas obteni-

das; por 1o tanto, se deben pedir nuevos créditos para la si-

guiente siembra. 

En e1 Cuadro 18, se anotan los gastos que se hicieron en 

1950 y 1970 en 1a agricu1tura. De e11os destacan 1os que se -

realizaron para sueldos temporales y arrendamientos. 

De los primeros, son las unidades de propiedad privada -

las que pagaron una mayor cantidad, ya que son las que contra-



- 91 

tan mano de obra para rea1izar 1os trabajos de campo. En cua!!_ 

to a1 arrendamiento so1o 1os pequeños propietarios son 1os que 

1o hacen, pues 1os ejidatarios no arrendan tierras. 

Los pequeños propietarios también rea1izan 1os mayores -

gastos en sue1dos para persona1 permanente e intereses por cr~ 

ditos. 

En uso de abonos natura1es y mejorados, insecticidas, 

fungicidas y herbicidas, a1macenaje, arrendamiento y energ~a -

eléctrica y combustib'ie, los ejidatarios no participan, es de

cir los gastos que se llevan a cabo en este sentido lo reali-

zan los pequeños propietarios. 

Los ejidatarios invierten dinero en fertilizantes quími-

cos, semillas y plantas criollas, semillas y plantas mejoradas, 

agua para riego, a1qui1er de maquinaria y de animales de trab~ 

jo. 

CUADRO 18 

Gastos en agricultura realizados en Pátzcuaro, Michoacán 

1950 1970 Incremento 

Total 690 022 2 408 249.0 
Unidades de Propiedad Privada 557 368 l 834 229.0 
Ejidos 132 654 574 332.7 

Sueldos Permanentes 52 009 216 315.3 
Unidades de Propiedad Privada 43 698 169 286.7 
Ejidos 8 311 47 465.5 

Sueldos temporal 265 643 665 150.3 
Unidades de Propiedad Privada 220 429 450 104.l 
Ejidos 45 214 215 375.5 
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Ferti1izantes químicos 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Abonos natura1es y mejorados 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Semi11as ~ p1antas crio11as 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Semi11as y p1antas mejoradas 
Unidades de Propiedad Privada 

Ejidos 

19SO 

Insecticidas, fungicidas, herbicidas
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Agua para riego 
Unidades de Propiedad Privada 

Ejidos 

Almacenaje 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Alqui1er maquinaria 
Unidades de Propiedad Privada 

Ejidos 

A1qui1er animales de trabajo 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

1970 

212 
98 

114 

21 
7 

14 

SS 
10 
4S 

1S 
6 

9 

1 

1 

36 
1 

3S 

1 

1 

18 
7 

11 

91 
32 
59 

Incremente 
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Interés, crédito. préstamo 
Unidades de Propiedad Privada• 
Ejidos 

Arrendamiento 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

E1ectricidad, combustib1e 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Otros gastos 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

CUADRO 19 

1950 

372 370 
293 241 

79 129 

C1ase de eneriía emp1eada para rea1izar 
en Pátzcuaro. Mich. 

1as 

Tota1 Superficie en Hectáreas 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Anima1 Superficie en Hectáreas 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Mecánica Superficie Hectáreas 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

Mixta Superficie Hectáreas 
Unidades de Propiedad Privada 
Ejidos 

8 
3 
4 

8 
3 
4 

1950 
589 10 
971 4 
618 6 

407 10 
789 4 
618 6 

16 
16 

99 
99 

1970 
25 
19 

6 

506 
506 

12 
12 

113 
99 
14 

1abores 

1970 
749.0 
652.S 
096.S 

119.3 
022.8 
096.5 

168.3 
168.3 

461.4 
461.4 

Increment:o 

-69.7 
-66.2 
-82.3 

agríco1as 

Incremento 
25 
17 
32 

20 
6 

32 

952 
952 

366 
366 

Fuente: Censo agríco1a, ganadero y ejida1 1950 y 1970. 
ci6n Genera1 de Estadística. 

Di res 
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E1 tipo de tracci6n que se emp1ea en 1a zona sigue sien

do principalmente animal; aunque hubo un incremento, que se o~ 

serva entre 1950-1970 en el uso de maquinaria y tracci6n (ani

mal y mecanizada) (Cuadro 21). 

De 10 749.0 hectáreas cultivadas, solo 629.7 hectáreas 

fueron trabajadas con maquinaria, lo que representa e1 .62\ 

del total de hectáreas cultivadas. 

De los utensilios u~ilizados en las labores agrícolas, 

los arados de todas clases -de madera, criollos, antiguos, de 

disco de fierro, de vertedera de fierro, etc.,- son los que e~ 

tán representados en mayor número de unidades, empleándose es

tos en su mayoría en los ejidos. 

Por el contrario, en las propiedades privadas es donde -

se concentra la mayoría de la maquinaria de mayor costo como -

son los motores fijos, cultivadoras, etc .• aunque se encuen---

tran en número muy reducido. 

En la mayor parte de las 6 096.S Has. que corresponden a 

los ejidos, el trabajo se realiza por medio de arados y repre

senta más de la mitad de la superficie empleada para el culti-

vo. 

La maquinaria que más se ha incrementado son las cultiv~ 

dn~as nara tiro anima1. sembradoras para tiro animal y camio-

----~~~--;~·;~~- h.an.~-SurriCiv _ Lu.i ..l.c:~J:t::mento en número son' los ara-

dos de madera criollos en las unidades de propiedad privada, 

por la introducci6n de maquinaria. 

La superficie mecanizada y la mixta pertenece a las uni

dades de producci6n privada, pues los ejidos no cuentan con --
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ningdn tipo de mecanizaci6n y su trabajo se realiza s6lamente 

con animales .. 

El Cuadro 20, nos muestra cuál es 1a maq_uinaria que se -

emp1ea y como se ha incrementado. 

5.1.1. Distrito de Riego No. 21 

El distrito de riego 21 de Tzurumdtaro se localiza en el 

noroeste del municipio de Pátzcuaro y abarca también una pequ~ 

fia área del sur del municipio de Tzintzuntzan. 

Fué fundado en 1936, cuenta con una extensión de 350 hes 

táreas las que se han ido ampliando hasta alcanzar las 1 002 

has. con que cuenta actualmente. 

Como el distrito se encuentra junto al lago, su amp1ia-

ci6n se debe en gran medida a las tierras que ha ido ganando a 

costa del depósito acuoso por los cambios cíclicos que tiene -

el mismo. 

agua, 

Este ciclo que 

es de 25 afies, 

consiste en 

actualmente 

una diferencia del nivel del 

se encuentra con el nivel en 

ascenso y esto hace que se localice una zona de ci6nega en el 

centro-oeste del distrito en la cota 20.36. 

La altitud del distrito va de 2 036m a 2 040m sobre el 

nivel del mar y se presenta una precipitación media anual que 

varía de 850mrn a 1 200mm. 

Trabajan en Tzurumdtaro 372 usuarios, los que se hallan 

repartidos en 4 ejrdos y dos sociedades ~gron6micas como se -

aprecia en el Cuadro 20. 
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CUADRO 20 

Usuarios del Distrito de Riego No. 21 

T1tulo de Propiedad 

Ejidos: 

Tzurum1ltaro 

Chapultepec 

Puente Cadena 

Tzintzun·tzan 

Pequeños propietarios: 

Soc. agro. Buenavista 

No. de· Usuarios 

172 ejidatarios 

82 ejidatarios 

28 ejidatarios 

36 ejidatarios 

Hectáreas 

344 

59 

28 

100 

54 pequeños prop. 471 
Soc. agro. Chapultepec 

Total 372 usuarios 1 002 

El agua que se utiliza en este distrito proviene de los 

manantiales: 

1. La alberca con 100 litros/seg. y; 

2. Chapultepec con 720 litros/seg. 

Los cuales se localizan al Noreste del mismo. 

La Secretar1a de Agricultura y Recursos Hidráulicos solo 

asesora al distrito en lo referente al análisis de suelos, re

comendaci6n de insecticidas para las plagas o abonos y fertil~ 

zantes que deben agregar, y en el cálculo de cantidad de agua 

que se debe utilizar en los diferentes cultivos. 

La cantidad de agua utilizada es calculada antes de cada 

per1odo de siembra mediante un plan de riego que se obtiene --
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con las solicitudes de siembra que presentan los ejidatarios y 

pequeños propietarios; en el se anota lo que se va a sembrar y 

las hectáreas que va a cubrir; esto permite el cálculo de la -

lámina de agua que utilizará cada ejido o pequeña propiedad y, 

por lo tanto, la del distrito en su totalidad. 

No se impone ningan cu1tivo, sino que cada quien siembra 

lo que mejor le parece y la venta de la cosecha se lleva a ca

bo por parte de los campesinos. 

Los productos que se siembran en los diferent~s distri-

tos del estado de Michoacán son 31, de estos s61amente nueve -

son sembrados en Tzurumútaro~ divididos en las dos estaciones 

de la siguiente forma: 

Invierno 

Lenteja 

Tri~o 

Camargo 

Frijol 

Primavera 

Frijol intercalado 

Maíz 

Cebolla 

Pere~nes 

Trebol 

En el período de invierno solo se sembraban la lenteja, 

el trigo y el camargo introduciéndose en 1978 como cuarto pro

ducto, el frijol, que s6lo era sembrado durante la primavera. 

El rendimiento que se tuvo por hectárea de este producto no se 

conoce ya ·que no se ha levantado aan la cosecha. 

Para el período de primavera se habían sembrado cuatro -

productos pero se han reducido a tres ya que el sorgo se dej6 

de sembrar este año; también fué sembrada en 1977 fresa por --

6nica vez para un vivero de Uruapan. 

Como cultivos perennes se encuentran el trebol y los pa2._ 
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tos. 

El rendimiento por hectárea es en general bajo, compara

do con lo obtenido en los otros distritos del estado; ~sto se 

debe principalmente a la falta de tratamiento de la tierra por 

la escasez de abonos y fertilizantes que se aplican en la zona. 

La falta de capital para invertir en la devoluci6n de --

uno de los nutrientes que pierde el suelo~ es la misma que pa-

ra combatir las diversas plagas que afectan a los cultivos. 

La variaci6n que se ha tenido en cuanto al rendimiento -

por cultivo puede apreciarse en el Cuadro 21. 

CUADRO 21 

Rendimiento por Ha. en el Distrito de Riego No. 21 

Producto 

Invierno: 

Lenteja 

Trigo 

Camargo 

Primavera: 

Frijol intercalado 

Ma1::z 

Sorgo 

Cebolla 

Rendimiento medio Ton/Ha. 

1972-73 

1.5 

l. 2 

l. 7 

1.1 

1977-78 

1.2 

1.5 

19 Ton/Ha. en verde 

1.5 
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De 1972 a la fecha, el rendimiento del maíz ha disminui

do, lo mismo que la lenteja. esto se debe principalmente a las 

plagas que han atacado estos cultivos. 

El trigo ha aumentado su rendimiento, pero a pesar de é~ 

to, se siembra poco pues en las dltimas cosechas se ha plagado 

de chahuistle ocasionando la plaga una gran pérdida pues el 

producto sólo pudo utilizarse para alimentar al ganado. 

El camargo que es considerado un buen forraje se introd~ 

jo en el distrito No. 21 en la siembra de invierno .1976-1977 y 

se obtuvo una cosecha que fu§ muy bien vendida. lo que ocasio

nó que para el invierno de 1977-1978 se sembrara un número mu

cho mayor de hectáreas lo que originó que se abatiera el pre-

cio del producto en el mercado local. 

Una hectárea de frijol intercalado se sembró para la pr~ 

mavera de 1978, por lo tanto, el rendimiento no se conoce tod~ 

vía; anteriormente era sembrado pero se plagaba de diabr6tica 

la que no lo dejaba crecer o lo picaba ya al madurar y se per

día mucho de la siembra. 

Se introdujo también en 1978 la cebolla que ha sido sem

brada esta primavera en una superficie de media hectárea. 

La semilla criolla de maíz es la que se ha estado utili

zando en la siembra. pero para esta primavera se pensaba intr~ 

ducir la mejorada. 

Las plagas que se han localizado en los diferentes cult~ 

vos que se siembran en el distrito las muestra el Cuadro 22. 
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CUADRO 22 

Plagas presentes en el Distrito 21 y tratamiento 
recomendado para ellas 

Cultivo 

Maíz 

Frijol 

Calabaza 

Plaga 

Gusano cogollero 

Gusano de alambre 

Trix 

Diabr6tica 

Mosquita blanca 

Tratamiento recomendado 

Servín granulado al 5\ 
lOKg/Ha. 

Parati6n metílico al 50\ 
1 lt/Ha. 

Malation 1 OOOE i lt/Ha. 

Tiod6n 35\ 1.5 lt/Ha. 

*Cada litro se aplica diluido en 300 litros de agua. 

El Instituto Nacional Indigenista se empezó a preocupar 

hace apenas dos años por la situaci6n de este distrito debido 

a que las crsechas eran cada vez menos redituables por los pr~ 

blemas de la tierra y por las plagas antes mencionadas; así c~ 

mo también por el crecimiento del lago que originó la inunda-

ci6n de la antigua ciSnega perdi6ndose el ma~z· que se encontr~ 

ba sembrado en esa área. 

El Instituto está vendiendo abono y fertilizante a pla--

zos o para ser pagado cuando se levante la cosecha, esto faci-

lita su adquisici6n ya que anteriormente los ejidatarios no p~ 

dían aplicar ayuda a la tierra por no contar con capital para 

poder invertir en sus tierras. 

La ayuda técnica que están dando es referida al manejo -

de suelos, abonos y fertilizantes que deben aplicar, etc. 
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A 1os verdaderos pequeños propietarios de1 distrito de -

riego que son 1os que cuentan con cosechas menos redituab1es, 

personas ajenas a1 1ugar 1es han querido comprar sus tierras o 

rentárse1as, pero e1los se han negado a rea1izar 1os arrenda-

mientes ya que conocen que e1 pago va a ser muy poco en propo~ 

ción a 1a ganancia que van a obtener con 1a introducción de -

t6cnicas modernas. 

La mecanizaci6n en Tzurumútaro casi no existe, so1o los 

''pcqucfíos propietarios" cuentan con áreas parcialmente mecani

zada~. 

En todos 1os distritos de riego de1 estado se observa un 

mismo fenómeno; son los "pequeños propietarios" los que tienen 

el mayor número de hectáreas mecanizadas, solo en e1 distrito 

de Tepa1catepec es mayor e1 número de hectáreas totalmente me

canizadas en zonas ejidales. 

En la mayoria de 1os casos 1a extensión de 1a parce1a m~ 

dia es menor en 1as áreas de ejidos que en 1as pequefias propi~ 

dndcs, accntu:indosc esta diferencia en las zonas totalmente ID,!t 

can izados. 

En Tzurumútaro, todas 1as máquinas.que pertenecen a los 

usuarios son de los pequefios propetarios y a 1os ejidatarios 

el estado les renta 7 máquinas: dos tractores, una sembradora 

y dos trilladoras fijas; en 1os otros distritos de riego de1 

estado, los cjidatarios cuentan con un número mayor de tracto

res y sembradoras en comparación con 1os que tienen 1os peque

nos propietarios; siendo a1 contrario con maquinaria como seg~ 

Jora~, trillndorns fijas, combinadas, jeeps, camiones y camio-
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netas. 

E1 ganado que se encuentra en e1 distrito de riego de -

Tzurumútaro inc1uye cinco categorías que son: 

Ganado 1echero: Bovinos 

Ganado para carne Bovinos 

Ganado para trabajo 

Avicu1tura 

Porcinos 

Caballar 

Mular 

Asnar 

'"Bovinos 

Aves ponedoras 

Aves ac'·t1 tas para carne 

Apicultura Cajas modernas. 

Cajas rústicas. 

Mie1 

Cera 

Miel 

Cera 

A diferencia de los otros distritos de riego de Michoa-

cán carece de caprinos, ovinos, ovinos esquilados y pollos de 

leche y cr.i:a. 

En 1a ganadería se presenta el mismo fenómeno que en la 

agricu1tura, el número de ganado es mucho menor, ya que la ex

tensión del distrito es menor y no puede sustentar un gran nú

mero de cabezas, y la producción media de Tzurumútaro en comp~ 

ración con la de todos 1os distritos, se aprecia en el Cuadro 

23. 
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CUADRO Z3' 

Producci6n de1 Distrito de Riego No. Z1 

Ganado Producci6n media anua1 
en Tzurumütaro 

Ganado 1echero: 
Bovinos 

Ganado para carne: 
Bovinos 
Porcinos 

Avicu1tura: 
Aves ponedoras 

Apicu1tura: 
Cajas Modernas: Mie1 

Cera 
Cajas Rüsticas: Mie1 

Cera 

1 300 

190 
75 

15 

10.000 
z.ooo 
8.000 
1.800 

Producci6n meaia 
anua1 todos 1os di~ 

tri tos 

1 711 

178 
71 

14 

18.000 
3.Z64 
3.ZZS 
Z.400 

En el Cuadro Z3 se observa que 1a producci6n media anua1 
de1 distrito Z1 es 1igcramente superio~ en 1o que respecta a1 

ganado de1 que se obtiene carne y a 1as aves ponedoras, para -

e1 ganado lechero 1a producci6n es inferior a 1a media de 1os 

dem:is distritos. 

Para 1a apicu1tura 1a producci6n es inferior en todos 

1os casos excepto donde se obtiene miel en cajas rGsticas. 

5. Z. Ganader:í:a 

La ganader:í:a es uná actividad econ6mica de interés en e1 

municipio, ya que principa1mente e1 ganado vacuno ayuda a 1a 

econom:í:a fami1iar pues gran parte de 1a pob1aci6n cuenta con -
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a1guna cabeza de ganado que 1e permite inc1uir 1a 1eche en su 

a1imentaci6n o para 1a venta. 

E1 ganado vacuno es e1 más importante en e1 municipio, 

1es proporciona carne y leche para su a1imentaci6n; le sigue 

1os animales de trabajo que adquieren una importancia relevan

te en 1os quehaceres del campo, ya que no cuenta el municipio 

con adelantos mecánicos y es en la tracción animal donde se.b~ 

san las labores agríco1as. 

En todos los casos es en las poblaciones, donde se en--

cuentran un mayor número de cabezas repartidas en 1as 1oca1id~ 

des. no se cuenta con carra1es o 1ugares especia1es para su e~ 

tancia. 

En los últimos afios, en las unidades de p·ropiedad priva

da se ha invertido mucho para la compra de ganado, registránd~ 

se una elevaci6n en la cantidad de cabezas, sobre todo, en ga

nado vacuno, siguiendo en importancia el porcino, 1anar y ca--

prino; por el contrario, y debido a que la maquinaria con que 

cuenta el municipio se encuentra principalmente en estas unid~ 

des, en ellas ha decrecido la cantidad de mulas y asnos; pre-

sentándose una situaci6n inversa en las zonas ejidales. 

El namero de colmenas presenta un fuerte incremento tan

to en las ~nidades de propiedad privada como en los ejidos; t~ 

niendo en la primera un impulso más grande; en tanto que en 

las poblaciones desaparecieron las colmenas. (Gráfica 12). 

Las mayores inversiones las 11 1evaron a cabo los pequeños 

propietarios en la cría de ganado vacuno, y en general son 

ellos los que más han promovido 1a ganadería ya que son los 

..¡ 
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que cuentan con capita1, pues 1os ejidatarios no tienen dinero 

para gastar ni.en este ni en ningún campo. 

Por e1 contrario es en 1os ejidos y en 1as pob1aciones -

donde se 11eva a cabo 1a mayor inversi6n en 1os anima1es para 

trabajo ya que forman parte de 1a riqueza fami1iar pues 1es r~ 

presentan menor horas/hombre en el trabajo de campo. 

Las Gráficas 13, 14 y 15, muestran como se ha invertido 

capital para los diferentes ganados a lo largo de las tres úl

timas décadas. 

Las ventas que se llevan a cabo en e1 municipio en lo r~ 

ferente a productos agrícolas, ganado en pié, aves y productos 

animales puede apreciarse en el Cuadro 24. 

El que muestra que la venta en todas las ramas presenta 

su m~s alto incremento en el ganado en pié y en los productos 

animales; y ha tenido en las unidades de propiedad privada una 

mayor elevaci6n, ya que, como se dijo anteriormente es aquí -

donde se ha invertido más capital. 

Por el contrario, en la venta de productos agrícolas ha 

sido m~~ nlto ~1 incremento en los ejidos, aunque la venta, a 

pesar de ser el ganado vacuno el más importante en la zona de

bido a la cantidad de productos y subproductos que de él se OQ 

tienen. se encuentra muy descuidado pues un goi del total pre

sentan garrapatas, las que son combatidas al suministrar al g~ 

nado baños llamados de inmersi6n, los que terminan con las ga

rrapatas que lleva el animal; ésto lo lleva a cabo la Campaña 

Nacional contra la Garrapata. 

Estos baños se venden a particulares o comuneros con un 



Graflc• 12 Incremento en la ganaderla para los periodos' 

1950 -1960 

• u ao .. -
TOTAL 

VACUNO 

PORCINO 

LANAR 
CAPA a NO 

CABALLAR 

MULAR 

ASNAR 

TRABA.JO 

AVES 

COLMENAS 

1980 -1970 

• •o .. .. •a 

TOT-.L 1 
VACUNO 1 

PORCINO 1 
LANAR 1 

C'APAI NO l 

CABALLAR 1 

MULAR 1 

ASNAR r1 TR-.BA.JO 

AVES 1 
COLMENAS 1 

19'50-1970 

':' a • • .. .. .. 
TOTAL ~ VA.CU NO 

PORC:.lNO ~ LANAR 

CAPAtNO 1 

CABALLAR 

MULAR 

ASNA.A 
1 

TRABAJO 1 

AVF. S 
1 COLMENAS 
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CUADRO 24 
Ventas de productos agríco1as, ganado en pi6, 

aves y productos anima1es 

19SO 1970 Incremento 
Tota1 2 OS3 086 10 OS8 389.9 
Unidades de Propiedad Privada 1 13S 686 7 148 S29.4 
Ejidos sos 881 2 910 8S1.4 
En pob1aciones 411 S19 

Productos Agríco1as 1 427 81S 6 S39 361.8 
Unidades de Propiedad Privada 1 002 100 4 OS6 304.8 
Ejidos 42S 71S 2 483 483.3 

Cu1tivos invierno 68-69 3 1S9 
Unidades de Propiedad Privada 1 842 
Ejidos 1 317 

Anua1es Primavera-verano 2 867 
Unidades de Propiedad Privada l. 746 
Ejidos l. l.21 

Fruta1es y P1antaciones S09 
Unidades de Propiedad Privada 464 
Ejidos 4S 

Agaves de Bebidas alcoh6l.icas 4 
Unidades de Propiedad Privada 4 
Ejidos 

Productos Forestal.es l. 086 
Unidades de Propiedad Privada l. 024 
Ejidos 62 

Ganado en pi6 26 878 481 1 689.6 
Unidades de Propiedad Privada 24 000 448 1 766.7 
Ejidos 2 878 35 l. 11.ó.l. 

Aves l.06 
Unidades de Propiedad Privada 100 
Ejidos 6 
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l.950 I.970 Incremento 
Productos anima1es 598 393 l. 846 208.5 
Unidades de Propiedad Privada I.09 586 l. 522 l. 288.9 
Ejidos 77 288 324 31.9.2 
En pobl.aciones 41.l. 51.9 

costo de $30 000.00 

Las diferentes especies de garrapatas que se le han I.oc~ 

I.izado al. ganado son: 

Hylomma sp. - Trasmite fiebre por picaduras 

Otobius Mequim - de l.a oreja 

Rhipicephalus sp. - fiebre, prioplasmosis 

Hehaphysalis sp. -fiebre bil.iar 

Ixodes sp. - parálisis 

Amblyomma sp. - heartwater, fiebre 

Boophilus decoloratus koch - piroplasmosis, anaplasmosis 

Margaropus winthemi 

Rhipicephalus evertsi fiebre del este;. prioplasmosis 

Argas persicus - anemia, pará1isis 

La importancia que revisten los subproductos del ganado 

en el municipio, salta a la vista en el Cuadro 25 donde además, 

puede apreciarse el estado de los mismos en relaci6n al Estado 

de Michoacán en su conjunto. 

Hay una baja contribuci6n de esos subproductos por parte 

del municipi_o al Estado, .Yª que son usados principalmente para 

subsistencia del mismo. 

En el cuadro tambi~n se observa que los subproductos más 

importantes la crema y la mantequilla, los porcentajes de pro-
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ducci6n apenas rebasan e1 5 y 4\ respectivamente de1 tota1 de1 

estado. 

La 1ana sigue en importancia y 1a obtenida en 1as propi~ 

dades privadas casi 11ega a1 3\ de1 tota1. 

De 1os subproductos restantes, ninguno 11ega a1 zi del -

total. 

CUADRO 25 

Importancia de 1os Subproductos 

Micho a- Patz- Po re en-
can cuaro taje 

Leche de vaca en 
mi1lares de litros 184 070 1 721 0.934 

Unidades de Propiedad Privada 104 879 T 217 1.160 
Ejidos 57 484 180 0.313 

En pob1aciones 21 698 324 1.493 

Leche de cabra en 
mi1lares de litros 6 468 6 0.092 

Unidades de Propiedad Privada z 040 4 0.196 

Ejidos 3 494 

En pob1aciones 934 2 0.214 

Queso Kg. 644 707 517 o.oso 
Unidades de Propiedad Privada 453 846 27 0.005 

Ejidos 158 543 
En poblaciones 32 318 490 1.516 

Crema Kg. 57 359 560 0.976 

Unidades de Propiedad Privada 34 745 

Ejidos 11 886 

En pobl.aciones 10·719 560 5.224 

Mantequi11a Kg. 156 172 770 0.498 

Unidades de Propiedad Privada 46 367 

Ejidos 92 257 2 0.002 

En poblaciones 17 548 777 4.427 
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Mi.J:hoa- Plitz- Porcen-
can cuaro taje 

Huevos niil.l.a de pié l.27 962 578 0.45l. 

Unidades de Propiedad Privada 57 544 220 0.382 
Ejidos 34 840 l.63 0.467 
En pobl.aciones 35 578 l.95 o. 548 

Lana sucia Kg. 66 598 984 l..477 
Unidades de Propiedad Privada 28 746 786 2.734 
Ejidos 20 517 l.4 0.068 
En pobl.aciones 17 335 204 1.176 

Miel de abeja litros 687 243 8 933 1.299 
Unidades de Propiedad Privada 443 808 4 640 1.045 
Ejidos 152 761 2 681 1.755 
En poblaciones 90 674 1 612 1.777 

G 

Cera de abeja Kg. 53 142 559 1.051 
Unidades de Propiedad Privada 31 730 278 0.876 
Ejidos 14 993 228 1.520 
En poblaciones 6 419 57 0.887 

5.3. Explotaci6n Forestal 

Este tipo de actividad en el municipio ha tenido un fue~ 

te descenso debido a que la zona está muy talada y solo se ob-

tienen ahora 1efia, que se utiliza para autoconsumo o es vendí-

da en el mercado de Pátzcuaro y resina que se vende también en 

el mercado local. 

Durante algún tiempo los aserradores fueron fuente de m~ 

no de obra para el municipio debido a la tala inmoderada que 

se ha realizado especialmente cerca de la ciudad de Pátzcuaro 

estos están a punto de extinguirse ya que no es costeabl.e el. 

transporte de madera desde lugares cada vez más al.ejados, por 
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1o que han tenido que vender 1a maquinaria y despedir a 1os --· 

trabajadores dejando en 1as p1antas a a1guien que administre y 

que se encargue de1 ta11er; estas personas tambi~n contratan 

eventua1mente a cortadores y clavadores para 1a construcci6n -

de cajas fruteras que son vendidas en e1 Bajío, esta contrata

ci6n so1o se rea1iza cuando hay entrega de madera. 

Hay aserraderos que trabajan en forma continua debido a 

que los dueños cuentan con ·terrenos boscosos propios y rea1i-

zan en e11os medidas de conservaci6n 1o que permite; que no 

sean derribados árbo1es j6venes y que pueda reforestarse 1a z~ 

na para 11evar a cabo una exp1otaci6n sin interrupci6n. Estas 

zonas cercanas se encuentran en la ciudad de Pátzcuaro y cuen

tan con transporte propio lo que permite que no interrumpan su 

trabajo. 

Los desperdicios de todos 1os aserraderos son vendidos -

principalmente como leña; hay ocasiones que es mucha cantidad 

o nadie la compra y se tiene que regalar. 

El aserrín corno no le dan ninguna utilidad no se vende -

ni se rega1a pero podría convertirse en combustib1e para ca1e~ 

tadores de 1efia y de esta manera no se desperdiciaría. 

T.~ mayoría de los Arboles que 1legan a 1os aserraderos -

son j6venes por lo que presentan troncos muy delgados y, por -

lo mismo, el aprovechamiento 

y mucho e1 desperdicio. 

que se tiene de e11os es muy poco 

En septiembre de 1977 

taci6n en el municipio, 

como objetivo recuperar 

se 

e1 

se comenz6 una campaña de refores

inici6 en el Cerro Colorado y tiene 

cerro y reforestarlo, esto va a ay~ 
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dar a que no llegue tanto azolve al lago. 

El método utilizado es principalmente el de trinchera 

que como su nombre 1o indica. trincheras a 1o 1argo de1 cerro 

que sirven para que el agua no corra tan rápido y que el suelo 

no :¡.legue a las partes más bajas y de esta manera se va relle

nando e1 cerro .. 

Las trincheras son hechas con el sistema de gabiones que 

consiste en una barda de rocas que no se cementan sino que se 

cubre con una malla especial; 1a barda actúa entonces como co

ladera permitiendo el paso del agua pero ya sin fuer=a y el -

suelo es reten:l.do, por 1o tanta·. se van re11enando estas repr!:_ 

sas. Este m~todo presenta la ventaja que e1 gabión se va int~ 

grande a la naturalez~. 

Los árboles que se están plantando provienen de los viv~ 

ros de Morelia, son pinos y eucaliptos principalmente y alg~-

nos cedros; se piensa sembrar 180 000 árboles en una extensión 

de 80 hectáreas. 

En zonas con pendientes menores a1 3~ se hace una cense~ 

vaci6n en contorno, la que se realiza con máquina y esta rese~ 

vada para sembrar arbustos. 

En áreas con mucha pendiente se realizan pequefios esca1~ 

nes en donde se siembran pastos para que e1 cerro cuente con -

cubierta vegetal y no sean rápidamente erosionadas por las 

aguas corrientes. 

Esta es una buena medida para poder contar en el futuro 

con zonas boscosas otra vez, pues 1a desforestaci6ri que prese~ 

ta el municipio es muy grave y esto ha causado problemas como 
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e1 desemp1eo en 1os aserraderos, destrucci6n de1 sue1o, azo1v~ 

del lago por los materiales acarreados, descenso de los nive--

les freáticos por 1a falta de infiltraci6n, etc. Por lo que -

el municipio debe invertir realmente un plan de reforestaci6n 

efectivo y no ponerle trabas burocráticas y presupuestales co

mo hasta la fecha se ha hecho pues se encuentran involucradas 

cuestiones económicas y naturales que ya no pueden dejarse a -

un lado. 

5.-l. Pesca 

Las actividades pesqueras que realiza 1a población en 1a 

zona 1itora1 y sub1itoral en e1 lago datan de la época precor

tesiana; como lo demuestra la técnica ya usada a base de tram-

pas. 

Los métodos usados además, por 1os pescadores, son el -

chinchorro, 1a cherémicua y 1a mariposa o guaromítacua. 

E1 chinchorro es 1a red más productiva ya que atrapa un 

mayor nfimero de peces; 1a cherémicua presenta más eficacia en 

cuanto a se1ectividad principa1mente en 1o referente a tallas 

más que a especies ya que es una red de enma11ar o de agallas 

que se coloca como un obstácu1o a1 paso de 1os peces y estos -

se atoran 'por 1as aberturas branquia1es (aga11as) y a1etas, 

hay para pescado blanco y para chara1es; 1a mariposa es para -

sitios no.muy profundos y fangosos y es uti1izada por 1a pobla 

zi6n que además de 1a pesca realizan 1abores agríco1as o tie-

nen otra actividad, 

La canoa y el cayuco son 1as embarcaciones usadas para -
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pescar; 1a diferencia entre e11as estriba en e1 tamafio ya que 

son de1 mismo mode1o. 

Hay dos jornadas de pesca 1a nocturna que comienza a 1as 

17 o 18 horas y termina hasta las siete horas del día siguien

te y la diurna que se inicia esa hora hasta 1as dos o tres de 

la tarde del mismo día y en esta se obtiene 1a mayor cantidad 

de pesca. 

Los charales y las crías y fases inmaduras del pescado 

b1anco secados al sol son llevados a vender al mercado de la -

ciudad, para conservar el producto de la pesca se pone a1 sol 

con todo y vísceras dos o tres días, en las noches se recoge -

para evitar la rehidratación con la humedad ambiental. 

Los cheguas, turus y choromus no presentan demanda así 

que son secados y salados y utilizados más bien como prci~ucto 

de trueque. 

La pesca no tiene limitación ahora a lo largo del afio, 

tal hecho ha sido impuesto más bien por condiciones nat:ur~les; 

ésto ha ocasionado, en parte, la extinción del pescado blanco 

ya que al no haber vedas se extrae el pescado muy pequeño y -

no se le permite llegar a su edad madura, lo que impide por -

otro lado que pueda seguir reproduciéndose. 

Otra de las causas de la extinción fué la introducción 

de la lobina por Lázaro Cárdenas en 1939; pez carnívoro que -

le ganó la competencia por la veda al pescado blanco. 

Estos dos problemas han originado que .los pescadores no 

obtengan pescado ni para el autoconsumo ya que los otros pe-

ces no los incluyen en su dieta y tampoco los pueden vender 
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pues no tienen demanda. 

Todo el pescado blanco que se consume en la ciudad de -

Pátzcuaro es del lago de Chapala. 

En el lago de Pátzcuaro la Secretaria de Pesca quiere in. 

traducir el policultivo chino; que consiste en cinco especies 

de carpas cada una con un hábitat a diferente profundidad por 

10 que no habria competencia por su medio, la especie más su-

perficial combate el lirio que es un grave problema del lago; 

este m~todo fu~ probado con buenos resultados en la Presa del 

Infiernillo. 

Este plan como idea es muy buena pero presenta serios 

problemas para echarlo a andar tales como la burocratizaci6n y 

la falta de presupuesto suficiente. Por lo que se teme que la 

puesta en· práctica tarde mucho tiempo. 

Hay dos actividades intimamente relacionadas con la pes

ca, una de ellas es la caceria de aves migratorias que acuden 

a finales de afio y constituyen una fuente adicional para muchos 

1ugarefios, empieza a real~zarse a fina1es de octubre ~ncremen

tándose en invierno y decreciendo de febrero a marzo cuando 

los patos y gallaretas abandonan su refugio invernal. Las 

aves son vendidas cocidas o crudas en el mercado o son consum~ 

das por los nativos. 

La segunda actividad está relacionada con el tule, que -

se obtiene comprando parcelas de esa planta, es propagada art~ 

ficialmente como cualquier cultivo. Con este se hace artesa--

nia que es vendida en el mercado local. 

Las especies que se encuentran en el lago son: 
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Lirio acuático - Eichhornia crassiepes (Mart) solms 

Tule (Cyperns spp) 

Carrizo - Olyra latifolia L 

Zacate - Cyperus seslerioides H.B.K. 

Se localizan principalmente en la ribera sur del lago d~ 

bido a la cantidad de azolves ricos en materia orgánica que 

son transportados por la erosi6n e61ica e hídrica que se real~ 

za de los cerros adyacentes. 

E1 lirio que se presenta con carácter dominante es "una 

planta que tarda en reproducirse, desde su individualizaci6n -

radicular, hasta la época de floraci6n de 65 a 70 días" 

El principal problema referente al lago y que afecta di

rectamente a los pescadores es 1a presencia de este 1irio y -

que se en·cuentra junto con 1as especies antes mencionadas for

mando asociaciones vcgeta1cs o masa puras de cada una de e11as. 

No se está haciendo nada por exterminar e1 1irio, pero -

.debería ser extraído por medio de gruas mecánicas y podría ut~ 

lizarse para la elaboraci6n de gas combustible, de abono orgá

nico e inorgánico o como forraje. 

Se puede destruir con herbicidas especiales que no afec

ten la fauna, o cultivando el pez verde, pez originario del -

río Amur y que llega a consumir dos veces su peso de alimento 

(puede llegar a pesar 30 Kg.). Con cualquiera de estas solu--

cienes se llegaría a detener el proceso de extinci6n que está 

sufriendo el lago. 

Una actividad que lleva a cabo Productos Pesqueros Mex~ 

canos en el municipio a orillas del lago es la preparaci6n de 
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pescado y refrigeraci6n de1 mismo para que sea transportado y 

vendido principa1mente en 1a ciudad de M~xico. 

E1 pescado con e1 que se trabaja no procede de1 1ago; es 

transportado por camiones pertenecientes a 1a p1anta desde 1a 

presa de1 Infierni11o. 

E1 principa1 pescado fi1eteado es 1a carpa; 1a empresa -

adquiere toda c1ase de pescado que tenga precio de garantía y 

así 1as producciones íntegras que presentan 1os pescadores son 

adquiridas. 

Los desperdicios de1 pescado son uti1izados en 1a crea-

ci6n de harinas que sirvan de a1imento para 1os mismos peces o 

para e1 ganado. 

Esta pequeña industria trata de beneficiar a 1a pob1a-~

ci6n de Pátzcuaro mediante 1a creaci6n de fuentes ~e trabajo; 

esto no ayuda a toda 1a pob1aci6n pues contrata principa1mente 

mujeres a 1as que se exp1ota ya que son mano de obra más bara

ta pagándo1es más o menos e1 sa1ario mínimo. 

A 1as trabajadoras que fueron aceptadas se les da un cu~ 

so previo, sobre la forma de tratar el pescado higi~nicamente 

para su industria1izaci6n. 

Como todo, esta p1anta no está exenta de problemas ya -

que fu~ construida en esta zona por presiones políticas, como 

no se filetea el pescado extraído del lago, no tenía porque e~ 

tar 1a p1anta en este sitio; su ubicaci6n es la principal cau

sa de 1os prob1emas ya que e1 transporte desde 1a presa hasta 

Pátzcuaro resu1ta muy caro. 

Se necesitan camiones refrigeradores para su transporte 
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y muchas veces no se cuenta con los camiones y el pescado se -

descompone, lo que trae una gran pérdida pues ya fué adquirido 

a precio de garantía y solo lo utilizan entoncesO'ara elaborar 

harinas; otras veces si se cuenta con e1 transporte pero no re 

cibe níngan tratamiento previo, 10 que trae consigo que al ser 

transportado con-todo y vísceras se tenga también un alto gra

do de contaminación. 

La planta no cuenta con refrigeradores suficientes y se 

presentan nuevas pérdidas; lo mejor que se podría hacer sería 

transladar la planta hasta la presa para que subiera su rendi

miento. 

Esta planta se encuentra en coordinación con el Institu

to Nacional de Pesca de la Secretaría de Industria y Comercio. 

5.5. Artesanías 

El turismo que ha ido aumentando en los últimos afios en 

el municipio ha propiciado el incremento en algunas artesanías 

y la disminución o desaparición de otras. 

Las que se han visto incrementadas son aquellas que por 

un lado cuentan con mayor aceptación y en las que se emplean -

menos horas-hombre para producirlas; de ellas pu~den consegui~ 

se en la ciudad de Pátzcuaro. bordados, tallados de madera o -

artesanía de barro, todo ésto se ha estilizado para que se pa

rezca a lo utilizado por los mestizos o para que su fabrica- -

ción requiera menos tiempo y poder contar con mayores benefi-

cios que ayuden a su ya de por sí deteriorada economía. 

Si se desea contar con artesanía tradicional hay que ir 

-~-------------~ .... ff¡':t!'~S,...,...,-.,,....,. .. = ........ = ,. 
_J&f.L&JLJ 
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a pob1ados pequefios en donde su fabricaci6n es para uso perso

na1 principa1mente; estas artesanías puras se encuentran tam-

bién en 1a ciudad de Pátzcuaro pero a precios muy e1evados y, 

por supuesto. 1os beneficios de ésas ventas no 11egan a manos 

de 1os fabricantes sino de1 intermediario que no rea1iz6 nin-

gún esfuerzo para 1a rea1izaci6n de1 objeto; y e1 que imprimi6 

arte y dedicó tiempo en 1a rea1izaci6n de 1a artesanía solo r~ 

cibe e1 dinero necesario para no poder sa1ir de su condición -

de exp1otado. 

Entre 1a artesanía se cuenta con: 

Tejidos de lana y algod6n: sarapes, rebosas, tapetes, 

mante1cs, fajas, vestidos. Son rea1izados en te1ares grandes 

o de cintura, 1a mayoría con bordados muy finos de punto de -

cruz; los indígenas 1os venden a 1as tiendas para su reventa o 

e11os mismos 1os ofrecen en e1 mercado. 

Mufiecas regiona1es: son mufiecas con vestidos típ~cos de 

cada pueb1o. Esta artesanía es especialmente para turistas. 

A1farería común: o11as, cántaros, cazuelas, coma1es. En 

la mayoría de los casos no 1e han variado mucho de 1o tradici~ 

na1. 

Cerámica artística: B1anca, negra decorada, vidriada. E~ 

ta si ha sufrido grandes cambios, ya que 1a han hecho supuest~ 

mente más 11amativa a1 púb1ico. 

Ebanistería: mueb1es, empa1mados, baú1es. Esta artesa--

nía es muy típica pues en 1as zonas principa1mente montafiosas 

se uti1iza madera en toda 1a construcci6n de 1a casa. 

Hierro forjado: rejas, percheros, mesas, lámparas, cand~ 



123 -

·dos, chapas y herramientas son los principales objetos que se 

realizan. 

Trabajos de cobre: utensilios para la cocina. Este es -

un precioso trabajo que se exporta o es llevado a la ciudad de 

M~xico. 

Madera tallada 

cucharas. 

o grabada: artes de madera, máscaras, e~ 

Esta es de las artesanías que m5s fa--jas. bateas, 

bricaci6n en serie tienen y se cuenta con objetos que definit~ 

vamente no tienen nada que ver con la zona,. pero se realizan 

para la venta turística. 

Talabartería: Sillas de montar, bolsas, portafolios, ca~ 

teras, maletas. 

Piedra labrada: metates, adornos de casa, monumentos, 

ídolos. 

Lacas: bateas laqueadas, charolas, cajas o baales, mue-

bles, jícaras. Se ~ealizan con oro de hoja. Son las artesa-

nías en las que se invierte mucho tiempo pcrO cuentan con una 

gran demanda, se hacen unas pintadas de dorado en lugar de oro 

de hoja para que salgan mfis econ6micas, estos trabajos son ve~ 

daderas obras de arte. 

~~or11os de papel: carpetas, recortes y adornos de papel 

de china, flores. 

Instrumentos musicales: Guitarras, violines. 

Entre las artesanías que han desaparecido existían figu

ras re1igiosas con pasta de cafia y muficcas de cera. 

Aunque las artesanías se fabriquen en los pueblos, la 

venta principal se realiza en la ciudad de Pátzcuaro; mucha 
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mercancía es transportada a 1a ciudad de México para ser vend~ 

da en estab1ecimientos para turistas; y hay a1gunos indígenas 

que surten pedidos para países extranjeros, o por tener fami--

1iares en otras ciudades pueden co1ocar sus productos fuera 

de1 municipio. 

Las artesanías deben promoverse pero para que las ganan

cias queden con los que las fabrican, no como lo que ha suced~ 

do hasta ahora que los intermediarios son los que obtienen ve~ 

tajas. 
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Conc1usión 

En el municipio de Pátzcuaro surgió un centro comercial 

en la época prehispánica que reviste una gran importancia aGn 

hasta nuestros dias. 

Este centro comercial fué, además, desde otrora, el área 

donde floreció la cultura purepecha. 

Actividades tan diversas como son la agricultura, 1a pes 

ca, la orfebreria; la cerámica y la preparación de tejidos de 

algodón prosperaron en un marco natural privilegiado. 

E1 municipio se encierra en un espacio geográfico acci-

dentado, como consecuencia del vulcanismo regiona1 que originó 

e1evadas cadenas montafiosas y por ende la cuenca del lago de 

Pátzcuaro, tal vulcanismo desarrolló la altitud actual del te

rreno en donde prevalece un clima frío propio de las zonas te~ 

pladas montafiosas. 

Existen suelos aluviales y de ando fértiles aGn, que pr~ 

sentan una vegetaci6n de coníferas generadoras de una explota

ción de autoconsumo a base de lefia y carbón. 

~~~~~-~~.~~~~ju~~~ ~o~ 1a explotaci6n tan irracional 

que los aserraderos realizaron Por afies, han originado que la 

vegetaci6n natural esté casi exterminada y, además, al reduci~ 

se el habitat natural la fauna silvestre se ha visto obligada 

a emigrar o pc1·ccer. 

Las actividades econ6micas presentes cri la zona: agricu~ 

tura, ganader~a. pesca, comercio e industria, no han podido --
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desarro11arse por fa1ta de una p1aneaci6n adecuada; en 1o que 

respecta a 1a gricuit~~a; sigue sien~o principa1mente_de ~ub-

sistencia ya que 1os ~ampesirios de 1a regi6n no.cuentan con e1 

capita1 nccc·sar .. io para· iinpu1sar1a y s61o 1o·s que tienen gran- -

des propiedades P!'ivadas han inve~.tido en 1os 111timo.s afios en 

una agricultura comercia1 incipiente. 

La pesca, actividad antafio significativa en 1a·regi6n, a 

través de los afios ha perdido e1 significado ·que tuvo, debido 

al casi tota1 ·exterminio de·1 pescado b1anco por :ia· sob.ree.~p1o

taci6n y por la introducci6n de especies de mayo~ cQmpetibi1i

dad. 

Otra a·ctividad importante es el turismo ·ya que en 1os 11!. 

timos años se han creado hoteles e infraestructura para reci-

bir a la pob1aci6n naciona1 y extranjera que va a 1a zona para 

gozar de 1os paisajes y atractivos que esta ofrece. 

Por este motivo muchos habitantes nativos se han dedica-

do a 1a e1aboraci6n de artesanías, que por afios han sido famo

sos en e1 lugar; estos productos típicos son vendidos por in--

termcdiarios, principalmente a1 turismo nacional. 
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