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INTRODUC::C::ION 

L.:1 complc:d id.uci qLIE~ pre_senta: hóy dia · · 1.:1. agricültura en_ nL1estro 
. ' . 

país, es el resúltado de ün '1argo' proceso,, hi~tÓrHC:o que tiene sus 

e<ntecedentes en eL -~C11!18ici qL;e<si:! dló 'en SLI ~s~rL1ctLwa con la 

Refoi·ma Agraria. '~C\,(::~~'b~~;<:i9n _po~tet'ibr ha conformado una 

estn1ctLwa agraria hi?t~iogérl~e c6mo _consecuencia de un desan·ollo 

desigL1al y polari:::ado, .. est'a<desi.gualdad y polarización se refleja 

en la con-Forma~ión cié' r:e~i~M~~ ·a:grícolas di-Ferenciadas de acuerdo 

con la -Forma y diná~Í¿e en : que el capitalismo ha incorporado a 

los productores en pt·oceso de 

acumulación de capital, i.mplementando SLI lógica de producción de 

manera directa en el proceso productivo y a través de otros 

mecanismos de control de los recursos productivos y de la 

organización social. 

En mucho, la praxis éconómica y políti~a me~ic~na ha considerado 

estas di-Ferencias regionales como "espacios económicos" que 

alternan entre -Formas propiameDte campesinas y capitalistas de 

producción; sin embargo, aan queda mucho por agregar en relación 

a la conceptualización de esta problemática desde la perspectiva 

del análisis territorial y especí-Ficamente del análisis regional. 

La presente tesis constituye una experiencia de investigación que 

abunda en el conocimiento de las condic~ones regionales del 

Estado de Colima, especialmente aquellos aspectos relacionados 
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ejidalización 

determinar el 

productores 

comercial 

social y productiva 

Retomando la 

la 

este c::onte::to 

de los 

una agricul lL1t'a 

En la entidad, la dinámica impuest~ por 12 producción aqricola 

capitalista ha significado una especialización del espacio 

productivo hacia el cultivo de variedades perennes (limón~ 

cocotero y mango entre otros>, y está provocando que el 

desarrollo interno de este sector sea desigual tanto por zonas 

como entre ejidatarios. 

Las implicaciones derivadas de este proceso, parten de un esquema 

de desarrollo subordinado y fuertemente condicionado a factores 

extraregionales que, a través de las burguesías rurales y 

comerciales han convertido a la agricultura comercial en uno de 
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los 

economías 

económica 

gradL1almente 

los cL1ltivos maíz, por una 

agt· icul tura agronegocio 

jalisciense y la entidad, 

y el 

espacio productivo 

Lo anter i ot· en agraria tiene móltiples 

implicaciones en virtud de la renta diferencial de las parcelas, 

la virtual descapit~lización de las comunidades por la situación 

ct·editicia, la continua clt;;sventaja del p1·oductor ante el cat·ácter 

monopólico de los intermediarioi y acaparadores en la región, la 

proliferación de formas como el rentismo, la aparceria y la 

!:~mpt·=.-vent;=i de derechos agrat·ios como est rateg ici.s de 

supervivencia (ahora legales) de este tipo de c:n·ga-nización-, efe. 
Propiciando a nive.l de ·la tenencia de la tierra, -formas 

individL1ales de conc~ntra~i_ón de la sL1perflcie parcelaria. 
•' ~e - • 

En términos espaciales} }bL1~;clE!,,'dedt"s~• qL11:1 la especialización 

del cultivo;•~~· ~;1~f~:óri';';;:'i~!ii~vE!fí'ta.:ias de i nf'1· aest rnctLwa 

las det·ivad~~--.(j~il.~k;;~cir1'a~c'iones natul--ales, entre ott-os 

privilegian·este '~e:g·a~io sobre el resto de la zona 

r·egional 

así como 

aspectos, 
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productora de 1 imón a .. lo largo de franja costera del Pacíí-it:o 

<desde Colima ·hasta Oa>taca). Y a su·'vei. deFivan er.- dioferencias 

impo1-tcintes .a nivel de loe. mlmi'dpioÍ5 pt~adücb:wes en la entidad, 
' . . . 

poi·- sus características: propias .. de .. Orc;;ianización social y 

prodL1ctiva. 

En estos .términos, 

integt-an ei trabajb 
' .. ·t; . 

• •• _ - ~.- ',- - - - • o' 

En el"pi'.Ímeé cap:Ítll 

la. 

geógrá:ffco, señalando 

como r~ferente 'fundamental en 

que 

de los 

procesos regionales desde la su causalidad 

histórico-social y como expresión.de' la espacialidad ele las 

relaciones sociales. Así nismo, . la ·(l1f;cusión se traslada a la 

problemática de las 

contextualizació~ de los 

r·egiones·' 'ágtffcof.?.s nacionales 

pn;ce~o~' ~s~e~}fic:os qLle han 

la polar-ización de las m_ismas._ 
-·_::·-,-

y a ia 

originado 

La especificidad del proceso histórico que sentó las bases para 

la deí-inición del territorio colimense como una de las áreas de 

agricultura comercial más importantes del país, es tratado en el 

capítulo 2. Aquí se abordan los principales aspectos que 

caracterizan la estrLtctut-a económico-regional desde el 

Porfiriato, hasta la reorganización del espacio productivo 
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durante la Re~orma 

la ejidali~ación 

en~atiza~ en 

agricultura 

vinculación 

Él 

algunas 

establecer 

la 

características 

ejidatarios y los mecanismos que 

tales. 

Finalmente, en·el capítulo 4 se precisan algunas características 

de la producción citrícola en el estado, en~ocándose a la 

p~rticipación de los di~erentes agentes sociales involucrados en 

esta actividad, y a partir del papel que la misma ha tenido en el 

contexto regional~ apo~tar elemento~ que permitan ponderar su 

importancia real como elemento estructurador de la con~iguración 

regional contemporánea. 
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ASPECTOS METODOLOGfCOS. 

L:a i nvest igaéi ó rí i . p ra.nteado.como un, estudio regional qLle 

contempl~ 

. _~; ~ ; .. , __ :}:~~ :-¡t 
treti Celeménto~ fundamentalmente: los procesos 

histát"ic<:Js~: los~pt·ocesos:productivos y SLl manif-estación espacial. 

a ia 

El 

-Fuentes de 

lineamientos 

agrícola en la 

rurales estudiadas, permite - resaltar , las.'partii::i.ilaridades qLle 

complementan esta visión de corüunto, _y .visual izar la 

mani-Festación concreta de los cambios y tendencias recientes que 

están contribuyendo a la di-Ferenciación de los productores, y 

asímismo modelan la con-Figuración regional. 

En este pL1nto, es impot·tante señalar qL1e el estudio de- las 
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comunidadesreitomála ~repuesta ~etodológica 
' ... 

Jesús, M. M·ac:.:íaS~ 
. ., ~ ,. " ~ 

capitál (J9B7,;'p;-:s9> 

el ti-i:itanilenfo de; l.a 
di:;.•l colic:epto dé 

de aprehensión 

territorialidad ~~ 

centrados en el nú~leo de 

donde los aspectos de 

distribución y consumo 

universal (la 

y que además es controlado y dirigido por un indi0iduo con una 

categoría social determinada por la dimensión jurídico-política 

de la formación social existente en nuestro país, en este caso: 

ejidatario, y cuya categoría económica podría ser determinada por 

las condiciones de su UTP. Para una comunidad ejidal, esta noción 

parte de la parcela, cuya suma con otras parcelas conforman el 

dominio territorial de esa comunidad". 

Ambas escalas remiten a la consideración de distintas categorías 

de análisis, para los fines del estudio, el manejo de la 

COMUNIDAD fi:URAL se ha centrado en tres aspectos: las 

características del proceso de consolidación ejidal, los r·C1sgos 

principales en la transformación del espacio productivo, y la 

caracterización de las fuerzas productivas, respectivamente, para 

la UNIDAD TERRITORIAL DE PRDDUCCIDN se han tomado en cuenta las 
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formas de acceso a li:I - tier:r::a,. la 

trabajo 

Así 

regi 6n, el 

desde la 

elementos ya considerados 

desenvolvimiento de la activl.dad. 

1(1 

familiar del-

¡¡¡¡· comunidad. 

, sobretodo 

comerciales.en la 

ha tenido 

partir de los 

de éstos· en el 



CAPITULO I. AGRICULTURA V ESPACIO. 

E J proc:esc.i · soc it.11 >' SLI mc1ni -festa e i ón espac i ,;¡]. 

En 

procesos 

disc ip 1 ina.s 

Los 

SOClal-

de la 

entre lo -

una reinterpretaci6n 

categor-ía aprehendida 

sucialmente en la estructuré ~cci~ómico-social. Coraggio se~ala al 

r-especto: "el espacio, como tal, no constituye una categoría del 

orden social. Sin embargo, en tanto las r~la~iones y procesos 

sociales sólo se realizan por medio de objetos existentes que 

tienen un sustrato físico y biológico, cuando nos referirnos a 

formaciones sociales concretas estamos refit-ié11uonos a complejos 

estt-c1tificados, de natLwaliza social, pero también natu1-al. Desde 

este punto de vista podemos hablar de la espacialidad de los 

procesos sociales" (1987_. p.18) y concluye en otra parte de su 

c1nálisis: "la espacialidad de los diversos fenómenos varía con la 

U. 



naturaleza de los rni_smos, 

espaci t11i ci:01d 

c;;1rácteri 

Emilio 

_como "una. 

di-ferentes 

vida de 

es-Fer as: 

1-1na saciedad" ( 1980, 

SOCIAL re-Fel"i da 

16s teóricos marxistas 

-.J¡t·oceso histórico

p.¿,9). 

encien·a en 

permiten la 

hast.;1 el 

en tiempo y 

prim~~a inetancia 

de las 

Y cultural de la 

Cabe acl•rar la 

di-ferenciación de esta categoría respecto a la de MODO DE 

PRODUCCION, siendo esta dltima complementaria -no equivalente-

en la conformación de la - totalidad social "la concepción 

marxista de la totalidad social se re-fiere a la -Formación social 

como una estructura compleja de relaciones sociales, anudadas a 

nivel de las instancias económicas, político-jurídicas, 
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ideológicas. 

relaciones 

llamamos 

cada Lino 

modificada por 

dominante en 

( ••• l en 1 a 

modo de 

modo de 

dominado según 

funcionamiento 

igL1almente De esta concepción 

puede deducirse 

reproduccción diferencial de la 

y 

-espacialidad de los pt·ocesos 

sociales- , que se refleja en el desigual desarrollo de los 

esp.01c ios id interior de una formación social; desde esta 

per·spect i va, la configuración espacial resultante "es el 

resultado de la combinación desigual, en el tiempo y el 

tet"t"i torio, de las est ructut· as, los pt·ocesos y las 

contradicciones internas a la formación sotial concreta y 

externas, en su articulación al devenir histórico del capitalismo 

mundial y de los países hegemónicos en 

él " <Pradilla, 1990, p.69>. 
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Espac: i ali d.:rd >' regiL~n. 

Lo5·· 

respecto 

espacialidad 

homogeneidad 

regionales, 

de la Blanche a

presente 

nodal y 

se 

al 

sobre 

de 

de los eºstudios 

mitad del 

de t-egión 

paralelamente 

debaten entre la 

Más recientemente, el én-Fasis sóhr·e la importancia del proceso de 

acunwlación de capital a escala mundial en la reinterpretación de 

la teoría regional surge como lo ha seAalado Hiernaux, de la 

necesidad de incorporar elementos nuevos que permitan analizar el 

acontecer mundial sobretodo a partir de la dinámica que ha 
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caracterizado la e~olución del c•pitalismo en ·1as recientes 

décadas •. 

: ""~·,:.e 
~t<;:-

En e~t6~ t~rn1_inos,,Doi·een M~ssey,h~bla de los estL1dio.s 1·egionales 

conío· :'íl.t'na:;·nece,,~idao !:l~ ~stL1di~r los· mecanismos mediante los 

cuales eú pt··~~~so d~' acL1mL1l~ción genera un desigual desarrollo 

espacial; 

''-'.,· 

y:• {!:is;_ e.fectos .de esa · desigualdad, tanto en el 

de,sart·ollo de Una. fOl"maC:: Í Orl S,DCial, nacional como .-de' alguna, de. SUS 

áreas particulares; efectos que pueden pro,ducit·se X;~: : cualquier 
' 

nivel espac:;ial de la formación social" <J9B,7/ p~~j(~ 
-· 

Por lo antet·iormente e>:pL1esto, se trata de enfatizar en un~ 

concepción de "lo regional" como una cl.testión que involucra la 

formación, la naturaleza y los efectos de la diferenciación 

resultante de la organización espacial de los procesos sociales 

dominados por las relaciones capitalistas. En este sentido, los 

estudios enfocados desde la perspectiva regional, no contemplan 

necesariamente la delimitación de regiones, sino la interrelación 

de procesos a escalas diferentes del imitados por las 

características de las relaciones sociales que involucran. 
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La cuest:idn regional en Ja agrici.llhrrii. 

El papel de las 

formaciones 

se manif'iestan en las. desigualdades en la 

heterogeneidad de la estructura agraria de 

las regiones agrícolas de estos ámbitos nacicinales. 

En este contexto teórico es importante precisar una aproximación 

a este proceso para el caso de nL1e,,,.t1·0 paí;,; Sin duda alguna el 

proceso histórico que parte de la revolución mexicana y el 

praceso de reforma agraria que derivó del ~ovimientc, es el 

antecedente más importante en la construcción del complejo 

mosaico rural de la agricultura mexicana contemporánea, al ser 

considerado por varios autores como la puerta de entrada al 

proceso de modernización capitalista. Al respecto, f<r isten 

AppE·ndini 

me>:icana 

capital, 

señala: "el desan·ol la 

está determinado 

qL1e desde -fines 

por 

de 

contemporáneo de la agricultura 

el proceso de acumulación de 

los~ años 30' se basa en la 

16 



industrializac:ión. La agt'"ic:ultur'a se ha <:sL1bordinado, • a· l·as 
~- - --- . - .--" .. -;---:,--- --·.-

necesidade\; de este proc:eso; •y a ·lo lai-·.go c:Í~1-íü~n1b~ la P?l.ítica: 
. •_, ·-· ~,,- ' . '.;; 

ec:onómica h<1 sido f'undamerrf:al',:i=:or- [,¡:;\:; iácic{; 1~ Refor1iiJí 'A~~~;-'1a 

contribL1yó a consolidar. una. agd,~ui;~ú~~-~~~~:~e-:·ina, - f!liéntras· que 

011 mismo tiempo, eL E~tdd~;iap~'VJtcl~l!id;J• Ü' ~'~cc~da; deOl·C)~. 4o·'~, un 

pt·oceso de modernizaciÓ~···'.;· v:i9aiJ,o~~ i~)~'ij;g~6;,,,en __ ·~~ -·~'.t1~.1, ~·~ -~ió 
e•-("' ., . ----

C:abida sólo a un. peq~\;;¡¡,¡(J<~~t~~·á{~ de· :;pr~d~1c:tc:ífe~··agrfé:o1·as(:, •Es 
. ,>::~~-, ~~~-::>. -~;:)~7>·:·;;·,,·,_ :-.-~_-;,,. ;~,~~~~7 .:;,; . .:):-· 

evidente qL1e 

posibilidades 

alta 
-. .~ ,, . 

ubic:ado en ciertas region~s· 
- ___ , --' 

de acumulación acelet·ada 

transf'ot·mac i ón de la 

p.181) 

Esta tendencia en 

sL1stancialmente en l. as. 
-~· 

;;--',,\'-- -. , :-: .. :. 

~'; ~-."::.::.>/;:/~·'"'·:~ l: . · , 

iried'fdá' en :{~s · 
.·. <~~~:r~~;;~~¿::2::·:~·', ;~_ .. :·-<·" 

a~<i .':p r?du_c:c i ó n 

en' 'í::'cintt;.is;t'~--,· .cl:in . fá:teh'fé. o nula 

<~~p~ndj;,j', • !98'3 .• 

no ha cambiado 

déc:adas en C:Llanto ·a la 

conc:entracicin de los desat'.t"ol1os agr:i'.C:olas por e:-tcelencia en el 

Norte del país, con la reciente incorporación de regiones 

consideradas como intermedias por la importancia de los cultivos 

comerciales entre el las los valles colimenses l: 11 la 

distribución geográf'ica de la agricllltura comerc:ial es muy 

puntL1al: el noroeste de México se especializa en el cultivo 

moderno de c:ereales c:ombinado c:on·aTgodcin~ jitomate y diversos 

prodL1ctos hortícolas. En el BaJío,:Michoacán y. Jalisco el c:L1ltivo 

17 



c:omer-c: i al de maíz c:ombinado c:on cla .gan.;1d13r-ía. En Mic:hoac:án y 

GL1ana juato la prodL1c:c:iórl de.- 1-t"es;;1. En zonas de C:lin1a tr-opic:al 
_,. -·.-.·. ,· , - - - ' - ' 

de·.Verac::Yllz ·-Y }fofelosF cl:Js.t:f¡s dei.oO~);acá/:-:-'. Gue1·r-e1·0, c:omo par-te 
~,,_, - . ; - - : -. -. ::~:;.::,. 

Mi c:hoac:éin y' Colinl~.:-ri~1~t;:a .c·a i:ierFt:e;~ci~.~MicliD~c:~n -y·G~1E':;:r~t·o,·_-_ etc. 

SE! pr-ac:tic:a Llrfo. : agkic:i11far~ ia~·~~:c:l'aii/7;t:~p~l~nf~l:Í.~~-~~sr •. qLll? pLlede 
·;:_··,:;~ '-'é'<-:i .. ,_~- .. ---·~· >'.-~'~ ·:·..:--~ 

ser- de c:aPía de azúc:;:n:_,_ p~lrr~~s_~:d~;.-~~é:'<:J;;,¡y:}~~i:; 'á§_éi'fe/ c:~C:ao, c:afé, 

<Haínild;;~f'c1'; ,;J~s4;{:~~Tsl>.t Y la apei-tu1·a plát;;ino, piña y tabaco" 
. -~' : ·-' . \'.; ·.- ~ .. ' . . '. -;_,• -_.· 

de m1evas t ien·as agr- ícolas p'ari\~_aí::iiviclades agnJpec:L1a1· ias; ;mtE'. 

la per-spectiva del 1·esto de( l~·s?d-ri{dcl~e§. agn:c:olas que aún en la 

actL1al i dad c:ont i núan fot·mando :~k~~te ; del secta~ menos bene-Fic iado 

por- la -rnoder-nización agríc:ola'-~<. 

Por- otr-o lado, en r-epetidas ocasiones se ha señalado qLle el 

origen de estas desigualdades regionales en el c:ampo, par-ten de 

la existencia de distintos esquemas de organización social y 

productiva basadas en las caracter-ísticas que asL1men las 

relaciones de pr-oducción entre los individuos que detent2n 

pr-opiedad de la tierra, esto ha llevado a concebir a la 

agricultura campesina y a la denominada agr-icultur-a empr-esar-ial o 

capitalista como las principales estrategias de repr-oducción 

campesina y por- tanto como extremos del pr-oceso de diferenciación 

campesina. 

Aquí, los aspectos relacionados con la caracterización de las 

var-iables físico-ambientales que permiten la apropiación del 

medio geográfico como recurso productivo, es un factor- que se le 

18 



he dado menor impci~t;.:inc:h en les·2onsid~rac:i.cinE!~ C\.nterfor~s; sin 

embergo, c:abe ilgregar ~n .~s~.;: ~:.nti~V·tj?fé;~:~n':."1~·¿~1.~;é-;~e:re:fiere· a 

1.:1 pt·odw::c:icin ~ri111,at·J:,a} .:~¡::~~'ei2'tí:l ·c:ombin~'db' ·Ah=~·lisi- var.iables 

:::::::::::e:: n ;d:~.~~~~~ .. ~iiif~~i}f~¡lf ¡~~i:"L 1:t:~:':::::,.: 
productivos. Este esiped~o'qt:;~ .·::e¡"i~e.i~2.loria .di rectemente con la 

"c:al idad" de los recursos . a\it·1C::Cl).,a~ •. es otro elemento de 

dif'erenciación importante en le~-'m:~ict1· en c:¡i..te la diversidád 

proporcionada pot· aspectos c:omo li:1_;9i~~-CJhLb-Ó i'~ad, ª~·~gt,\~;;~_,la 
_,, __ ,_ - -.~~~' .«., . ~~ 

i nf' l L1enc: i a e 1 i mát i c:a, 1 a comp l ej idáci4hidt-6'i'c:f~'ic:~-:c.Y~i'a"o•CÍi.';;J~{'si'ciad 
. ~;-'-' ':':''.>' ._-, ... ~ 

edét-Fica entre otros, detet·mi na1-1 en pi'-rfüE?r'c"-á'-i·o~fiiifiéf~>-ie'.f~ús'Ci ·y 

capacidad de USO de la tierra,· <~si· -:~i':~~º \nf'lL\yen 

determinantemente en las perspectivas .de su rentabilidad 

económica. 

Ahora bien, algunes de las r·ef'le:dones que abordan la 

problemática de l~ dif'~renciac:ión entre la agric:ultw~a de 

subsistencia y la agricultura comercial consideran que " hay 

elementos para def'inir la economía campesina (. .. )' esos 

elementos conf'ot·n1an Lm conceprc "puro" de la economía campesina 

como aquella en la que la organización del trabajo se verif'ica en 

torno a una pequeAa propiedad de tierra, merced C\ la concurrencia 

del trabajo f'amiliar campesino básicamente, aunque exista una 

recurrencia eventual al trabajo asalariado, y en donde la 

producción d~rivada tiene un destino' 1=undamental pai-ei la 
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la 

producción como 

e>:p l otac iones. 

( ... ) En estas 

básicamente de 

ganancias respecto a 

tiene que ver además, 

sobretrabajo <plusvalía), 

del trabajador directo de 

es 

obtener· 

y ello 

de e·>:tracción del 

relación de desposesión 

cit. p.29i. Otra de las ideas al '. t:E!Sp_ect:o plantea; "la. 

característica -funde,mental del cainpesfn~'Cfo radiCa en SLl -Forma 

colectiva de e>:istencia social, pues el desarrollo del 

capitalismo no ha conseguido individualizarlos por entero, pero 

los detern1ina globalmente a través de la comunidad ·rural. La 

determinación implica esencialmente, el bloqueo de su capacidad 

de acumulación por la extracción de sus exedentes económicos a 

través de las relaciones de intercambio. Esta relación toma 

-Frecuentemente la apariencia individual, lo que no altera su 
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natLwaleza las condiÍ:::ionesde 

pr~2e~;;¡ p;o~l.1c;tiv~ 

qLle 

pertenezcan e>:tríctamente a los .prodL1Í:tores, sino se ·dar_¡ por· un 

lado en función del grado de subordinación a la economía 

dominante que les .Permita . re¡:¡roducirse como tales, llámese 

ag r i cul tLn-c.1 

agricultura 

-,~:;:e ) ;: _·<-> :· :; 
de subsis:t:enc\a;: 

,- -- . 

l'atifundista y de plantación, 

campesina, •tt., sin 

importar tanto el régimen legal de t~nencia de la tierra (~jidal, 

comunal o privada). 

de la acumulación condicionan la forma que asume la reproducci~n 

social y con ello, permiten construir espacips territoriales 

diferenciados en función, no tanto de las características 

naturales, sino de las formas que asume la reproducción social 

len éstas, las características naturales forman parte de las 

condiciones generales del proceso de reproducción)" ICapraro_. 

.198.7, p.B5i. Y pot· otro, en función del impacto de los distintos 
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procesos al inte.rior del sector: la modificaciciM ~el patrón de 

·cL1ltiv.os en detrimento de la prodL1c:c:icin d_e alimentos bé\sic:os y en 

favor de cultivos destinados a insumos ~~ra la produc:c:ión animal 

y productos agroindL1striales;· la 

i ncorpo1·ación de tec:nolog:í.;1 e insLunoE".-&?.( proceso 

valor·· i zac: i ón de 1 él 

:· :<<.~.~:. 
-FL1et·za de · ·tt:abcÍjo en 

necesidad de 

p1-·oduc::tivo; lc1 

ténni nos de 

espec::ializació~ y división social d~lS trabajo, las distintas 

modalidades de concentra~icin de las tierras agr:ícolas, etcétera. 
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CAP IJULO Il • . EL PROCESO H I STOR I ca V LA DEF IN I e ION REGIONAL. 

La corrtel:t(1alizCÍcion de .. lbs principales procesos regionales qLle 

diét·on luga1· a la estt"L1ctur.c1 p1·_~dLICtiva y territorial del f'°''Spacio 

agrícola . colimense, - ni:is ré!rh~t~: .a una historia regional de la 

valorización y control de 10s -e~p~cÍ.as' por l.os distintos gn1pos 

de podet·, donde la gestión sob,í•e: l.a propiedad de la tier't"a t-ue 

-Fundamental para Ltn procesci de acL1mL1lación de capital 

marcadamente 

el:traregional. 

buen¿, parte de 

la economía de la entidad, tiene antecedentes muy importantes en 

las antiguas haciendas por-Firianas, qLll? consolidaron una 

importante región agrícola que incluía la parte sur de Jalisco y 

del oeste michoacano. 

De aCLlet· do a las desct· ipc iones historiográ-Ficas pod~ían 

establecet·se ciertas especializaciones regionales de 'los 

productos agrícolas existentes (ver mapa 1 ): el cultivo y l~ 
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.red'inación 

predomi 

obtención 

permitió 

Cuyutléin. 

de SLIE> 

era 

Chiapa, 

en los ingemios 

p I' i íllE!l'OS 

para la 

igL1alrnente se 

del siglo XVII 

algodón < qLle 

de hilados y 

en la 

lagLlna de 

vez conservaba los principales 

productos de aL1toconswrio ( .. tradicionalmente prehispánicos ) como 

el maíz, el -Frijol, el chil~ y el jitomate entre otros. Estos 

cultivos se localizaban en las partes ~ontaAosa~ de los 

alrededores de Ixtlahuacéin y el área comprendida entre los rios 

Armería y Marabasco. La ganadería de bovinos y ovejas nunca -Fue 

tan importante como en las estancias y mercedes de la época 

colonial, más bien se reorientaba hacia el autoconsumo. 

Ahora bien, el arribo de la economía por-Firista al territorio 

colimense no rompería la inercia mantenida dL\rante la Colonia en 

cL\anto a Llna -Forma de apropiación y explotación del recurso.suelo 
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y 

coloniales: 

acasillados, 

privilegiadas 

asalariados 

y e.l e::igLIO 

de 

encomiendas y mercedes 

"apar-ceros tu1t~vando maíz, endeudados, peones 

endeudados, aparceros manten.i en do relaciones 

con el patr6n y empleados domésticos que eran 

de tiempo comp1elo •. La imprescindible tienda de raya 

jornal". <Hubert Cachet, Historia agraria del 

municipiD de Coquimatlan .• "colim .. ;, 

cit. en Castañeda, 1991' p~30> 

1988, Universidad de Colima, 

En esta época la entidad se encontraba dividida en: una villa 

<Villa de Alvarezl, catorce pueblos, 25 haciendas, 57 rancherías 

y 195 ranchos" <Gutierrez,. 1991 .• p.JJ), contaba con una población 

ap ro>: i macia de · 65 115 112.bi tantes, e>:istían dos ciudades 

importantes, Colima y Manzanillo, la primera por concentrar más 

del 50% de la población y la segunda por encontrarse en ella el 

único puerto que permitía el contacto comercial con el exterior. 
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L.:1s propieéi~des 111.t\s pro~úC::tivas erari m~nopon:i:adas por unas 

cLÍantas far~i 1 f~s > Y:·· deril::raÚnénte' p~rtenec:~an a miembros del 
.: .. __ ·_:':' .. ,,_ 

gobier~o \esfiltal~;~ '~'p9~\;.~.fgniffc:ativos. los }?je111plos 
" -:~~~~;..:·_ . ;,;·· "\'.:'.' ~:,¿_} .. ' --~:~~,~~ _,,,;~-:~~; . ., .O..".'•;._¿- •••• ·.;__.:-- .- . -,~.:-~\,-·_ ~)~i/ ·=,·~~--- --

.. F t.· a nc i sf:o\;; s~ntil ~;ct~t\~.,:;l<gobe1~nadl:)r .. ,ciecfB93;·.· ,a·.1902> 
: ' ._ ,_,r; • •;;1 • ~ 

del 

quien 

::::~:~~~2"}~?~~~tíf ¡~!rs~ :~:~~:ir,;:~~~~::~·::,~:,,:::":::~:": 
a.·. d~:;,:~ .. ~,~ci5if~}~~·~:~Ú~~?·,.~e :'l~~:é:,~1~1:/~• •(~a~•car los, El Carmen, 

.Los ;i:pf,$íhf9~~x{:1~;~~.:\6jt~Haa; de ~oJ;it~2~/i.s;t,,é:i., .. ~fC\Q;siderada c:omo L\na de 

Jas•·~á~~·t~·f6clfj~ t1'i1" ~~~d2a;.ektci\pfopiéd~d '{eAí~·. L1na e:·:tensión de 
---~B; .. ,-. ~'-~~,:.:-.. -:-··-- --:_~--!~---- .. , · -~- -º·.·.;:_,>_:::.,,, - \/:i- ~ :-,{_~- .-, -

1ó 4oo:'hect.éit'eas y ~staaa~-fb~íii~d~, pcdt· Fa '~\~iÓh de las haciendas 
·;;:r _-_ ... ·=--· --- .-.. -·-~ ~--co--· -=--;o·"_- -· -~c.;:.:-" 

la.s propiedades 

de los e>:-gobernadores."repriiise.>bi:~~:a,b~~i;~aj~~._250 mil hectáreas, 
• • • ' - '<• - • -'< ------ ,. - .... . - . 

o sea el 41. 2 ·tci't:al de la entidad" • 
. " 

<Naci'as, 1990, p.29) 

Son también importantes lo~'. nombres de Salvador M Oc:hoa, 

propietar·io de la San Joaquín y Los 

Alc:araces y el Sr. _Igh§"ic{6;;'Ga1~i9picl:li, .d~1eño de El AlpL1yeque y 

Tanisast.la; 

irrigación qLle>pet7miti~Í'.:c:in d~s.it'.t-~Hat" la,;agricultura de riego en 

el c:ampo 

colimense. 

La distribuc:ión de las tierras laborables también tuvo una 

importante participación de propietarios de ~na sola hacienda y 

un tercer bloque de hacendados extranjeros, como puede apreciarse 
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en la li>iguiente relación: .!'Artur,o .. Meillór:J, prqpi.etaric:J de 

Carnot.lán de. Mira.¡:1.tires;7u1..1ana' ~~IEi'aü~a Vic!Ú~ies, d.e .ia'filmef1~; 

::::::::º.;·~~::~,~;r·.f &.~;~~~~~t~~~;~i:i~;~~~r~~ri~t?l~~~¡~:~f 
los ·tierma'l11Js~·v~~~ •. ~füci~· ibs'.'ih~Bi 2~~~} (G~ J/~t~.1ci}Jif~'$6'~t(~1;:i/dt:íe~~ ··••e!!? 

- - -;~~; :·.'.::. :. y~.' (,~ :,.' ':y ·-.,;:o· -·. :\~ .• t: •' -~<,_~: ' ,::~.'.:· · .. : ": ~: ,;".' :;,-;.•,\'.<;;---~;>.¡.', :·;';:,,:· - ~'' 

San .AntC!ni.8,dedi.;c:~~ª~.~ ;E;;¡i tcii'~ii;~;\·i:~·ra~1{dtiit'fa,¡;'; f;á:~i'j!•2í~.lf1';;: ~Aüg~1sto 
Mort"i l ,··. ~L1~ñb .·~e i~s ha¿'.iénda' .'§e'i~1~k~1b·6'J:·~.;L ~üii~.le.f'm~ Jameson, 

pr'apietarió de Coast:~~::r~r;; \'t~mbi'én .;~~el'aúiir.;!•, ,<criistañeda,. 

op. c:i t. p. 27> 

Aspectos Generales.de la 

En 

poblamiento y .la 

En el aspecto de in.¡:raestructura 

que, históricamente la vincÚlación de la 

organización territorial novohispana <siglo XVI Il a la Nueva 

Galicia cuya capital era la ciudad de Guadalajara <mapa 21 

desarrolló una in~raestructura carretera orientada al intercambio 

comercial con este centro político-administrativo, que en ese 
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tiempo fungía como uno de 

occidente mexicano. JorgE 

n1t2nciona: "la ocL1p,;1ci6n 

existencia de tres 

interior del país, 

Zapotlán 

Navidad a 

El mismo 

conf igL1rac i ón 

'económicos. del 

·red y 

la 

con el 

AtenqL1ique -· 

del F'L1e1·to de 

la 

de 

los distintos centros a los que se subordinó el territorio a lo 

largo de SLl historia. Así, las rL1tas principales de 

aprovisionamiento !primero desde México y luego de GuadalaJara) y 

la necesidad de esta dltima de contar on un puerto <Navidad) para 

el cabotaje con Acapulco y el noroeste, fueron los factores que 

de1=inilii1·wn los principales cc1minos". (Eolio,. op.cit. p. 251 

La definición político-administrativa de Colima como territorlo 

libre y soberano en 1846, no significó la ruptura de la entidad 

con la esfera de influencia de esta ciudad capital. La oligarquía 

tapatía ejercía un fuerte control sobre los grupos locales que 

monopolizaban el comer·cio de la producción agropecuaria: "la 

ausencia de parianes, 

debía a una absoluta 

tianguis y mercados de importancia, se 

dependencia ~?1 grupo de comerciantes 

locales respecto al aprovisionamiento de mercancías, dinero e 
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inc:lusó de - -~ -"'- - ,_,. - - -

Comercie,ntes .de 61..Í.ad.a.lajara q1..1ec~ntt~a(iza~a' el:co,lnerC:io ~.egicn~il 

. a tr.:.w~~ .c!~>·fá,fet·L:i ele; sari J~tar)d~• r.~s l..ego~·i, c'it61iÍ:1 .. '/Éip.c:it. 
·~ --:-·:.-, 

p.2f3.>·>···.·· 

El aüge ·. del 
··-· ".'; .'., ··:·' 

pLlEfrto las élÚ'~ct!" i c:ds 
pr i nc.ip~1~~s .~ d~l.•p.rocE?Sib ·.a~ acü'in~ri~aC:i•~;n~·.• r::1 estableí:iniie~to'.c:le .{1~ 

' . .:~ :'.::~":~~ . ~ ··-.,~< ·:,.· .. :·,}<·-

intercambio .cpm~rci.~1J'.Éqfü.E!_~·.~;>:t_tif~J.~r pet:111itió. a :1e,s.o.~\~~t:ciúías 
.,,,_,_.,, . ""' - . ··.-,~_;:._-:-··'7' -··.- .·:.;_-, ,.,, .. , .-,,,._,i 

loca 1 es y comérc=.féªQ~~~~i; .tjE!~~-~~1{i~a·~f·'1..ll"1 • . hi nteriand~-~·.1'ft{,/am~n-t_e 
alltónomo de 1~;ccapltai/:j.itii~c:i~~~e,/ teniendo. a la~)d'{t,~~t:le;s ele 

-~ -,-::' ' >__ . . ·"_.: . ;:-.'.-. ~ -- :: ' 

Colime y Manzariiii.o e:;1:i~~ _prin~}paÜes. ne):os regiCln~les: 

-fllncionamiento del p1..1erto no solo tllvo impOrt~n~ia··· por ser 

entrada y sálida de pt·oductos, sinó qLte_ abrigó a. Ltn g·nq:io de 

come1·ciantes alemanes que al poco tiempo. hebt·tan de convertir· Lln 

poderoso monopolio que llegó a. controÍar __ el C::ofl)ercio del puerto 
'·" ," 

c.· .. 1. La actividad comercial f~e un~fue~te estímulo para la 

producción egrícola y sllmedo a 1..1n proceso de ecumulación de 

cepital que derivaba del propio comercio, como de la 

agroexportación, algunos comerciantes extrenjeros comercientes y 

sus socios colimenses empezaron a diversi-Ficar sus inversiones en 

la creación de fábricas; tuvieron importancia tres empresas 

tewtiles: San Cayetano, La Atr·evida y La Armonía". <Nac~as, 

op. cit. p.281 

El impulso por-Firista al desar-rol lo de una · i n-Fraestructura 
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'-'--,·"_._. __ ,, __ -

f'ert·oviarfa0er{:-e1::p~:Csq1.1e facilitara la per1etración del capital 

e::tre1njer6;-1:üJc:i~1rlim~'aéf~\regional mLty importante en eLvagaje 

de l.a. economía colinléríse~ L:..á conir.trí.tcc i ón del · f'err.olian· il 

Guadalajara· Manzanillo en 1878, la 

vinculación de la región con los centros 

importantes del período, y el acceso al 

los Estados Unidos. 

Sin embargof 1~ circulación regi 

desplazada po-r la importancia de 

en este procesa la estructuración hegemóni~a~ de Guadalajara 

revitalizaba su dominio sobre los comerciantes,agricultores y 

empresat·ios colimenses:" esta desintegración del esqLtema 

acumulativo permitió extender el dominio de la naciente y más 

poderosa bLwgLtesía tapatíc:1 sobt·e el marco económico regional, 

(. .. ) los sectores que más padecieron los efectos negativos de 

l~s ru~d1dils por~iristas en el estado fueron le• grandes y 

medianos comerciantes, los agricultores y empresarios vinculados 

a los textiles de algodón y los pobladores que habitaban a lo 

lat·go de las antiguas rutas de ·cir:culación". <Bolio .• op.cit. 

p. 51) 

En cuanto a la relación existente el patrón de poblamiento 

y el surgimiento de centros urba-nos y económicos, en los pc;w:íodos 

anteriores al porf'iriato la población de Colima se había 

caracterizado por un ritma de crecimiento excesivamente lento y 
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.... 

considerablemente afectado por desastres naturales como ciclones 
'• . . . 

Y et"Llpciones Volcánicas 'y pbr . enfermedades y epidemias como el 

cólera y 

densamente 

la fiebre ama~jllci.¿·~i~ ~emba~go, las áreas más 

pob 1 a das corre~¡5di;8i~rgB :~ los enton1os ag ropecu~1r ios 
. }o.:· ".'!~~; -~:'.: ;, :~::::~ '.; ·: ·<' ,-

pDblad<:1s et~a el 

pd n~;ip~Je;~ ~~;g,~íiii.fü:J,s,.:.}, IO:yaii' zonas mas densamente 
···- . . . ;,~·! 

valr~ .í:ie:26i'in\'ii('·;;'*';;i'a~'ft;¿;¡nja a ambos lados del 

aledaños a los 

~ ~.,: _,- ~-; •. :.«;,-:.·-:·· ·:. ,;.'<'. -, .• '.': ::-:: >- :, -, 

camino en di rece ici~ .·· ci;:\,'T;~'6i.fik'."I~{v~{~-~-'!;_e~~L1ique donde 
-··. -i,': .~--.<>> . 

multitud de huertas frL1t1co~a~~~f,~~S.L~~~~~ cizL1cat·et·as; el valle 

de Tecoman y las riberas de~_Ef~_~Gt2~cfrde'q; At'mería con haciendas 

... . . 

bahía de Navidad y el ~'alie de Cihüatlan con e>:tensas 

plantaciones de coco y f't·utciles" <Be.dio .• op.cit. p.2•1). 

Pot· otri'< pi'lt·te, entre el pod'i t:iato y la revolución de, 1'i10, hay 

un hecho bastante importante que impulsó la formación de las 

haciendas, - el cambio en la tenencia de la tierra - derivado de 

las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, estableció a 

partir de la desamortización de los bienes eclesiásticos, la 

"liberación" de gt·andes sL1perf'icies susceptibles de 

acaparadas. Con ello, la concentración en las áreas urbanas fue 

mucho más marcada durante el porfiriato. La e>:pansión territorial 

de las haciendas, la división social del trabajo requerida para 

su funcionamiento y la incorporación de mayores superficies 
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mayor 

la 

compañías 

desli 

tiern;1s el 

despojo de 

poblamiento las obras 

pot·tuar i as del 

General una 

el nuevo eje 

En lo referente a la función.de los me(cados~ se ha visto, la 

conformación de la economía regional -de·Finió: distintos ámbitos de 
- ___ , -': <_,_:. --'-~-: -~ ; __ -,_ - -

comercialización que valorizaron dif~_rel)~Í.almente los espacios de 

intet·és de los distintos actores hegemónicos. El desarrollo de: 
- - --

los mercados es a la vez causa y-corisec-Líé"ncia --de la organización 

territorial desct·ita. Ciertamente los diversos autores no 

otorgan la suficiente importancia a la existencia de un mercado 

local, por estar sustentado básicamente en productos agrícolas 

para el autoconsumo, y porque la dispersión geográfica de los 

distintos centros de población (por la asusencia de caminos que 

los articularan entre sí) impedía la creación de una estructura 

rL1ral-urbana que fL1era capaz de im¡:¡onerse al dominio de sus 

competidores en Jalisco. Esta situación pL\ede contrastat·se con la 
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importancia 

prodúct.cis_ 

é1ltiplano 

básicamente a 

tránsito de 

La 

terr 

GuanajL1ato 

La 

estados 

Estados 

estado, colocó y con 

úrf,~:¡"-- .¡:L:iefrt:e ot·ientación e>:pot·tadora- -como elemento central enccl-a 

estrL1ctL1ra productiv~ regional: "Colima, situada -Favorablemente 

1 para enviar sus productos por mar hacia mercado~ distantes y con 

una producción local su-Ficiente, gozaba de una situación distinta 

y mejor !que los estados de Michoacán, Guerrero y Daxaca). Por 

eso, SLI producción aden1ás de podet- satis-Facet· sus necesidades 

propias, permitía obtener remanentes exportables ..• Exportaba maíz 

y arroz a Sinaloa, incluso al extranjero remitía azúcar, ca-Fé y 
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agrícolas al 

de 

regional, la 

Lógicamente, la 

frijol fue desplazada 

el mediano plazo. 

El dominio que la oligarqLiía a~rícola-comercial 

porfiriana sobre este espacio region~l, ~arit~~o )a inercia de una 

estructura social y territorial sustentada; en l~ propiedad 

pr-ivada de la tiet-r-01 y de los medios de produ,~ci9n·aún dL1rante el 

movimiento revolucionario de 1910. En este 
'.:"'-> 

C:~s~, · la.vinculación 

de los pt"OCeSOS nac ianales con el COnte:·:tci r~gt'Ón~:l- :fue bastante 
·~"· :, <~~:_:~/: ; 

las refer·encias a ¡i~miJr=e·~ y¿ hechos sobn~ la relativa, de hecho, 
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La 

organizaron en el 

~ : '.'-'·~ :·~. : ' :' ·~ -

La Ref'orma Agraria tuvo como sL1stt-ato legal l~ l.:ey•de-Dotac:Í:ón dé 

Tien-as y Aguas del 6 de enero de 1915, Cc.~stañ~da Campos apLinta 

como a~poctos esenciCile"" dt: la misma a "la resti:t:ucÍóÓ~cJ~:tier_¿.;,5 

a comunidades que pudieran acreditar legalmente sus derechos y la 

dotación de ejidos a aquellos poblados que no 16 pudieran probar 

satisí-actoriamenle, o que simplemente tuvieron nécesidad de 

ellas. Fuese cual -Fuese la via de obtención, serían explotadas en 

í-ot·ma comunal, hasta qLle una ley r.eglamentat·ia, expedida con 

posterioridad, señalar·a un procedimiento pa't·a•·.su fraccionamiento 

y adjudicación". 
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La· lucha pbl 

oligárquico, 

sustentaban 

propaganda 

la alianza 

gobierno 

bien éste no 

organización 

político reg 

oligárquico. 

Los procesos específicos que reorganizaron el espacio social en 

la posrevolución estuvieron permeados por un conflicto cl~~ista

por el control del poder estatal, local y regional. 

La participación del general carrancista Juan José Ríos en el 

gobierno entre 1914 y 1917 sentaba bases importantes para el 

proceso de consolidación ejidal en la zona. Acciones concretas 

como la intervención y expropiación de haciendas a los 

principales miembros de la élite porfirista (entre ellos, las 

propiedades de Enrique O. de la Madrid, Francisco Santa Cruz y 

Arturo Meillón entre otros>; la creación de los primeros ejidos, 

Suchitán 119161, Pueblo Juárez, Coquimatlán y Cuauhtémoc 119171 y 

Cofradía de Suchitlán y Tepames 119181; la integración de los 

Comités Particulares Ejecutivos en todos los municipios y de la 
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Comisión Loc~l Agrari~ en_ 19!5¡ serían los móviles que 

agudizaron el 

El movimiento 

de 

La presión 

ejidatarios y solicitantes 

clara de que la oligarquía -fragmentada. 

Los ejidos -favor-ec idos r-esolLtciones 

presidenciales er-an escenario agr-esiones 

organizadas por- los hacendados: 

presidencial favorable par-a los solicitantes, los hacendados 

intensificaron sus acciones en contra di;? lo.s ejidatar-ios 

r-ecur-r-iendo a todo tipo de vejaciones y atropellos. Así, los 

pistoleros a sueldo ( ••• ) constantemente penetr-aban·en las casas 
~ - ·, 

de 1 os agr-ar- is tas amenazándoles de muer-te,· les 'i:err-i:ibari. las tornas 
' ,.« '.·'· 

de agua de los r-íos par-a les 

destruían sus cosechas e inciuso pocos 

animales que er-an propied~d'de la 
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Estado de Colima, .. 

E>:pediente 

Comisión Local 

militares intentaban 

Ahora bien, el aLrt:.ciridacfes 

estatales i=L1e muy hábil. La presencia de -~-t=uncionarios 

port=iristas en el gobierno "revolucionar:io", .realizaba la labor: 

de entorpecer· "abiertamente" la ejecución'.: de. las distintas 

resoluciones presidenciales: "el gobierno t'~fu~Í'c?n actuó en contra 
.. ·, ' : : . '~ 

de los campesinos demandantes de eji'do~:)J~s'. casos de los 

gobernador: es Felipe Val le ( 1917-L925>,~1~MT~u~J.,~ Alvar·ez García 
,!::~·~· .:• ; 
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ilustrativos" (C5ÚÜérrez, op.cit., p.11), 

'-:=,.··. 

No obstante que se dfct¡;1ron di.sfirrt:a.s resolL1ciones -Favorables· 
,. 

pa1·a los campesinos dé'L.~st¿;dó';;./.eF ;tie:~1pti• ti-anscurddo entn2 
.· : .. ,~ , .~.~ ~.1 ~-

éstas y las fechas d~e p:<;is&,~~M~']~~tr11ftit~1legc1ba . a prolongarse 
;-·-, -, f ''), ·.···,~ - • .. . - . 

por meses, y en a1gc1rí~.~~~~,~~s~\ • .,;·~.º~ c~mi1Jtos; los siguientes 

e j emp 1 os resL\l tan ,ú~t~:~».~~~~-~~t~~+·~*-~•~•~. s. C c:an -Fecha de. resolución 
~ , .. , ·-i'>t 

:::::::::: •:l :• :.:::1,~~~~f dt~~~~;~;l¡uc:iJ;::~:e 1 d: ::s::: :: 
de 1916 y 10 de noviéfrlbr.~':LH~. :L9_i'.9::r.espeétiv.:imente; y por. último 

:~·~;;;_:·_·F:;~\~·.:~-;:;_,~~-'<,y._,'] .- -.;·{: :-·>.; ;i.· .~ -

Var· ias 
' u'., '· 

"e::ist ían comLinidades tit~1los que acr~ditci~~~ la 

propiedad . de sus tie1-ras. ni d~~u~~ntos probatot"ios ddi despojo 

su-Frido; extranjeros poseyendo hacienda~, la indi-Ferenciá .de los 

campesinos para solicitar tierras por el temor a que se les 

llamase bandidos pot· sus legítimas pretensiones" (Castañeda .• 

op.cit:. p.29). 

El gobierno local también llevó a cabo una selectiva campaAa para 

desat·mar a la población, -Fundamentalmente ·dirigida a los sitios 
. . 

donde el agrarismo avanzaba sobre4os terratenientes C Suchitlán, 
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co;:rad:(a 

propidaba 

hacendados 

las mismas: 

de ;:echa 5 

licencias a 

estado 

Marina 

comerciantes 

por lazOs de 

La actLtación de los cLlerpos militare.s; evidenciaba·.tainbién Ltna 

posición bastante de-Finida en.el coh-Flicto, c·omo lo mani;:iestan 

diversas protestas ante el ~obern~dor, doride se denunciaba la 

hostilidad de las ;:Llerzas ;:ederales contra lo~ agraristas: 

"cometiendo en las ;:amilias de éstos 1los agraritas> toda clas~ 

de atropellos no vistos hasta ahora por aLttoridad algLlna, 

advirtiendo a usted qLle el je;:e de la escolta hace público que el 

agt·arismo tiene qL1e terminar en el estado". <AGEC, 993, 1923, 

E>:p. Sect·etaria de Gobernación i\fo.8, cit. en 6utiérrez_. op.cit. 

p. 13) 

Finalmente, 

católico en el de 



e .,.: ·'-''· -,-.-

de los campésino:! ~a labot··;· de i§s':c\lg?;:.:1rXs~as' 

era· c:qnt¡ nu,;\mente ton den.ida:, :¡:ior/\1~~ ;sai,:Fe,(1dpGfl.si2 i;¡i:0:irífiú~·riC:.ia~;, 
·-- - . . .- ·~ ;~-:·; ~ ';y ' :\~·~:.··;-\~('~:i'_'.;::.:·_- -·<.! ""'-.'-,··· 

::::::·::::·. ·e:~:e l ::~º m::::: .::Jf:r~i17:~~~/:!]~~~~~~t~~:~~1;;~~~1%:f ~~; 
lucha por la t iei·ra . C:a11íó' LtrJ. d~-t~ef:f1ói; Y. rí~ ·~~0~1~· ~~G~~bdlií::;d· J~1 
d~spojo .a .sus ve1cdadero~ du~;~os. :7;.F.:.or;btt·<; par{~;· 11~~~~~~~i~'.ri}''de 

:-:· ·/J-~. 

lds .. hacendados e}:tt-anj~ros ... ahte ··e~ta;si.h1~cidn,Y.fL~~ di)~t:!:;~ .:;egün 

anota Castañeda 

sus pt·ivilegios, 

Campos: ·~los e>:frC\n_iet~os, ansi658;k ~i:it"_";~ci~servár 
acLlden ;!,)_;sú:i' c_ggbiet;ncis- pa/C\ q~1e;inf~r~edan y se 

~ --. 

les respeten vidas _y 1:>rÓp{~i:f~cÍÍi.>~ 'ae:':tt·árijer'os', - ~spe::e:i alrnente 

nortewmericanos, qlle• éan·anza se mostr;,,1ba 
-;- ,-, •r .' ''e•', ,•f 

conc i l i.atm· io respecto ·CI ~l tbs. Algllnos más, como el dLteño de La 

Magdalena, abandonan de inmediata SllS posesiones y hllyen de 

Colima" (op.cit. p.29). 

La reForiliet i:rgrar i a 

Para -Finales de 

incorporada a la 

pero la expansión del 

total ap ro}: i mado de f'L1ei--on 

Los primeros devolvían importantes 
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los recLlrsos, y por 

estrL1ctL1rando a la f'rahj~ 

costet'a y el las áreas de agt·icL1ltL\ra 

comercial más importantes desde el siglo XVIII. 

f'Ltet·te qLte logró tener la oligarq~ía terrateniente sobre. estos 

espacios determinó que par~ este mism~ periodo 

haciendas más prodLtct ivas p~rmaríecieran en 1 as mismas manos, es 

decir, en los 12 l~ creación de los primeros 

;:jidCJ"' nCJ se presentaron·mc:Jcjif'icaciones importantes en el régimen 

de la propiedad de la tierra, únicamente f'ueron f'avor~cidas dos 

comunidades de la f'ranja costera: CLlyutlán en el Municipio de 

Armería y Camotlán de Miraf'lores, en Manzanillo; y otras seis en 

el resto de la entidad: Cardona y Los Asmoles en Armeria;Los 

Colomos y Comala, en Comala, El Ranchito en Coquimatlán y Los 

Alcaraces en Cuauhtémoc. 

La lucha entr-e:ct"isi:er:os:y :.agr-aristas entt·e 1927 y 1.929, e:.:plica 
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también este 
- . . -

razones: ·la'' 

fotai ci~t'i8adb. 
' . ',-·: ·. ·.-~: ... -.:/., ... · 

de Colima se 

ef'ectos 

medio 

p.61) .• 

donde la inf'luencia clerical 

lucha de los campesinos) que 

ejidal. Siendo duante el 

reparto agrario masivo: 

ref'orma agraria llega a 

haciendas quedan reducidas 

privadas incrementa en un 

veces 11 <Al-Fonso 

el 

y hasta 1940 la 

68 ejidos. Las 

pt-opiedades 

ejidos aumenta 8 

b-F Southviestern 



coastal Me.Hice: ·colima and Michoacan,: cft'• en Castañedá, op~cit. 

p. 31). 

set· 

not.arse la 

mLtnicipios: Colima (22~'0'i0 y Manzanillo (35.6t:.f, l'O cu~l resulta 

bastante significativo si ie considera como ya se mencionó, que 

las mejores tierras agrlcolas están ubicadas en esta área. 

Esta relación fue un factor importante en. cuanto a las 

posibilidades de acceso del campesinado al ccintrol dE los 

t"t2CLU-Sü5 prudllt...livos, y el antecedente más signi(icatiyo en la 

conformación de una burguesía agraria que detentaría el control 

económico a través de la agricultura comercial de cítricos a 

partir de los a~os 50's. 

Dentro de la faja costera, Tecomán fue uno de los municipios 

donde la concentracíón t~rritorial y la propiedad privada, fueron 

poco afectados resp~c1:~ ~ la ~T':id§lli~acÍón 
entidad. De hecho 4 de los>~~t~Hci~~e;:rstentes 

44 

del resto de la 

para 1940 fueron 



de 

77 

La 

concentraba 

-fuer-on 

sumadas a las 

ampliaciones 

de acuerdo a 

E.ncuesta Nacional 

la agr-icultur-a se 

---4-0's. A pat·tit· de 

esta -fecha y hasta mediados de los 70's se realizó una ocupación 

mucho más marcada de las partes monta~osas y algunos otros 

ter-renos desocupados, o más bien, no acapar-ados dur-ante las 

primer·as etapas del repar·to ag1·ario. Simuitáneamente se realizó 

la distribución de las superficies en ampliación para el 53.0% de 

los ejidos , mostrando un seguimiento muy estrecho de la sucesión 

temporal de los repartos agrarios, pero su localización en el 
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espacio, 

derivada de la 

1940, -fLle más qLle la 

organización económica dificultades en 

los aAos subsecL1entes "las múltiples 

di -f i CLt 1 ta des mantenían en la 

pobreza. De hecho, de los 

ejidatat·ios del a pagar sus 

contribL1ciones, y aAo tras aAo solicitaban condonación de sus 

deL1das. La pobreza era un elemento común en la mayoría de los 

ejidos y los cas~s del PL1eblo y la Cofradía de Suchitlán resL1ltan 

set· realmente patéticos" (6utierrez .• op.cit. p.15). 

Es así como -la sL\c:esióri -de -los repat"tos. agt'arios en_ el tiempo y 
,, '·,· '· , 

el espacio c:oloc:an:a nuevamente al i:lé;,envciivíniier1to de lé\ 
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MAPA 6 

SIMBOLOGIA o EJIDOS Y AMPLIACIONES 

TOMADO DE: SHISUE, KAMIKI· 
HARA, AllALISIS SOCIOECOllO· 
MICO DEL ESPACIO AGRICOLA 
DE COLIMA. 

NOTA: 
LAI DOTllCIDNES OftlGINALES Y 

LAU AllPLIACIONES APARECE!l, 
CON EL MISMO NUM!RO, 
(CONSULTAR ANEXO 4) 



agricultura 

regional~ 

productos 

La t 

otorgadas 

propiedad de la 
prodL1cc.fon- próducto 

convierte en., 

La inc;:orporación de los NL1evos Centros de Población Ejidal 
- '·• ·. 

(denominación conque •e reconoce de manera legal la existencia de 

un ejido) ?. la léigica rnerc:anti 1 de prodL1ccién impuesta por la 

inercia agro-:-~»:portadot·a de la entidad, es un proceso que se 

inició propiamente a partir de la década de los 40's. 

Cie1·to.mcnte, le>.s tierras habían cambiado de dueño, pet·o la lÍ:igica 

de la acumulación tendría qL\8 t·eadaptat·se a tra'léS de cla 

diversificación de cultivos, también comerciales¡ de hecho, la 

pt·oducción de granos básicos estaba pt·ácticarnente desplazada. 

Ciertamente la especialización de la región hacia cultivos 

comerciales rentables (perennes como el limón, la ~alma de coco y 

el plátano; y semiperennes corno la caña de~ azQtar> adquiriría a 

partir de este momento su mayor dinamismo en el.contexto de la 
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A 

política 

Miguel Alemán través de la 

canalización riego, caminos, 

créditos, de agricultura 

comercial, def'i nieron <e>itrat·egic:inalmente _las pautas de la 

acumulación durante las siguientes décadas, sobretodq a partir 

del agotamiento del modelo económico de sustitución de 

impot·tac iones durante los aAos sesenta. En el espacia en 

cuestión, el control sobre la calidad y C@ntidad de los recursos 

agt·ícolas, el comportamiento de las rela.cicines sociales y laas 

cat·actedsticas de la propiedad. cle;,~a:~:':t~,e~?a, condujernn a la 
- O:-º ~~O~~::,,;,~C-.~~~~::r:'::~~~='~'•-~~~~-=;:,_~;-

r e ap rnp i ación directa e indfrectati:fe:;élosc :_-ei5'pacíos prodL1ctivos 

pot· los grnpos minoritarios; y'C:i:inJ:ft::-i:T~fof1 al sectot· agt·fcola 

ca 1 imense en el vértice pri nc:;_ip21;/c~~~-Ía :cc:inf'igurac i ón reg i anal. 

en el contexto~~ la crisis agrícola nacional, que 

impactó sobre todo la_prc:iduccltjQ de algunos granos básicos (maíz, 

-Frijol, etc.) como el algodón, por la 

e>:pansicin de cultivos Jon-.. ajeros como el sorgo; ésta, al igL1al 
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d~stin~dos al turismo de altos ingresos~ han mbdi~icadc más 

recientemente las pautas de la acumulación en sectores económicos 

considerados de "pL1nta" en el esqL1ema económico nacional. 
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CAPITULO III. EL TERRITORIO Y LOS PROCESOS LOCALES. 

Generali 

El 

tiet"t"a -corno 

que asume 

ritoric1les. 

Se ha hablado de la ejidalización del territorio nacional como el 

acontecimiento contemporáneo que ha modificado más drásticamente 

la estructura graria nacional, sin embargo, el reparto agtario no 

implicó una transformación real de los procesos productivos y de 

las condiciones de producción. 

La naturaleza histórica de este proceso en la región colimense, 

que -pat-te -de -una - fase oligárquica iniciada en el Porfiriato a la 

etapa propi~mente agrícola comercial actual, permite establecer 

una relación entre el tipo de unidades de producción agrícola y 

el nivel alcanzado por las fuerzas productivas; la diferenciación 

resultante tanto de zonas agrícolas corno entre productores , se 

analizará en esta parte a dos escalas diferentes: la COMUNIDAD 

RURAL EJIDAL y la UNIDAD TERRITORIAL DE PRDDUCCION. 
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De las modalidades·:· de tenencia· de la t_i ér·ra, -.-. reconocidas' . 
•,,_ ·i'.·· . 

legalmente en nues:tro.pá:í·s:.l~ éropie!da~· comuoal,, }a:,'pr~~\l"'.d,:~:.Y ).~<. 
propiedad ejidal, ' é~t.C1::;·i::1t(i~C1 •Í:oné:::~nt't;a casi el ·•5Ó'i'.él~''.;¡1~·;¿ú.?':1. .··. 

terr i to1· io nac fona_;~ .~2:~¿,~~~;~·~~ie otorga de\ e\ J~~~.~:,{~~~~i~~;.~·~·§{~J~·. 
e>: i stentes compt'=e~lct~ ~~· Wé;~· 'J,6§; h~cfát-~a~( </pil~c:\t;¡;~;:f~.·•.~1~~k11' ¡·¿,6 . 
e j i datarios < 5¿1. :§c:JE!.J }~; ~fa;y~t¿ rÍ ~r~hom'.~c ~mcif¡f ~,.( •·~~ ¿-~~~~ ~:~ · .. ~ 1 

campo >. . De ~st·e.~·:~.t~~t~·l·~.f~o:;éc,Í -~fs4·~~·c¡·~re~s~ '(\¿' 976. 353 de 

temporal .·,y /t3~';'33Ó}":936·•'s:3de~'f'.i'.§gd) ·~on trabajadas en labores 
~' ·» ', ··-~· :-" .,., "·- :;.. ~,,~,,. . . ;-: ;_-- . . 

ag rí cc:i lás ;;~ ·~~~f!~~~·ri~~~.~~~b.~~W~~~~%R~~ g~ ~Llp,et-1' i c i e que actua 1 mente 
º;>· ·,::e ·' · '• • - ii~:~:.~~ · ' 

. se cl.l 1t.c-iva :~n.f~i''.ei~ iP~~~fsti: LQ,s'ligllp :~~.a:t:OsJconsig na dos en el Atlas 

Ej i'dal :cciel;·'.;iE~{~ªci ·"b~Pcift~~.;fff'i'~e>~/ 
-.'.,.;.~{'._;·¡.~~;; .... · . 
. ~~~~·'.: ~~~;~-~~::::é/1.:: ,~,ó,,__c_ 

. "· :~!.·- . ': .. 

La importancia de este ti~o'F~é estrü17tLwa no deriva de hecho de 
'" :.-.-·~:.. ~>' -'· 

aspectos como la calidad y c·a·ntidad de los repat·tos agrarios, 

sino de las características que asumen las relaciones de 

producción entre los individuos y los grupos sociales en relación 

al uso y usu~ructo de la tierra en este régimen de explotación. 

El ejido es ant8 todo una ;:ur·111c1 ut: apr·opiación de la tie1-i-a, 

constituída por un conjunto de relaciones que con~iguran el 

territorio sobre el que se asientan y determina~ ~ormas 

espaciales particulares. 

Como ~igura legal, el 

de la tierra dentro 

posteriormente con 

régimen ejidal de explotación y propiedad 

,de la 

la 

Le.Y. del' 6 dÍ? enero 
~-{.:_;,;-'-~·' 

. ¡:n:orriL1l.gC?.2'{ó~~ "'.~~], 

de 1915 y 

artículo 27 -· . . . . . . , .. ¡:,~>" 
se esi:~bfé¿¡¡;: :,~~º~~;~;i:tt\~~:·~ sª··.c:~_i····e··-.'_a&.J:r me>d caná 

. '.'•' ~ .. __ ... _ .. ' ,. ' -_ ~-'--· ·~ 

const i tL1cional, 
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interés social por 

pr·opiedad e 

impet·scriptible; sujeto .Sl..\ aprovecharnien~o'ffi);~j~e;ipi~tación a las 

modalidades establecidas por 1~1 ley, bajci ia':di~·eé:ci~n del Estado 

en cuanto a la orga~ización de su administración interna, basada 

en la cooperación y democracia económica y que tiene por objeto 

la explotación y el aprovechamiento integral de los recursos 

naturales y humanos, mediante el trabajo personal de sus socios 

en su propio beneficio, la liberación de la explotación en 

beneficio de terceros de su fuerza de trabajo y del producto de 

la misma y la elevación de su nivel de vida social, cul t1..wal y 

económico" <Rincón .• 1980, p.154). 

De esta forma, más qua ser una figura intermedia entre el Estado 

y el productor para la natun:>.1 es. 

propiedad de la nación, resulta ser uh o~ganismo efectivo de 

control del sector· campesi~o, al e>dstir una e>:cesi va 

participación del gobierno · en las decisiones de ejidos y 

comunidades. 

En lo referente a los aspectos de la organización social y 

productiva, el espacio de la propiedad ejidal está formado por la 

figura social del ejidatario, usufructuario dé ün~ parcela 
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individL1al otorgada por el Estado, aL1nqL1e t:n _algLmos de los casos 

los ejidatat·ios c:.orn?sponden a Llna segL\nda o ter·cera generación 

qLle ha tenido acceso a la tierra heredándola, o a lo sL1mo, 

obteniéndola por las vías de las ampliaciones de los ejidos. El 

núcleo familiar, eKtenso o n~tlear, integrado por las mL1Jeres, 

esposas, hijos, etc. 

Así mismo se encL\entran otros agentes sociales qL1e no tienen 

acceso legal a la tierra· _55;ino a .. través de formas indirectas de 

incorporación al proce_so prodL1c:tiyo:_ Jot·naleros y avecinados, las 

relaciones de los pt·imeros. con: los e_jidatarios son e>:clL1sivamente 

como mano de obra, mientras qLle los avecinados se relacionan de 

una forma distinta: como fLlerza de trabajo disponible, y como 

posibles concentradores de tierras ~ través del arrendamiento y 

la compra de los derechos agrarios (actualmente estos se 

comercializan en 250 millones de pesos l. Estos mecanismos junto 

con el intermedianismo y el coyotaje, que en este caso implica 
- -- --- -·--·-

una apropiación del pt"Oceso prodL1c.tivo a través del control de 

precios y la comercialización 

agrícolas hacia los mercados 

más a detalle con 

Esta forma de 

dificL1lta en p 

participación de 

recursos y la .como 
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sL1puestos benefi_ciarios directos del l..ls1.1frúcto de la tier-ra. 

En c~anto a las propiedacie• concedidas~ é~tas se encuentran 

pa1rceladas en forma individL1al e inclL1yen Lln solar <ter-r-eno para 

la constrL1cción da la casa-habitación) por ejidatario, e~i~ti 

también bienes comLlrlciles no fn.1ccionc,1dos- pa1··a el us1.1fr-ucto 

como s6n los terrenos destinados a algllna actividad 

la constrllcción de escuelas, iglesias 

no laborables y/o de agostadero. 

Respecto a las aL1toridades, los 

Asamblea y el Comisariado Ejidal tienen una representación 

política mayoritaria dentro de la comllnidad rL1ral, ya qlle el 

acceso a este tipo de fig
0

uras jL1rídicas, inclllyendo El 

Comisariado Mllnicipal (qlle es la tercera en importancia) es 

inexistente para el resto de la población qlle integra la 

eligiéndose 6 representantes y slls respectivos Sllplentes: Lln 

Comisat·io Ejidal, y un . Tescwer·o, elegidos 

directamente mediante el voto de los ejidatarios, los cuales se 

encargan de los aspectos juríridos administrativos y produ¿tivos 

de las parcelas y el Comisario Municipal, designado directamente 

por el municipio, quien a su vez elige a los 2 miembros de la 

Comisión de Vigilancia; este comisariado resuelve aquellos 

asuntos relacionados con el orden y la dinámica social de lé\ 

población en su conjunto. El desempeño de estos cargos no 

54 



Por las 

distintas Ltna 

los 

medios de 

de la 

entre lá 

agrícola~ y.el-tipo L\na de 

ellas, así corno de los 

labores agrícolas. 

En otros aspectos como el vez más 

limitado para los 

vencidas y la selectividad cL1ltivos 

exclL\sivamente comerciales esta 

sitLtación resL\lta ser en la 

decisión del p~odL\ctor de de 

sus propiedades. 

Actualmente en la entidad los ejidatarios poseen el ~1~6% de la 

superficie total y están integrados en 151 ejidos, cL\ya extensión 

es de 324 992 hectáreas: La mayoría de los ejidos son de vocación 

agrícola allnqlle la SL1perfi¿ie dedicada a esta actividad sólo 

representa el 35.2% 

es de 40.0% (115 862 

(101 Bé2 h~s.); la SLlperfi¿i~ d~ agostadero 

has:•Tj Los" mllnicipios de .. mayor SL\perficie 
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apartados 

concretos que pueden 

<mapa 7> 

en-fatizar en los procesos 

partir de cada una de ellas. 

La articulación de lo ihdi>.ddual y lo colecti>,·o. 

COMUNIDAD RURAL 

COMUNIDAD RURAL SANTA RITA· 

Santa Rita, en el municipio de Manzanilloj es otro de los ejidos 

de la -franja costera en el estado, se localiza apro>:imadamente a 

4 km. de la laguna de Cuyutlán. 
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MAPA 7 

SIMBOLOGIA 

SANTA RITA 

2 LOS REYES 

3 MARABASCO 

4 CHANOIABLO 

5 EL PUERTECITO 

6 COALATILLA 



MUNICIPIO 

ARMERIA 
COLIMA 
COMA LA 
COQUIMATLAN 
CUAUHTEMOC 
IXTLAHUACAN 
MANZANILLO 
MINAffl LAN 
TE COMAN 
VILLA VE ALVAREZ 

1 OTAL ESTATAL 

CUADRO 1. 

TENENCIA VE LA TIERRA POR MUNICIPIO 

SUPERFICIE EJIVAL NUMERO VE EJIVOS 
lHAS.) 

30276 10 
35894 21 
16496 14 
37229 11 
26630 11 
20523 11 

105179 36 
1 IS741S 8 

727 22 
7'L90 7 

324992 151 

- ' . - .- - . ~ ,. ": 

NUMERO VE EJIVATARIOS 

1533 
2292 
1136 
1 81$3 
2128 

628 
".5701 

603 
2090 

546 

16540 

FUENTE: PRIMER INFORME VE GOBIERNO; _CARÜJS'Vt LA°MAVR1ViVIRGEN, 1991. 



~) Procemo de consolidacidn ejidal. 

L:os. primeros ejidatarios provenían de otros estados, de Jalisco, 

Michoa¿án, Sinaloa y de otras localidades en Tecomán y Colima. 

Estos pobladores . trabajaoan como apa1·cen-os i=n la -finca de La 

Hacier:ida de CL1alata, ... cuya dÜeña er:-a la Sra. Isaur.a V.idri.ales - de 

- .. ~-: = - ' -. ' :.·, -- - - . -

Esta propiedad t=ue _.se~} ..... ~é!Si:f~tí di{ PPF ,Lt.n ~ t~t.;:'fj~ci'tt:Í';~~~~ I?'.3~, a_ 

partir de ésto comenZ.ó a ~e~aer econ~mi ca~enhe y ~u~·,~tia~dÓ~ada 
poco a poco, per~ loé t~abajadores.- que permanecieron en ·los 

alrededores, realizaron una primera petición de tierras el 25 de 

mayo de 1936. 

La hacendada trató de impedir la repartición de sus propiedades, 

-fraccionándolas a nombre de sus -familiares,, este -fraLtde -fue 

descubierto por el gob~erno y Je -fueron e~prcp~~d~~ todas SGS 

propiedades en el año de 1937, cediéMc:folas"para' la -formación de 

la comunidad de Santa Rita. 

El censo realizado para tal 

pero únicamente se tomaron en 

El documento que ampara la propiedad y posesión de la tierra 

tiene -fecha del 25 de septiembre de 1936, -füe señalada como 

a-fectable la Hacienda de Coalata, se otorgaron 1062 hectareas, de 
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~ ~ ',,: - ' -- ·._: ·-:. __ '., 

las c:L1eles 735 son de §c6:i;;~~~; y'325 5on'-1laoorabTeé Sª pat:.c:elación 

por · ej i datar 10 corre~pcin~ fl,-e:n~C:ti!i~~~~·· ···e~1•.1fi~r1:b ~lat:~t;iego .•y .. s. 

cetT i les de agost;;1dero, ·; ~L1~an;í:i6~.¿4iJ¡JCl~~~-f·ar·.;{~d{vicLc1~e~ú 2on la 

parcela escolat·. No se .. ha. rec,\liza.di::J ningt,1na -~,rn~liacÍ.ór-l/ .·. 

b) Trens~orrneción del espacio productivo. 

La Hacienda de Cualata destacaba corno productora de palma de coco 

para exportación. Con el cambio del régimen de propiedad de la 

tierra, · los campesinos mantuvieron el cultivo del palmar hasta 

1944. La destrucción de los palmares por el ciclón ocurrido en 

ese a~o, reorientó la ac~ividad agrícola hacia la siembra de maíz 

y ~rijol, cultivos que les resultaron poco redituables. 

Posteriormente, el apoyo que recibió este ejido y ott·as 

localidades colirnenses, sobretodo en cuanto a infraestructura de 

riego durante el período de Luis Echeverría, diversificó la 

producción a través de los cultivos frutícolas, esencialmente 

limón. 

En la actualidad también se siembran: mango, plátano, tamarindo y 

papaya ; la siembra de maíz y de otros productos corno frijol, 

aguacate, guamuchil, guanabana, calabaza, chile verde, se realiza 
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. para aL1toconsL1mo, junto con_ la. manutención de=? ganado y la cr!a de 

gallinas; cerdos, ·patos,. ·etc. 

El api-civech.:1milmto de la LagL1n.;i c:Je, CL\yL1tlap para la actividad 
- ' ' ·-._ .. :, 

pesquet·a (de tilapia, jaiba,· aline}él É!s mínima, .aLinado a ésto los 

problemas derivados de la con~an,ri[iC\c)~n de la laguna . 
. -. ;; ~ 

:~··· ''< ... fr .. 
: '.'.< ::: . ,;: '\-~·~:' . 

E:: isten además dos laclrf{r~ra~ y ün ~~~¿;-~ñci .aserradero. 

e> Caracterización de las ~uerzas productivas. 

De los 63 ejidatarios originales únicamente 12 permanecen en la 

comunidad, la mayoría de estas personas viven en Tecomán, Colima, 

Guadalajara y algunos en Nayarit; po~ lo ~ue l~ presencia de 

jornaleros y avecinados supera l~ participación ~amiliar en las 

l1Lt"'r· lé\s. Los dueños únicamente vienen a· vender' sus cosechas o 

arrendar las mismas (el precio de una parcela sembrada varía 

entre los 40 y los 100 millones de pesos). 

De un total de 573 habitantes, 283 hombre~·y 290 mujeres, 

aproximadamente 260 participan en las labores agrícolas, hombres 

en un 90X, porque la participación de las.muje~es ha disminuído. 

Para limpiar las parcelas se contratan diariamente 3 jornaleros o 

avecinados; durante la cosecha, de 10 a 15 según el cultivo: para 

tamarindo se contratan grupos de 15 personas para todo el corte 

59 



<durante 20 diásl~ pagándoles 

700 mil si se trata 

limón se les paga 

dl:! ac:uer-do el la tE?niporada. 

Las empacador-as 

los cortes 

Cuando la activi 

y ejidatarios 

~migración . .:1 

comunidad. 

COMUNIDAD RURAL LOS REYES. 

La 

pat'.a esta 

Los Reyes es una de las coinGni'ciai::les lót:ai-izadas en los márgenes 

de la CBt'.t'.etera costera a Manzanillo, pertenece el Municipio de 

Armet'.ía y se encuentra muy cer~ana a la laguna de Cuyutlán. 

a> Pt'.oceso de consolidación ejidal. 

El ejido Zorrillos ~ue ~undado por decreto presidencial el 18 de 

noviembre de 1937 dut'.ante la administt'.ación cardenista, el 

proceso que dió lugar a reparto tuvo sus origenes en los 
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e Ji datarios· 'Furídadores ~a·r.tic: ipi:\r:~n. e 
-;_-_.,· . . . 

-·--,._ . ;;~~~·-.·.:~.·'._-· ::,>-,' _-_:\~{.· - --~-- <->-

Las tierras que· les :~Lt~to~ º.~~~~a~as.~p:rt~·¡,ecían 
haciendas prop¡tkcilc:I <:Í~ Iaf.sra. iisaL1r:a.·v{dt;'.ia.1es; cie 

p1·ácticamente dE!.:lo~ fl?·t·rif~;~o¡ · ~~~-Rt'.~iidÍdo!5 entre 1;:1 actual 

población de El/c6'iomoc•:y >el. Río A1~m~rf~,~ segt::tn se especula entt-e 

El testimonio de 

los campesinos de el proceso de 

ejidalización data los. 3CÍ's, sin 

embargo, la y 

acontecimientos al 

E>:istía una 

la petición de n 

mucho mayor a la otorgada. 

La credibilidad .Y el a perderse 

ante las matanzas y en el 

movimiento, a pesar un general 

revolLtcioncH·io, el proporcionó 

armamento para que pudieran . la represiºon 

de la gente de la Hacienda. 
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Es 

a un ciclón qL1e a-Fectó la zona, hubo mLicna:pobiación que llegó de 

los poblados cercanos, -Fusionándose entonces los antiguos 

poblados de Cocinitas y Zorrillos, por 1o cual se le denominó 

o-Ficialmente Ejido Zorrillos, Población Los Reyes. 

Por lo tanto, 

considerablemente, 

la del 
"' 

si:' concedi;,,.t'bn';:c 1095 
····-o··=-'=-o~.07~"'0- -~~=:~o__~=~~::'"c_'· -

ejido 

las cuales 

plano <35ó de; eiias 
:'~ ... : .. •·· 

comprendían 450 en corréspondiendo a la 

superflcie cultivabled y >645' cer·riles, inclLtídas la parcela 

escolar, la de la Iglesia Y•la }d~·:'.l~:MÜ]er. 
':·· . ..:_;...:~:,.: ·:::;\.'.· 

.·.,.· 

El 15 de octubre de 1969 se .. cb~C:~dil {a primera 
.,, L>,'. .. · 

46 ejidatarios más, con Ltn total d'í:;44o heáát-eas 

ampliación para 

_•o:c"-;7,.:0-o;-~~-:0-·-.; • "' r " •, - - •• ·-- --·:__-•_- -'-'.-:C,o 

.de las cúales< 

sólo han sido entregadas 30Ó>. 
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.. · . :·· .,· 

En .le.{ parceladón real i·zada, corr-esponden - 20, - hectáreas · por 

ej i dat~dci, ~ciníprt?nc:Jfenc:Jo cada 

cerriles y 6 en pl'ano·pará. t)ego. 

b) Transformación del espacio productivo. 

La producción comercial de distintos productos •grícolas se había 

consolidado en l~s etapas previas a la creación del ejido, de tal 

forma que el cultivo de coco "cayaco" (aprovechado para la 

elaboración de aceites y jabones) per~aneció como la actividad 

económica de mayor i~portancia en la comunidad. 

El 2.prc·:cchamicnt'o de la laguna de CuyL\tlán para la pesca de 

distintas especies comestibles (huatete, chococo, cangrejo) y la 

extracción de sal, que a partir del surgimiento de las primeras 

cooperativas sal i ne1-as n:;pt-eserrlat· í a una importante -Fuente de 

ingresos. La explotación de algunas especies maderables como el 

ahuehuete, la galeana y las paratas, empleadas en la fabricación 

de muebles o como combustibles, eran actividades complementarias. 

Entre 1950 y 1970 se observa la sustitución gradual del cultivo 

de coco "cayaco" pot- el algodón y Lma ac-tividad ganadera de 
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importanda. , Posteriormente¡:es: a 'partfr , de 19.70 cuando el 

· CLllUvo : de:':li~ci~: :~j¡¡. cl:lr1~:ie~.te.:, .~.~·. la acÜyit:jác:f~; ecci.nó1n.ica 

princ:i'pal ;,",n{fs"6ia~E?íite en ~i ,~Ji.dp,;~ihb : en ~Od~ la franja 
., : .: ;;>,t··_:~::·: 

costera d~;;Cf,ú'~~a>: 
.~, .. ::\. 

;: -~>:;:::'~ _/,· .. ,~.-... :::.:~ 
:~'-> \~- -. ' . 

ActL1~ l ~i'eiit'rii' 'J.ci~<'cLllt i~os' pt~.i ..;é: ipa les son mango, el 

tamarÍ..;ci~~9: ~i.,.~b~b {en menor proporción el ajonjolí y el sorgo, 

q1.1é san·2¿¡f~~t~~ ,:ci·ti~ "Feq1.1i~t·eri de mayor capi ta1 y mantenimiento. 
>-.. )=.(· , .. , .... .,,;f ~;,·:tL·- , ._:(_ '.~· 

. .Por :at.l,a 0 paí:,f~;:;,-ó){a" p<:Jbl.;\c:icin ~aneja algL1nas estrategias de 
, . , ~'=·-:... . , ~:·•:;_·7¿·.:·.'-~.':";'2 ·~ .>.:~-,-, '--~-'--~-

a limerit~;:fti~g~r1ió~f Pc~gJ;.f-aL1ti:lc8nsÜii;b'; :.¡:affii:1iar; destacando las granjas 

porcin~~. éa;r}~~~'fr iv:íC:cila~'(~ai:~s y pollos>. 
-·~- ~-;/;: 

La prodL1cción de limón :i::iE?~e't:olllo destino principal, las empresa? 

empacadoras de -frL1ta en'T~~o~án, entre ellas BENEFRUT, la cual en 

la práctica ha resultado se~ inoperante <situación que se ha 

agt·avado desde qlle -fue·:cedida ·a los socios>; y la serie de 

intermediarios y coyot~~.iqG~enes siguen 
- '·'-""º• ,.-.. ": ... 

compradores de la pt·o_d1.._1c.ctc:iri·: 

Para el caso del mango y el tamarindo, se de venta 

por adelantado o. a pie de huet·ta a algunos intermediarios qlle ya 

se conocen con anterioridad. 

Existen dos cooperativas que controlan la prodL1ccicin de la sal, 

la de Los Cirllelos Ccon 475 socios) en el Municipio de Armería, y 

L1na segunda en Colima, la cual quebró en )986; se producen entre 
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100 y iOC>Ó 

La 

. . . .. 

aspectos ambientales ~ue;in~luyen en el 

di~erencial de las parcelas pueden destacarse dos: lci in~lUeneia 

ciclónica, que ha devastado varle~ veces a la población, y ha 

signi~icado. importantes pérdidas de cultivos en 1939, 1941 y 

1959). Y la calidad del agua, sobretodo lo que respecta a la 

salinidad de la misma por la cercanía de la laguna de Cuyutlán. 

Este aspecto ha determinado que las paracelas más productivas (de 

limón por LJemplol se ubiquen en las zonas interiores y los 

cultivos poco rentables (como el maíz) en los terrenos aledA~os A 

la laguna. 

De las 350 hectáreas de cultivo, 132 trabajan bajo el sistema de 

riego. Existen 3 pozos para la irrigación de las parcelas y uno 

para uso doméstico. La organización de los roles de riego es de 8 

horas al mes por ejidatario, distribuidas en tiempos de 3 horas 

cada 8 ó 15 días según el cultivo. El costo por hora es de 2000 a 

2500 pesos, de acuerdo a la localización de la parcela, esto es, 
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del c\gL1a 

.c::ampesi nos a 

riego en 

agL1a de 

es más 

ejidos de la con BANF:UF:AL, y 

además de garantía 

para el 1 im6n. 

En tres ejidatario~ cllentan 

con tractor propiedad de cl.a~com.Lmidad 

.de~dé h~c~<,,~;-icisi~>ñ6s, i~Xi~nJc:l 
entonces qLIE 

pesos la hora, 

parcela entre 100 y 250 mil pesos. 

c) Caracterización de las fllerzas prodL1ctivas. 

Se Clienta con L1na población de 372 habitantes, 192 hombres y 180 

mujeres~ el ndmero promedio de ~iembros por familia es de 6. 
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La mayoría de .las parcelas son trabajadas por su~ ~ueAo~ y sus 

también participan llevando ~· los 

trabajadores en las salineras; éstos últimos constituyen una 

importante oferta de trabajo durante el invierno, única época del 

aAo en que funcionan las salineras, por las condiciones 

requeridas para la extracción de la sal. 

Algu11os ejidatarios ocupan peones en determinados períodos y 

según el cultivo de que se trate, para éstos, el pago se realiza 

a destajo por la cantidad de rejas cortadas de limón, tamarindo, 

mango, etc. Se trabaja en jornadas de 6 a 8 horas diarias, 

pagándose en promedio 10 mil pesos diarios en parcelas de limón, 

y de 15 a 20 mil en parcelas de mango. Esta mano de obra está 

integrada par los avecinados y los migrantes pendulares de los 

estados de Jalisco y Michoacán. 

La migración hacia los E.U. es coman entre la población joven y 
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ai::tn de c:ampesi nos .no ';tan~'J 6\¡enes( · Otra '-F~1ent~ setllndar:l.a dé 

empleo que esté c:obr~riclo importa~c:fe es 1a1 termci~lii!c:trié:a en 

Michoacán~ 

COMUNIDAD RURAL MARABASCO. 

Esta comunidad se localiza al noroeste del mLin i e: ip i o de 

Manzanillo, a escasos 4 Km. de la ciudad de Cihuatlán en Jalisco 

recibe su nonbre del río Marabasco, límite natural entre ambos 

estados. 

a) Proceso de consolidación ejidal. 

Estas tierras pertenecían a dos terratenientes: María Gil y 

Car los Her nández, -Fuer-on e:.:prop iadas por el gobie'rno cardenista y 

otorgadas en 1939 a los solicitantes del lugar. 

A partir de 1932, la gente de El Jagüey ( como se le nombraba 

antet- iormente l comenzó a organizarse para adjudicarse los 

terrenos donde actualmente se encuentra el pueblo, aprovechando 

el embargo realizado por el gobierno -Federal sobre estas 
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propiedades.· 

al 

El.censo 

para proceder a la 

violencia que se viv~a en la región por el conflicto entre 

agraristas y la rebelión cristera, dificultó en principio el 

poder reunir a las familias. Ante esta situación, Simón García 

incita a los pobladores a invadir y apropiarse de los terrenos, 

poco a poco comenzó a llegar gente de Cihuatlán, y en menor 

proporción de Manzanillo, Armería y Colima. Finalmente el ejido 

le=. -fLY'c entregado el e de -Febre?--c de 1939; Fre.ncisco M8ci°as -Fue 

el primer comisario ejidal, Isabel García, Cirilo García, Claro 

Araiza, Jesús Alzaraz y Cirilo Galindo fueron algunos de los 

·Fundadores. 

Cuentan con una superficie de 1827 hectáreas, de las cuales 600 

son cultivables y el resto son de agostadero. Esta superficie fue 

fraccionada en parcelas de 9.6 hectáreas de t·iego y 

aproximadamente 25 de agostadero por ejidatario, el repi:"lrto de 
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las 

1971, 

censados> . -

Mat·abasco 

Esta 

superficie, PLlEs en 

terreno; durante la 

perdieron parte del ~rea urbana y 

han presentado dificultades 

de los Hachotes, ésta legalment~ 

Secretaría de Agricultura está_ 

supuesta propiedad federal. 

b) Trans~ormación del espacio 

En la antigua hacienda 

forma, 

de sÍ..\ 

Cihuatlán, 

también se 

la l.,;guna 

ejido, pero la 

60 hectáreas de 

para mantener 

ganado y sembrar _maíz, que se mantuvo 

en los siguientes aAos a la creación de Marabasco. El cambio más 

notable se observa en 1959, cuando la región fue devastada por un 

ciclón, obligando a la población a reubicarse, alejándose de las 

márgenes del río Marabasco casi 2 kilómetros. A pa~tir de este 

momento, la producción agrícola se orientó hacia el cultivo del 
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plátano; p~rmarí~c:iend~ la gen~d;r;a c:omcí la seg1..1nda actividad en 
··: ,-

importanC:iá, de hec:tio se tiE!néiurí:pfoyiiicto .de mejoramiento de los 

pies de c:r:fa apoyado desdé kan'Z.~~iTfo~~ par·a c:onvertir a esta 

c:omllni dad en ltna importanté zon.:1 C' ~~A~'~eit:a para 1 ~I prodLICC i ón de 
.' ·'."/ ¡. ' • '· ~ ";:' ,~-

lec:he y carne. También se c:1..11úva'ri '.~r:t:i'6ie~ ·Ft-1..1tales como el coco, 
- ·+·:-· 
.:;,~~~ ·- /(" - . 

y el úíllÓri;) <v. está el tarnar·i ndo, el mango teniendo. Ltn rLlerte 
;;-." ~:.~." ;.1,- - .::~:::/':.·--· 

de hor'falii'as< >'.(me)ón,: chile). EL. 
• ,..., ,:,;:¡-;,;'." '-.:-.:,'·• C' -~:'7."-· 

imp1..1lso la siembra 

En general, las l:J1..1ena 

in-fraestn1c:hwa agr:fcola'' sé tradl.1c:f:!n· en· 1,1n predomin_io de tif;!t'r_as _ 

-fértiles y cosechas redituables. 

La calidad de las tierras está bien identi-ficada y se re-fleja en 

L\na di -fer ene i ac i 6 n de las áreas p r_odL1ct i vas: 1 as h1..1ertas qLte se 

enc:L\entran cercanas al río son consideradas de poco valor, por la 

susceptibilidad de inundación y porque la calidad del suelo 

disminllye en esta zona. Las partes planas sostienen la producción 

de plátano (se manejan cinco variedades: el tabasco, dominico, 

pera, macho y valerial. Y las zonas interiores, al márgen de las 

laderas, se emplean para los C:Llltivos de limón, un cultivo 

redituable pero no tan imp·ortante como el de plátano, se siembra 

porque es un producto fácil de transportar y no requiere de 

muchos cl\idados. 

Existe un sistema de riego bastante completo de pozos y 
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preeú:1; el. riego en 

c:ada. 8. 

el Banco · 

re~iben dinero por adelantado que 

no pueden vender sus productos Los 

coyotes tienen dos bodegas la -fruta, una en 
,- __ -:· .. 

Cihuatlán y otra en Autlán también;éri er estado de Jal{sco; de 

aquí a GLtadalaj;;itca;:· .Manzanillo, Monterrey, 

Tamaul ipas, Mex1cali y otras partes de la República, algunas 

-Ft·Lttas como el µldld.nU se e~:po1~tan también a E.U. El pr-ecic: par 

kilogramo de plátano es de 200 a 300 pesos el kilo Cse obtienen 

de 7 a 8 toneladas cada 22 días), el de limón entre 250 y 1000 

pesos; y el coco entre 150 y 200 pesos el kilo. La distribución 

y comercialización de la leche se realiza en Cihuatlán, s~ compra 

al productor a un precio de 1300 pesos por litro y se revende en 

1500 pesos el litro. Se obtienen entre 50 y 100 litros diarios. 
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El empleo de mano de obra 

los ejidatarios. Marabasco 

~uerza de trabajo 

absot-be en 

ejido. 

En la comunidad hombres y 262 
_. __ 

mujeres, población_ fovenefri~~ü ~'m~yOt~íaLtjüe~:se.incorpora a las 

labores del campo entt-e -fo~.·~i6:~i-1~~-'.:is-·~í'íc:is,-~c:i-bien emigra a los 
."";-.,-, .. ~.,:'l'f ,-:+;-;o_:,· :~ ,.. 

E. U. La proporción de. avecin~dos:es i~iap;Cl>:iníadamente de las 
-~-:.- ~.~\-'.~·.: ;'..;;,~-~-=~- ~l~~':.- .-.·- -·--·- _.,-,_, 

dos 

terceras pat·tes de la pob1;:ilti'ó1"1;•''É!~tc;s fral::Íajcin ·conio jornale1··os o 

en otros trabajos en ciik~~l1áti :·~~,·s#ra ciE! Navidad. 
:¡\; :_.':~; :··· ·~ 

:~ .. -~--~· -- : , -_ . 

12 :no t~~bajadores empleados 
..... ·:':;;:; ~ 

en las hL1ertas De los 10 mil ó 

platanet-as, la . maY~r • parte son hombres: los ejidatar-ios 

propi.:.mcntc se encargan del cultive- }' el mantenimiento ciF• l.01s 

parcelas: el riego, la corta de hierba seca, etc. y los 

cargadores y estibadores contratados por ellos mismos o por los 

coyotes, 

plátano, 

semanales; 

1-ealizan las labores de " I desce.i--ga del 

obteniendo un salario promedio de 120 mil pesos 

las mujeres participan sobretodo en el corte de la 

~lor, el lavado y el empaque del producto, obteniendo de 20 a 25 

mil pesos diarios por 4 horas de trabajo. Se emplea un mínimo de 

5 mujeres y 5 hombres por parcela. 
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COMUNIDAD RURAL CHANDIABLO, 

Chandiablo es una comunidad que se localiza propiamente en una 

zona monta~osa y de dif,cil acceso¡ al norte de la población de 

Santiago en el Municipio de ManzaniJJo, solamente puede llegar-se 
<.: ~ 

por Lm camino de tet·racería',: .'i:J a través del set-vicio de 

transport~: subLn-bano qL\e presta s.er.vicio 2 veces a la serna.na (el 

lunes y el viernes>. 

a) Proceso de consolidación ejidal. 

Este pueblo se estableció en 

Arturo Mellón de la 

Miraflores. 

En 1938 se dió un 

directamente por ellos 

latifLmdista, 

de México, solicitando 

la Reforma Agraria. 

El 18 de marzo de presidencial 

el ejido de Punta 

campesinos. 
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_: . .. - ;. 

cada _·e·J i_d--~tºá~~i6 ·/~~,:~--Mt-~-~:- ·,·.c·ón: e {·h'eC(~trºe-,~s~; ?~~~-~,-;/fCfi-d.~·~-:-:-; \~-~~.· -;2 ~-'.·p~-~c_é i ª-~-

•ae 4· .:t1~§;•·'~2~·~~·;_ic¡:,~~;~~¡~BE!~,;:i!f~t~·~-\21~1&~~~-íi~~);f1~é:-~'}t~_J·,, :;son·-• .. tie1·ras• 
··1 abo t}~·~i;~~~:~2J11~~f~,c:~·~~!f ~t~f~-~-!~;~~f~:~~rt3:~~~~~'.§~.:·j'·~!~~~~ .':fg9l'·~·d•: d ¡ •• ambas 

~ar-~-~~·ii~'.·:.;'Iñellentdín 9~Ei8'.r\1-~·ci~:~:c·tr~~~!~~ff:¡~~~~~;~·~~{- ~ ·· 
E 1 ·.• 22 _'.cj~'.~~;~~m-~t-v:~:~~; 1:9i2 ,: : 9/1 d~·· · :·~;,~1r~~;rg1·~'·.J~cié :fa-966 y •. 22 de 

¡,;.~;- -.- ."<:~·:-' '!• '-:.-:·~-· - ... -.-!.~/' -->·· ,- .. -; :;¡·~::.:; '-"~i"· ~":{.,-2-'\:~.::5.:r, 

seipt i~rntii~JHá~'.:•fctic1 •;°S'~ otorga/cin 'las(. a'íl'ii:>l;J:ac:):c:ihes qí:ie c'L1b1·en ot t"as 

1504 ·t1ectá~:-~ai~ ':~o~is · en~s- e~ ~~;~~~~~ ·.de•2~gdstad~~·o •. • 

b) Transformación del espacio productivo~ 

Los cultivos anteriores eran el ajonjolí, el maíz y el 

escobillón, en la actualidad, debido a que la mayor parte de las 

tierras son no laborables, la agricultur·a que se pt·actica es de 

temporal (de maizl; sin embargo se cuentan con algunos huertos 

plataneros y limoneros en aquéllas parcelas que cuentan con 

riego, ~l único pozo existente pertenece a un solo propietario, 

el Sr. Don Felipe 

Robles. 

La localización discontinua de l~s parcelas respecto a la calidad 

de las tierra es importante para la distribución de los cultivos: 

las parcelas qaue se localizan en la zona plana son empleadas 

para la siembra de maíz y las que se encuentran en la zona 

monta~osa se emplean en la temporada de lluvias para introducir 

ganado. 
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Los campos de .cultivo comienzan su Período de siembra en Jos 

meses llL1viosos Cd~ .Jurii·o a ~seRqE!mbr:e> y se cosechan en enero, 

el restód~l ·;a~.P'~:t:. 'dj]·¿,; 'Je~·~a~sat'. la tierra, se desmonta o se 

i ntro~Ll¿_~ ;k ~:~riff8o;; .. '. ~~t·iL gL1eé ;s~{ coma e 1 ras troj o y dem~is 
- ;;: ,'>"\ <."'.:~'· :·){>~ · .. -~~·-· .. , .. -,, .. , 

despé:dii:i~\s:~;h '2; .~.: T!;.: ·.¡ .···. 
El maíz cog~¿~a:~;~~:¡;¡~·~~:8'iido a. dif'et·entes el ientes a razón de 470 

~i 1 pesos i~:t;ftd~~i~atf~', :•se ;gÚarda. una púte para ut i 1 izar ro como 
',( -<' ·;;f· /'¡~,.~ . . ,. ,: ·;~·:~:::< 

alimento del gahaé:lo; 
·-· ~'·· .z.:, 

'- .:'.~';I·· . :,- :· ·,_,:·: ,_o=_,::-: 

La gan¿defta se practicó en algún tiempo como actividad de 

ca~ácter comunal, pero al no contarse con la asesoría adecuada, 

hubo una introducción excesiva de ganado, que deterioró los 

suelos, pero el problema principal partía de ser una actividad 

acaparada por dos ejidatarios exclusivamente. Finalmente, dejó de 

practicarse a partir de 1989, únicamente se mantiene un número 

reducido de vacas, para la produccióM y comercialización de leche 

pes.os), que a su vez fLinc ion.a como el principal centro 

abastecedor de Chandiablo. 

En este poblado.como la ocurrencia de 

ciclones ha tenido de ten·enos 

cultivables y la necesaria se debió 

a uno de estos fenómenos (en 1936). La población ha tenido que 

reubicarse ocupando las faldas del cerro para maximizar el 

terreno cultivable, además de resultar en cierta forma una 
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garant!a para"su seguridad~ según 16,ma~lfie~tan los pob)adores. 

En la c:oniLmidad se lOca'liia ün Clf-t"oyo;. áHméntfdo \P0t~ Úna'serie 

de manantiales, éste e?: C\~1-~~e-C:h~ci6 PC\t"a ~ba~teC:e/s~·de ·cigua 

potable y para la cd~~~rÚ~~Í.~11 á~ ~br~v~de~;os pai'a · (il 6anado, 
;'./· 

: ._ ··-. -'.\'.:··_. ,-.-:,_:. :'.-:-:' ,.:_;_,-

pero durante Ías,;l lpv)as, Li.~g~ 

i ncomLmica .. a l'a e:'o~frnÍE~;¿./; · ;. O<'( 
'' ,.,, ·-·-·· -- -----· .--_±:--..::-_--·_-¡;;:_::;,_: :· ----.~--· ...... . 

~-:-"~ .. ·_;'-~_¡.:- ,·;~· 

->·' ·, . - :::;r;·· {'.'' ·"--~~ ... ·.<:-. -·-

No- e):fst'e ~c\n,Lln .:'aJ~sÚ~~·iffiiknt.o )a:~cuad~ ~e agl\a pat·a ;.ié~b, - ~hi:ln 
e>:isÜdci° va'/ios' pt:~g~~mas pará la constrüc2ión de Llna pt'~~é\, pet~O 

. .. . . . 

no han sido habilitados porque la atención en es.te. rengTon se ha 

concentrado en Santiago. 

En los aspectos de maquinaria y créditos también han sido poco 

-Favot·ecidos, en la administración del presidente Díaz Ordaz, 

recibieron varios tractores, los cuales quedaron inhabilitados 

casi desde entonces por -Falta de mantenimiento, de tal -Forma que 

en la mayoría de las parcelas es utilizado el ·at-adci: 

.. ' '.,.,_, 

trasladat·se ca-~ita1:Tciel.· ''i;;siaeio púa 
,. ~:/:·::..c. _, - . .-.-~ 

d.HicL1l ta' ',¡,i;; ;s:Ítu~¿; :i.ó'~ }cj~~C ~"los.-
"{·~ .. ,·;:- ~ '<' .· }-·;<- -, .. , -, ,- ';:(·~·-"::;~~\ ~;;\:. : '· ,• . 

en .t::ealidáci•·san niúy. pocos los 

La necesidad de hasta la 

tramitar los préstamos, 

ejidatarios, y por otra parte, 

créditos que se han conseguido. 
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el Caracterización d• las fuerzas prcductiv••· 

La comunidad está integrada por gente de Jalisco y Michoacán~ son 

en total 540 personas entre ejidatarios y vScinos. 

La temporada de .siembra y cosecha marcan 1- i tmos de tt·abajo muy 

específicos par~losYpobladores 
•• '"••"'¡ ' e•" • 

del luga1-, como la mayo1· pat·te 

los ejidatari_bs'~~"€~_al)~;;¡n tt-abajos eventuales el 1·esto de la 
-·. - >-~Y;:;~ .. -··"-, :;..·.:.-¡_;:;~..--o,-·-,.-.-·--

albañile~.:i'.i, :20;8~,i~~~~gá'c1ot"es y estibadores en centt·os urbanos 
-~;~¿.>~:;~::-~:-:·,- ;_; __ {_¿· :-·.,: 

como Santiago y .MC\rizan1'11t:l; también son empleados como jot·nalet·os 

en otros ejidos, Obteniendo ingresos de 25 mil pesos diarios. 

La mayor parte de los jóvenes han emigrado al norte del país y a 

las ciudades de Los Angeles y San Diego en los Estados Unidos. 

Los ejidatarios junto con los vecinos constituyen la principal 

oferta de trabajo para otras poblaciones, ya que ~s un número muy 

reducido de pr9ductores en la comunidad los que tienen la 

posibilidad económica de contratar peones. Cy son los que se 

ubican en las mejores tierras en las márgenes del an·oyo). Las 

mujeres casi no tienen participación en los trabajos del campo, 

ellas complementan el ingreso familiar vendiendo verduras 

(nopales) en Santiago. 
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COMUNibAD RURAL EL PUERTECITO. 

ESTA· ITSIS 
SAUR fr'f LA 

FID l1EBE 
f;i3LJIJTECA 

noreste del 
',.,·-~-·~;·.:,' . '-- ·.:;,~-

mLin i c i pi o de Armería, fLte:féfr:ónoc:idá ofidalménte er1 .1959 dL1rante 

lc1 admi ni straci ófl .d~ Qap~J~'_;·&~~~:J~:J;i .fWl'A~;~~ta;,ii:a'.'.¡r~~¡.¡.,;<Lrb~1~é d~ -dos 
''.;:;'·- ~---.:·: -,s-;,·. 1/·.· .·, ''<,t-·:·:· 

ejidos distintos:. el dé A'~a~J.Ji!ci·?;;;,;N~ili!Ji ¿:g~\2~b~cFi;;r~ erl Rincón de 
.. ,. . :<:~:: <::'· -·:"'; 

Lcipez < mllnicipio de Armet'ja) l'.y ~~1-.- Ro~ai-·ici,> ~on cábecera en 

Madrid 

al Proc:esode 

En esta sitL1ación particL1lar, el sL1rgimiento del ejido El 

Rosario, creado por decreto presidencial el 9 de abril de 1931, 

corresponde a un seguimiento del ~Dnflicto agrario iniciado en 

las postrimerías postrevolucionarias • Lá dotación original forma 

parte de lo que era la Hacienda de El Banco de Jicoián, ai no~ie 

del municipio de Tecomán; perteneciente al St- •. Mani.tel:Urcibe. 

Valencia •. 

La movilización de los solicitantes estaba a cargo de una 

directuva compuesta por Evaristo Pérez y , lidereados en aquel 

entonces por· Angel Li zordia "el chuchi ". 

Al parecer la lucha 'de los campesinos fue apoyada por ·Prudencia 
.----_' - -_-o._- •. · ,-~ 

Uri.be, hijo del hacendado, quién recibifík a ~cambio una 
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Posted 

Madt-i dl. Les 

por ejidatario. 

La ter-cera 

ejidatarios 

Montecristo, Tecomán. 

Por su parte, pertenecen a de 

Anacleto Nú~ez del Rincón de 

1975. 

El pt-oceso que dió m-igen al t-eRar-:to ._conc~dido fue mucho más 

lento, y cor-responde más bien a una~reminiscencia de las 
-=- ._- c-

afectaciones llevadas a cabo a la Hacie,nda de El Banco iniciadas 

en 1931. En este caso, la organizaci~n .d~ los campesinos que 
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~olicitaba la creación del ejido~ invoiu~raba entre 40-y_ 50 

personas, dirigidas por 

.. ;. ·.· ' 

En el año de 196i'comenzaron 

tierras; paralela111ente. 

conservar 19_ q\./ei al'.m.le' 

con el· gobernador de 

parte de sus tierras~ 

a sLt vez mantenía -Ltn 

y asesinat· a., los 

FLle hasta 1975 

este ejido con 

campesinos. 

b) Tr:.nsformación del espác:io prodLtc:tivct~ 

La dinámica productiva, que esencialmente parte de los años 60"s, 

tenía la producción de maiz corno cultivo principal, siendo 

complementarios el ajonjolí y el sorgo. 

Posteriormente la introdllcción de cabezas de ganado, aprovechando 

la gran super~icie de agostadero, colocó a esta actividad corno la 

más rentable. Entre 1973 y 197~ se c:reó una asociación ganadera 

regional que inició con 15 socios, 500 cabezas y 2 tractores; se 
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obtenían ganancias neite1s· de; 1 · 600: 00.0 pes'os al af'io; 

i;;.: ·.;:;:_,, ., -~~=- ,:__ ~"-. - "-- .. 
·-·,-;- ·,··::~·->._·'.~;_,.:,,_,.e 

Sin ernbar-go dicha .:1ctividad. f:~1E!:hiLI~ c¡jrfd/. ya qüe la 
, ~-.,: >-..:".e,;, .··:,::o:- . :-/-;;;-. .;..,<>-:"''··· 

estt"LtctLwa mi.sma de lci asoc i"1c!6~,? ~f:r1';}:;'s8~i~~ {:en, 'di versas 

poblaciones, crE•ó di-FicL1l tades de ,adi~'.r~1.~t~~¡;,{s'.'ió~'.~:":'~j~6t;·iehdose 
por- completo en 1979. La rnayoi·. par-{~.·~~>'13é\''~~2'ii;:J~'·vei~cii~rbn el 

.·,_. __ ·:.-' , -,;~-~:~ F>ét,: -'.'e;'-: ;;.:.:~~:{;-• ~,'~'e,·>~~'~"'. 

ganado pat"a comprar: ar-boles ?~(tl~-;~-~_gi·:'i~':~l:2~/c~:1y~r~~,S qLte estaba 

t" ec i bien do mue ho apoyo de?c réd i_t't:J·~··e~irl:ft~~~\:s't.?{iEtl.lr a. de BANRUf':AL, 

convirtiéndose en E!r é:EiTt·Í~~~·,c~;.i~efenfa ~~;d~'" T~; prodL1ctor·es 

agrícolas. Este cambio repr'esentc:i l.1n giro eri _la especialización 

productiva, así mismo, organización de 

la pr·oducción, al per-der-se el sentido de la producción social 

(forma como se trabajó duante la asociación ganader-al por una 

competencia individual entr-e lo~ 1.imon•ros. 

El melón es un cultivo de int~oducción r-eciente (desde 1985), 

pero a pesar- de ser- más r-entable qlle· el -limón, todavía no tiene 

mucho arr-aigo entre los pr-oductores, por ser más costoso, 

representar L1n mayor- r-iesgo y ser Lln cultivo temporal (dur-ante 3 

meses al a~o). No obstante, el ~inanciamiento que está r-ecibiendo 

de compa~ias norteamericanas a través de semillas, cultivador-as y 

la cr-eación de Llna empacadora de melón en El Rincón de López, 

está pr-opiciando una sustitución del Cllltivo de limón; inclusive 

se tiene el proyecto de extender-se hacia zonas prodL1ctor-as de 

sandía, Jitomate y mango, para expor-tación. 
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La comercialización ~e la producción ~e ~ealiza, dir~ctamente y en 

s1.t mayoría, de 

El Rincón 

de limón. 

encuentt·a 

del producto. 

E>:iste también 

13 años por 

intermediarios 

opinión de algunos productores resulta 

en 

-Factible, 

ya que tiene que pagarse una cantidad de 10 mil pesos cada vez 

para que la unión les reciba la producción; además el control de 

l~ misma esta a cargo de gente de Pihuamo (Jalisco). Un 

porcentaje mínimo lleva su producción en camionetas propias hasta 

Tecomán, lo c1.1al resulta poco rentable por el costo de 

transporte. 

c> Caracterización de las -Fuerzas productivas. 

La participación -Familiar en el trabajo de las huertas es una 

característica observable en este ejido. La incorporación de los 

ni~os al trabajo se da entre los 8 y los 10 años de edad, 

igualmente, la participación de las mujeres se concentra sobre 

los períodos de corte del -Fruto. 
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La c:ontratación de mozos, '-en: avecinados-, y su 

s.:1lario, lo determina produc:to, por 

eje~plo; se paga en correspondiente al 10% 

sobre el prec:io por 

El an·endamiento 

comunidad, 

hllertas de ·me 

' ~ ~ . - ~., -- . ---

La información respecto ~l financiamfentb y otros insumos a ,la 

prodL1cc i ó n e ji dal es mlly escasa •. E>: i sten" pocas referencias sobre 

la situación de los créditos, y en cuanto al riego, se sabe qL1e 

el apoyo en este aspecto se realizó durante el gobierno del. 

Presidente Echeverría, perforándose los 3 pozos existentes, para 

abastecer 50 hect~reas cada uno) se riega cada 15-20 días por 

períodos de 18 a 20 horas, pagándose 3000 pesos ,cada una. 

COMUNIDAD RURAL DE COALATILLA. 

La comunidad de Coalatilla pertenece al ejido de Cofradía de 

Juárez, en el municipio de Armería. Es una localidad ubicada al 

pie de las laderas que forman la zona montaAosa al centro 

occidente del municipio. 
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•> Prccemc de ccnsclidacidn mjid~l. 

Los ten·enos doiide se asienta esta 

localidad de Periquilfos 

hacendado .norteamerit;ano,.; 

E 1 i:wo,C:eso 'ql.1e dió origen 

en los\• l'.1it1~ós a~os· de. 

pprte~de.li:rpropiedad a los 

con l~ ~inalidad de retardar 

norteamer ice.no, estos trabajadores la 

propiedad del r·esto de las tierras, se orgariizó ün grupo de 60-70 

personas para solicitar la creación del ejido al gobierno del 

estado. La primera población que fue favorecida fue Periquillos, 

el 15 de noviembre de 1933, con 1003.3. hectáreas. La expropiación 

de tier·r·as para el ejido de Cofr·adía de Juárez se realizó· mucho 

tiempo después, creándose por resoli'.1cion pn?sidenciai en 

di: 1'7. 312 hectá1~eas. siendo 
.- '° - '._- - ---ce"'~'--- --· -

-·-- --· ' -- - ·---· 

la comunidad de Coalatilla.> .rec~~~·~id'a en 1972., par·te de esta 

misma dotación. 

Coalatilla está integrada por migrantes de Michoacán, Jalisco y 

del municipio de Tecomán; en ella residen alrededor de 300 de los 

1724 ejidatarios que conforman Cofradía de Juárez. 

La parcelación realizada en est~ caso es bastante irregular 

debido a las condiciónes del _teh..:eno, en promedio las pa1·celas se 

extienden entre 8 y 12 hectáreas de humedad y la superfjcie de 
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agostadero no tiene un limite. ~reciso. 

b> Trensform~cidn del eep~cio productivo. 

Los cultivos originales, todos ellos de temporal: maíz, sorgo y 

ajonjolí, ~ueron rápidamente sustituidos por la siembra de· 

~rutales de mango, plátano, t~marindo, papaya y cocoteros. Esta 

es una de las comunidades que han incorporado más recientemente 

el cultivo de limón como práctica agr1co1~-pré~érente. 

En 1980 comienza a darse este cambio, al ser el limón uno de los 

cultivos comerciales.que recibió más apoyo (sobretodo a través de 

créditos bancarios) del gobierno de Colima, para reimpulsar la 

zona limonera en el municipio. 

SE-' produc~ li:nd~ de ír.j6;-tc: y Cfiullu. Se han reaiizado también 

algunos desmontes para la introducción de pastizales para el 

ganado. La crianza del ganadd cebd es para autoconsumo de leche, 

carne, queso y mantequilla; únicamente se comercializa al 

interior de la comunidad. Además, en algunos solares se siembran 

hortalizas (pepino, chile) también para autoconsumirse. 

Aunque las tierras son de muy buena calidad, es di~ícil cultivar 

todo el aAo, el acarreo de material y el desborde del río en la 

época de lluvias inunda e impide el acceso a los cultivos, y en 
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algunos 

La 

se compra 

sofisticados en 

doméstico 

10 días. 

Las principales 

de Cofradía de 

principal el 

dt?st iho 

~ La Fundición son 

rancherías que dependen para su abastecimiento de esta comunidad. 

c) Caracterización de las fuerzas productivas. 

De las 1250 personas 

corresponde a la gente 

tle limón. · 

Estas son contratadas por 

salario, son decisiones 

los ejidatarios, 

del produclor en 

requerimientos para cada temporada. 

la cantidad y 

función de los 

La incorporación de las mujeres y de la población infantil a los 

trabajos en las parcelas es un fenómeno reciente, se inició hace 

10 aAos cuando comenzó a cultivarse limón en la comunidad, en la 
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Cuando no se trabaja en la~ l~·gente se dedita a otras 

actividades, como el desmonte( Lm ttcab'ajo por el, que se t~eciben 

60 mil pesos diarios. Algunos jefes de familia y 16s jóvenes 

principalmente migran a los Estados Unid6s. 
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UNIDAD TERRITORIAL DE PRODUCCION 

COMUNIDAD RURAL LOS REYES. 

EJIDATARID SR.INDCENCIO VELAZQUEZ. 

Don" Chencho" e:. Ltna persona que la 

costa colimense, es un los 

ejidatarios más viejos 

''azules" agraristas y fLte 

1937. 

Gracias a la participación de su familia ha podido mantener 

trabajando su parcela; de todos los miembros 7 en total, las 

labores agrícolas las llevan a cabo entre el Sr. Inocencio y 

todas sus hijas, 2 de ellas casadas, pero que adn permanecen 

viviendo con la familia y 2 pequeñas de 14 y 12 años. Aunque 

E.U. y el otro en Guadalajara; su esposa, de 69 años, ya no 

trabaja en la parcela, se encarga de todo lo relacionado con el 

solar y de cuidar a sus 4 nietos. 

Las diferentes labores de limpieza de la tierra; riego, el corte 

dP la fruta, etc. se organizan y dividen entre los distintos 

miembros de la familia, al no ~6nfar con la posibilidad de 
- ·- --=---o_-:' 

contratar mano de obra extra-familiar, i~s más pequeños colaboran 

en los trabajos de riego y cortando limones, Don Inocencio y sus 
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hijas mayores limpian y preparan la tierra para cultivar. 

Los reqL1et·imientos de m·aquinária pi.1eden · C:Llbrirlos grac:ias al 

apoyo que el ejidata~io recibe de los due~os de i6~ tractores, 

pagando por el arrendamiento de ltis mismos dnicament~ la ~itad de 

su costo y algunas veces una 

En su parcela se se 

mantiene 

a 2000 pesos 

por kilogramo de limón y entre 100 y 150 pesos si se trata de 

coco, les resultan insu~icientes para poder recuperar el dinero 

invertido para obtener los cultivos, únicamente alcanzan a cubrir 

los gastos de riego, maquinaria y los réditos bancarios. Otro 

~actor que complica más su situación, es el hecho de que en 

varias ocasiones se han stresado le~ cultives pür d~~iciencias en 
. . . 

la organización de los roles de riego y se pierde la oportunidad 

de obtener un buen precio por la ~ruta. 

En esta ~ot·ma, Don nocencio considet·a el t"r-abajo"·e¡,· ef campo como 

L\na pérdida para la gente que como él, verpad:r1·~eX~;~·r ·vive de el 

tt-abajo de la tiet·ra. La supervivemcia .d~}~~t~· ti~idad ~c:1mil iar 
,·~~~/:~·," :...~<.~':-·--·'o=-.·---,-=-'-- <;-;--·-

depende en mucho de los apoyos que rei:(l:!~'r1Uciei'.1~ · gente de 
-!~ ,' :': -, ,· , \' ., : -· , -· .:. 

a~edci°; ~q·¡:¡e; . t'ie~~n\ a 

la 

comunidad, por el respeto y el este 
... 

ejidatario. 

90 



EJIDATARIO SR; ClRILO. GONZALEZ. 

--,~ 

El Sr. ;_son ;drigif:Íarios de la población de. 
,, _-, ·.~.:· ::;:'-... 

Santa Rosa en Jáliscod. 'iiti!9a.~:C>n'};~ Los; Reyés ~n, 1961, donde? su 
, "•/.l~·.:-· , ~\: ,;/ 

también pLldiet·an adqµfr1,~rS~~-tfil,L~l:e1~ti_~rO;~;an7_:~t~;·~f:·~~8,~ci_e1-.-_0n5do la Asamblea E ji da l.', -:- = _ :, ___ , ,_,, ···•· 'f?~:cl~:(Cids; --
. J- ,., .. ,·.'-· - ·- ;;;~-~"· .• ;;,,\;.-.· ·-

p cff Ce 1 a con las m-i~~~~·'::~fae'~'~Ff;:g~~ :téJl"l;~~der~cjas 

Llna solic:itLld a 

- - - ·- ·._ ·. '-.::.:· __ ·,_,:::-_ .•· _ ..... , 

of ic:i al, 6 tiectáFeas de rie~o y 14 de agostadero. - ---:-------•·-·::-•-·.•--•-•---•'-•-~- < 

En el trabajo de parcela participan el Sr. Cirilo, 

SLIS 2 hijos varones, de 11 y 26 años de edad y las 2 hijas 

menot·es, de 20 y 17; la tercera y mayor de ellas, de 30 años, 

permanece en casa con SLI madre de 49 años, colaborando en algunas 

labores del hogar, debido a qLle tiene Llna deficiencia mental qLle 

le impide participar activamente en la dinámica familiar. 

La mayor parte del año el trabajo pLlede hacerse entre 2 ó 3 

personas, esto es, los trabajos de laboreo y el cL1idado de los 

árboles de limón, cultivo principal de esta unidad productiva. La 

incorporacibn del resto de la familia se hace más intensa dL1rante 

los cortes de la fruta, y algL1nas veces, cuando la prodL1cción así 

lo reqLliere, llegan a contratar peones, casi siempre avecinados, 

1 6 2 como máximo, pagándoles 2000 6 3000 pesos por reja cor~ada. 

Tienen acceso a vehícLll!os· tanto _para el transporte_ de la 
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producc:i ón 

contr:ata 

hasta 20. 

éstas 

compradas 

socios y 

tienen 

comllnidad, a 

por· r:astr:a. 

manL1ales, y se 

la tierra.Allnqlle esta persona 

apoyo de programas de desarrollo 

la 

mil 

de 

asesorías y 

pref'iere seguir-

trabajando la tierra de acl\erdo a sus propios conocimientos, 

porque en su opinión las asesor::Las r:ecibidas de la SARH nunca han 

si do adecl\adas. 

Cirilo González actLlc1lmente -fllnciona como Tesoren:; del 

Comisariado Ejidal, y ha ocupado este ce.rgo- durante lás últ:im-ás 

dos administraciones; es un protagonista importante en la torna de 

decisiones de este ejido, pero SL\ condición económica a pesar de 

ser estable, no se cuenta entr:e los pr:oductor:es més importantes 

de la comunidad, de hecho, no cuenta con ninguna otra parcela, 

únicamente trabaja las hectáreas ~ue le corr:esponden de riego. 
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EJIDATARIO. SR. PEDRO AGUIRRE. 

Este ejidataria es dL1eña de 6 parcelas: 36 ·hectá1·eas. dE!:.riegC! y 

82 de agostadero, éstas fLleron adquiridas 

falla aprobatorio de la Asamblea 

propiedades alrededor de 10 mil 

otras parcelas en Cofradía 

Pedro Aguirre, de 47 

actualmente radica SL\S 3 

hijas participa en el trabajo . de las parcelas, todos el las han 

preferido realizar estudias profesionales y mantenerse de las 

ingresas abtenida.s en su actividad profesional; 2 de ellos están 

titulados y trabajan en la capital del Estada y el tercera 

estudia actualmente en la Universidad de Calima. 

En .:,Píos ante1· ion~s las pat·celas seran trcihAj.;lt:'l<'s poi·· su cuente., 

pera se tenía que buscar un comprador en alguna empacadora y 

transportar la fruta hasta Tecomán, resultándola poca redituable. 

Es por esa, que desde hace varios años, el Sr. Aguirre mantiene 

la producción de sus parcelas en arrendamiento a una empacadora y 

exportadora de frutas en Tecomán. 

Este contrato se hizo sobre el total de la producción que se 

obtenga par temporada, durante los 3 meses efectivo~ de corte; 

correspondiéndole a él coma duePía de las huertas, un porcentaje 

93 



· de 30(10 pesos por Id logramo de í-rL1ta. En estos términos, la 

ganancia neta respresenta un monto de 30 millcines de.pesos. En la 

región, esta persona es considerada· como uno de los principales 

proveedores de mango de exportación. 

a las labore• de mantenimiento 

el ejidatario, en este 

un camión grande y 

rociadores 

que se requiere. 

correspondientes 

CLtbiet·tos por· 

La mayor parte de la ·::.Ltpe_rri.cie. de. riego se encuentra sembrada 

con -árboles de mango, pat·a la organización del trabajo en las 

parcelas, se contratan de 8 a 10 peones diariamente para cortar y 

cargar la producción en camionetas de 2 toneladas de 

capacidad), pagándole a cada cortador entre 15 mil y 20 mil pesos 

diarios este salario varia de acuerdo al precio de l~ rruta en el 

me1··cado. 

Los peones son contratados en Tecomán por la misma empacadora, 

esta empresa es quien les paga los s~larios. Muchos de estos 

trabajadores 

Michoacén. 

son avecinados que provienen de Guen·ero y 

La empresa a su vez distribuye personal a otras huertas de la 

zona. 

También tiene arrendada otra de las. parcelas para cultivo de 
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limón, .de - ;~.c:uai obtiene L\n promedio d_e 7(100 pesos por reja de 
: . ,•' '., 

üm66. i:6s_· ,tr~baj.º~ de c:ont_f'.atac:ión de peones y la venta de la 

-ft:Ltta s6~-:t-~~li~~dos -por el c:ontt·atante. En general mantiene ésta 

y<ofr~-)p~h:eÍCÍ;también de limón !qLte .frabaJa y c:omercializa él 

mismc ya 

mango. 

ric:os de 

meramente 

relac:iones 

soc:iales y 

COMUNIDAD RURAL MARABASCD. 

EJIDATARIO.SR.JESUS RAMIREZ. 

Originario de Cihuatlán en el Estado de Jalisco, el Sr. Ramírez, 

de 35 años, trabaJaba en los E.U. d~sde 1964; recientemente se 

convirtió en eJidatario al heredar en 1987 las tierras qLte sL\ 

padre trabajaba en Marabasco. 

En la actualidid ~iv~ en ~sta )ocaiidad Junto c:on SL\ madre, su 

esposa, de 30 años,- y.sus-cuatro_ hijas, de_-1-3,12,8 y 7 .:1ños. 

Tanto sus hijas corno su :.:esposa se ci!?'dicarÍ:~ª-- las labores 
~ , ' . - - --·'. ",'-'", . - ' . del 

hogar, eventualmente pa~'.ti~f~~ri> en_f.;1 ¡:iat"cela, sobretodo de los 
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trabajos de riego, 

~ui~ado . de 4 vacas y 1 

lg1.inos otros niños, d~-; 

n~ perciben un salario, 

_misma hLterta, 

mismos cot·tan. 

en la parcela, 

, ,Ltno. ~e ellos pennanec:~ c::omo, tt·abajador de 

salario 

- -~ - -

ap t" O>: iffiCI dg. ::cd~~ mil pesos 

diarios (30 mil "por el turno matutiho"~Y·ÜJci.'-/más ·por el 

vespertino>. Esta persona se encarga de ot~g~n'f'zii-" l"a;,; dif'erentes 

-Faenas diariamente, esto es, 1 impieza de ·la ::):''i~Pra,•.el macheteo, 

el riego, etc. así como de supervisar-:· a· los ott·os mozos 

contt·atados, quienes trabajan exclusi~amente' de 7 a 11 de la 

mañana a razón de 25 mil pesos cla J~rnada. Los salarios se 

incrementan a 50 mil pesos en los_ día~qu~ se riega la huerta. 

Las personas contratadas son avecinados de la misma comunidad o 

de Cihuatlán, generalmente son personas del sexo masculino entre 

18 y 35 años de edad. Como complemento de su salario pueden 

llevarse -ft·1.1ta de la plantación sin ningún costo. 

La distribución de los cultivos en Tas: 9 .• 6 hectán;~as es la 

sigL1iente: 4 hectáreas de limón y 3~5 de,¡{1.:\tano, -el t'esto de la 

super-Ficie mantiene cultivo de coco, y también es uti 1 izada una 
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g.;r1ada··••-•bá:I1A~~r~~ikn ·~pt{cú:i'~;_ .. ~i:iá{:;º¡.:_'.f1~-c:f~t:~¿;¡.: l:fe'1 lrñciM··•·E.:5~i··15·.·.·.~· 
20. n1i1.l~~Í~~- J~.:'.j¡~~~b~%{;'~t5€~?~1Í,~r1cici ·~-~r-~·,:;~~ta· misma ún totá·1 ·.-· dei\ 4é> 

mil lo·~e;~·'.;d~;-~e~85·¿~;~%~-~~¿;\~~~~~iidas del ft"L1to cada 3 meses. Al. 
,;.\,, <-(.: _:.;;?'•'' -'<,--' -v;~~7~- ·~;.'. • ...._ • > ~<,·-·~·:~-;~¿, -:•: 

.coritai~ '}con ;;•;•sí.r• Xprgpi(:¡ • :i:t:·~C:t!Jrf labores de riego y 
~-.-~':.\ ·: ~'."-""'/--- ':-;\~:: ·:,,, ,.:_'.C:(' ·-•. ,. 

-F1ú-Ulii~t:"i;§~g.~:§.~(~~icHCJ~:fu'á~fó:f!identes, además, por sL1 par.te, la 

sllpe~vi~i;ó~. •"ci~;ft'ti~:ci'f3h:6~:i:rabajos es más especial izada aL te~er 
accesci . a cLw-~~~-,~: '~X~'.fés ional es impat·t idos pot· 1 a Co~fedét·ac:i on 
N~cÍo~ai/.;)\~¡~~·J~i~ll en'· Teccimán sobn'! manejo· de - ¡~1l?l.os'. y 

-. é. ,'o'· ·: . - -_--_ :.:---~- '_'. ~--':_~:;' 

-ferti l.Ízar:ife~:cca ·;~eºrita"de la prodUc~ÍÓn. es directa con.8 O .. _1Ó. 
- -'.~ ~ 

coyotes de CihÜatlán, qllienes cLlentan co1;r m~di<:ls de• trkn~pc)ic·L~ y. 

trabajadot·es para cortar, cargar y.~l-~~It..- cla<-Ft7Llta. 
~'>'.:-:·' - ,_ ' ""' 

::,¡,>-{······ 
realizan veinta5{. comÍ.lnitcirias 

_:-~,.::-~·.;:_~·'.,. -'~''' ~"·-;, ··.:J'< 
AlgLmas veces se entre varios 

ej idatat-ios, cllando se' tr-ata':,: -:~~(. f:r\ita• · pat;a e:-:portac i ón, 
: e:...: 'e'· 

abasteciendo entre variÓs los> p¿@t:U:J:o~ rétjÚeridos. En el 

del coco, el los la venden ma!;?t>i~n ~r1.·i~(~ piayas, a 1000 ó 

caso 

1500 

pesos ,, pot· .coco ... '-/•.cuando,.• hay~ int1~~á pro.dllcc ión baja hasta 500 

pesos. 
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EJIDATARIO. SR. EMILIO URIBE; 

El Sr. Uribe - e 1 

resto de su familia, el 

proceso de ejidali 1 (J 

años de 

completar 

en 1939. 

personalmente. Hoy dl.a tiene 63 años, es casado (sú esposa tiene 

58 años> y tiene 9 hijos, 5 hombres y 4 mujeres. El mayor de sus 

hijos, de 31 años es maestro y ya no vive en la comunidad; el 

siguiente, de 30 años, es también ejidatario y trabaja en su 

pt·opia parcela. Los otros 3, de 29, 27 y 15 años son los que le 

apoyan, colaboran de manera constante en .16s~rabajos de las 
. ~· '' 

pc:it·celas y el menor sólo participa en .temporada de-

Las mujet·es de edades entre 16 y 

función en las tareas productivas del campo. 

Tienen toda la maquinaria agrícola necesaria, esto es, tractores, 

bombas para riego, rociadores, etc. Emilio supervisa tddas las 

actividades agrícolas apoyado por su hijo el mayor, · agrónomo de 

proí-esión; los demás no tienen trabajos deí-inidos, igual manejan 

el tractor, compran la pastura para el ganado, etcétera. 
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fa ~i~Ína:'i~~~-tici~~;{-':~~;:1~;~-~Üa'i~s-·_p_ag;~~ piw .tare.a asignada, no pot· 
o/'.._. 

ho1'as~:t~.i\ba'Ja1J~$';~ reclbeh .O.diat:i'C\ineiit¡¿:45~mii. _;psos. La ra;:ón de 

~antenerl~s:·:~::"rb~~~· _:,~~j~~~-i~ri~~ili~~liJ~B;i{f ontar· con t t· abaja do1·es 

de su col1HáMza .·Y::-_··_·.·-.·-P·.:_:6.'.d_.· .. E>.1.~t.:·. • ·~ ... Íg·. ·.1.·:_1.ar_ ...•. -_:·e;It;,'t_/~ba'féi ' · - ·:.::. ··•-;, -' .. . .. 
_,, '. .. . -~;:~.«' -· ::~·: .. ¿~·'··:" "·~1- ::·}·_;~.:·: .. -. ;~+-·: ·-·;~'.-:_ \:;~~ 

·:~-(.'.;,, ·>:-_::<~~;-,. -~.i'~:~; <j . - -:::-¡· ·:o..-. 
·\_.\·"¡ ,-.,,,-, :{._·_~::.~.·--~---:-~:}t~·:. "i( "' 

~:.:.·_; ";;_: -: __ ,·,, ·- -;, ',•:·. ·,;.:) ·- ... ;_-:·,; ~ 

Los ter~-eíÍCJs ? 'ai;j°t~ {c:círas;/: dé su: p'r_6piedcid2:- con·esponden a una 
-~ -- .,-,--·.··:·- ~;::-'-:---:?~- :y·'. ' -

superf-ici~ de 3 pat·celas'dei' 9~6 tíectat:_eas cada:_unao:,.dcis de ellas 
,., ... 

las ha comp1·ado para sus hijos, adquirit§ndo!_§l_~'.'~::.:132tt~.;íVés de la 

Asamblea Ejidal como 

Comisario Ejidall, pagando 260 millone~ ciecp_7_s:q~•j:ic:w parcela. 
~ :.·. - :· ·.;.~ 

En estas tiene un ganado de 80 oveJ~s -cy fe vacas cebúes, 

sembradíos de plátano y coco y hortalizas priric~palmente de chile 

(15 mil matas>, este último, aunqu~ es,un;cultivo que requiere de 

mayor·e:s cLlidados en cuanto a riego· , rer:tilizantes y control de 

plagas., es mucho más r•ntable p9rque duplica la inversión 

realizada, en una hectárei ~onde se inverten 10 millones de 

pesos, recibe ganaricia-·cief-'.2c>r@ll'-iones C:ád¿; 3 meses. 

'~~ 

Los coyotes a quiéne_;::·,venden sLt producción son de Cihuatlán y son 

personas con las. qLt-e''reálfzan tratos desde hace 8 años, éstos a 
' '.,-·.·-·, , 

sL1 vez llevan la -F~~Íta a Guadalajara. 
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COMUNIDAD RURAL EL PUERTECITO, 

EJ !DATAR ID SR. JUAN VALLE ESF'AFUA. 

Don JL1an 

jefe de 

principio 

avecinados. Al enterarse de 

es 

65 

en 

en Ltn 

donde eran 

estaba dándose el 

proceso para el surgimiento de un nuevo ejido, decidieron 

trasladarse para poder convertirse en dueños de una ~arcela 

propia. Llegat·on a El Puertecito en 1961 CLlando estaba 

conformándose el grupo de campesinos que solicitaban la dotación 

del ejicio de Anaclelo Núñaz y an esta Forma ~uercn considerado= 

como parte de los 187 beneficiados en 1975. 

Estas personas conservan desde entonces la extensión original de 

su pat·cela, la cual se localiza en El Rincón de López. Esta 

unidad prodL1ctiva es trabajada cotidianamer:ite por los señores 

Valle, 

en El 

Las 

qL1e vive 

el co1·te de 

ia. 

sembt·adas de 



En 

competir 

obstante, 

ei los 

ei 

no· 

Este ejidatario no perteneC::e a la Unión de Limoneros porqúe la 

considera inopet-ante, pt-e_f'iere continuar vendiendo a los coyótes, 

transpot"tando -~~ la C:amioneta de su sobt"ino., Como no- se 

se t"ealizan cod:es:seníanales, 

Las ganancias que obtienen de la venta de limón constituyen la 

pt"incipal -fuente de sus ingresos, complementando éstos con un 

negocio de comidas establecido en su solat", que opet"a dut"ante los 

fines de semana; la venta de nixtamal y ma:orcas desgt"anadas para 

alimento de ganado; y con algunos réditos bancarios del dinero 

que su hijo les enviaba de los E.U. 
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Don Juan no l~ 

comunidad, y 

El Rosario. 

aAos, correspondiendo a 

tierras de su bisabuelo, 

En 1960 se convirtó en beneficiario de la segunda ampliación 

concedida, adquiriendo su propia parcela. 

El y su familia radican en el poblado de Madrid, municipio de 

Tecomán, donde continúa trabajando las tierras de su padre y 

viaja continuamente a El Rincón de Lópe~, en Armería, también 

para mantener trabajando s~ parcela. 

Aunque cuenta con dos unidades productivas en municipios 

distintos, la información ref leJa las 

características de organización en 

Armería. 

Tanto él como su esposa son 
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familia peqLíef'la de tan' solo 4 miembros: Carlos Gómez, de 34 af'los, 
- -

s1.1 esposa,: dé 25 y dos hijos pequef'los, de 8 y 6 af'íos. 

·.,'.·" ·., .. 

A1..1nq1..1e los terr~enos. d~{t{;;g~~ q~1e le c_o'r-responcden (4 hectareas de 

14 totales) son · poca:)']~~~~:~Z~1e~}-a~ O'.de 1a mejor calidad. Las 
~::,,,: ;:~<~' ·~"'!\'• :;;-,;;>. ;<.,. ·:-'·':t'.'' ,¿_:• 

dedica al cL1ltivo de,:i,i'ni~}]·,'·t~niendo ~~íllbrados.500 palos de este 

frLttal. 
- , . . r • • 

Los trabajos reqLl~ri;d~~··p~rC\ el bL1en fL1ncicinamiento de la huerta 

los realiza personalmente, ya que c1.1enta con tractor y camioneta 

propios; únicamente contrata mozos para las actividades de corte 

de limón. 

El mismo los contrata y transporta diariamente desde Madrid. 

Estos cortadores son básicamente mL1jeres y niAos; requiere 3 o 4 

trabajadores cuando hay poca producción, esto es en los meses de 

diciembre a febrero obteniéndose solo 3 ó 4 cajas al día. Y entre 

8 y 1(1 cuando la fruta está en SLI mejor temporada y se obtienen 

d~ 30 a 40 cajas diarias. El monta de los salarios se fija en 

fLtnción de lo anten--ior. La~ mejores cor·tadoras !'legan a "rayarse" 

hasta.200 mil pesos por semana. 

Esta persona ven~e S\.I producción a la gente de las empacadoras y 

procesadoras de aceite de limón, que son los que diariamente 

vienen a El Rincón a captar la fruta de éste y otros ejidatarias. 

Además es uno de los promotores y ahora socio de la Unión de 

Productores de El Rincón, integrada par ejidatarios de Anacleto 
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NLl~ez y de El Rosat· io. 

,¡•e, 

P,or. i~Ei c:Óndi~t!Jrie~ :descritas, ésta. es un.aunidad productiva 
,'.>·~:~!:;\;_ r .. /·· :'):~r 

ma~g~:~~f ·;~}:i ;,·~~}minos ªe la relac:i c:i.n soc.ia.l. y económica que 
·,·¡··,. ''.·,',, .. _.,::t-'f.' '• 

marí't iE!n!i2:'éci'~" ·~~/~Sli!~ridcifd~ '<Anac 1 etcí Nhñez y ia •. ·. ccirnun i dad ·de E 1 
._,. ... x~:::~_ -. -:J--: ;";:8::~:, ·::.;-... "; _ · -!::·:. 

Putirteciio~C 1=t~t/6: ::¡~Lí'f'? ifí;pot~t:afid:rci ·det'iva Y'.a~:.>1á .i óg ica i:le sL1 

.fLl¡i.c:ionar~i~~tr} }~~~··~. }E!JJL /rnerc~d6/. \~ ;c{1~·1 \;en· •••·••·términos 

prop ietari~···.impl\c~·'.1 ~".~~Úm~1laci.c:in d.~)~a~ot~;s• ~;;·~edE?ntf?~: 
del 

EJIDATARID SR.FIDEL ESPIRITU. 

El Sr. Espíritu pertenéce a una familia de ejidatarios en la 

población de Madrid, fue uno da los protagonistas en el proceso 

que dio origen a una de· la seguhéla. ampliación de el ejido El 

f':osé:\rio, participando ~0~16 . s~Llr~t\t'ió de la dit·ectiva qLle 

f-unc ion o en ese +:c:iné~es'C Pó~f~riÚ~rmente también foe Tesorero del 

Comisariado Ejidal en v~~i~s ocasiones. 

De tal forma h~ permanecido como autoridad de este ejido en 

diversos cargos en un período de 16 aAos, y ha sido dos veces 

Comisario Municipal de El Puertecito. Esto le ha significado 

cierta posición social dentro del ejido y sobretodo, le ha 

permitido incrementar en varias veces la superficie de su solar y 
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de.sus 

casa 

de edad~ 

La 

de 1 imón, con 

hectáreas 

cabezas durante el auge 

los socios de la Asociación 

Actualmente únicamente su hijo menot· "el grillo" continúa 

colaborando en los trabajes de organización y administración de 

las parcelas, ha 

t·eal izan. 

El hábil manejo 

trabaja en sus. 

dejado deflnitivamente l.os .estL1dios. Los demás 

·de los t·ecursos eccinóm{~os .Y e¡ personal que 

propiedades le ha p~t:mit..L~6 cci1ac:arse en una 

e:·: ce lente 

cuant i f'icar 

posición económica, por ~st~<~J~~'á ,Fazón, 

el número .de persónas y>ei>'~h-a.r'~ó 
es dif'ícil 

t'eal de las 

mismas, al ser una in1-ot·mación manejada .con·mL1cha'· reserva por 
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y 2 tractores. 

El mercadeo de la producción se realiza en Cofradía de Juárez, no 

tiene ningún trato comercial con la Unión de Limoneros, porque 

considera que su funcionamiento administrativo y económico es muy 

deficiente; además de que cuenta con los medios para transportar 

la producción e incluso venderla directamente hasta Tecomán. 

Los Espíritu tienen poder~econó~ico dentr~ de la comunidad, pero 
- -

mantienen pLtgnas perm·ancntes con algunos ej idatarios, sobre todo 

porque el Sr. Fidel no es muy bien aceptado por la gente de la 

comLtnidad al haberse impusto varias veces como Comisario 

Municip<:<l respaldo que recibe de la Presidencia 

Municipal de Armería. 

106 



a) Di~erenciación de los ·recuraoa •grícolas. 

La evaluación de las condiciones físico-ambient~le~ se ha 

planteado en función de una regionalización.de la calidad d~ los 

recursos naturales que de 

los ámbitos territoriales disponibl de la 

actividad agrícola lmapa 81. 

Eh esta regionalización <mapa 9>, 

geográficas : de alto, medio y bajó impulso a la actividad 

agrícola, las cuales se han integrado en función de las cartas de 

inventario que se tomaron como base del análisis: geología, 

suelos, topografía y disponibilidad de agua 

131, llegándose a las siguientes conclusiones: 

El área productiva de mayor rendimiento, 

<mapas 10,11,12 y 

pot- sustentar la 

agt-icultLwa de t-iego en el estado se concentra funda111e11L.:.lmente 

en los valles de Tecomán, del río Armería y de Colima, y en el 

e>:tt-emo occidente del estado. Esta zona se caracteriza por la 

presencia de materiales de origen aluvial y el predominio de 

suelos feozem, ricos en materia orgánica y nutrientes. En Tecomán 

existen también suelos de sustrato calizo como el castaAozem, 

éste también presenta buenas condiciones de fertilidad al 

presentar una capa superficial rica en materia orgánica. 
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Los fiuviscles p1.1eden encontrarse en. los lechos de los ríos 
. ,. . . . . - ' 

Armería.y~Coah1.1ayana <El N~t:~:~J6>.a1' !li(,~~ste,del eshdo, femados 
.. 

por el material sueltó "'5ª~7:r":~;~~:é R:>r. los ríos, tienen un 

rendimiento de mode1·adO a alto:;E; ya q~1e':e·n ocasiones se dif'ic1.11 ta 
·- ,_,_ ~-"· -'-"0-·-.-,~~~-~;o .-

el uso de maquinaria agrícola 'p.01·'':i:enet';·uria tentura gravosa en la 
. . . . ' : ;- . .. ·-·. , .. _. : . ~ . ' -' ' 

capa superficial. 

Así mismc>~ las condiciones n~fu~ales de drenaje superficial y 

subterráneo se optimiz~n~po~ las catacterísticas topográficas y 

el tipo d.e mat~dal ~>:i~tente. 
--. :~,,. 

~- . .. ~~/-- ·: _-~·:· :·_ :: ·-'. 

... ,·_:_:;·· -- ··-~---:'.~- . ,-:--.·.~-. 

El relieve.planá .. permite la captación de los afluentes de las 3 

cuencas hidrog~áfica~: los ríos Comala y Colima en la cuenca del 

río Armería; el río Salado en la del· Coahuayana, y la cuenca del 

río Marabasco; para la construcción de presas y canales de 

ir r igac i dn. Por otra parte, la alta permeabilidad de los 

materiales sedimentarios tan abundantes en la zona, facilitan la 

recargc-1 de los mantos acuíferos, e;;:i:.tier1do una concentr·acidn de 

pozos y t~n~ sobreexplotación de lo~ mi5rno~ para las ectividade~ 

de riego. 

Por otra parte,. las zonas agrícolas temporarelas asociadas a 

pastizales inducidos son predominantes en el noroeste, en los 

municipios de Comala, Villa de Alvarez y parte del valle de 

Colima. 
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·'-· :-' .. : ... :, 
~ ¡.,,l¡- : ;.;.~;~~·"'<ic.t·\:·:;-· .·', .. ·.~·~ ,-, 

ricos en materia orgáni'ca, feozem _y- '..:~E!r.t:í._so!es; sin embargo, 

estos últimos son pes;;1dos y ·se ág;'~l:Ít·a~ ~~~~l-1nente por tener un 

al to contenido de are i 11 a, por;.· lo 'qLl~: · debe tenet·se Ltn manejo 

adecL1ado de los mismos pcH"a cle,sa;:roll~r uno.1 activi.dad agt·ícola 

prodL1ctiva. 

En términos de drenaje, 

alta disponibilidad de 

esta zoná. "pr'é~enta caníctedsticas de 

agua .·al ~bn~~t-/ ~~~_;_.-g~an número de 

,-

t•!o Salado; no ob:tante, el p t-~dti;(rir& _:de cor t· iente:. 

intermitentes impide la captación Ópt~ma-~cl-~é¡J5 mismos, de tal 
·-- -. ,-:.-~ .-.-: .. -· 

forma qL1e el drenaje subterráneo concentra'd~--~c~- una e>:tensa át·ea 

de aprovechamiento de pozos resulta ser de mayor eficiencia. 

E>:isten también algunos segmentos aislados que comparten 

condiciones similares a las descritas en las inmediaciones del 

río S~l~do en el municipio de Ixtlahuacán; ~l centro occidente 

del Municipio de Minatitlán, al norte del municipio de Manzanillo 

y la zona localizada al sur del Cerro del Cubilete en Tecomán. 

Por otro lado, la entidad presenta limitantes geológicas y 

topográficas en gran parte de su territorio para el desarrollo de 

las actividades agrícolas, los relieves monta~osos de la Sierra 

Madre del Sur cubren el oeste, el norte y buena parte del este 
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de la entidad. El uso del· suelo en estas zonas corresponde a 

V8getación natural de selva baja caduci~olia y mediana 

subcaduci~olia y especies de bosque de mncino en la región 

occidental; en el norte del estado, en las laderas australes del 

volcán de Colima, se encuentra además vegetacibn de bosque 

mesó~ilo de monta~a; 

porción oriente. 

~la selva baja caduci~olia domina la 

El predominio de material 

intrusivo al oeste, ~avorece 

(poco desarrollados y de textur~ 

el norte e 

regosoles 

tipo de 

suelo jóven pero de textura gravosa>, ambos con escasas 

posibilidades de aprovechamiento agrícola. La zona se encuentra 

también asociada a suelos andosoles en las ~aldas del volcán, 

éste presenta características de bajo rendimiento agrícola y alta 

susceptibilidad a la erosión. 

Al este de la entidad, el basamiento sedimentario se encuentra 

Ldmbién asociado con la presencia de suelos de baja ~ertilidad 

natural, del tipo rendzina, un suelo poco pro~undo, que puede 

presentar textura pedregosa, y litosol, un suelo poco 

desarrollado, 

con poca pro~undidad. 

A su vez, la baja disponibilidad de agua en la zona es otra de 

las limitantes principales y es un ~actor que se encuentra 
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fuertemente 

dec:·i r ~ al ser zcinas 

por•• l.is · C: arac:te~I:st~·C:¿\S ya :desc:r itas~ es 

montaPíos.:is'í· f:~-llleíd~s ,: d~. ri;;.;i_{~;i.a les . poco 

permeables, el ap r ove e: harTl i e nto de.f / C\~{~l..;.·f e;{,'~t.4'1· ~¿~~ª es mínimo. 
,,,_, ,,.-~;::~'.::::··:,:' ·:::.'"'.:;·;· ..... 

Pot" otra parte, el- sistt:.•ma CLtencas 

hidrográficas que SLtrcan las. .'di~(ifit~~ •formaciones, es 

baJét,,;. No obstante.., se enc:uentr~n~fir~EE~!:; zonas temporaleras y de 

past iza 1 i ndL1c ido en estas t!?rt-'ié6i-::ii~s·;'.:.5obretodo en los lomet· íos 

que se integran a la. prov~nc:!i,~;~~~?~:{¿~·~¿~ic:a del eje neovolcánic:o • 
. '". ,'- ·\-~~.~-~/-~ 1~ . '-".<~; 

<~::;::.< '.:·.~ {," ~~;;~~~( '.Cf,/~}'·'" ._ ,:~/;.: 

::.P:::di ::na:º' ·~~~!~ii~~:~~!~~'i':~;;;: ~:~:~"•:°':::::: 
solonchak, caracterí~ti.~.t1~tic:I~ ~·~ttéerifes~saiim:is yqL1~_86_r" la•· gran 

acümulacicin de sales y ··. L;n drell~j~ d:-F¡ci.e~t·e •• so~i~u~il iz~bles 
para -Fines agrícolas. 

Finalmente, en términos genet·ales· las condiciones climáticas han 

permitido que la tierra tenga una productividad relativemente 

alta. 

La homogeneidad climática determinada por el predominio de 

régimen climático cálido sLtbhl'.lmedo con lluvias en verano: Avm<wl, 

A¡..11 <wl y A1-12 (¡.¡),·-Favorece el cultivo de. pt·oducto: tropicalE!!:?, al 

e:dstir poca variación de la temperatúra .y permitir la -Fo1"macicin 

de suelos ~értiles. 

El tipo de clima varía Tecomán, donde es 

cé\l ido semi seco con llLl\das 



... so· 

11• oo' 

•. 

LEYENDA 

LIMITE ESTATAL 

LIMITE MUNICIPAL 

1 
104• 301 

CABECERA MUNICIPAL 

l'ECHA: OCTUBRE DE 1992 

un..; ,.. 
-19CALA llAJICA 

o C' 
e .., .... 

o 

• 

ELABORO: CLAUDIA VILLEGAS DELGADO 
t04•ao 1 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

I04"00' 

,o.., 
C' / ,,,.,, 

C' o 

104º®' 

1os•30 1 

ESTADO DE COLIMA 

Qo 
..,t .,., 

.. ... ... ., ., 

m•so• 

11•30' 

MAPA 13 

SIMBOLOGIA 

FT:J ALTA t;,:tJ 

~ MEDIA 

D BAJA 

LIMITE DE CUENCA 

MAPA BASE: CARTA ESTAT~L 
DE HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
Y SUBTERRANEA, ESCALA 
1: 250 000, S. P. P., 1981. 



del estado, donde se encuentran el clima templado subhl'.1medo con 

lluvias en vet·ano: C <'w2l <wl. 

En cuanto a los fenómenos climatológicos, la información de campo 

consigna la frecuencia de ciclones como uno de los factores que 

en repetidas ocasiones han sido determinantes en los aspectos 

relacionados con asentamientos humanos y localización ~e las 

actividades productivas. 

bl Aspectos sociales de la diferenciación campesina. 

En principio el análisis de las comunidades revela que en su 

mayoría los ejidos estudiados tuvieron acceso a la tierra con los 

repartos agrarios en el periodo cardenista, integrándose algunas 

comunidades posteriormente a raíz de las ampliaciones a algunos 

ejidos. 

En este proceso se puede distinguir la constante de una 

organ~zación campesina previa con una fuerte presencia de 

población migrante michoacana y jalisciense y liderazgos 

espontáneos qL\e. posibilitaron la ap1·opiación de los espacios 

productivos que de hecho ellos trabajaban. Las diferencias en las 

superficies obtenidas <en calidad y cantidad 1 puede considerarse 

que han sido un factor importante en la evolución socioeconómica 

de las comunidades, en primer término a partir de la correlación 
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entre la super~icie cultivagbie y ia de agostadero, al conformar 

parcelas individuales que ·~emprenden de 4 a 10 hectáreas de 

riego, y entre 4 y 25 de agostader.o;.(aqt,1í,·.· las·-diferencias.no se 

tanto a)a· ·e>:te,ns:i.9n~ si..bo.L·a·~i~ calidi§ld 
-. 

terrenos, en Úrmf~os de. a~1.;:-r~Mf~l:i(füa~é1Z~~pnc:iniica, X llegando 

inclusive 
.·.< 1 ' • 

a detet·m:i.;,'~r fé.s é\'.)11ciigi.6ri~s .mfg~~;{ de ·asel1t~miehtci de 
. 1;' 

.·:·-··:· 

las comunidades; .¡, 

A nivel de l~s ~nid~des territoriales de producción IUTP>, esta 

diferenciación en el acceso a la tierra Cpor herencia, renta, o 

compra-venta) comprende ademAs las posibilidades individuales de 

contar con unidades productivas mayor o menor diversificadas en 

la producción agrícola, así como su participación en la 

redistribución de·1a superficie parcelaria, ·siendo cada vez mAs 

frecuente el arrendamiento de las huertas. 

Por otro lado, en términos generales .. la "producción de cultivos 

comerciales se ha ~antenido en los diferentes ejidos en las 

últimas 4 o 5 décadas. La sustitución de los cultivos 

temporaleros por la siembra de frutales, iniciada previamente B 

la ejidalización, se consolidaría en los siguientes aAos, aunque 

se mantienen algunas estrategias agropecuarias de autoconsumo. En 

la mayoría d~ las comunidades, la infraestructura de riego fue un 

aspecto determinante en la optimización de los cultivos 

comerciales y en la diversificación agrícola de las unidades 

territoriales; no obstante, las diferencias en el costo de este 
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servicio y el abastecifllientci ó¡:iortuQci del mismo son in1portantes 
: :: ; ~ 

entre les comunidades y entt~e los p~odÚctoreei. 

En las comunidades, el. imp . .:1cto de ;las · esb·ategias económicas a 
-- - \ -·.·, < 

nivel nacional explica párcialme.rite5la variación. en los patrones 

de cultivo, sobre todo en los culti~o~ e~portables como la palma 

de coco, algodón, plátano, limón y mango la influencia 

ciclónica es otra variable en este sentido). A nivel de las 

unidades ten· i tor iales, las diferencias en el grado de 

capitalización y suministro de otros insumos a la producción, van 

marcandc.1 las diferencias entre unas unidades 

interviniendo en las decisiones sobre el qué producir variables 

como la vida productiva de los cultivos, el costo de su 

mantenimiento, los requerimientos específicos de ~ano de obra, 

etc. De tal forma que la especialización de los productores haci~ 

el cultivo de limón por ejemplo, es ya menos evidente, al 

dismiriuir su rentabilidad,segQn la opinión de algunos ejidatarios 

respecto a otros cultivos como El plátano, el mango, y rn~s 

existen diferencias en el acceso a la maquinaria agrícola, los 

créditos, etc., las comunidades presentan un buen nivel de 

capital i zac i 6n. 

En otro aspecto,el control que los intermediarios y coyotes 

ejercen sobre la comercialización de la producción agrícola es 

bastante eficaz, por un lado limita las posibilidades del 
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producto~ directo de comercializar sus productos por otros 

medios, ya que en términos de las ganancias obtenidas resulta lo 

mismo venderle al coyote ~ue directamente a las em~acadoras ( por 

los costos de tt·ansporte y disponi'bi 1 {dad de vehícL1los hasta 

sitios donde se encL1entt·an las e.•rnpacadoras l, y "enganchando" 

previamente la venta de los cultivos con los ejidatarios; además, 

las formas de organización de los productores ( asociaciones de 

productores y empacadoras para contrarrestar el control 

ejercido por los intermediarios no han dado resultado. 

Así mismo, estos mecanismos han establecido un circuito de 

comercialización en torno a tres centros de acopio localizados en 

Cofradía de Juárez, Rincón de López y Armería, los cuales 

canalizan la producción regional y a su vez la concentran a las 

ciudades de Tecomán, Cihuatlán y Autlán len Jalisco)) como pontos 

nodales en la distribución de los di~e~entes productos al mercado 

nacional e internacional. 

Por otra parte, a nivel de las relacione~ de producción esta 

estruc_tLira prodL1ctiva he. ~stablecido estrategias muy concr·etas 

para la reproducción económica y social de los ejidatarios. En 

las comunidades, la relación la oferta y la demanda de manho de 

obra y respecxtivamente, la jornada laboral-salario, depende 

también del tipo de cultivo, de la estacionalidad del mismo, y de 

la relación oferta-demanda de los producdros en el mercado lpor 

ejemplo, el cultivo de mango requiere mayor mao de obra 
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mascL1l iha, mie~tras que el plátano~ Y é~ ~imdn incorpora~ en 

ciertas etapas del proceso proc:lücfllló a .. las. fiíl.íJeres y· los ni Píos>. 

:;-;~·· 

En términos de la movilidad de.}~i~~;~'r16'd~ obt·a, 
: ~,;.'.:/ ~- ._"~{· - ~~: 

existen también 

otras act i vi da des económi2as···• <no: C:Ígr:íC::olas> 
' ' ' 

qL1e absorben a 

jornaleros, avecinados y ejid~tatcios, ,•como son las ladrilleras, 

el turismo y las actividades iridustriales dentro y fuera de la 

entidad; y pot· s_L1pL1esto, la oferta de trabajo en los Estados 

Unidos para la población joven sobretodo. A nivel de las UTP los 

matices qLle adqLliere la organización del trabajo se reflejan en 

la competitividad entre unas y otras; la presencia de mano de 

obra asalariada complementa o sL1stituye la participación familiar 

dependiendo de la estrategia que se siga para la reproducción del 

campesino en la comLlnidad y la forma como se inserta al mercado. 

El arrendamiento de parcelas en algLlnos casos está propiciando la 

ausencia del prodL1ctor (ejidatario) en el proceso prodL1ctivo, 

convirtiéndolo en intermediario comercial o jornalero agrícola. 

Resulta entonces qLle, las unidades territoriales de producción 

qLle emplean mano de obra exclLlsivamente familiar, que mantienen 

la extensión original de SLI parcela, que carecen de recursos 

propios de maqL1i~aria y vehículo, qLle presentan limitaciones en 

su sitL1ación crediticia, que mantienen monocultivos, que dependen 

exclLlsivamente del intermediarismo para la comercialización, 

diferencian entre otros aspectos la competitividad de estas 

unidades respecto a aquellas que emplean regularmente mano de 
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·obra 
-...... ··.·: '. 

asalariada, qlle mantienen. prod~1i::C:16Aes diversific:adas en 

eMtensiones qlle duplic:an' d t~i~li~~n'ra Sllperfitie de la parc:ela 

origin.:ü, qlle cllerntan con máqL1inat·ia propia y c:apital,qLie tienen 

ac:c:eso a otros canales de c:omerc:ializac:ión. Estas diferencias en 

términos de la articlllación de las distintas comllnidades presenta 

contrastes en cuanto a la orientación prodllctiva entre Cllltivos 

e>:portables o de consL1mo na·c ional, ár·-eas aLtn 

temporaleras y las de riego, lallbicación respecto al mercado, el 

carácter oferente o demandante de fllerza de trabajo, etcétera; 

siendo esta heterogeneidad de la estrL1ctL1ra económica y social de 

las comunidades en el conte>:to regional la qlle permiten sostener 

Llna acumulación diferencial del capital a nivel de los 

productores y de las áreas prodllctivas. 
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_ CAPITULO IV. EL COMPLEJO CITRICOLA EN EL ESTADO. 

Conte.>:tuaJjzllci6n del cultj ... •o efe lim6n •n el estsdo 

E:: isten referencias históricas en relación a los 

antecedentes 

hablan de ia 

colonial:· 

marinos 

re-fet"enc 

Ott"as _ 

importante, -

haciendas por-Firianas que 

desde entonces (éste 

aigunas de ellas 

desde la época 

relaciones de 

sin ninguna 

p.S>. 

histórico más 

en una de las pocas 

i~plementado el sistema de riego 

es un cultivo que requiere _de 

abastecimiento de agua continuo durante todo el año): "el cultivo 

de limón se inició en Colima a principios del presente siglo, 

siendo el Sr. Salvador Ochoa el que primero sembró este producto 

vegetal en la Hacienda de Buenavista, del municipio de 

Cuauhtémoc. Este cultivo se incrementó después en el municipio de 

Coquimatlán hasta convertit- al estado en el pr·ime1- pr-oducto1-· de 

1 imón en el mundo, tanto por·_ la calidad como por· el número de 

limoneros sembrados, que ascendió a más de 3 millones de ár-boles. 

En 1950, México produjo el 80/. de la producción del mundo, y de 

el la, Colima apor-tó el 40/. " <F:omero,. 1984,. p.2-48). 

A partir de los años cincuenta, la producción comercial de limón 
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en el estado, respondió a los requerimientos de este rruto i sus 

derivados industriales en mercados extranjeros, dejando en 

segundo término su co~ercializ~ción en el mercado nacional 

(sobretodo entre 1961 y '1970~. El incremento en los volúmenes de 

producción y los empleos geherados 

este cultivo en 

después de la naranja: 

215 932 11 

En este tiempo, 

los direr·entes 

1 imón-rruta, 

~n este período colocaron a 

importante en el país 

el vc:ilúmen de 

a 

y el 

establecimiento de nuevas 

plantaciones: "ante la buena situación en la exportación de 

rruta, los agricultores incrementaron la superricie plantada del 

limonero; esto se vió rerorzado a mediados de la década por la 

política de la Unión Nacional de Productores de Aceite de Limón 

respecto a la distribución de cuotas de producción y exportación 

entre sus socios, que consistió en asignarlas de acuerdo al 

número de árboles propiedad de cada socio y posteriormente por el 

nC:tmero de árboles con que contaba cada socio para SLt 

aprovisionamiento (propiedad de él o nol, por lo que además de 

qLte adquirieron plantaciones, alentaron -Fuertemente el 

establecimiento de huertos" (/'lendoza, op.cit. p.101, en estas 

condiciones los requerimientos industriales para el procesamiento 

de. la -Fruta estimularon la construcción de los primeros 
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Tecomán. 

F'or 

que 

del 

cultivo 

sistema de 

familiar 

implantaba 

al ~mercado" 

el 

insertat· en el 

de aquellas familias 

con mano de obra 

primera vez sa 

exclusivamente dedicado 

Así mismo, el mismo autor se refiere a dicha viabilidad en 

términos de un ingreso económico permanente al obtenerse fruta 

todo el aAo; por ser un cultivo que comienza a producir en un 

tiempo relalivamente corto después de plantado, lo cual lo hace 

rentable a corto plazb y Finalmente, porque la plantación 

requiere una inversión menor respecto a otros frutales. 

A su vez, los ªRoyos gubernamentales sobre todo en cuanto a la 

infraestructura fueron fundamentales en el desenvolvimiento de 

este sector, por ejemplo en 1960 se inició el proyecto hidráulico 

que dotó de sistemas de riego <Distrito de Riego No. 531 

principalmente a los municipios de la franja costera, como parte 
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de una política naciorial de apoyo a cultivos rentables, como los 

frutales. Ac:tualment~ el su 

vo= por las Unidades es la 

mu~ic:ip~os dm Comal 

Teic:omám, Arm~da, 

Jalisco. 

Sin embargo, en 

limón comenzó a ante el surgimiento de otr6s 

competidores en el continente, (Perú por ejemplo) Y--· por_ 

restricciones comerciales impuestas a nLtestro país en términos 'de 
-. e·.:·:·. - ~--, ,- ·.' :, . 

control fitosanitario y flL1ctL1acicmes en el meirc·crno:::_.:-ae,,:··::ra 

industria refresquera trasnacional, 

exportaciones de aceite esencial de limón. 

De tal forma, a partir de 1983, los t·eqLler imientos de 1 imón 

fresco y:para-ios distinto• procesos agroindustriales en el 

me:rcado- nCIC:ionC\1?: absot·bieron preferentemente los volúmenes 

En l• actualidad la superficie cosechada de limón en la entidad, 

continua concentrando más del cuarenta por ~iento de la 

producción nacional (226 655 toneladas) en 28 183 hectáreas 

<cuadro 3 y 4 ) , teniendo un rendimiento promedio de 8.1 

toneladas por hectárea. 
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Destinándose el 891. de esta prodw:c i dn P.ara consumo .¡;resco y el 

11 t. n~stante es 

El área producti 

85. 3 l. de 1 a 

municipios ubicados en 

el 4.801., ·teniendo poca 

(únicamente el 2.8/. 

Aquí, es interesante notat- t¡1.1e 

que presenta mayor vulnerabilidad 

por tanto pérdidas continuas del fruto e i~clusive daAos severos 

por la pérdida de árboles co~pletos; además, en términos de la 

vida económica de estas plantaciones Cque es de 25 a 30 aAosl, se 

tienen que realizar fuertes inversiones para rehabilitar las 

huertas existentes, al contar con una superficie disponible muy 

reducida para establecer nuevas plantaciones. Mientras que en los 

otros municipios pt-oductot""es, .se .tt~ata .de •. huer.tos más jóvenes 

además de contar con terrenos agrícolas ~i•ponibles para am~liar 

la frontera limonera. 

Como ya se mencionó, las condiciones naturales en las principales 

áreas productoras en el estado, aunadas a las características 

mismas del ciclo biológico de este frutal, permiten establecer un 

márgen amplio de cosecha prácticamente durante todo el aAo. 
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Aunque la estacionalidad 

específ'icas 

cosechada se concentra 

restante de noviembre a 

En cuanto a las variedades cultivadas, 

del limón mexicano sin espinas, el más cultivado ~n .el estado por 

ser de buena calidad y obtener~e altos reridimientos; 

me::ic.;:mo con espinas, Lma vat·iedad .no tan 

comercialmente y el limón persa, una ~~riedad 

rendimiento y pref'erentemente de exportación; 

el 1 imón 

propagada 

de menot· 

aquí las 

características de los suelos in-Fluyen también en la calidad de 

la -Fruta obtenida: los limoneros CLI 1 ti vados en suelos 

f'rL1to más arcillosos tienen las siguientes características: 

grande y jugoso, mejor color, mayor aceptación en el mercado y 

producen más aceite esencial y mds ácido cítrico. El cultivo de 

limón en suelos arenosos no es muy recomendable porque en este 

tipo de suelo se requieren mayores cantidades de agua, se 

obtienen frutos de menor calidad y de color amarillo, los árboles 

presentan un menor desarrollo, son limones pobres en aceite 

esencial y no resisten 

p.12). De los árboles 

el transporte prolongado" <Onchi 1 1984 1 

existentes, entre el 70 y el 75X son 

árboles de " pie -franco" y el otro 25X son injertados. Esta cif'ra 

adquiere relevancia si se considera que la gomosis, enf'ermedad 

pt· incipal del limonero, af'ecta sobretodo las plantas de pie 

franco y actualmente es uno de los principales problemas que 
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RELACION VOLUMEN - INGRESO - PRECIO ( LIMON) 

PRODUCCION (en Ion.) • PRECIO • / Kg 

INGRESOS 

E 

0--0 producción O-- -0 
~~L:::;. 

F M A M J 

lngre101 REPARTIDOS
1 ( mlllonu a 

do puo:I 'i 
1 

30f 
i 
i 

2()i 
i 
t 

+ 30 
1 

1 

120 
1 

i i 
1ºt 1 1º 

J A S O N D 

FUENTE: FIDEFRUT-TECOMAN,1982 

TOMADO DE AVANCES DE INVESTIGACION Nº 9 



enfrentin 

Entre 

es~ablecimle~ta 

además de la 

protección en caso 

p~esentarse una baja 

careció por mucho tiempo de 

razón, el 75% de la superficie de 

la palma de coco, el tamarindo, mangb 

En este sentido, la implementación de este sistema de producción 

tiene también implicaciones en términos de la relación oferta

demanda de la mano de obra y de la movilidad territorial de la 

misma. Antes de 1973 el cultivo de limón como unicultivo 

movilizaba temporalmente fuertes contingentes de fuerza de 

trabajo ~ la5 zonas de agricultura comercial en la franja 

costera, tanto para trabajar en los jornales agrícolas -sobre 

todo durante la cosecha-, como para su absorción en las 

empacadoras y agroindustrias. En las condiciones actuales, las 

asociaciones de cultivos resultan ser un factor que disminuye la 

movilidad de la mano de obra, ante la posibilidad de ~ncontrar 

ofertas de trabajo en los municipios interiores, o simplemente en 

la cercanía de los lugares de origen. 
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estat:ionalid.ad ; que ca~ac:terii:a 
··.',',,.--

la Ahorá :6:1.en~ la marc:a"da 
:: ~:;\_~~-

p t:OdL1cc'.i ó r\' dé; 'Ú mó n ~ i riC::fd~ .. ,fl,1i;;rftitnent'~-ef1,,f c)s'.;;,. r.~qLÍ~rf~i'e'ntos .de 

. mancJ idb~fab<{~ ... :. ~~ro t~mt:S~r{ ~~;7·J1~•1{j~'rii2i6íl'+:;cié:frJ'.~c p·rec ios de 
, .-, L, ·-,< .. ';._":: ·•... ~ ,., , . 

\l~~.f.~·- '•c:ie{ra fnitci y los '{1~9~{i~~s2;~:~:~i:b6i~Mi:~6~i·~ci~;~: #~asecha, esta 
;_.;:~·'· « _,_: ""'''-~··..:.~, t; ... : _"::;;-'.:'·.,u.·: 

t'.elaciór1 resl.1ita más clát'a ·~~~t'~¡~r:~:~1::?~(5]'.:~:~~(fica 2, ·donde pLlede 

apreciarse Llna correlación ·er;t~~--ia\'~~m~~~t·at:la de mayot· cosecha, 
• '," ?-~:~:'. ,•-::·::.:.::, ~'.·~~s::: , __ ,;:°C' ~ f1,::: ' 

la•notáble~~-s~J~ eri los precias, aqLlÍ los 
·'·.-.~-- '~):-:: .;:_~tf:'..:<. 

un ingreso intermedio y 

~ /~ _ _,_ :<ft~ 
cortadon!s que pet~é'i ber{;úna·· t·emunerac i ón 

- _, .. ·:·'· --~------~ '',~t~',-;,_,_,. 
muy b.;\j a por número de 

reja tanto que e~'· l'i:;'s' meses 
~, ·i~'~L:~~-:,-'-. 

cortada. En de menor producción 

sucede exactamente lo contrario. 

Algunas de las causas que han contribLlfdo a la pérdida de 

dinamismo de este sector se derivan de una problemática a nivel 

de los p t·odL1ctores <aspectos técnicos, legales y socio-

económicos); de las instituciones relacionadas con la actividad 

Cen términos de deficiencias de planeación, ausencia de estudios 

de mercado y comercialización, deficiencias en el contr·ol de la 

producción y deficiencias en la planeación de las necesidades de 

agua ~isponible para riego, etc.>; y las qLle derivan directamente 

de caL1sas naturales como la presencia de plagas, ciclones y el 

exceso de salinidad y humedad en algunos suelos. 
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scicüdes que 

a). 

dad de 

por el 

pr-ima 

y las interna y 

externa ( ••• >. la 

producción ágropecuaria, el abastecimiento de insumos y. la 

transformación agroindustrial. Y las etapas accesorias abarcan 

las actividades de acopio, financiamiento y distribución, y el 

almacenaje, empaqLte y tt-'anspor-te" <Lera .• 1986, p.2). 

En la actualidad e:dsten 63 plantas ind~strializadoras 

localizadas en las principales entidades pt-odLtctclt-as de e5',t<t 

especie t=rutal: Colima, Michcíacán, Guerrero, ,Oa;:a,t~ )/'.·f~u11C\~llipas • 

plantas captan . a ¡:i t'º >: i lllfÍ~ªm~r2iit(~~~~~~~~~+t~;~8:~t,ü:*;~~;~t- ~d¿l ce i ó n 

nacional de limón. 
'''•~,. '.~.?-):<.: • (•~'<'•T=:'.,'.- '~' 

Desde 1950, la variedad del limón.mexicano se ha canalizado para 

sat1sf'acer la demanda de limón fr~ta en el mercado nacional, 

ut i 1 i zéindose los excedentes de producción de cada temporada para 

su procesamiento agroindustrial. 

En el estado, el equipamiento agroindustrial procesa entre el 30 
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, ·,· , e o-_ ,---··-- _;e_-__ 

prbdL1t:tión~ s~ f?ncL1e~t1-'a ct:~n~~llfr,.ª~~ <en .. fos 

mLln id ¡:i'i ci~ rci'tC!rnail~ . Je Afmet' •. ,;,;·· "y¿ •'Migi~~iiho~ii: en .. ;:~orden •..•. de 

i ri1p o/ta ríe: i.a/: . D~ .: r~~ sd~ .. :: "Zú~'b'.h?2'.tmr~~~t~~~~~~~:~1~:~~;;I:~;~.~r-3~ se 

y de ·est'a 

~:-~::·;~.,' '.::::;:; ·t •••·'· ·• •.' -"""'"' •• ,,,:.:.:.:·.::."::;,';::.· . .'~~~~~"'"'''·:L.~:~, .. ::~:::,.""~~;:::::.._ e-e~~.'.!:~~:, . ...::::··:.'.'. _.-

1 oc ali zan ·en . Te~~~t{j; ~·.;·.1:::. B;~~1;;~>¡~~[~~·~f! 2i~l~i!!~~~f<:on empresas 

empacado1··as y selec:c ionadoras ·de~•·.tai:.f.rL1ta·;:e>:c;lL1s1 vamentE! (algLmas 

de el las todavíci ril~i'.r:~~ ··)E~~~il~;;;ftt~I~TudW~~- ~~~L1c1l:ente>; y 

solamente el 1C>'l. so~· empaca~~ri~~ ~r-r· .. :~:~i'J.~~r;·d~~.. 'esto es, qLle 
·~~·-· ,~ , . 

ampacan e indLISfrializan. la ·frLlta.•Lcís 'pt:~d21f:tcis obtenidos en 
'"-;.'.-"' , . 

grado de 

son muy var:iados,. depehdi~;~cio· iíJ/:i'~c::i.p~:i~fc!nt:e del · 
~. -.--.'..".~'.'· ---, ~· ~~':,~.-.,,,';.;~') .. ~ 

es d~Í: ft;, •·de i úis',fdl:'.fii;;~ent.,;s 

cada indL1stria 

integración qLle presente, 

derivados indL1striales qLle sea capaz d~ procesar~~· 
·-.-~~ -e~_ .i~~~\- ~~;~~--·~·~e 

En el país se obtienen a nivel comercial: aceite destilado y 

centri-fllgado, jugo natLlral y concentrado, cé.scara·-fresca y seca, 

citrato de sodio, ácido cítrico y pectinas. 

Los 3 tipos de aceite se utilizan como materias primas para la 

obtención de prodL1ctos que a su vez se L1san en la elabot·ac.ión de 

otros: re-frescos de cola y de tipo lima-limón, sabo1- i zantes y 

aromat i ;:antes en la indLtstrie. al imentat· ia, prodL1ctos de 

per-fumería entre otros. Los derivados indL1strializados del jL1go 

de limón se aprovechan como complemento de alimentos enlatados y 

también en la preparación de algLlnas bebidas. De la cé.scat-a 

deshidratada pllede obtenerse la pectina, prodL1cto empleado en la 

elaboracibn de jaleas, mermeladas. gelatinas y la cáscara -fresca 

es empleada como forraje para ganado. 
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Actualmente, de valor ·.de 
---< --_o--._-, 

la.s ventas. eri. el 

procesamiento de 1 imón mekicano lá i ndueítr!ié{z~~ fór'i 
-. :·:. '~-- /-'-º: 

de· 1a 

cáscara deshidretaoa es :1.a más i mportante'f S'l?glfidc\c!E!F;;::¡L¡~o ·.y·· 1 a·. 
.,. ·.. ',/ .. 

obtt:!nc:ión do acei tm;;, siendci en conJürito la prihcip~Í 
'e • ,.. •- ' ,-- •: ~ - - 'O ' ,- ,'•, ' .' ' -. '., '• 

agroindustrial en la entidad. 

Los criterios de clasificación y selección de lri fruta se han 

establecido tomando en cuenta la ~adurez y el tam~Ao de la fruta, 

y a su vez determinan el destino comercial de la misma. En est~ 

forma, los limones de mejor calidad se clasifican con el No. 6, 

disminuyendo progresivamente hasta el limón más pequeAo, con el 

número 1. E>:iste además la clase "cero", en la cual se incluye el 

limón destinado para uso industrial o de desecho: " 

clase 6 generalmente se destina a la e>:~ortación; las clasei 2,~ 

y 4 son las que predominan en el mercado nacional, por ser su 

producción de mayor relevancia respecto a las demás; y el limón 

de las clases 5 y 1 es de menor importancia en cuanto al volúmen 

de prodLtcción" <Nendoza, op.cit. p.62). 

En este. sentido, las acti.vidades en empacadoras y empt·esas. 

procesadoras siguen dinámicas distintas durante el aAo: "el limón 

fruta se empaca durante todo el aAo. En la temporada baja es muy 

común empacar casi la totalidad del limón que se recibe, pues el 

mercado acepta los limones en la presentación que se oferten, ya 

sea limones amarillos o ~hicos, 1 y 2. En la temporada alta donde 
._ -. ~- '·, __ ·· . 

el mercado es más selectivo sólo t:ien~n aceptación los limones 



pot·centaj e .de 

desecho y el 

La mayor 

indústrializar 

de prodLlcción, y 

c 1 ase cet·o 11 ega 

Sin embargo, la 

puede ocasionar problemas para 

costea ble 

mLty 

de 

riotarcjLle el 

de 

la 

a 

de 

comercializar los volúmenes 

obtenidas, sobretodo parqLle es Lln derivada indLlstrial obtenido en 

la totalidad de las plantas pracesadoras de limón. 
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b) ComerciMlizMcidn. 

La prodL\cción 

La e 

indL1striaÍ realiza básicamente a 

través de inténnediarios <establecidos, no establecidos, 

arrendadores y empacadores> qL1e compran la frL1ta directamente en 

los predios, estos "coyotes", operan en distintos ámbitos 

regionales, ejerciendo un control indirecto, pero efectivo, del 

es~acio prodL1ctivo. 

Francisco Jat-en:i •• ;¡-ia ¿~~~~te!ri~adCI lá. participación 
,'-" 

de estos 

agentes en la sigL1i'e~~~ ~formai 

" Comprador nO estaült:c:ido o eventu.:il. 

Este tipo de comprador es aqL1el que periódicamente se presenta en 

los hLlertos pa~a comprar limón transportando la frL\ta a la 

empacadora o los centr-os n;,cepto1-es. Posee vehículo pt-opio e 

instrumentos para la cosecha, conoce a los prodL1ctores qLle pueden 

venderle la frLlta, compran por Lln tanto o venden por rejas. 

Generalmente operan en sitios mal comunicados, por ejemplo, el 
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municipio de Manzani116 ~ue~tiene ejidos muy distantes y con 

escasez esta situación para 

' ncivi.embre .a marzo, este 

--.-.- .. _-·· 

El comprador eventual no realiza ningún trabajo en el huerto, 

éstos son ejecutados por el dueño, por lo que la atención 

generalmente es deficiente. No ocurre ningún riesgo ya que compra 

l~ fruta al momento de la cosecha. 

Comprador establecido. 

Este tipo de.adquirente puede ser ejidatario o no, del mismo o 

diferente lugar, contrata la fruta por uno o varios cortes, meses 

o aún años. Tiene relación constante con los productores y posee 

vehículo propio. Siempre tiene cortadores y controla varios 

huertos. Su solvencia económica es buena, en muchas ocasiones 

habilitan dinero a los dueños, aprovechándose para comprar la 

cosecha a un precio más ~ajo de lo normal. Es conocido en los 
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que no 

.. por ro 
;,_ ' : .. : .:_:;. 

Los·'_t-'iesgOs - de 

la potencialidad 

At·rendamiento. 

El •rrendamiento, es una situación que prevalece especialmente en 

el sector ejidal, sin que l~ pequeAa propiedad quede exenta. Los 

arrendadores pueden ser •~idatarios o no, del mismo ejido o de 

di~erente. Contratan por un aAo o varios y los pagos son anuales 

o de una sola vez. 

Se observa _ünidades y el arrendamiento es practicado 

por en~ermedad o 

vejez, >ef'i-C-;1_~t~f"¡'finesº"~.de apt'emiÓ eConómfcci", aunque en Vat·ios 

casos no ~ayJustÚicación. 

Los ·arrendadores tienen buena solvencia económica, vehículo 

propio, cortadores ~ijos, en ocasiones controlan varios huertos 

por lo que generalmente obtienen buenas ganancias. Sus t·iesgos 

son mayores que los que tienen los compradores establecidos o no 
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establecidos y e~ cumplimiento de los cbntratos son respetados, 

aunque ·en ocasiones los vendedores se retractan resultando 

perjudicado el .. ar.rendador •. 

La atención a los huertos depE!nde def plazo contratado; en los 

primeros meses se atiende ia huet~t'a /~tJ~•~r-¡ta lcl producción, pei-o 
: ' .. '; ·~: .,_ 

al término del tiempo acordado polamente: s.~ 1·ealizan los trabajos 

míni.mos, con la c~nsecuente redl.1cci6IJ·>c:1~. ra prod~1cci ón, Se han 

dado casos en que el limón~tler~b sea cortado para fines 

industriales. 

Empacador-co~prador. 

Otr·a modalidad que se observa. es la que realizan los empacador-·es 

establecidos en Tecomán y Armería, principalmente, contratando 

por un tiempo definido la compra de la fruta, llevando cortadores 

y transportando la fruta a sus empaques, o bien, cuando el 

productor corta la frut&, se le compra en el mismo huerto. Esto 

sucede en tiempo de escasez de fruta y en ocasiones, hasta 

quienes poseen vehículo venden de esta manera y se ahorran el 

costo del transporte, ya que se les paga igual que en los 

empaques. 

Tienen riesgos mínimos; conocen perfectamente las oscilaciones en 

los precios y por lo tanto compran la fruta necesaria. la 

atención de los huertos corresponde a los dueAos, aunque en 
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algunas oc: as iones· corresponde. a . los compradores" ( LTarero,;: J 984, 

L• mayor parte del 1 imón recibido eri. las empacadoras tanto de 

intermediarios como de algunos productores, se comercializa 

empacado seleccionado o sin sel~ccionar. El transporte de la 

pt·oducción a las bodegas, hfs principales centro de consumo: 

GLtadalajara, Monterr·ey y .realiza en camiones y 

camionetas, aunque . este de i~ansporte costoso, 

garantiza un ~ t.raslado rápido dei--1~ ¡:irbciücC.ióf}~ a clos distintos 

mercados. 

Evidentemente, los productores directos, es.decir los ejidatar·ios 

no reciben los ingresos esperados por venta d~ este cultivo, 

sobretodo porque el porcentaje de ganancia es trans~erido en 

primet·a instancia al intermediario, y de.éste a las empacadoras y 
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. - . - . . 
agroinc:h.tstrias quienes en realidadc·son los_que fijan los precios. 

En conjunto, 

costos representados por las 

almacenaje y transporte, la 

comercialización 

Así misma, la disparidad exi compra 

impuestos al productor, y 

son entre otros, algunos ser· lamente 

la rentabilidad y viabilidad "el pt·ecio pagado 

por el consumidor representa pagado al 

productor agrícola. De este precio¡ apro~imadamente el 40% son 

costos <11% de producción y 29~ de comercializacónl y el 60% 

restante son utilidades 110 y 50% respectivamente. Por lo tanto, 

es claro que el pago que hace el consumidor es principalmente por 

concepto de Q~nancias de 16s intermediarios en el mercado" 

<Nendoxa~ op.cit. p. 89>. 

Impacto de la agricultura comercial de limón en la configuración 

regional contemporánea. 
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Se ha considerado que la agricultura comercial de limón se 

mantuvo por mucho tiempo como la actividad ecoriómfca-. •mas 
. ·- . " 

importante en el estado,· transformando el espacib i:::oi'Jn;er1~é éM 

. f'unc i ón. de los flL1jos de capital; .co111er::iC\1~;,,_ vd!?- rí1anc;'/cJ:.ati~a, 
;~-- ( . ' .,. 

concentrar. la acum1:11aci.ón de' tapitkl 'en '~í qL1e permitieron 

primario. 

Sin embat·go, haciendo un segl.1imiento más estricto de lá evolución 
<IL-· \ .·· 

püe~~cib~~fvar~e de este cultivo entre 197~ 
- ·~ -· . . . ., 

que tanto la superf'icie vo lÓmeries de 

pt·odL1cc i ón han disminuido en ·de una década, 

manif'estándose sobretodo a partit· de· 1't84 0 cuando la producción 

de limón se reorienta al consumo nacional. Entre 1984 .Y 1991 la 

superf'icie cultivada disminuyó en un 8%, pero los volómenes 

producidos se redujeron en un 46%; esto puede deberse a que, como 

se mencionó en el capítulo anterior, las condiciones de vida 

productiva de los árboles y plantaciones están llegando a sus 

limites, aLmando a lo anterior, la competitividad gue están 

adquiriendo otros cultivos también comerciales en la· región.· 

Así mismo, en la relación entre la ~uperf'icie cosechada de este 

cultivo y los vqlómenes obtenidos de -fruta entre 1979 y 1991 a 

nivel de los municipios <cuadros 2 y 31, puede notarse que no han 

existido incrementos importantes en la superf'icie cosechada, 

entre estas dos décadas se han incorporado 7246 hectáreas (362 

has. promedio al a~ol observándose en general una disminución de 
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CUAVRO 2, 

CULTIVU VE L1MUN 

SUPERFICIE CUU IVAVA PROVUCCION VALOR VE LA PROVUCC'IQW.: 
lHAS.) [MILLONES VE PtSOS). 

1979 NACIONAL 5 r. ooo 415 000 11Z7 (/) 

ESTA/AL Z4 3j3 229 517 6'67 

1984 NACIONAL 226 000 868 158 5000 111 
ESTATAL 53 000 440 000 2200 

1991 NACIONAL 554 454 147193 12) 
ESTATAL 29 z71 Z34 ~35 93'614 

FUENTE: (1) Juan Vaidez Ve!LduzQo, 
EL Qu.i:'.,Uvo de .ümú n eH el u.ta.do de Coüma., 19 8 2. 

(2J PRIMER INFOR~IE Vf: GOtHERNO. CARLOS VE LA MAVRIV V1RGtN, 1992, 



la super~icie cosech~da, 

productb~es, exceptuando 

. i
1
ncrementos 

privado de propiedad 

pequeAos propietarios 

a la \ . 

es muy similar, 

rendimientos 

mayor al 50X Sin 

en los 

Manzanillo y Tecom~n> 

el estado y permite 

nacional. 

:o-· 
En tér·minos de la OB9aiJizac:fcin sociál y prodLtctiva, 

mL1ni cip ios 

donde los . 

del régimen 

detentan los 

los cambios 

p~esentados en 1a-prcidcicii¿ri ~omercial de limón en las dltimas 

décadas, p~odujeron importantes cambios en las lógicas seguidas 

por los campesinos para su reproducción social y económica en la 

región, en la medida que permitió extender las relaciones de 

producción capitalistas entre las unidades territoriales de 

producción, así mismo agregó nuevos factores de di~erenciación 

entre los productores y a nivel de las comunidades rurales. Sin 

embargo, en la actualidad no detenta la misma importancia como 

elementos estructurador de la configuración regional entre otras 

razones porque el estrechamiento del mercado de limón a límites 
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CUADRO 3. 
e SUPERFICIE COSECHADA VE LIMON. 

(.lfASl. 
1971 1977 

TOTAL RIEGO TEMPORAL TOTAL RIEGO TEMPORAL 

ARMERIA 
COLIMA 375 375 
COMA LA 333 333 
COQUIMATLAN 1000 1000 
CUAUHTEMOC 208 208 
IXTLAHUACAN 183 183 
MANZANILLO 8500 8500 
MINATITLAN 1 
TE COMAN 9250 9250 
V. VE ALVAREZ 167 167 

TOTAL ESTATAL 

20017 20017 

1971 
ARMERIA 65000 
COLIMA 3600 
COMA LA 3200 
COQUIMATLA/J 9600 
CUAUHTEMOC 2000 
IXTLAHUACAN 1760 
MANZANILLO 31600 
MINATITLAN 5 
TE COMAN 88800 
V. VE ALVAREZ 16000 

TOTAL ESTATAL 207165 

6858 ~858 
308 308 
246 :~. 246 
925 925 
108 108 
100 100 

2842 2842 ---
13 13 

10350 10350 
117 117 

21867 21867 

CUADRO 4. 
VOLUMEN VE LA PROVUCCION AGRICOLA 

VE LIMON. 

1991 

_,·· .. _•: .. 

1977 RIEGO TEMPORAL 
65840 61446 

2960 954 
2360 58 24 
8800 875 9 
1040 36 
960 275 1732 

27280 19Q93 1921 
120 

99360 139728 64 
1120 440 

209g40 222869 3786 

FUENTES: MANUAL VE ESTAVISTICAS BAS1CAS DEL ESTADO VE COLIMA, 1988. 

1991 

TOTAL RIEGO 
-

6192 6192 
155 155 

··:·· 23." '.·:.·:· .. ::75 
· 133}•'·: .~:: 7329 

·.'~~;~e . 212 
il9.92 1652 
::,,,::::-.;~-~-:: 

17667 17463 
65 65 

22723 27263 

PRIAfER I/JFORME VE GOBIERNO, CARLOS VE LA MAVRIV VIRGEN, 1992. 

TEMPORAL 

8 
2 
3·, 

83 
340 

24 

460 



enclusivamente regionales y nac: i o.11a l.és. dismim.1yci 
' . -.". 

considerablemente le.s perspectivas de éE ~ental:>:i.lidad económica, 

las mismas presenta 

productores, porque la competitividad e~he UTF' 
;.:\_ ... : __ 

favorece a un número limitado dela~ ''.mi~~as,·~'. p~I- la lógica 

segL1ida en los aspectos de comercialización· y e.l ·nivel alcanzado 

por las fuerzas productivas. 
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CONCLUSIONES. 

Colima como 

particularmente 

Guadalajara en 

Porfiriato, perfilaron 

.históricamente ha 

impuestas 

económico 

medida las 

las dinámicas 

regionales, 

ciL1dad de 

durante el 

regional basada en el 

control de los recursos agrícolas por los grupos sociales que 

detentan la propiedad de la tierra, permitiendo qL1e la 

agricultura comercial de plantaciones que surgió en este entonces 

se afianzara en este esp.acio con el adve.nimiento de la ~c..onornia 

parfirista y el su~gimie~t~- Haciendas, estructuras 

territoriales que 

acumulación sobr~ 

permi t iero.n 

la apropiación 

grandes propiedades agr·ícolas 

mantener la inercia de la 

y explotación intensiva de 

lpricipalmente en la franja 

costera, que ha permanecido hasta nuestros días como la zona 

productora más importante en la entidad) vinculadas desde 

entonces a mercadas fundamentalmente extraregianales <nacionales 

e internacionales ), 
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El c:onteii:to agríc:ola regional no mostraría c:ambios signi'ficativos 

sino hasta las postrimer:ias del movimiento revolucjonario y 

propiamentea partir de L. p rocesC! de, . Re-Forma: Agrada y la 

ejid•\11zac:ión de la entfdad_, ..... Lq~'~·~f~~;;mi}1.~:- ~\> ~~C:~so ª la 

propiedad de la tiersa.{a ~1fí;~,?:L\~y~·~:g~@'p~;:¡,~gtjY~'if'.a1·~. ;~}· C:a~pesi nado; 

sin embar·go la r~t:lrg~Ai*;~~i~·~;,JÍ~,ii¿,~;~~w~i~i:tj1~-~1~};_d~:;,Ías relacion1?s 

soc: i a 1 es deriva das d~./ ~·5~~~ e'r~o?~~~f~~~.f:(,~cij:'. ;·~G~rt~mente pennE·c1da 

por· _los n:~quer· iniiel1t9~ /Cil;i l.;nc{'•: ~'.~6~~¡·~~\ª~ PC\t°'fl' el mi:>r·cado, sob1·e 
-,~_,,_>. ~:, ,.; . 

1 a base de Llna '.J~~i~:eet~si~} ¡:'l_(i~i9atífe ,;de 

concentr·ada en lós ·~~i1ik~ )t:Jl~m~ris~s.C 
e>:c:elente calidad 

Pcistericirmente, es Mot~ble la teorientación productiva hacia el 

cultivo de frutales, c:ítricos espec:ialmente, apartir de la déc:ada 

de los c:inc:uentas, obedeciendo a una c:oyuntura nacional respecto 

a los requerimientos en el merc:ado exterior de este tipo de 

productos. Al intet"i.or· de la región, la incorporac:ión de la 

agricultura comerc:ial de limón sin embargo generar·ía las 

principales cGntradicciones en la estruc:tura ec:onómic:a y social. 

En particular, la pérdida del dinamismo económico que por mucho 

tiempo mantuvo el sec:tor agríc:ola c:omercial de limón por la 

competitividad de otros c:ultivos exportables, es una de las 

transformaciones recientes que dirigen la restt·uc:turac: i ón 

regional. 

En este sentido, si bien se ha mantenido una orientac:ión 

productiva hacia c:ultivos c:omerc:iales, las diferenc:ias entre 
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prodL1ctores <unidades territoriales ·de prodL1cción) y énfre las

comLmidéldes que estó~ integ1·ari, pL1ec::lec:ontrastarse de acL\erdo a 

la forma al . esquem~ de ~rodui::c:i6n 

donii nante~ 

Este proceso· régióna1 de i:ápansJón de las t·elaciones capitalistas 
, ·' '.. ~·. ..- ·. <:: ,. .. . -~ ~--. 

prciducc:id~ ha repercutido di~erencialmente en el de seno de;.· la 

sociedcid i::aínke~i~~' pl.idiéridos~, disHnguit· a grandes rasgos entre 
._ J'" • . > ,'. --~':~,: •:. -~;<~ o·-::.-'~·:.;" )·:',.::, ~-. .o: 

campesinos · ccJfupet~·~r~6s ·.y los los no. 

. ·- - -,_ .. 

competitivCJ~, los 

jornaleros agricÓlas )Í~1/efC::i.n~~os como los g1:L1pos que i.ntegt~an el 

mosaico ejidal en la región~ 

Los matices que adquiere la naturalea de las unidades productivas 

que les confieren esa posición social, se refieren tanto .a la 

naturaleza de la superfitie cultivable (aspectos cualitativos y 

cuantitativos) como de las relaciones de producción que definen 

las estt·ategias para la reproducción económica de estos 

p rodL1ctot"es, (en términos de disponibilidmd de t"ecursos de 

capital, mano de obra, etcétera>. Ad~más, estas características 

de organización social y productiva, se complementan ampliamente 

con la estructura de comercialización de los productos agrícolas, 

donde los coyot~s, intermediarios entre los productores y la 

etapa agroindustrial, son los principales agentes sociales que 

at"ticulan a los productores con los canales de comercialiación. 

Por otro lado, la funcionalidad de este esquema entre - productor 
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-intermediario 

ve afectada 

la 

'las principales 

dit·ecciona l.:1s 

entos de Ltna 

desplazamiento 

rentismo como 

en su caso, como 

indispensable de algunas unidades 

territoriales, de est t·ateg i as económicas 

complementarias, la ,explotación cada vez más intensiva del 

recurso su'elo ante 'la imposibilidad de i ncorpot·at· nL1evas 

superficies al circuito productivo, están reorientando el· proceso 
/ 

de acumulación regional sobre. una base de apropiación y control 

de los recut·sos pt·odL1ctivos que no necesariamente se basa en la 

propiedad legal de la tierra, sino sobre su control en la esfera 

de la circulación, tanto de intermediarios y empacadoras, y de 

aquellos product~res competitivos que a través de la renta y 

compra-venta de otras parcelas, ejercen el control del espacio 

ag1·ícola. 

Si bien el cat·ácter agroe:-:portadot· de-la región no es un rango 

142 



. . 

dofllinante· hoy día, sobretodo porque r·a ··.diferenciación entre 

pt·odLIC:tOt"eS é:\ limitado en mLtC:hÓS CC:\SOS los .. ambitosterritoriales. 

.de su reproducción económica al interior de o ·a nivel 

nacional especialmente para 
,·.:;:- .·" .. -· ··.·.. " 

se pE>rfilan 

tendencias al fortalecimiento de e~taiestrüc:tura p1·odL1ct i va a 

partir de cultivos como el mango y el plátano' entre otros. 

143 



EIIBLIOGRAFIA. 

Acuña, M., 1991 

Bol i o, J. , 1988 

Appendini K;, 1983 

Canales, A.,1987 

Capraro H. Ccomp.I 
1987 

Castañeda D., 1991 

"La agricultura f:n Col imc:1. Brevl:' 
anéil isis histo1·iog1··éifico", F:e"·isti:; 
Barro NLte"'º• H. Ayuntamiento de Col im¿t, 
Año 1, No. 4, p. 7 -9. 

Pl ani f=i cae i Cin Centrctl i !:da v Crisis Lr.x:c1l, 
México, Fondo de Cultura Económica, 69pp. 

"La polat·ización de lC\ ci.gt·icLtltLtrc. 
mexicana: un análisis a nivel de zonas 
agrícolas en 1970", México, Centro de 
Jn"·estigaciein }"Docencia Económica, 
p.181-191. 

"El agro mexicano: viejas y nuevas 
polémicas", Memorias del IX Coloquio. Las 
sociedades rLtrales hoy, Zamora, Mich., El 
Colegio de Michoacéin, p.1-39. 

La cuestión regional y los recursos 
natL1ra 1 es, Ut:iCH, 177pp. 

"Los primeros repat·tos agrarios en 
Colima", Revista Barro NLtl?"'º• H. 
Ayuntamiento de Colima, Año 2, No.5, 
p .. 20-25. 

144 



Coc:het H. ,_et. a F., 19s9 

Gat·cía A., 1981, 

Gobierno del Estado del 
Estado de Colima, 1992 

Gutiérrez B., 1990 

Gutiérrez B.~ 1991 

Hiernaux D., 1990 

J.:;n·et·o F., 1984 

''Sistemas~ .. de 
Colima, Col., 

.univérsidad de 

producción del Valle de 
A•lances de I n\.·est i gac j on, 
Colima, No.10, 190 pp. 

DesarrollD c1gn;rio V la América Latina, 
Mé~ico, El Trimestre Económico, Fondo de 
CultL11·a Económica, 911 pp. 

Primer InFormE· de Gc1L>i erno, Car· los di:! la 
Madrid Virgen (noviembre 1991 
septiembre 
1992) 

__ "Los con·Elictos agi--arios en Colima", 
Revista· Barro NL1i?vD, H. Ayuntamiento de 
Colima, Año 1, No. 5, p. 10-15. 

"Un acercamiento a la economía porfirista 
en Colime.", Revista Barro Nue>·o, H. 
Ayuntamiento de Colima, No. 5, p. 33-40. 

"En bósqueda de un nuevo paradigma 
reg i ona 1", Memcw i as de 1 Seminario de 
Nuevas Tendencias del Análisis Regional, 
UAM, p • 1-1 7. 

"Venta de fr·ut<:1 a nivel. de huerta", 
Memorias II SimposiL1m sobre agroindustria 
de limón me.>:icanD, Colima, Mé}:ico, 
Instituto Nacional deinvestigaciones 
Agrarias, p.79 -88. 

145 



Kamikihara s. 1984 

Lera J., 1986 

L i pi et z A. , 1 97.9 

Macías J.~ ~t. al.,1987 

Macias J •. , 1990. 

Massey D., 1990 

Ani!ilisi!:.' 
agr~·col ei 

UNAM. 

st:.1c:ic.•económico del e1::.;pacio 
dr:.· Colima, Tesie; de . Maestr:.ía, _ 

"El Agronegocio dD los 
Michoacén: estudio de 
pepino, mangu, limón y 
sobre Almacenamiento 
A9rc.•p12c:u.1r i o!: t='n Néx i co, 
Colegio de Michoacán, p. 

perecederos en 
caso de melón, 
-Fresa", Simposio 

de ProdLtcto!:.' 
Mm·el ia, Mich., 

1-21. 

El Capital v su espacio, Mé>:ico, Siglo 
XXI. 

Espacios campesinos y expansión de 
capital, México, CIESAS, 102 p~. 

"Las subordinaciones regionales al poder 
central", Boletín Occidental de la Unión 
de 6eG:graFo:. F~rc.qi'-.:::t::.i.st.;.7::. di:.· ! .. !éxicc ... 
Morelia, Mich., No.1, 79 pp. 

"Algunos problemas actuales de los 
estudios r·egionales", La CL/estión 
regional v los recLirsos natLirales, UACH, 
177pp. 

146 



Mendoza R., 1972 

Mir-amontes T., 1986 

Moreno F., 1987 

Mor-era C., 1.972 

Muench P., 1986 

EstLtdi o ·de mere: a do del 1 i mon comLln <.'lr;¡r i o 
y stts deri..,.·,;ido5, Tesis de licenciatura, 
UACH,_México, 114 pp. 

"La c6secha del limón mexicano en el 
estado de Colima", Merno1-ias II SimposiLtm 
sobre agrc•i ndL1st ria de 1 imón mex i ca ne•, 
Colima, México, Instituto Nacional de 
I1westig¿\ciones ?-~gr·arias, p.79-88. 

"Repensar lo 
ColoqL1io Las 
Zamor-a, Mich·., 
p. 1-11. 

t"Llral", Memorias del IX 
soc·ied.:1de:: rLtrale: ho,v-: 
El Colegio de Michoacán, 

El limein mexicano.. producción }" 
comercialización: tina investigación de 
e: ampo en Ni choac:é'tn,. Colima v 6uerrero, 
Tesis de Licenciatura, Escuela Nacional 
dE' Ai;11·iculturc:,, UACH, 124 pp. 

"La producción agrícola en el estado de 
Colima. Diagnóstico r-egional", Memorias 
II Simposiw11 sc1t<re agroindustria de limón 
me>:ic:ano, Colima, Mé>:ico, Instituto 
Nacional deinvestigaciones Agrarias, 
p.171-174. 

147 



Onchi V., 1984 

Pradi l la E., 1990 

Rivas F., 1988 

Rodríguez~., 1983 

R"omero R., 1984 

F.:incón S., 1980 

"La industrialización del limón 
me>: i cano"~ Memorias 1 Si mposiLtm sobre 
agroindL1stria de limon me.>:icano, Colima, 
Mé>:ico, Instituto Nacional de · 
Investigaciones Agrarias, p.111-123. 

"Notas sobr·e la cuestión regional en 
Amér· ic¿' Lat i. na", Memor· ias del Seminario 
de NL1evas Tendencia;:. del Anali;:is 
F:egional, UAM, p.1-19. 

Colima: sociedad, economi"a_. pol~ .. tica v 
cL1ltL1ra, México, Centro de 
Investi~aciones. Interdisciplin~~ias·en 
Humanidades, UNAM, 66pp. 

"Sistemas Productivos y polarización 
social en el agro me:·:icano", 
Mé>:ico,Centro de Jn,,·estigacion }'Docencia 
Económica, p.9-22. 

Colima. ·Ensayo Enciclopédico, Mé>:ico, 
Costa-Amic Editores S.A., 481 pp 

El ejido mexicano .• Mé:dco, Centro 
Nacional de Investigaciones Agrarias, 432 
pp. 

148 



Secretaria de Programación y Presupuesto, 
Instituto Nacional de Estadística, Geogt-á-Fia 

Anuaric.1 &stadi'stico del estc1do de Col 
t>dici6n 1991, GotJferno.del Ei;;tado de 

AtlaE< Ejidc1l del Estado 
1-1gropecuaria EJii:la1.· Jc¡ss, 

CLtaderno ·de i nt=o;fl'i!Rt:i JT: 
México. 

NanuaL. de esta.di'st i cas 
Mé>:ico. 

Carta Estatal Geologica del estado 
Escala 1:250 000, México, 1981. 

Carta Estatal Hi drol ógi ca SupE.'rri e ial del estado de' 
Colima, Escala 1:250 000, Mé>:ico, 1981. 

Cat-tc1 Estatal Hi drol ógi ca Subterránea del estado de 
Col im~'I, Escala 1: 250 000, Mé:dco, 1981. 

Carta Estatal Hidrológica 
Colima, Escala 1: 250 000, Mé:dco, 

Ca~-ta Estata.l Topog,•-é';í=ic:a 
Escala 1:250 000, México, 

Carta Estatal de Vegetación y 
de Colima, Escala 1: 250 000, 

Sei-eni E., et.al. 1982 El 

estado de 

Serrano P., 1990 "La posrrevolución en Colimá" · (.1917.-::-
1940), l<'evista Barro Nuevo, H. 
Ayuntamiento de Colima, AAo 1, No. 1, 
p. 24 - 32. 

149 



Valdez J. 1984 

Velasco F. 1984 

"Marco de referencia del limón mexicano 
·en los estados de Colima y Jalisco", 
Memot-i<l!5 I I Simµo::.iw11 scibre> 
agrc:indLIDt.ri,; de 1 ii11ón 111exice1no, Colima, 
Mé::ico, lnslituto N¿1<.::ion<:1l de 

· Investig<:1cionc.•s f'..)91-.:H·ia~. p.37 -51. 

"Empaqu~ y procesamiento de limón fruta 
en Co 1 ima", Mc~mor i as I I Si mpc:.1si Llm scibrc~ 

agrc~industri,:1 d12 linnin n1exicanoo:i Colima':' 
México, Instituto Nacional de 
Investigaciom~·= Agt·a1·ias, p. 71 -· 74. 

150 



INDICE DE MAPAS 

MAPA I. 

MAPA 2. 

MAPA 3 .. 

MAPA 4. 

1•1r~PA 5. 
ENTRE 

MAPA 6. 

MAPA 7. 

MAPA 8. 

MAPA 9. 

DISTRIBUC!ON APROXIMADA DE LA AGRICULTURA COMERCIAL Y DE 
SUBSISTENCIA DURANTE EL PORFIRlATO. 

LIMITES DE LA NUEVA GALICIA. 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS DOTACIONES OTORGADAS ENTRE 
1916 A 1940. 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS DOTACiqNES OTORGADAS ENTRE 
1941 A 1970. 

DISTRIBUCIOI~ ESPACIAL ·.·DE< LAS.AMPLIACIDNES' :.OTOf':GADAS 
1930 A 197 6. ~j~~t <:.~}'.·., ;.:;~:;· ·.>. ·: 

USO DEL SUELO. 

DIFERENCIACION DE LOS RECURSOS AGRICOLAS 
ACTIVIDAD AGRICOLA >. 

IMPULSO A LA 

MAPA 10. CARTA DE INVENTARIO. GEOLOGIA. 

MAPA 11. CARTA DE INVENTARIO. SUELOS. 

MAPA 12. CARTA DE INVENTARIO. TOPOGRAFIA. 

MAPA 13. CARTA DE INVENTARIO. DISPONIBILIDAD DE AGUA. 

INDICE DE CUADROS. 

CUADRO 1. TENENCIA DE LA TIERRA POR MUNUCIPIO. 

CUADRO 2. PANORAMA GENERAL DEL CULTIVO DE LIMON 1979 - 1991. 

CUADRO 3. SUPERFICIE COSECHADA DE LIMON 1971 - 1991. 

CUADRO 4. VOLUMEN DE PRODUCCION DE LIMON 1971 - 1991. 

151 



INDICE DE GRAFICAS, 

GRAFICA 1. REPARTICION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL A~O PARA 
ALGUNOS ARBOL~S. 

GRAFICA 2. RELACION VOLUMEN - INGRESO - PRECIO. <LIMONI 

INDICE ANEXOS. 

ANEXO 1. DOTACIONES OTORGADAS PERIODO 1916 A 1940. 

ANEXO 2 .. DOTACIONES OTORGADAS PERIODO 1941 A 1970. 

ANEXO ..,. 
~'· AMPLIACIONES OTORGADAS PERIODO 1930 A 1976. 

EJIDOS 'EN 
- ':_- '_·;_-,-_-_ -,_ .. __;.,~--

t-oLfMA~ 
.-

ANEXO 4. CORRESPONDENCIA DE LOS EL ESTADO DE 
" ~· . 

152 



ANEXO 1. 

EJIVO 

1. Suc.fú.tf.án 
2. Pueb.to Juálr.ez 
3. Coquima-tüín 
4. Cuauh.témo c. 
5. Tepamu 
6. Co611.ad.[a de 

Suc.hlttá.n 

7. Ae.c.aJtac. v., 
8. Cuyutiá.n 
9. Can.dona 

1 o. Camo.teá.n de 
M-Ur.a6.f.011.e& 

11. Loó Co.f.omo.& 
12. E.e Ranc.h-Uo 
13. Camal.a 
14. LM A.&mo.tu 
75. E.e Ro.&evúo 
16. E.t Múc.oa.te. 
17. Loó CedJto.& 

18. Campo.& 
19 • Santiago 
2 O. Mo n.te.c1z..ú.,,to 
21 • Pahn.lUM 
22. Oc.o.UUo 
23. Clúapa 
24. Co.ton..f.a del 

Paú6.f.c.o 
2 5. Sal.agua 
26. Ja.lipa 
27. La Salada 
28. San An.ton.lo 
2 9 • ca.e eJtCLó 
3 O. Agua Vu.f.c.e. 
31. Pueblo Nuevo 
32. F11.anc..l6c.o I. Madvw 
3 3 • Ac.a.Ute.á.n 
34. AmaJr.11.ade.Jto 
35. P.Ucila 
36. U.naja.& 
37. Loó Umon.u 
38. Jala 
39. La EópeJtanza 
40. Algodona.e 
41. Alzada 
42. Quuvúa 

VOTACIONES OTORGAVAS 

PERI OVO 1916-1918 

MUNICIPIO 

Camal.a 
Coquhnartán 
Coquini&thfo 
Cuauh.témoc. 
CoUma 

Camal.a 

PERI OVO 7922-7933 

Cuauh.témo c. 
M.mvúa 
Co.lúna 

llanzan-LU.o 
Camal.a 
Coquhnartán * 
Camal.a 
Co.lúna 
Tec.omá.n 
V.lU.a de Af'.vMez 
ilfanzan-LU.o 

PERIODO 1934-1940 

Manzan-U.e.o 
Manzan.lU.o 
Te.e.amán 
Cuauh.témoc. 
Cuauh.témoc. 
Cuauh.témoc. 

Manzan-LU.o 
!~mtrnnltfo 
Man.zan-U.e.o 
~Una.Ute.á.n 
IUna.tU.tdn 
Te.e.amán 
V.llla de. A.f.vaJte.z 
V i.tf.a de. Al'.vMez 
CoUma 
CoUma 
CoUma 
CoUma 
CoUma 
Coquhnartán 
Coquhnartán 
Coq1.w11a.teán 
Coqu.üiid.tf.á.n 
Cuauh.témoc. 
Cuauhtémoc. 

"ANO VE RESOLUCION PRESIVENCIA 

1916 
1917 

" 
" 

1918 

" 

1922 
. 1925 

" 

" 
1926 
1928 
1929 
1930 
1931 

" 
1933 

1934 
" 
" 

1935 
JI 

" 
" 
" 
" 
" .,, 
" 
" 
" 
" 

1936 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

. " 



43. Agua. de la. Vbtgen 1 xti.a.hua.c.án 1936 
44. T a.pwti.e..6 Ma.nza.lt-lllo 1936 
45. e ua..ta..ta. v. e . Ma.nza.lt-lllo 11 

46. Et Colomo Ma.nza.rU.Uo 11 

47. Ca.no cu. Ma.nza.rU.Uo 11 

48. Vef.o.deJr.o de loó 11 

o:&t.u Ma.nza.n.illo 11 

49. Tepehua.ju Ma.nza.n.illo 11 

50. CUtueJ'.Uo de la 793~ 
Malúna Ma.nza.n.illo 

51. T.1r.a.p.tche CuauhtV!loc. 7937 
5Z. La. e eitt.lr.al. ~ Ma.nza.n.illo 11 

53. LM Jult.tct6 Ha.nza.n.illo 11 

54. El Clla.ll.CO Ma.nzaltlUo 11 

55. Et NaJr.a.njo /.la.nza.11.lUo 11 

56. Punta. de Agua. de 
Ca.mo.teán Ma.nza.n-lUo 11 

57. Et Hube.oto.te Ma.nza.n-lUo ·11 

58. LM Gucu .únct6 Cot.úna. 1938 
59. E.C. BOJr.do Co-Uina. 

,, __ 

60. Buena.v.f..6.ta. Cua.ult.tV!loc 11 

61. Laguna. de. 
A.tc.~:cJ:.u~ Te.e.amán IL 

62. Te.cota.pa. Tec.omá.n 11 

63. Zo.lr.Jr.,(t.f.oó A.lr.mvúa. 7939 
64. Inde.pe.nde.nua. A.lr.meJÚa. 11 

65. Pe!Uquilto AtuneJÚa. 11 

66. La. Eóta.ncta Co.lúna. 11 

67. S a.UtJr.il..e.M CoUma. 11 

68. Lode.v.llea CoUma. 11 

69. Cc.pa.le.6 CoUma. 11 

70. Eó ta.pilla. Cot.úna. 11 

71. Lol> 0Jr.t,(c.u Co.lúna. 1940 
72. CeNr.o ColOl!.a.do Cuauht€moc. 11 

73. Ba!Ltr.a.nca. del Re.bolla Ixtta.hua.c.tin 11 

74. San.ta R.Ua. Ma.nza.n-lUo 11 

75. Sa.n Eu~na.-.:er ... tu.!ta. Ma.n.zctt1-Lt.e.o 11 

76. ,\laJr.a.bM e.o Ma.nza.nü.to 11 

77. PMtOJr.e.6 V .lUa. de. AtvaJr.e.z * 11 

FUENTE: Manual. de. Eóta.d.l6.Uc.M Báó.<.c.a.-~ de.t E6ta.do de. Cot.úna., 1988. 

~ No a.paJr.e.c.e.n e.n e1 mapa. 



ANEXO 2 

EJIVO 

1 • E!. Ch.leal. 
2 • F exn.índ e.z 
3. Jilo.tupa. 
4. Lcu Tl!.a.nc.M 
5. /.U..e.án 
6 . M.ú1a.t.U.lán 
7. E!. PeUUo 
8. Lcu Conchcu 
9. Pwtta Jde. 'Agaa 

Cha.nciia.b.f.o 
1 O. La. Loma. 
11 • l.lnaca.m.Ulán · 
1 2 • p la..ta.nil!. o 
13. Manuel A. Ca.macho 
14. Vil!.a. de. Alva.n.ez 
1 5. E!. V.lezmo 
1 6. A1unvúa. 
1 7. Za.cua.lpa.n 
1 8. Agua. Za.n.ca. 
19. Mo,1.eloó 
20. Te.e.amán 
2 1 • I x.tlahua.c.án 
22. Cha.ne.hopa. 
23. Co6n.aclla. de H-tda.lga 
24. CeJULa de. Ok-tega. 
25. Ju!.uapan 
26. Nuevo Cuyu-teÁ.n 
27. ve.e.a.den.o de loó 

O.ta.tu 
2 8. La. Sala.da. 
29. Co6n.a.clía. de Juál!.ez 
30. E!. Ai>Uilel!.o 
31 . Ta.mala. 
32. E! Chava.:úl: 
33. Em-lli.a.no Zapa.ta 
34, Pedl!.o Nwíez 
35. Aiió del Pl!.eó-tden.te. 

Ca.l!.l!.a.nza. 
36, E!. Pe.dl!.ega.l 
3 7. La..!; Tuna.~ 

VOTACIONES OTORGADAS 

PERIOVO 1941-1970 
MUNICIPIO 

CoqlLÚna..tUn 
Cua.uhtémoc. 
Ix..tlahuac.án 
Ixtla.huac.án 
M..ina..tUtán 
M-i.~án 
An.mvúa. 
Ixtla.hua.cán 

Manzanilla 
M-tn~án 
I xtla.hua.cán 
~Un~án 
Ma.nzaMUo 
Villa. de. Alva.n.e.z 
CoUma 
An.mvúa 
Coma.la. 
Coqu,tma.tián 
Te..:om.in 
Tecomán 
Ixtla.liua.cán 
Tecamán 
Tecamán 
Te.comá11 
V,tlEa. de. Alva.n.ez 
An.m vúa. * 
CoUma. 
Tec.omán 
Al!.mvúa. 
CoUma * 
Ix.tla.hua.cán 

Ma.nza.1úl.l'.o 
lf a.n za.iú.Uo 

Tecomán * 
Coma.la. 
Ce• lúna. 

38. Lla.noó de San BM .. .talo T e.cC'mán 
39. Santiago de. 

Tecomán 
40. ConóU.tuu6n 
41. La Caja 
42. La. Culebn.a. 
43. P.ledn.a. Redonda 
4 4. La. P la.ya. 
4 5. San Anta MO 
46. San Gab~e.l 
47. Centinela. de. Abajo 
48. Roba. de San Joóé 
49. San M.iguel de Ojo 

de Agua. 

Te.e.amán " 
Tecomán 
Coma.la. 
lfanzaMUo "' 
Ma112múlto * 
,\l.i.na.tLte.án 
Coma.la. 
Ix.tla/iuacá.n 
,lla.nza;úUa 
ll.in~án 

Tecamán 

MW VE< RESOLLJCION PRESIVENCIAL 

1941 
" 
" 
" 
" 
" 

1942 
" 
" 

1943 
1945 

" 
1947 
1949 

" 
7952 

" 
" 
" 
" 

1954 
" 
" 
" 

7958 
7959 

" 
" 

1960 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

7963 
7965 

" 
" 
" 

1966 
" 
" 
" 

1967 

" 
" 

7 96l8 

" 



50. La ShlJW. Coquhna.t.e.án 
51. Anacleto Nt1ñez Mme.túa 
52. La Bec.eNr.a Coma.ta 
53. El CampanaM.o A.lune.túa .. 
54. Laguna. Sec.a Coma.ta * 
55. Riiú Cottlnez. 11 Te.e.amán 
56. V .le.e.rite. GueNr.Vto Te.c.omdn * 

FUENTE: Manual de. E.t..ta<:Üó.Uc.a.6 Bá.6.lc.M del E.t..tado de Col.lma, 1988. 

* No apa.1tec.e.n e.n el mapa. 

19..70 
1975 

11 

1976 
11 

11 

11 



ANEXO 3, 

EJIVO 

1. T epamv.i 
2. San.tlago 
3. Que.1.>eJÚa. 
4, Lo& Ca.lomo& 
5, 1ndependenc.la 
6. CaJLdona 
7. Alzada 
8, Cuau.ht:émoc. 
9, La.& Gu.áJ.i.ima& 

l O, El BOltdo 
11 , Suc.liltU.n 
l 2 • Pa.lrnlU.a& 

13. P.U..c.lla 
14. Pueblo Juált.ez 
15, El Ro<>aJúo 
16. Tec.olapa 
17. Coqu..ima.ilán 
l 8 • Lo& L.imo ne.1.> 

AMPLIACIONES OTORGAVAS 

PERIOVO 1930-1940 

A/JO VE RE~OL~cfoNPRESIVENCIAL 

PERIOVO 1941-1970 

:193! 
l 9j6 
1937 
1931> 
l9j9 

11 

11 

" 
1940 

" 
" 

-1941 
11 .,,. 

f 9.J'L 
1943 

11 

19. Cual.at:a Venu.-5.t.lano CaJ[Jtanza 11 

20. Camp0.6 
21. T.lnaja<> 
22 , Que.1.> vúa 
23. Sala.gua 
24. Pun.to. de Agua. Camo.te.án 
25, El ChaJt.c.o 
26, Laguna de A.e.c.azahue 
27, Canoa-& 
28. Velade1to de lo<> Ota.te.1.> 
2 9. Cu 6itclc.lúl. de. íl.ldai.g o 
30, Agua. Zalle.a 
31. Punta de Agua. Chancüablo 
32. Jala 
33. MonteCICMto 
3 4. Ei.tap.lle.a. 
35, El Na11.a.njo 
36. MaJLaba&c.o 
37. PlatanlUo 
38. Ce/lllo de Olr-tega 
39. Chane.hopa 

40, L0.6 Colomo& 
41 • M.lna..tltlán 
42. CbtuelU:o·de la MaJúna 
43, Camo.te.án de M.UC.a6lo1te.1.> 
44. CaJLdona 
45. Pueblo Juált.ez 
46. Lo& L.imone.1.> 
4 7. El Ranc.Wo 
48. V.lle.a de AlvaJt.ez 

1946 
1947 
1950 

" 
1952 
1954 

11 

1958 

" 11 

1960 
.1962 
1963 
19ó4 
7965 
1970 

11 

11 

11 

11 

PERIOVO 1971-1976 

1971 
11 

7973 
1974 
1975 
1976 

11 

11 
11 

FUENTE: Manual de E<>tad.úi.Uc.a& BM-lc.a& del 
E6tado de Co./UJna¡· 1988. 



ANEXO 4 

CORRESPONVENCTA VE LOS EJWOS" EN EL ESTAVO VE COLIMA 

MUNTCTPTO VE ARMERIA 

1. Mnuvúa. 
2. Co6ka.c:Ua de Juáltez y a.nexo 
3. Coyu.tián 
4. Tndependenc..la. de Hwneda.de& 
5. Petó o del Ri'.o Pe/Uqu..lle.o 
6. El PeUll.o 
7. Zo!VLlUo.& 
8. Lu.l6 Ec.heveJz.Júa. Ae.vMez 

MUNTCTPTO VE COLIMA 

9. Ac.aUteán 
10. Ama.Mad~o 
11 • L0-6 Mmolu 
12. El MUU~o * 
13. El BMdo 
14. CMdona 
15. Copa.tu 
16. El V.lezmo 
17. La E.&.ta.nc..la. 
1 8. E.&tapil.la. 
19. FMnwc.o T.M. El MOll.a.lete 
2 O. Lctó Guctó.<.ma..& 
21. Lo de VLUa 
22. M.lguel de la. Unl6n San, Lo.& Tepa.mu 
23. Lo.& OJLUc.u y Ra.nc.ho Nvo. 
2 4 • p b., CÁÍÁ..a.. 
2 5. Sa..Ut!t.lUM 
26. La.6 T.lnaja..& 
2 7. LM TunM 
2 8. San Ánion.lo 
29. La Bec.~ Ex-HaC-lenda. Sa.n Antonlo • 
30. La Caja * 
31. Co6ka.dút de Suc.lil:teá.n 
32. Colomo.& La.guna Sec.a. * 
33. Lo.& ColomM 
34. Coma.la. 
35. Nogu~a..& 
36. El Pedkega.l 
3 7. Suc.h,lilán 
38. Zac.ua.lpa.n 

MUNICIPIO VE COQUIMATLAN 

39. Algodonal y Agua ZMc.a. 
40. Ana.e.le.to Nñez * 
41 • CIU.ca.l o e.e Randu.to 
42. El c.hlca.l 
43. Coqu.<.ma.ttán 
44. La. E.&p~a.nza. 
45. Lo.& L.<.monu 
46. Ma.gda.lena.-Pueblo JuáJr.ez 

47 ~- R:lnc.~n de M9.ll,e.fl.Q~,1{i.la. 
48 •. L.'1. Sú:l11.a. * 

MUNICIPIO VE CUAUHTEHOC 

49, Afc.Ma,C.U 
5 a' Alza.da. 
51. Buena.v.U.ta. 
52. C~o Colokado 
5 3 • Cuauhtémo c. 
54. Fellpe Chávez Clilapa 
55. F~nández * 
56. Palmilla..& 
57. Quuvúa. 
5 8. Tka.p.lc.he 
59. V.i:c.e.nb. PI.no, Cocot/.Uo 
60. San Joaqt.ún 

MUNICIPIO VE IXTLAHUACAN 

61. Agua..& de la. V~gen 
62. BaNta.nc.a. del Re.bozo H.lgueJU.ta. 
63. UL6 Conc.ha..& 
64. San Ga.bk.lel 
65. Ixtla.hua.cán 
66. lLUotupa. 
6 7 • Ta.mala. 
68. La..& Tkanc.M 
6 9. ZLnaca.mLtán 
70. 26 de Ju.e.lo * 
71. Caután 

MUNICIPIO VE MANZANILLO 

72. Abela/l.do Rociltlguez 
73. San Buena.ven.tL.ut.a 
74. Ca.mot.eán. de. Mhr.a6lMe6 
7 4. El Ca.mpana.k.lo " 
75. Ca.mpo.& 
7 6. LM Ca.no a..& 
77. Lo.& Cedko.& 
78. Cen.t/.nela. de Abajo * 
79. La. Cen-t:Jr.a.l • 
80. El ChMc.o 
81. El Chava.Jr..úi 
82. C~ue.e.Lto de .ea Mruna. 
83. E.e Ca.tomo y la. Ake.na. 
84. Colon.la. del Pac1,5.lco 
8 5 • c uala..ta. 
86. La. Culebka. * 
81. El Hu.lzcoiote 



88. Ja-Upa. 
89. LM Junta.ó 
90. Manuel. Av-le.a. Ca.ma.c.ho-Air.ena.l 
97 • . MMa.ba1.>c.o - La!.> PaJLo:ta1.> 
92. M.útamM 
93. E.f. NaJLa.njo 
94. Nuevo Cuyuil.án 
9 5. PedJto Núñez 
96. P{edJt.a. Redonda. * 
97. Po~~º GJt.ande 
98. Purz:ta. de Agua. Cha.nd{a.blo 
99. Purz:ta. de Agua. Ca.mo.te.án 

100. San.ta. Rfta 
101. La. Roóa. de Sn. Joóé Lumb~ * 
102. Sala.gua. 
103. Tepeúti.M 
104. Tepehua.je.!i, LM Laja!.> 
105. Vel.a.d~o de Ca.mo.ttán * 
106. Vel.ad~o de O.ta.tu 
107. Pa1.>o del Rlo-P~quillo " 

MUNICIPIO VE MINAT1TLAN 

1 O 8. San An:to rúo 
109. AMa.ya.na.l 
11 O • La Loma. 
111. Milán 
11 2 • M{na.:tltián 
113. Pla:ta.n~to 
114. La Playa. 
115. La. Salada 

MUNICIPIO VE TECOMAN 

116. 
1ií. 
718, 
779. 
120. 
121. 
122. 
723. 
124. 
J 25. 
126. 
7 27. 
128. 
129, 
T3Cl. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 

Mio del PJt.M{derz:te Cal¡J¡_a.nza. * 
Aáolóo Ru.-lz Col(,(;lnv.i 
Llano de San Bantoto * 
LM Calell.a.J.i 
CeMo de O«ega 
Cha.ne.hopa. 
Co6nacüa. de H{dalgo. 
Coiutituu611 ~ 
Laguna. de Alqu{za.hue 
M{guel de OJO VE Agua., San. " 
Mo rz:te Cw .to 
MoJt.eloI> 
El Roó~O. Eó:ta.u6n de Ma.clJúd 
La Salada. 
Sa.rt-tla.go Te.e.amán * 
Tec.olapa. 
Te.e.amán 
V{c.erz:te Gue!VteJt.o " 
FJt.a.nwc.o Galla.Jt.do 
Ma.cilúd * 

~-

MUNI C l PT 9 VE VILLA VE ALVAREZ 

136. Agua Vulc.e 
137. Jufuapan 
138. El Múc.ua.:te 
139. PM:tOl!.M * 
140. Pueblo Nuevo 
141. Villa de AlvMez 

* Ej{doó no loc.aLlza.doó en el mapa.. 

FUENTE: Slúa. de la Re6o~a AgJt.~a, Subd{
Jt.ec.u6n de la Can.ta AgJt.~a. Nauona.l, CuadJt 
AnaL[.tlc.o de Loc.aUza.u6n de la PJt.op{edad 
Soual. 
Tomado de: SHISUE KAf.fIK!HARA, ANAL1SIS SO
CIOECONOMTCO VEL ESPACIO AGRICOLA VE COLI
MA. 

¡f~~\t~~1i> 
!, ¡' .. 
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