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RESUMEN 

Las políticas urbano-rurales en México no contemplaban explícitamente el 
contexto ambiental como parte de la planeación para el desarrollo. Fue a partir de la 
legislación ambiental de 1996 cuando se establecieron las bases jurídicas para integrar 
la política ambiental con la política de plancación territorial en el país; el Ordenamiento 
Ecológico del Territorio (OET) forma el cuerpo central de esta integración desde la 
postura oficial del desarrollo sustentable. 

El nivel inferior de esta nueva modalidad de planeación son las Unidades de 
Manejo Ambiental (UMA), las cuales pueden transformar el uso de sucio de un 
determinado territorio. El trabajo aquí presentado es un análisis de caso de la 
implementación de esta política en el Municipio de Cuahuayana, Michoacán. 

El método científico desarrollado sistematiza la información de la investigación 
participativa desarrollada in siru. y se presenta una propuesta de construcción analítica 
distinta a un marco teórico rígido, que resume las teorías del desarrollo para determinar 
los orígenes del desarrollo sustentable. 

El enfoque del trabajo es una crítica a las propuestas gubernamentales de utilizar 
los recursos naturales y de modificar los actuales usos de suelo con la finalidad de 
generar desarrollo de la región, sin contemplar otras alternativas como verdaderas 
propuestas endógenas. 

En el primer capítulo -planteamiento del problema- se realiza una construcción 
analítica (marco teórico) con un análisis de las teorías del desarrollo, delimitando 
teórica y conccptualn1entc el terna. La segunda parte es una referencia espacial del sitio 
de estudio y se presentan algunos mapas y fotografías para contextualizar este estudio. 
En el tercer apartado se presenta el contexto socio-cultural que permite emitir un 
diagnóstico participativo de las condiciones actuales del sitio. El cuarto capítulo tiene 
la finalidad de establecer cuál es el estado de la cuestión en relación con el marco 
jurídico del tema. Por último, el quinto capítulo es una propuesta alternativa de 
desarrollo, con la construcción de una granja de cocodrilo, que se plantea desde la 
endogcneidad, analizando esta teoría como un nuevo paradigma de la globalización. 

Por último se establecen algunas conclusiones generales esperando que el lector 
pueda obtener conclusiones propias de cada capítulo. 
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Antecedentes históricos del tema 

En México la planeación d.eltenitorio se inicia de manera formal a finales de los 

años setenta con la Ley Generál de_-Ase;,ramient~s · Humam:Js; en aquella época· se 

dispuso por primera vez· de .¡m Pliin ·Nácionál .de Des:irrollo Urbhnó:(PNDU) ·para el 

periodo comprendido entr;; 1978 y I9s:i'. En;Í984 ~~ p~es;ntÓ 61 Pro~rarna Nacional de 

Desarrollo Urbano y Vivienda cPNDw)':-itc;:s~.f 1ri_c;~[;;~é'e~· Secretaría de D;;sarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE)-, que ~;; C::~nV'i~iÓ c;Ít•el segundo Plan Nacional en esta 

materia. 

En 1990 se aprobó un tercer plan n.acional denominado Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano (1990-1994), que establecía los principales lineamientos de 

ordenamiento tenitorial para el país y paralelamente se desarrolló el Sistema Nacional 

de Planeación Democrática. Se creó además el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Estatal (COPLADE) 1 y se instrumentaron distintos ordenamientos jurídicos para 

materializar planes y programas. tanto federales corno estatales. 

En diciembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA). En su 

exposición de motivos se establecieron las bases de la política ambiental para el 

territorio nacional y, corno parte de esta política, se estableció el Ordenamiento 

Ecológico del Tenitorio (OET) para regular o inducir el uso del suelo y sus actividades 

productivas. 2 

Actualmente esta es la única política de planeación que parcialmente existe en la 

región de la costa rnichoacana, y corno parte de esta política, en su nivel inferior se 

encuentran las Unidades de Manejo Ambiental (UMA)3 que tienen como finalidad el 

aprovechamiento de la flora y fauna silvestre pudiéndose establecer en cualquier parte 

del territorio nacional, para lo cual se establecen lineamientos de acción establecidos en 

la legislación ambiental que en teoría pueden regular el uso de suelo. El trabajo aquí 

presentado pretende hacer un análisis de las implicaciones en los cambios de uso de 

sucio en la región debidas a la instrumentación de las nuevas políticas de planeación 

1 Adrián Guillermo Aguilar er al.. Políticas p1lblicas y base eco11ó111ica e11 .i·eis ciudades 111etlias de 
Aléxico, El Colegio de México. México. 1997. pp .. 30-34. 
2 LEGEEPA OET Art. 3. fracc. XXIII. Edit. SISTA México,1996. 
3 Ley Genera/ de Vida Silvestre. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de Junio del 2000. 
Articulo 3° fracc. XLIV. 
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ambiental, dentro de las cuales se incluye el OET y las Unidades_ de Manejo Ambiental 

y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMA). 

Delin1itación del tema 

Las autoridades municipales y ejidales en el Municipio de Cuahuayana, 

Michoacán, pretenden promover una nueva modalidad de desarrollo que, en teoría, 

integraría a los residentes locales para que participen en proyectos que cumplan con 

características sustentables.4 Para tal efecto, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Turismo• han promovido, corno 

parte de su política de desarrollo sustentable, la conformación de Unidades de Manejo 

Ambiental (UMA) de acuerdo a la siguiente definición: .. Un espacio identificado 

geográficamente para realizar actividades tendentes al uso, manejo, conservación y 

sobre todo aprovechamiento de los recursos naturales". 

Una primera aproximación hipotética al problema es que estas políticas 

ambientales pueden ser sólo retórica neoliberal y punta de lanza para explotar los 

últimos santuarios naturales que tiene el estado de Michoaeán. Por otra parte, debido a 

las modificaciones de uso de suelo de estas políticas, es decir el cambio de una 

actividad primaria a una terciaria, podrían surgir conflictos por la dupiicación de 

funciones, ya sea por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Michoacán, o por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales u otras instancias. Y estos 

conflictos se materializan en sectores de la población local: ejidatarios en contra de 

pescadores, ejidatarios en contra de la sociedad civil, etcétera. En el área de estudio se 

han detectado las siguientes problemáticas: 

Cambio de uso de suelo y pérdida de imagen urbana; 

Migración por alta marginalidad; 

4 Concepto ampliamenle discutido por académicos y ambientalistas que implicaría ºSatisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las 
propias ... En 1987 las Naciones Unidas citaron a una Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio 
Ambiente. presidida por la Primer Ministro de Noruega. Gro Harten Brundtland. cuyo fruto fue el famoso 
documento que lleva su nombre: el /11for111e Br1111d1/a1ul. titula.do Nuestro Futuro Co1111i11; de este trabajo 
se desprende el concepto de Desarrollo Sostenible. y que implicaría continuar consumiendo recursos 
naturalc:s con objetivos específicos de aprovechamiento para evitar su extinción. 
5 Política Estratégica Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable. versión preliminar. Mayo del 
2000. 
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Falta de organización y representación comunitaria; 

Falta de segui111iento yccontin_uidad de o_tros _proyectos por parte de las autoridades 

gestoras; 

No se han planteado.Jos mecanismos para que Ja comunidad sea la beneficiaria de 

este_ lipo_de ¡,;oyect~s; 

Además_ de ~rkves prc:,-ble~as ambientales como: 

Explotación-de especies en peligro de extinción; 

Deforestación del mangle y desmonte de Jos cerros; 

Caza clandestina de especies como el cocodrilo.6 iguana, tortuga y venado; 

Utilización creciente de fertilizantes y pesticidas; 

Contaminación de las lagunas por desechos orgánicos (drenajes); 

Problemas sanitarios en relación con las aguas residuales; 

Contaminación de la tierra por aguas negras; 

Carencia de una política para el tratamiento de la basura. entre otros. 

Las políticas gubernamentales de OET y la creación de UMA se presentan como 

alternativas para evitar estas tendencias de deterioro, pero la tesis aquí presentada 

pretende demostrar a través de un análisis cualitativo que estas políticas por sí mismas 

no lograrán revertir las tendencias de deterioro debido a la verticalidad con las que son 

instrumentadas y a las condiciones de apertura de mercado actuales, las cuales no 

garantizan la posibilidad de revertir estas tendencias. ni tampoc:;o garantizan que_ la 

población local mejore su nivel de vida y solamente se generen falsas expectativas para 

la población. 

El trabajo aquí presentado estudia esta problemática desde la perspectiva de. las 

políticas del uso del sucio. apoyándose en un marco teórico amplio. y se plantea la 

posibilidad de un desarrollo complementario7 al de las UMA. a través del cual se 

garantice de manera horizontal Ja participación de Ja población para la toma de 

ó Esta especie es nativa del lugar y solamenle se han detectado tres posibles especimenes aún vivos de Jos 
cientos de ellos que alguna vez poblaron Ja zona. 
7 El desarrollo endógeno en el último capitulo desarrollado . 

.--~~=--~~-=--=----~~~ 

TESIS co~~ 
FALLA DE OHIG~N 1 

7 



decisiones en el aprovechamiento, manejo del suelo y utilización de sus recursos 

naturales. 

HIPÓTESIS 

La implementación del Ordenamiento,Ecológico.del_Tenitorio y sus Unidades 

de Manejo como instrumentos de, las, políticas ,de' desarrollo sustentable, no 'podrán 

frenar el deterioro ambiental, porque no existe seguimiento económico y técnico en sus 

propuestas. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo está influyendo Ja política ambiental gubernamental en Ja planeación 

tenitorial de la región. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

L Determinar qué papel tiene el Ordenamiento Ecológico del: tenitorio (OET) en Ja 

planeación y cuál es el papel de las Unidade~ de Manejo Ambiental.(UMA). 

2. Determinar si el OET a través de Ja UMA puede freria~ eÍ é:leterÍ~r() ambiental y 

regular el uso de suelo. 

3. Señalar cómo interviene la conformación de Ja UMA.' d~ Cuahuayana~:Michóacán, en 

Ja tenencia de la tierra. 

4. Conocer los conflictos sociales en la instrumentaciónde:las políticas ambientales. 
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CAPÍTULO 1 
l. Construcción analítica 

El marco teórico analizado en Ja tesis es una aproximación general a la teoría 

del desarrollo. Se pretende demostrar cómo esta teoría influyó desde los años 50 en la 

conducción de las acciones del Estado mexicano; asin1ismo, se pretende demostrar 

cómo las políticas "desarrollistas" entre 1950 y 1980 sirvieron solamente para mantener 

el status quo y el control del aparato de Estado, tanto en el ámbito económico como 

político, y después de los años 80, como justificación del saqueo indiscriminado de la 

naturaleza, así como un dominio económico-político, señalando explícitamente el caso 

del municipio de Coahuayana, Michoacán, como ejemplo de estas políticas 

desarrollistas. 

1.1 Una aproximación a la teoría del desarrollo 

Immanuel Wallerstein8 ha señalado que desde 1917 Jos Estados Unidos tenían 

un programa para el tercer mundo, proclamado por .Woodrow Wilson y llamado la 

a11todetermi11ació11 de los pueblos, a través del cual eventualmente cada pueblo recibiría 

sus derechos políticos colectivos a través de Ja soberanía, así como cada ciudadano 

recibiría su derecho político e individual al sufragio. Estos "derechos políticos" traerían 

una oportunidad de automejoramiento, situación que después de 1945 adquirió el 

nombre de desarrollo nacional. 

Con el final de la Segunda Guerra Mundial, los países victoriosos se dieron a la 

tarea de reconstruir material y económicamente Europa y Asia (Plan Marshall). Además 

de recomponer las divisiones geopolíticas del mundo, acordaron la descolonización 

sistemática --de derecho, más no de hecho- de los terrítorios ocupados, y por otra parte, 

dada la influencia de la Unión Soviética en Europa del Este y los antecedentes. del 

8 lmmanuel WaJlerstein,, Después del liberalismo. Siglo XXI, México, 1996. 
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programa estadounidense del New Deal, 9 se implantaron políticas para mantener y 

consolidar el sistemac-cá.pifalista~riúindiál,-eri-uriiiliCióceri Grecia y en Turquía (política 

de contención) y posteriormente en.el resto del Mundo: Doctrina Truman. 

Con Ja conformació~ de-· 1a: Cart~ de las Naciones Unidas, se estableció el 

compromiso de Jos niie~bros d~ la organización de impulsar el desarrollo económico y 

social de todos Jos pueblos:y'naciones (capítulo IX). Esta emergencia del desarrollo 

trajo como consecueric-ia inmediata el surgimiento de la categoría política de su 

contrario: el subdesarrollo. 'Por tanto, el desarrollo adquirió una connotación positiva y 

no dejó Jugar para cuestionarlo, se impuso corno retórica hegemónica y trajo 

emparejados valores míticos a los cuales era imprescindible adherirse para sanear todos 

los males de su contrarío, el subdesarrollo. 

El mundo unipolar, en el sentido expresado ·por.Wallerstein 1
.
0 ',-entré Ja' URSS- y 

los EU, trajo como consecuencia_ en el tiempo -diferentes formas_:d-e desarrollo 

dependiendo de la mayor o menor resistencia encontrada: por : un 'lado , existía el 

desarrollo planificado y centralista del bloque soviético, el cual mostrab~ su· esplendor 

y sus bondades en cuanto a su sisterria; por otra parte, el sistema d~ d¡,sar'rollCJ liberal. 

que se materializaba en un .. mundo libre" pr~mulgado desde __ los Estados Unidos y 

encarnado en el American Way of Live. 

En medio de ambos ''sistemas de desarrollo" se encontraban .. atrapados" 

diversos países, que, diferenciados por su cultura a los ojos de Occidente, se 

encontraban con el dilema de no poder encontrar su propio desarrollo, ni tampoco 

escapar a éste, ya que estas culturas catalogadas como: .. atrasadas, primitivas, bárbaras 

y salvajes". no compartían los valores universales del "mundo civilizado" o civilizador 

occidental, a saber: progreso, universalismo, dominio de la ciencia sobre la naturaleza, 

9 Nt:\.V Deal (Nuevo Reparto) fue la política instaurada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin 
Octano Roosevelt, entre 1933 y 1938 para contrarrestar los efectos de la Gran depresión de 1929 el crack 
de 1929, que incluía en lo general una recomposición del sistema económico y financiero de ese país, así 
como políticas de bienestar para sus habitantes. 
10 \Vallerstein señala que Estados Unidos y la URSS mantenían un conflicto sumamente estructurado. 
cuidadosamente contenido. formal (pero no sustancial). en que la URSS actuaba como agente 
subiinperialista de los Estados Unidos. Wallerstein. op. cil------------ --· ·-
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racionalidad cuantificadora, entre otros. Por lo que pronto pasaron a ser denominadas 

como tercer mundo~~ 

La propuesta patemalista de desarrollar a los subdesarrollados, es decir al 

"tercer mundo .. , llegó con la puesta en marcha de un Estado benefactor (Welfare), para 

lo cual era necesario modernizarse y seguir al pie de la letra las políticas que se 

dictaban desde Washington (o el Kremlin) por los managers especialistas de la 

ingeniería social: Un alto gasto social con bajo ahorro interno, en donde era prioritario 

industrializar el campo, modernizarlo con tecnología que el primer mundo producía a 

costa del endeudamiento masivo de campesinos, empleando químicos y pesticidas o 

mejorando productos con antibióticos, se profetizaban ganancias inmediatas así como el 

abastecimiento perrnanente de las naciones subdesarrolladas. Estas políticas de las 

décadas de 1960-1970 fueron conocidas como la revolución verde. 

Serge Latouche11 ha señalado acertadamente las desgracias que trajo el 

desarrollo como política internacional; menciona por ejemplo la reducción de apoyo 

económico a l.os países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), que pasó en 1960 de 1 % de su PIB, a O. 7o/o en 1992 "e Conferencia 

de Río) y a 0.25% en 1995 (Conferencia de Copenhague). También señala que de 

acuerdo con el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), aunque Ja 

riqueza del planeta se ha multiplicado por seis desde 1950, el salario promedio de los 

habitantes de 100 de los 174 países censados se encuentra en franco retroceso, así como 

su esperanza de vida. Las tres personas más ricas del mundo concentran la riqueza 

equivalente a 48 de los paises más pobres o la riqueza de 15 de los hombres más ricos 

del mundo es equivalente a toda África subsahariana; por último, para darnos cuenta de 

las disparidades y las contradicciones del desarrollo, este autor señala que los haberes 

de las 84 personas más ricas del mundo rebasan el PIB de China con sus mil 200 

millones de habitantes. 

11 Serge Latouche~. Contra el desarrollo. ni duradero ni alternativo. en: Le Monde Diplomatique~ 
Edición Mexicana Año 4, Núm. 46, México, 2001. 
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La política económica, con esta perspectiva desarrollista de los Estados 

occidentales, ha mostrado las dos C:áras de la misma moneda, de ai:lmiriistradora i:le la. 

abundancia, en donde se prometía el desarrollo pleno de las fuerzas productivas Y. pasó 

a ser la administradora de una escasez inevitabÍe._lo ·anterior· es señalado por: Bolívar 

Echeverría12 como el más peyorativo .. Cinismo" y con justificada razón, ya que los 

primeros treinta años del impulso desarrollista de políticas paternalístas en los Estados, 

tanto local como internacionalmente, conllevaron resultados desastrosos. 

Nos guste o no, el desarrollo así planteado sólo fue una propuesta de control 

hegemónico del mundo occidental que, con sus promesas, nublaron la razón de nuestros 

pueblos y como miel en la boca, nos deleitaron con su dulce retórica de que pronto 

alcanzariamos un bienestar ilimitado. Sin embargo las promesas de desarrollo nunca 

llegaron y una sociedad civil mejor organizada despertó del letargo en que se hallaba, 

ya sea por las crisis recurrentes que se dieron con los puntos mínimos de los ciclos 

económicos, 13 o por el reconocimiento oficial de que el modelo tal cual implementado 

solamente conducía al abismo. Y lo demuestran las revoluciones sociales de finales de 

los años 60 y principio de los 70 que convulsionaron al mundo: los movimientos 

sociales de estos años luchaban por una no-intervención de las hegemonías militares 

(caso Vietnam), un mayor control en el cuidado de los recursos ambientales, 

reivindicación de grupos minoritarios y mejoras democráticas de los sistemas de 

gobierno, los resultados son de todos conocidos: Los Estados convulsionados 

reaccionaron reprimiendo con su monopolio de la violencia, desarticulando los 

movimientos con la fuerza militar y policíaca. 

1.2 El reconocimiento generalizado de la crisis ambiental 

La toma de conciencia generalizada sobre el deterioro ambiental fue 

ampliamente mostrada en dos textos que modificaron la percepción de este grave 

problema a escala mundial: el primero de ellos fue escrito por Rache) Carson en 1962 y 

12 Bolívar Echeverría. Posrnodernismo y cinismo.en: Viento del sur. Núm. l Abril. México. 1994 p.56. 
13 Para un análisis más a profundidad sobre el tema de los ciclos económicos puede consultarse Ernest 
Mande!, Las ondas largas del capitalismo. Siglo XXI, México, 1986. 
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se llamó La Primavera Silenciosa. Carson denunciaba la contaminación del suelo por 

el uso de-pestiCidas y riitratos de sódio eri los cultivos-agrícolas de grandes extensiones 

de tierra producto de la llamada revolución verde. 

El segundo texto que cobra importancia en los años 70 es el informe del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) dirigido por Jay W. Forrester y los 

esposos Dermis y Donella Meadows. llamado Límites del crecimiento, 14 el cual hacía 

referencia_ al colapso global, llegando a la conclusión de que el planeta alcanzaría su· 

límite de desarrollo fisico en un plazo de 100 años si no se cambiaban las tendencias 

económicas y de crecimiento de la población. 

Dichos planteamientos escandalizaron al mundo, ya que cuestionaban el futuro 

del desarrollo económico al ponerle un límite; se proclamó el fin del desarrollismo. y se 

lograron firmar nuevos acuerdos internacionales: el más importante de ellos fue el 

Consenso de iVashington, elaborado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, con el cual inicialmente se proponía aliviar los males acarreados por la deuda 

de América Latina, así como desmantelar el Estado benefactor que mostraba su crisis 

desde los años 70 y dar paso a una propuesta más liberal para que !ás fuerzas del 

mercado y su ··mano invisible" aliviara los males económicos del mundo. 

La política económica generada por el Consenso de Washington descendió de las 

potencias centrales del norte a los pobres países del sur en forma de diez mandamientos 

infranqueables 15 a saber: 

1. Disciplina presupuesta!; 

2. Reforma fiscal; 

3. Políticas presupuestarias con tasas de inter6s a corto 'plazo; 

4. Tasas de cambio competitivas para favor~Je;·I~ a(;~mulación de excedentes; 

5. Liberación comercial (liberación de arancei'es:y ~~ote'cciones); 

14 Que por cierto fue un encargo de diferentes empres~rios,' jefés de Estado e intelectuales, entre ellos el 
director de la Fundación Volkswagen. Aurelio PecCei; concentrados en el Club de Roma. 
15 Pierre-Noel Giraud. Pasado y presente del desarrollo. ¿qué hemos aprendido?. en: Revista de historia 
internacional. México, Año 11, Núm. 10, CIDE, 2002 .. 
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6. Atraer inversión directa extranjera; 

7. Sólo las empresas privadas son eficientes; 

8. Reducir el papel del Estado solamente a misiones educativas y de salud; 

9. Desregulación de monopolios institucionales; 

10. Defender el derecho de propiedad privada, así como negocios y justicia 

económicamente independiente. 

La desigualdad social y el rápido proceso de cambios ocurridos en las últimas 

tres décadas en América Latina contribuyeron a reproducir un contexto caracterizado 

por Ja fragmentación social y Ja debilidad institucional, como bien ha señalado Gustavo 

Gordillo 16
, quien menciona que el contexto glabalizador propició Ja tendencia natural 

en toda sociedad a Ja emergencia y proliferación de conflictos sociales, como síntoma 

de una regla social y no su excepción. 

El proceso de desarrollo capitalista, motor de una sociedad postindustrial, 

reconoció la existencia de fluctuaciones económicas mundiales que, para lograr salir de 

sus ciclos depresivos y elevar la caída de la tasa de ganancia, instauro después de los 

años 70 reformas estructurales; iniciadas en muchos de Jos países latinoamericanos en 

los años ochenta, estas reformas elaboradas por el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial -señaladas previamente como el Consenso de Washington

inicialmente proponían aliviar los males acarreados por Ja deuda de América Latina, así 

como desmantelar el Estado benefactor (o corporativo para el caso latinoamericano), 

que mostraba su crisis desde finales de Jos años 60, y posteriormente dar paso a una 

propuesta más liberal para que las fuerzas del mercado y su "mano invisible .. aliviara 

los males económicos del mundo. 

En la primera fase, la de Jos programas de ajuste estructural, el objetivo central 

era lograr Ja estabilización económica (getting the price right) convocando a un ajuste 

correcto de los macroprecios: tipos de cambio, tasas de bttet;és y co11trol de la injlació11 

16 Gustavo Gordillo de Anda. La ansiedad por concluir. la débil institucionalidad de las refor1nas de 
América Latina, en: El Mercado de Valores México, Banco de México/ octubre de 1999~ pp. 3-17. 
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Con lo anterior se esperaba por parte_ de los managers, especialistas de la- ingeniería 

económica y social, corregir' los··-se,sgos ·-e:n-~confra·-de ·ciertos·'sectores·-y-·desatar un 

crecimiento económico no -iriflacionario-estableciendo mecanismos internacionales de 

arbitraje. 

La segunda -- -fase_ -_de'- e,stas __ reformas (reformas de segunda generación), 

desarrollada a finales de los·áfiaS ochenta y principio de los noventa nos dice Gordillo, 

buscó enfrentar· las fallas del .. merado a través del denominado cambio estructuraL.Sus 

principales acciones fueron: Liberación comercia/, privatizaciones y desregu/ació;,,. 

todo con el propósito de mejorar y transparentar el runcionamiento de los mercados 

para resolver los problemas que se presentaban en general para lograr que los mercados 

runcionaran correctamente, garantizando un régimen de competencia adecuado 

evitando así, la inrormación asimétrica que produce selección adversa, daño moral y 

altos costos de transacción. 

Finalmente la tercer rase (rerorrnas de tercera generación) iniciada actualmente 

y que se traslapa temporalmente con acciones de la segunda rase, busca enfrentar la 

fallas de cooperación entre los distintos actores sociales producto del acceso 

diferenciado a la información, de prácticas oportunistas ifree rider) y de intereses 

diversos y contradictorios, Las rerormas de tercera generación, señala Gustavo 

Gordillo, tienden principalmente a garantizar: Un estado de derecho sólido, rendición 

de cuentas, derechos de propiedad que garantizan el intercanzbio, y la subsidariedad 

bajo las fornzas de desconcentración, descantralización y devolución. 

Las tres rases de rerormas antes descritas básicamente se pueden resumir en el 

siguiente cuadro: 
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Las tres rases de las reformas estructurales 

-(consenso de Washington) 

Propósito: Acciones: 

Primera Fase de - reformas Enfrentar las fallas de las políticas Ajuste de: 

(década de los ochenta públicas: *Tipo de cambio 

o Estabilización económica *Tasa de interés 

o Definición correcta de los *Control de la 

precios macro inflación 

Segunda fase o reformas de Enfrentar las fallas del mercado con: *Liberación comercial 

segunda generación (década o Información asimétrica *Privatización 

de los ochenta y principio de o Altos costos de transacción *Desregulación 

los noventa) 

Tercera fase de reformas o Enfrentar las fallas de cooperación: *Estructurar 

rcforn1as de tercera o Estado de derecho sólido incentivos para la 

generación (finales de los o Garantizar derechos de cooperación 

noventa) propiedad *Mejorar las 

o Dilema del prisionero instituciones con10 

interfase entre actores 

y organizaciones. 

Estas tres fases de reformas estrncturales han dejado Ún,•.•vacío.institucional", señala 

Gordillo, que desde la perspectiva del gobierno y- d-~l.m~~~ado-han tratado de llenar con 

las siguientes acciones: 

a) Un sistema ordenado de impartición de justicia c_on Ún n~arco legas que permita 

acuerdos entre los diversos actores· ~~6iaii::'s :--en-; 1C>s. procesos de toma de 

decisiones y políticas públicas. 

b) Eliminación de las prácticas patemalistas yaÍJ.toritarias. 

c) Profundización de la democracia representativa abarcando el papel de los 

grnpos de interés en el diseño de las políticas públicas. 
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d) Una reforma estatal negociada en donde se definen las modalidades de 

·intervención· estafa!;·· reglas -básicas ·de· accesay··dimensiones· de· los·recursos 

públicos involucrados como instrumentos principales de desarrollo; 

1.2.1 Políti~as desarrollistas derivadas del Consenso de W~shington:., 

Esto~ puntos d~berían de ser cumplid.:,s independiente~;nt.;/~~Í Estado-nación de 

que se trátara, para lo cual ya existía una gran dependencia' de ellos para con los 

organismos internacionales. pero se demostró que estas políticas engendraban 

externalidades, como accidentes ambientales que trascendían las fronteras nacionales 

(recuérdese diferentes derrames petroleros como el del Exxon Valdés, o nucleares como 

Chernovil, por citar algunos casos); por lo que se crearon agencias internacionales para 

aliviar estos males y regular estas .. externalidades económicas". por ejemplo se creo el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Y en Estados 

Unidos se creó la Agencia para la Protección del Ambiente con su respectiva 

legislación dando parámetros para ser adoptada en diferentes países del mundo. 17 

En los últimos años de la década de los ochenta, el Programa de Naciones .Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) definió 150 indicadores económicos. ambientaies y sociales 

para medir el desarrollo. dejando más perplejos a los analistas que se cuestionaban el 

dilema sobre desarrollo Vs. crecimiento, ya que por una parte, el crecimiento era 

indispensable para modernizarse, a costa del deterioro ambiental y desarrollarse 

implicaba también mejoras cualitativas como indicadores de calidad de vida, cosa que 

no estaba presente en los manuales del FMI y BM. 

Los efectos negativos del desarrollo hicieron que éste adquiriera diferentes 

adjetivos para ser utilizado hasta el cansancio: se habló de "desarrollo autoconcentrado 

o focalizado... "desarrollo participativo". "comunitario", "integrado''. "auténtico", 

17 En Estados Unidos por un empuje social muy amplio. desde los años 60 se aprueban medidas 
legislativas en favor del ambiente; no por casualidad el país más industrializado del mundo adopta en 
1970 la ley de aire limpio (c/ean air act). creándose el organismo federal estadounidense de control de la 
contaminación (Environmental Protection Agency. EPA) y así varios países corno Inglaterra. Italia. 
Japón y Alemania recurren a medidas similares vease: Barry,. Commoner,. En paz con el Planeta, RBA 
Editores. Barcelona, 1996, pp. 29-46. 
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.. autónomo y popular", .. equitativo''. "desarrollo local", del "micro-desarrollo", incluso 

del "eino~desarróllo" y por último ~el ··desarrollo -sustentable" -como último intento- de-· 

cambiar con palabras lo que no se pudo con hechos, tal como lo señala Latouche. 18 

La crisis del desarrollo conllevó diferentes cuestionamientos que fueron 

aceptados como reto de los intelectuales en diferentes centros educativos del mundo. 

quienes elaboraron cuestionamientos tales como: ¿Qué factores influyen para que unas 

regiones se desarrollen y otras no?, ¿El proceso modernizador de la economía global 

podria sacar de sus niveles de pobreza a los países menos industrializados? Para 

contestar estas preguntas primero fue necesario una reflexión del avance teórico que 

sobre el desarrollo existía. 

De entre los estudios realizados en el ámbito regional para conocer y "medir" 

niveles de desigualdad de una región a otra, en países desarrollados o países en vías de 

desarrollo, y conocer si esta desigualdad aumenta o disminuye, destacan los postulados 

que establecen que tarde o temprano las disparidades interregionales tenderían a 

disminuir, conforme avanzara el proceso de desarrollo económico. A esta interpretación 

se le conoció como tesis de convergencia señalada por Enrique Hemández·Laos 19 quien 

menciona que diversas interpretaciones surgieron para apoyar esta teoría: tal es el caso 

de la teoría neoclásica desarrollada por Easterlin ( 1965) y de la teoría dualista -que 

encuentra a su mejor exponente en el campo sociológico a G. Gerrnani y en el campo 

tecnológico a W.A. Lewis. Esta teoría señala que las desigualdades en el desarrollo de 

diferentes regiones obedecen a la existencia de dos o más sociedades distintas: una 

tradicional o atrasada y otra industrial y moderna; por ello, la coexistencia de ambas en 

su expresión territorial, explicaría los contrastes interregionales, los cuales tienden a 

eliminarse en la medida en que el sector moderno absorbe al tradicional. 

En México, así como en los diferentes países latinoamericanos, se desarrolló la 

tesis de las disparidades regionales en ·donde se señala_ que existen diferentes factores 

18 Serge Latouche. loe. cit. 
19 Enrique Hernández Laos. La desigualdad regional en México. en: Rolando Cordera y Carlos Tello 
(Coords.)._La desigualdad en 1"/éxico, Siglo XXI, México, 1998, pp. 155-167. 
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económicos entre las áreas centrales y sus regiones periféricas desiguales; asimismo, las 

regiones más ati"asadas-ló'~stán, no-por que-hayan sido incapaces·de-desarrollarse;-·sino 

porque han sido expoliadas de su capital y de su riqueza por -parte- de- las áreas 

centrales2º . Lo anterior es apoyado en la hipótesis del colonialismo inteh10, és decir, 

sobre un proceso 'de causación acumulativa de los autores- -Myrdal y -Hirschrnan. 21 

Según la teoría de colonialismo interno, o causación a~umul~tiva, es muy dificil 

eliminar tales desequilibrios en ausencia de un profundo camb-io estructural que altere 

las relaciones de poder de la sociedad. 

Cabe señalar que estos autores no están descubriendo nada nuevo, quizás sólo 

estén otorgando otra interpretación a lo planteado (hace _más _de un siglo) por Marx 

cuando señalaba que "la concentración del capital es resultado de la centralización 

monopólica de la producción en grandes unidades de producción, en donde actúa un 

ejército industrial de reserva". 

A estos planteamientos se les puede añadir los de E. Mande! quien afirma que 

"la búsqueda de mayores ganancias a través del esfuerzo relativo de fuerza de trabajo 

en las ciudades, son los factores clave de_ la concentración industrial delcapitalismo". 

1.3 Las propuesta de desarrollo sustentable 

El concepto de desarrollo sustentable o sostenible;- según -se ha .traducido en 

otros países, tiene sus orígenes en 1987 cuando la Organización _de las Naciones Unidas 

(ONU) citó a una Comisión Mundial para el Desarrollo y él Medio Ambiente presidida 

por la Primer Ministro de Nuruega, Gro Harlen Brundtlarid, cuyo fruto fue el famoso 

documento que lleva su nombre: "El Informe Brundtland" titulado: Nuestro Futuro 

Común22
• El desarrollo sustentable como propuesta de acción política es ampliamente 

discutido en diversas esferas académicas y políticas, ya que implicaría "Satisfacer las 

.w Íde11i. 
21 Por un lado Hirschrnan ha planteado en su teoría de desarrollo balanceado que el Estado es el regulador 
de estas disparidades regionales vía subsidios o programas de imposición progresiva; en· cambio. G. 
:Vlyrdal sostiene que en caso de que el Estado se propusiese estas acciones, su acción sólo acentuará tos 
desequilibrios. dado el contenido clasista de la acción gubernamental. Hernández Laos Ídem. p.156. 
22 Our conunon future. o Informe Btundtland .. publicada en 1987 y que actualmente se puede ver en 
Internet en <www.pnud.org>. 
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necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para 

satisfacer las propias''. -

Se entiende por el desarrollo sustentable y equitativo como un proceso que 

lleve, con la debida política ambiental y de protección ·dé·Ios recursos naturales, a un 

mejoramiento continuo de la calidad de vida, para además asegurar ésta a las 

generaciones venideras.23 A continuación se presenta una aproximación de cómo se 

presenta esta propuesta de desarrollo en nuestro país y cuál es contexto. 

1.4 La emergencia de la sociedad civil en el modelo de desarrollo neoliberal 

Los "vacíos institucionales" que no pudieron llenar ni el estado ni el mercado 

pronto fueron ocupados por un tercer actor proveniente de la sociedad civil que se 

caracterizó por mantenerse desvinculado a cualquier régimen político logrando romper 

los lazos hegemónicos corporativistas antes existentes, estas nuevas organizaciones de 

la sociedad civil sujetas a distintas reglas de selección y composición interna mantienen 

tres características básicas: Reciprocidad, cooperación y proximidad. Las que lo 

definen como Tercer Sector. 

Con lo anterior, surge una "nueva sociedad civW'- con organj_zaci,ones públicas y 

privadas como un conjunto de nuevas instituciones para .garantiza;{ acuérct~s en lo 
. ,. . 

económico, político y social, con una preocupación latente_. por el desarrollo sostenible. 

Hasta hace poco las democracias de los países eri desarrollo sólo funcionaban de 

forma procedimental, (como bien ha señalado Cohen y Arato24
), estas democracias se 

legitimaron con la elección de gobernantes entre las elites hegemónicas, a través del 

voto como ••ejercicio representativo" de las clases dominadas. Los espacios políticos 

quedaban reservados solamente a unos pocos grupos de poder. La política generó 

círculos viciosos que deslegitimaron las instituciones que conformaban su gobierno, sin 

23 Víctor Urquidi. La globalización. condiciones y requisitos de un desarrollo s"stentable y equitativo. 
FCE, México, 1997. 
2"4Jean L.Cohen. y Andrew Arate, Sociedad civil y teoría política, Fondo de Cultura Económica, México, 
2001. 
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embargo, y a pesar de la fuerte oposición de los grupos hegemónicos. un nuevo· actor 

político ha cobrado ·fuerza ·y se instala en los espacios -vacíos -de-· actuación-. que ha 

dejado el Estado, es decir, los grupos de la sociedad civil llamados: TercerSector25
• 

Con el Tercer Sector al frente de las acciones colectivas,- no todos los aspectos 

de un mundo globalizado son desventajosos, ahora los problemas de la paz y seguridad 

nacional son velados por éste nuevo actor a escala intemaciona126
, las desigualdades 

sociales. la pobreza y la crisis económica, antes propia de cada continente y de cada 

Estado, ahora son de naturaleza e interés mundial; los peligros por los desequilibrios 

ecológicos ahora tienen enfoques globales y se enfrentan también desde la sociedad 

civil, actualmente, existen acciones colectivas globales que manifiestan su 

inconformidad por el inadecuado tratamiento que realizan de sus recursos naturales los 

Estados nacionales (el mejor ejemplo al respecto fue en los años ochenta, el de la 

defensa del Mato Grosso por Chico Méndez quien encontró un respaldo internacional 

con su lucha ambientalista local y actualmente los derrames petroleros indignan a la 

comunidad internacional). 

En este trabajo se reconoce la necesidad de una carga filosófica y ética en las 

propuestas económicas de desarrollo local que utilizan los recursos naturales corno 

componente primordial de este desarrollo, se reintroduce lo social a lo político en las 

relaciones de intercambio en pro de un posdesarrollo plura127
• Se menciona la necesidad 

de ejercitar y consolidar propuestas democráticas locales más representativas (como es 

el desarrollo endógeno) en las diferentes esferas que componen nuestra sociedad. 

Las experiencias en materia de manejo adecuado de los recursos naturales sin 

duda son aquellas en donde la participación ciudadana es el componente principal para 

25 Sobre Ja conceptualización más conveniente sobre el tema del tercer sector véase: Prudencia Machi, 
Cuadernos del Tercer Sector Nº. J 6, El Colegio Mexiquense A.C., México, 1998. 
~6 Al respecto, Melucci señala que las movilizaciones locales tienen efectos transnacionales, señala que 
por primera vez la acción. incluso la localizada en un contexto nacional específico. tiene efectos en el 
nivel planetario y sobre el sistema de relaciones internacionales y que la ausencia de movilizaciones en 
este escenario revela y evidencia la estntctura autoritaria de una sociedad y el nivel de represión que el 
poder tiene que emplear para controlarlas. Alberto Melicci. Acción colectiva. vicia cotidiana y 
~trmocracia. El Colegio de México A.C .. México, 1999. 
- Serge Latouche Op. Cit. 
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la acción, lo anterior lo demuestra las iniciativas inte.macionales promovidas localmente 

por el Programa de Naciones Unida.S Para ei. Medio-Ambiente como son Agenda 21.- 28 

La participación ciudadana desde. l~s;esferas .. del· tercer sector es la clave para 
·: .· . . : ·'· ·. ·-.· ' 

generar desarrollo local acorde a las. propuestas~ endógenas antes mencionadas, par lo 

cual se debe ejercitar plenamente .la :de~C.c~~C::ia participativa en donde se lleven a la 

mesa de negociación a los diferentes acto~es irivolucrados en cualquier proceso de 

gestión ambiental, ya sea programas por eje~utar o resolver conflictos de intereses. 

Raúl Pacheco y Obdulia:_Vega29 al aspecto señalan lo trascendental de la 

participación ciudadana en la creación y seguimiento de políticas de desarrollo 

sustentable y como los aspectos.preponderantes que la acción ciudadana mencionan que 

se deben incluir los siguientes componentes: 

a) El involucramiento en la formulación y puesta en marcha de las políticas 

ambientales. 

b) La participación en el proceso de toma de decisiones para la aprobación de 

permisos de desarrollo y construcción de nuevas entidades manufactureras y 

productiva, control de contaminación y proyectos de inversión. 

c) El establecimiento y control de estándares (normas oficiales) de _emisión de 

contaminantes. 

d) El constante monitoreo por especialistas cercanos a los grupos de la sociedad 

civil que garanticen el correcto cumplimiento de las normas ambientales. 

" La Agenda 2 1 fue uno de los documentos creados a partir de La Conferencia sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra celebrada por las Naciones Unidas en Río de 
Janeiro Brasil, en junio de 1992. en donde se promovía la participación ciudadana para integrar 
propuestas de acción en pro del manejo y cuidado del ambiente. Esta cumbre desarrolló y 
legitimó una agenda de medidas relacionadas con el cambio medioambiental, económico y 
político. El propósito de Ja conferencia era determinar qué reformas medioambientales era 
necesario emprender a largo plazo, e iniciar procesos para su implantación y supervisión 
internacionales. Se celebraron convenciones para discutir y aprobar documentos sobre medio 
ambiente. Los principales ternas abordados en estas convenciones incluían el cambio climático. 
Ja biodiversidad, Ja protección forestal entre otros temas. 
29 Raúl Pacheco Vega, y O.Vega López, Dos modalidades de participación ciudadana en 
pofirica ambiental, en: Economía. Sociedad y Territorio, Vol. 111, Núm. 9, México, El Colegio 
Mexiquense A.C., p.38. 
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e) Hacer valer la ley con sanciones penales por incumplimiento ambiental 

(coereión). 

En su análisis de participación ciudadana para generar políticas ambientales 

Raúl Pacheco y Obdulia .Vega realizan una diferenciación entre una coalición formada 

por la sociedad civil y el gobierno y un proceso multiparticipativo con diversos actores 

de la sociedad, en el primer caso sin embargo, se puede utilizar la participación 

ciudadana solamente para legitimar una acción gubernamental y el segundo caso si 

toma en consideración a los grupos de la sociedad civil desde el inicio de la política 

ambiental hasta su evaluación. 

Para detallar las diversas actividades y papeles que pueden tomar los dos 

mecanismos de participación antes descritos se presenta el siguiente cuadro, siendo 

preciso aclarar que los dos autores citados solamente muestran las formas y 

componentes de cómo se establece actualmente la participación ciudadana en política 

ambiental, sin tomar partido de ninguno de los dos casos: 

Procesos Coaliciones ambientales 

multiparticipativos 

Construcción de la agenda Todos los participantes .• Pueden tener un nivel muy 

Pública tienen una vos en los alto de influencia en la 

asuntos que formarán agenda pública (cabildeo). 

la agenda 

Formulación de las Opciones obtenidas de Opciones que provienen de 

diversas opciones de todos los participantes. las organizaciones miembro 

politica pública evaluadas y todas o un 

subgrupo de estas son 

presentadas al órgano de 

decisión. 

'Toma de decisión con Interno a la mesa redonda, La decisión es tomada por 

relación a las opciones de en ocasiones, externo el gobierno 

política pública (gubernamental) 

Implantación de la política Los participantes pueden Las coaliciones pueden 

pública colaborar en la implantación colaborar en la implantación 

(ya que la opción fue resultado de la opción decidida por 
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de un proceso interno). el gobierno. o pueden optar 

por no participar· 

Evaluación de la política Todos los participantes la participación puede ser 

Pública pueden colaborar en los llevada a cabo por la 

Ejercicios de participación coalición misma o en 

colaboración con el gobierno 

Fuente: Raul Pacheco Vega y O.Vega Lopez, /oc.cu .. p.57 

Es necesario señalar que en los procesos multiparticipatios corno en las 

coaliciones ambientales para garantizar desarrollo sustentable, se debe tener corno 

prerrequisito mínimo la atención de diferentes dimensiones en donde se contemple: 

a) El rescate, mejoramiento y conservación de el medio ambiente. 

b) Articular las cadenas productivas locales para garantizar el autoconsurno. 

c) Crear incentivos económicos que garanticen un incremento a la producción sin 

endeudamientos infranqueables de los productores. 

d) Que se ejercite la diversidad productiva con mecanismos efectivos de 

planeación. 

e) Mejorar los controles de calidad. 

f) Construir mecanismos de financiamiento rentables con vínculos directos con el 

mercado. 

Lo anterior con la finalidad de garantizar a.la.sociedad en s.u conjunto que las 

extemalidades ambientales producto dd modeló económico pueden 'ser re'suelt~ dentro 

del mismo sistema intemalizarÍ.do los costos ~oéiales pr;;duct6 d~I Lnacl~~uado manejo 

de los recursos. 

Como se señalo anteriormente los modelos'.de:desarro'Ílo·lineales de las teorías. 

clásicas evolucionistas actualmente enfrent~ ;.; una ·'oposi~ión frente a propuestas 

rnultidireccionales con altos niveles de incertidumbre en la trasformación sociocultural 

en donde la tecnología y la economía no son los: únicos .factores determinantes del 

desarrollo. ahora es necesario introducir variables cruéiales como la identidad y la 

cultura como características factibles a los modelos de desarrollo local, con lo que se 

garantiza el adecuado manejo de los recursos naturales. 
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1.5 El contexto del desarrollo sustentable en México 

El desarrollo sustentable llegó a México, como todas las demás propuestas de 

desarrollo, desde el extranjero: Nuestro país (frontera del gran capital) no escapó a las 

propuestas de desarrollo .aquÍ-señaladas; las transformaciones económico-sociales que 

dieron paso a esta propuestá;tuerori descritas por González y Monterrubio en su .texto 

sobre tendencias en - Ja· -din.~ica de población30
, en el cual destacan los siguientes 

puntos: 

a) Un incremento en fa población urbana que pasó de 59% en 1970 a 70% en 1990, 

y se mantiene este incremento. 

b) Un incremento en ef número de ciudades que tienen más de 100 mil habitantes y 

un aumento en el número de localidades de menos de 5 mil habitantes, 

incrementándose la dicotomía campo-ciudad. 

c) Incremento de la pobreza y endeudamiento sin precedentes p·ara el país. 

d) El crecimiento demográfico de la población pasó de 2.9% entre 1970 y 1980 a 

2.3% entre 1980 y 1990 (que representa un amplio sector de la población entre O 

y 14 años) se consideraban en promedio 6.78 hijos por mujer en 1970 a 3.39 en 

1990. 

e) La población indígena se estimaba en 3.1 millones en 1970 y aumentó a 5.3 

millones en 1990. 

f) En lo referente a la mortalidad, la esperanza de vida aumentó considerablemente 

en este periodo, pasando de 61 años en 197_0 _a 71 en 1 990. 

- -, -, ' 

Como se puede apreciar, es a partir_de 1970-.cuando se inicia una, época de 

desaceleración económica, en la. cual los c~bios /d~ . la poÚtica gestados por la clase 

gobernante garantizó las condiciones para que las actividades económicas se 

organizaran al gusto de los intereses privados, convirtiéndose en el principal impulsor 

del desarrollo -desarrollo estabilizador-he interviniendo en casi todos los sectores 

30 L.González y M. I. Monterrubio, Tendencias en la dinámica y la distribución de población. 
1970-1992, en: El poblamiento de México: Una visión histórico-demográfica. Consejo 
Nacional de Población, t. IV, Secretaría de Gobernación, México, 1993. 
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del sistema productivo: en infraestructura petrolera, - siderurgia, e infraestructura 

eléctrica,· - servicios- turísticos hasta pródiictor--· de''granos;~--scfrriilliis-- y- ~artíct.ifos 

perecederos: lo que se conoció como modelo de sustituciÓn ·de impdr;acibn~s.-
. ·- ' 

Los vicios producidos por los excesos:d~ '.prote~c_io~ls~o estatal, desgaste 

institucional y corrupción, además de las fuertes pre"sic>ri.;s p<:>r,-la apertu~i'de mercados 

desde el exterior al inicio de los años 80, rn~dúiharon este modele> de desarrollo, 

llevándolo a un modelo de libre mercado en d~nd~ s'~ rnodifi~~ ¡a_ p()lí~lca económica 

proteccionista y se inicia la venta de las empresas que controlaba el Estado; 

Urquidi 31 a señalado que en las últimas tres décadas. en México ha existido un 

desplazan1ie11to de mercado econón1ico inten10 por el externo y señala una gruve crisis 

de los sectores con una historia de.más de 30 años. por ejen1plo el agrícola. lVlenciona 

que de la industrial, solamente repunta el sector manuracturero con la maquila, pero los 

establecimientos industriales pequeños han sufrido una grave crisis por la caída del 

mercado inten10. y ni qué decir de la grave crisis del sector financiero. 

En niateria ambiental, las grandes potencias como EU no se han apegado a los 

acuerdos inten1acionales (recuérdese la negativa de éste por firmar el Protocolo de 

Kioto para la reducción de bióxido de carbono a la atmósfera). y México no debería de 

seguir esta tendencia. señala Urquidi. 

Un análisis sobre el deterioro ambiental de nuestro país como de cualquier otro 

espacio fisico-geográfico requiere puntualizar algunas premisas: 

Primero: El deterioro del ambiente por Ja interacción: hoinbre~naturaleza es una 

constante histórica que se acentúa en la medida· en _que,:.crecen :Jos asentamientos 

humanos y se diversifica su actividad económica. 

Segundo: Las condiciones actuales sobre el deterio~o de ·-los-hábitat naturales son 

resultado de un largo proceso de sobreexplotación del· medio fisico, en un periodo de 

tiempo determinado. 

31 Victor Urquidi, op. cit. pp. 135-173. 
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Tercero: Existen variables climáticas particulares para cada región (lo que identifica su 

flora y fauna) c¡-ue fa hacerúriás o menos vulnerable a la interacción hombre~naturaleza. -
- -- - - -- - - -

Por último, se identifican como problemas ambientales· aquellos fenómenos que la 

sociedad conside~;¡·_un riesgo para su ~alud, -es;decir;''existen_ riesgos ambientales 

latentes que nos~n percibidos como tales, hasta que 0 Ía población en su conjunto los 

considera ur{a amenaz~ (socialización del riesgo). 

Estos puntos son críticos tanto para ambientalistas (Commoner, 1990; Dumont 

1991; Ehrlich, 1993) como para diferentes intelectuales (Wallerstein. 1993; Chomski, 

1994; Touraine, 1 999) y reside en el hecho de que diferentes factores de deterioro 

ambiental se conjugan haciendo del problema ambiental el mayor reto para la 

supervivencia de nuestra humanidad. Por ejemplo, las dinámicas poblacionales estiman 

actualmente la población mundial en seis mil quinientos millones de personas,32 y cada 

tres af\os aumenta el equivalente a la población actual de los Estados Unidos (200 

millones); la población mundial se incrementa 27 personas cada 1 O segundos, 162 

personas por minuto, 972 por hora, 23 328 por día, 163 296 cada semana: con ese ritmo 

de crecimiento se espera que para el af\o 2050, la población mundial sea de 1 O mil 

millones. El overshoot33 representa dotar de servicios al doble de la población mundial 

actual, cultivar el doble de alimentos, producir el doble de combustibles, etcétera. Si 

cruzamos estos datos con los de la concentración de la riqueza las conclusiones son más 

que preocupantes. Por otra parte, vivimos en un mundo finito, los niveles de producción 

son finitos, los recursos energéticos que utilizamos son finitos y los recursos biológicos 

son finitos y, todos ellos están en franco declive. 

En eras del progreso se han contaminado ríos, lagos, mares y se han sobre

explotado los suelos y los recursos boscosos, la ciudad, maravilla tecnológica de 

nuestra era, el orgullo de la civilización tecnológica desarrollada, se enfrenta con una 

32 Véase reponaje especial sobre población publicado en la revista National Geographic, Vol. 3. Nº. 4, 
Octubre de 1998. 
33 Overshoot o sobrecarga es un concepto que implica sobre-explotar recursos sin permitir que éstos se 
recuperen de forma natural. Véase: Donella H.Meadows, et al., Más allá de los limites del crecimiento, 
El País, Barcelona, 1992. 
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grave crisis ambiental; el despotismo urbano ha conllevado la escasez de agua. la 

containinaciótidel aire y la-destrucción del-suelo que sustenta la vida-en-la ciudad.e"--

Con los problemas ambientales, lo único cierto. la única verdad- objetiva, es que 

cualquier especulación es incierta. Especular sobre este tema resulta 'riesgoso, sin 

embargo. los datos actuales del deterioro generado en todas sus formas apuntan_ a una 

inminente crisis ambiental en donde es dificil creer que la ciencia y la tecnología (en un 

futuro a corto o mediano plazos) resolverán los males ambientales del mundo. 

El estudio de los problemas ambientales tradicionalmente había carecido _de un 

análisis macro que permitiera trabajarlo desde una visión multidisciplinaria; así los 

investigadores dedicados a este tema en general exponían sus argumentos desde 

diferentes disciplinas como la biología, la fisica, la economía. la antropología, la 

sociología, la historia, etcétera, y generaln~ente sus argumentos parecían desarticulados 

a los ojos de quienes no formaban parte de su campo. Por ende, el conocimiento sobre 

estos temas perdió desde la perspectiva personal su sentido universalista _ y 

multidisciplinario, es decir, el conocimiento sobre temas ambientales ahora parcelado, 

perdió una visión genérica de la realidad y se concentró en toda una amplia gama de 

especialidades que este problema demanda. 

Es sabido que hacer ciencia es enfrentarse constantemente a los paradigmas 

universales de ésta. En su desarrollo histórico. la ciencia, y la ciencia social en 

particular, han enfrentado problemas que además de paradigmáticos también son 

epistemológicos e ideológicos; así, dependiendo de la visión que se tenga al interpretar 

al mundo, es la forma de abordar la ciencia.34 El estudio del medio ambiente no ha 

estado exento de ello, por ejemplo desde una postura conservadora. se puede pensar en 

que existen roles sociales determinados para cada individuo y los problemas existentes 

en el mundo (destrucción de la naturaleza), son en parte explicados por la ineficiencia 

34 Dependiendo de las anteriores convicciones y de las posturas propias de los científicos sociales, surge 
una diversidad de opiniones encontradas que pueden refutar trabajos científicamente válidos tan sólo por 
el tipo de método seleccionado; tener una postura y visión diferente de interpretar la realidad, puede 
conducir a lo que Milis llamó el ••ethos •· burocrático que restringe la imaginación sociológica. Wright 
tvlills, La in1aginación sociológica, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
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en la asignación de estos roles, así los males ambientales,_ escapan a los modelos 

técnicos quedando solamerúe 'cómo "externalidades .. ;35 ---si -se' es liberál, ·es necesario -

hacer ciencia y estudiar el ambiente con un-método preciso-·que·esté-apegado•a los 
- ,,_ - ,, _,_'"·' .... ''._ . ___ :- . 

cánones dogmáticos ració~alistas (evolucionistas) es·_,_-decii, -:existe/una.visión de 

dominación frente a la naturaleza, por último, si se ·Í:le~..;\~ha'-; perspéctiva 
-~- ., . .. . 

se planteen metodologías innovadoras. que rasganUen'-- IÓ _utópico, 

en su momento pensamientos de avarizada; Jl~~~n~'CI inchiso al 

revo/11cionaria. 

construyéndose 

dadaísmo anarquista de Paul Feyerabend,36 pasando por toda una ·gan~a''de mati_ce-s entre 

estas posturas. Finalmente todas ellas desde su propia perspectivasbn>-ÍC::.rmas,válidas de 

percibir el mundo y hacer ciencia interrelacionándose entre sí. Sin embkg~ ladiscusión 

ambiental deberá dejar de lado la falsa concepción del domfoio científico sobre la 

naturaleza y rescatar una visión ontológica de esta relación. 

> • : -· ," 

1.6 La emergencia de lo local en el modelo de desarrollo neoliberal 

La adopción generalizada de valores occidentales, la uri{rorritidad éle conductas 

políticas, económicas y sociales a escala planetaria y el saqueo ~i~ t~egua de los 

recursos naturales mundiales, se presentan como el paradigma de ta': posmode~idad 
humana, como un sistema hegemónico civilizatorio con_ motor- ca~italista: en donde la 

"globalización" reina triunfante. 

Sin embargo, el territorio local - emerge c.()ITIº ri;:~p~esta ª. la marginación 

producto del imperio glabalizador, acciones-propuestas desde grupos sociales locales, 

enfrentan los desafios generados ~ore Ja ~ ~)¿;'¡,~Úda~ -~n - ~ra~ de reactivar su 

microeconomía y por ende el mercado mundial. 

Js Algunos textos tempranos de Parsons evidencian un poco de este conservadurismo. En su teoría de 
asignación de roles desarrolla la teorill estructural funcionalista. siendo su principal seguidor y exponente 
R. Mcrton. En opinión de Talcott Parsons la socialización de los individuos en la cultura se describe 
como un enfoque voluntarista con explicaciones causales. Parsons cree que sólo la teoría voluntarista 
puede brindar el fundamento para una sociedad estable, humanitaria y democrática. Se le critica por 
encontrarse ambigüedades teóricas y metodológicas, ya que su Estructura se concentra en 
presuposiciones y modelos demasiado generalizados. véase Parsons .. La estructura de la acción saciar\ 
en Alexander Jeffrey. Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial. análisis 
multiditnensional, Gedisa, Barcelona, 1997. 
J<> Paul Feyerabend, Tratado contra el método, Tecnos, Madrid, 2000. 
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Las reformas estructurales a escala global, trajeron diversos cuestionamientos 

sobre fa perirú1nenCia y el-futüiooediversas regiones y ciudades, se obserVÓ que desde 

la perspectiva local, el modelo de desarrollo neoliberal no garantizaba su inserción en la 

economía mundial, ya que -el individuo atomizado dejaba de ser el centro de la 

economía -finisecular. Al respecto Vázquez Barquero37 a observado que La 

globalización como proceso vinculado al territorio: condiciona la dinámica económica 

de las regiones y ciudades. ya que depende de la inversión (agentes económicos) y la 

localización (Ventajas comparativas) de los sistemas productivos. 

Este condicionamiento provoca que aquellas regiones y ciudades que brinden 

mejores ventajas comparativas "ganen" y las regiones y ciudades que no lo logren 

"pierdan"; o como señala Castells: La economía global es fi1erteme11te asimétrica es 

policéntrica por lo que existen ciudades que ganan y otras que pierden. 38 

Con la existencia de nuevas formas de organización de la producción 

(innovación), desarrollo de sistemas de empresas (flexibilidad) y alianzas estratégicas 

internacionales (redes globales), se realizaron reajustes productivos en diversos 

territorios, lo que provoco inicialmente el cierre de empresas así como tensiones en el 

mercado de trabajo (movimientos sociales de trabajadores) y por otra parte, la 

reducción del Estado en la economía trajo como consecuencia --característica de las 

reformas estructurales antes señaladas- el surgimiento de economías locales como 

respuesta ante estos procesos de globalización39• 

Barquero menciona que, con el inicio de la política de desarrollo local, se fueron 

adaptando los entornos territoriales a las demandas de las empresas para mejorar la 

competitividad o para capitalizar recursos internacionales. Sin embargo en este proceso 

local coexisten tradiciones ancestrales de desarrollo que parecen desarticuladas a la 

globalización y surge la disyuntiva entre modernidad o tradición. 

37 Véase: Antonio Vázquez Baquero. Transformaciones globales. instituciones y politicas ele desarrollo 
!'":cal. Editorial Homc;i Sapiens, Argentina, 2001, pp.77-78. 
· Castells citado en ldem. 
39 Vázquez Barquero sellala que la política de desarrollo local permite alcanzar de forma eficiente 
la respuesta local a los desafios de la globalización como una interpretación para la acción. 
Ídem. 
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Al respecto el antropólogo Gilberto Giménez4 º a señalado que: 

El concepto de modernización es una carta marcada, ya que en su acepción 

más liberal sigue teniendo por trarisfondo el modelo de un desarrollo lineal 

que por un lado concibe lo_ tradicionál como la anti tesis de lo moderno, y 

por otro supone que la modernización de los gropos tradicionales sólo 

puede ser inducida "desde afuera y desde el centro .. por lo tanto no se puede 

ser moderno sino dejando de ser tradicional. 

Gilberto Giménez, nos dice que desde los años de los 70 ha existido una crítica a 

los modelos de desarrollo lineales y una oposición frente a las teorías clásicas 

evolucionistas y lineales en donde la tecnología y la economia pura son factores 

determinantes del desarrollo. Señala que solamente reconociendo como variables 

cruciales la identidad y la cultura, con características multidireccionales con altos 

niveles de incertidumbre en la trasformación sociocultural se puede proponer_ factibles 

modelos de desarrollo. 

Sin duda la base material de toda forma de desarrollo, -tanto industrial como 

posindustrial- son los recursos naturales, y son estos los que en mayor medida han 

resentido el impacto de apertura comercial y desregulación económica, los 

hidrocarburos fósiles, los recursos madereros, los terrenos agrícolas y pecuarios, asi 

como los recursos hidrológicos forman el componente central en el momento de 

elaborar políticas públicas con reajustes productivos que enfrentan situaciones 

complejas y contradictorias en diversos territorios y ciudades. 

El control de los recursos naturales tanto como fuentes energéticas, o como medio 

de consumo ha polarizado la modernidad neoliberal contrá la.cuitt"lr3. -t~adicionálista 
basada en el respeto a toda forma de exp.resiónicuitural y de desarr61lo • lo~al. Sin 

embargo, existen propuestas_ intelectuales ---de:·c.dé~arroÍlo .local como la que realiza 

"º G. Giménez., ºLa teoría y análisis de la cultura. Problemas teóricos metodológicos•\ en A. González y 
G. Cáceres, J. (coords.), Metodología y cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 
1994, pp.33-65, 155. 
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Vásquez Barquero41 con su propuesta de Desarrollo Endógeno, en .donde se pretende 

conciliar ambas posturas, introduciendo desde la perspecüvá.10Ca1· el· desarrollo que .. 
.. ". 

torne en consideración mejorar el .. stock" de conocimiento lecnológico;'.y seforlalezcan 

las economías internas y externas de escala.42 

Vázquez Barquero menciona que: 

Las economías locales y regionales se desarrollan y crecen. cuando se 

difunden las innovaciones tecnológicas y el conocimiento entre las 

empresas y los territorios de tal manera que aumentan y·se diferencian los 

productos, se reducen los costos de producción y mejoran: las economías de 

escala. Las economías locales y regionales se desarrollan y crecen cuando la 

organización de los sistemas productivos es más flexible y se forman redes 

y alianzas para competir, que favorecen las economías internas y externas 

de escala y mejoran el posicionamiento competitivo de las ciudades y 

territorios. Las economías locales y regionales se desarrollan y crecen 

cuando las empresas se localizan, y se expanden, en ciudades innovadoras y 

dinámicas que permitan a las empresas utilizar las economías e 

indivisibilidades existentes en el territorio. Las economías locales y 

regionales se desarrollan y crecen cuando las redes de instituciones son 

complejas y densas lo que permite aflorar la confianza entre los actores y 

reducir los servicios a las empresas locales según las necesidades de cada 

territorio·'3. 

Los argumentos del desarrollo endógeno en teoría permitiría desde lo local, 

enfrentar el neoliberalismo no como una· amenaza sino como una ventaja con los 

siguientes componentes: 

a) La difusión de las innovacion.es· del ·.conocimiento. 

b) La organización flexible de la producción; 

"'
1 Vázquez Barquero, op. cit . 

.. :? Ídenz. 
43 Ídem. pp. 77- 95. 
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c) La organización del sistema productivo, condicionando el proceso de 
. . 

acumulación de capital ·.:n donde. se generen mercados internos qlie propfoieri ei .. 

intercambio. 

d) El desarrollo urbano del territorio condicionado a· estci>proce~·;;. · 

e) La densidad del tejido institucional. 

f) Un sistema institucional evolucionado y complejó que· propicie capacidad 

competitiva para incentivar localmente los procesos ele ac:'umui~dió~ d.;, capital. 

La propuesta de desarrollo endógeno desde esta perspectiva se. conv.iert~ ·en una 

interpretación para la acción, sin embargo, en el proceso de control• sobr~. lo~·;r~6ursos 
naturales existe la necesidad de conciliar grupos antagónicos ya que por. un lado·· se 

exige la defensa de los derechos de propiedad privada -incluso en los bie·nei/pÓblicos 

puros como son el medio ambiente- que garanticen el intercambio de.··bienes y 

servicios y por otro lado, existe como forma tradicional de nuestra. cultura 

latinoamericana tradicionales formas de tenencia de la tierra como son: ejidal y 

comunal, y que contradicen los principios de propiedad privada como·. garante de 

máximos beneficios. Por si esto fuera poco desde las instancias oficiales se ·emiten 

declaraciones en donde es señala que el Estado por si mismo no cuenta co.n los recursos 

económicos para garantizar el correcto cuidado del medio ambiente y es necesaryo que 

se invierta capital desde la iniciativa privada. 

l.6.1 Desarrollo endógeno en México 

Hasta antes de la última devaluación de 1994, se habían invertido grandes sumas 

de capital para desarrollar polos turísticos en el país que tradicion.almente sirven como 

fuente de captación de divisas (por ejemplo, el caso de Bahías de Huatulco en 

Guerrero), con ello se pretendía entre otras cosas, estimular ''polos de desarrollo", pero 

estas grandes inversiones solamente fueron promotoras de una radical transformación 

de los usos de suelo sin que la mayoría de la población se beneficiara económicamente. 

La zona de estudio es diferente: hasta el momento no existen grandes 

inversiones de capital por parte de la Federación y solamente se ha invertido en hacer 

los estudios técnicos necesarios para conocer el potencial turístico que pueda tener el 
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municipio, y para determinar el nivel de deterio.ro que ha sufrido este ecosistema 

intentandode1:er'mTTi:ií-~impactosarnhieüiii1es~a:c:oríO)'·me<liailó~piazo·s. 

A partir de 1985 se 'da un acelerado impul~o eri favor de políticas económicas 

globales que. aunado a una p~ofürida crisis firtanCier~~n:el país; ha originado pasar de 

un exceso a otro. La desigúaldad ·.·económica·· es . asociada con diferencias de 

oportunidades en el acceso .a• servicios· tanto eduéativos (escuelas. bibliotecas. centros 

culturales, etcétera) como a se~icio~ sociale~ (clínicas, hospitales, centros deportivos, 

etcétera). asi como en diferencias de acceso a los centros de decisión políticos .. Est.a 

desigualdad se materializa en Ja· dicotomía urbano-rural y Jos contrastes inter e intra

regionales.44 

Aunado a lo anterior, las modificaciones de 1992 al Artículo 27 y Ja creación de 

Ja Ley Agraria tienen un alto costo social y ambiental, y repercuten como presión para 

la modificación sobre el suelo ejidal en esta región. Actualmente la comunidad 

enfrenta grandes trastornos sociales y económicos que van desde Ja desvalorización de 

los materiales y sistemas constructivos tradicionales, hasta un completo desarraigo del 

campo, debidos a Ja pauperización que este sector enfrenta. 

Tales políticas explican, en parte, la presión del Poder Ejecutivo Federal sobre el 

Poder Legislativo para que iniciara una serie de reformas constitucionales (cada 

presidente en turno ha tenido la posibilidad de modificar la Constitución en función·de 

los intereses que persiga su política) con la finalidad de modificar la tenencia de la 

tierra en las zonas agrícolas del país. 45 Para tratar los cambios relativos a Ja tenencia de 

la tierra, en este trabajo se ha destinado un apartado que lo analice en lo particular (Cap. 

IV), no sin antes hacer referencia a la localización del sitio y Ja problemática 

encontrada. La fuerza de estos argumentos teóricos conllevó la necesidad para 

44 Rolando Cordera y Carlos Tello, op. cit. pp. 15-192. 
4 s Carlos Elizondo ha señalado que la Constitución ha sido reformada 300 veces en sus 136 artículos de 
1917 a 1983; por ejemplo, los cuatro artículos que contienen los principales derechos sociales (3, 4, 27 y 
123) han sido reformados más de 48 veces, en su mayoría con más de una enmienda. véase Carlos 
Elizondo, ""El constitucionalismo y la reforma del estado en México ... 
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diíerentes países. denominados economías emergentes, de una recomposición a las 

propuestas de-desarrollo concibfénCio-lo- áhora corno "sustentab!C" o "sostenible". 

Para corrobo~ar esta_:;_.metodología es necesario apropiarse de un manejo 

conceptual adecuado.que -proíundice en la teoría central y desarrolle desde sus núcleos 

más pequeños los conceptos que coníormen el campo de estudio; en este caso, el campo 

de estudio de suelo, con una línea de investigación ambiental, necesita determinar 

conceptos como: globalidad, necesidad, crisis, calidad de vida, pobreza, marginación, 

lo rural, lo urbano, etcétera. 

1.7 Revisión conceptual 

El punto de partida, con esta visión dialéctica, ha_ sido desarrollado por 

pensadores postmarxistas como Agnes Heller (1998).46 Por ejemplo, ella señala la 

necesidad de construir una teoría distinta al sistema de necesidades que el capital 

impone, es decir, distinto al de las necesidades alienadas de la sociedad capitalista. 

Advierte sobre la ley de acumulación capitalista que se impone y mistifica como "ley 

natural", excluyendo todo grado de explotación del trabajo o aumentos en íavor de los 

trabajadores que pongan en peligro la reproducción de este régimen "y claro tiene que 

ser así" -señala-, porque las necesidades de valoración son creadas para que el 

trabajador exista. en vez de existir riqueza material para las necesidades de su 

desarrollo."" 

Las necesidades del trabajador aparecen como !_imites_ de. la riqueza, pero al 

mismo tiempo, estas necesidades se manifiestan como demanda solvente; para ello el 

trabajador debe (entrar) pertenecer a una íorma determinada de productividad para 

resolver su subsistencia. Por otra parte, el punto en que se encuentre el sujeto, en esta 

linea productiva, determinará cuáles son sus necesidades o, en palabras de Marx, 

recuperadas por Heller: "el desarrollo de la división del trabajo y de la productividad 

crea, junto con la riqueza material, también la riqueza y la multiplicidad de las 

necesidades. Pero las necesidades se reparten siempre en virtud de la división del 

:~ ~- Heller, Teoría de las Necesidades en Marx. Península, Barcelona, 1998. p. 22 
/bidem, p.22. 
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trabajo: el lugar ocupado en el seno de la división del trabajo determina la estructura de 

la necesidad o al menos sus límites·-·~4s-- -

Las necesidades tendrían que.'conf"ormar a los objetos, sin embargo, resulta que 

son los objetos los que determinan la necesidad. La distribución marxista más general 

sobre este sentido -nos dice Helle~. representa bienes ''materiales y espirituales", pero 

señala, también se habla de necesidad política, necesidad de vida-social, necesidad del 

trabajo (como actividad), necesidades con actitudes valorativas, pero también con 

actitudes afectivas. 

Heller describe una clasificación histórica, filosófica y antropológica de las 

categorías de necesidad como "necesidades naturales", a saber: el alimento. el ye·stido, 

la calefacción, la vivienda, etcétera; y necesidades .. socialmente determinadas", o 

aquellas en las que existe un determinado valor de uso que las convierte en objetos de 

lujo. 

Visto desde esta perspectiva, y entrando en la materia de este trabajo, es el 

suelo, como bien material, el que determina su uso (recreación, lujo, confort, altos 

costos, etc.) y no la necesidad de la población, que es la que tendría que determinar o 

categorizar como esencial el uso del suelo como la base natural de los recursos y con10 

soporte natural para proveer los bienes mínimos indispensables para la subsistencia 

social. Desgraciadamente, por ser el suelo la base de la riqueza natural y por ser un bien 

finito, además de ser el hombre un motor permanente de acumulación, se le ha asignado 

una significación mayúscula que temporalmente adquiere valor, sin la intervención 

humana; así, el suelo se convierte en sinónimo de plusvalor o plusvalía. 

Lentamente, el acceso al suelo se transforma en artículo de lujo, en sinónimo de 

riqueza, en inversión de altos dividendos, en donde el monopolio49 impone sus reglas y 

en donde históricamente permanecen latentes luchas sociales por su posesión. como 

escalafón de ascenso social para pasar de explotado a explotador.50 

Pero, ¿qué alcances o limitaciones se le deberá otorgar al uso desuelo rural? Y, 

¿hasta dónde la percepción de necesidad modifica el uso de suelo? ¿Las características 

"'
8 Íbidem, p.23. 

"'
9 !\-te refiero al monopolio en los términos de la microeconomía encontrados en los textos de Nicholson. 

Mankhv o Varian. 
so Para mayores detalles sobre este punto puede consultarse Frederich Engels. La situación de la clase 
obrera en Inglaterra. Diáspora. Buenos Aires. 1974. 
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del suelo deberían determinar su uso o es el propietario del suelo quien debe de 

determinar qué uso imponer en su territorio? 

Históricamente ha sido la necesidad la que ha determinado el uso. Pero en un 

sistema de libre mercado, en donde las fuerzas de la competencia actual en favor de la 

acumulación de capital51 hacen de la práctica agrícola un negocio rentable solamente a 

quienes sean dueños de modernas tecnologías y macro-empresas comercializadoras, se 

deja en franca desventaja el pequeño ejidatario quien se ve en la necesidad de rentar, 

vender o transformar su parcela para otro uso con la finalidad de satisfacer las 

necesidades propias y la de su íamilia. Pero, ¿qué pasa si una comunidad inicia una 

transformación de su estructura social, si se modifica la forma de percibir sus 

necesidades? ¿Qué pasa si se da cuenta de que requiere de muchas otras cosas 

materiales que, antes ajenas a él, ahora conoce por las propias leyes del capitalismo, a 

saber: mercancía-consumo-ganancia y más mercancía, es decir, si conoce la 

fctichización de la mercancía y el subsiguiente trabajo enajenado? ¿Podría ello 

conducirlo a vender sus derechos al suelo y perder su único patrin1onio? 

Esta pregunta ha sido desarrollada por constitucionalistas del derecho agrario52 y 

la síntesis de sus conclusiones apuntan a la defensa del suelo ejidal y comunal, por ser 

estas formas de tenencia de la tierra, las únicas modalidades de cohesión social y 

patrimonio propio en las comunidades rurales del país. 

Por su parte, el gobierno federal desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 

tiene la intención de iniciar la comercialización turística de áreas naturales que habían 

pem1anecido fuera de las políticas del mercado globai.53 Pero esta .. comercialización 

turística" encierra una contradicción en sí misma, ya que las zonas del territorio que 

presentan un menor impacto del hombre54 son puntos que se encuentran en lugares de 

dificil acceso, y son también las zonas habitadas por poblaciones con niveles 

alarmantes de pobreza extrema (ver tabla 1). 

51 En Jos términos aceptados por la teoría económica de la empresa de maximizar ganancias y minimizar 
costos. 
52 Véase el apartado sobre las reformas al Art. 27. 
53 

Un análisis más detallado de este punto lo presenta l. Malina en su texto, La polarización ele/ 
desarrollo global, en Revista sociedad civil, núm. 2, vol. 11 .. 1998. 
5

"' Para una mayor amplitud de este tema véase: E. H. Salas, El impacto del ser humano en el planeta. 
UNAM I EDAMEX. México, 1997. 
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Por un lado, existe un alto potencial de riqueza natural y de paisaje y, por otra 

parte, la poblaCión local; históricamente ha sido aislada del-desarrolfo, ya que-nocha 

existido una política que integre a estas localidades, y. su estructura ·económica 

tradicional, con Ja economía dÓminante, es decir, Ja rupturá:en la"s ;;,ad~n~ productivas, 

es evidente. 
' ,.e, • .• , > 

Tal es el caso del municipio de Cuahuayana, Michoacán, en>donde su población, 
'.. \·. ,< .•• ,, 

por tener elevados niveles de pobreza. así corno niveles educativos: defiCientes, carece 

del conocimiento necesario para poder hacer "uso racional" de sus recursos y 

sistemáticamente han empezado a deteriorarlos y venderlos55
• 

EN RESUMEN 

Hasta aquí se ha presentado un amplio análisis de teorias generales y 

particulares que tienen diferentes conceptos sobre el desarrollo, el cual finalmente ha 

adquirido el adjetivo de sustentabilidad y se presenta corno un reto político y 

económico, así corno la última oportunidad para coexistir y desarrollar a las 

comunidades en concordancia con sus recursos económicos y crear riqueza que permita 

redistribuirse socialmente; los análisis regionales presentados obligan a .ejercer estas 

políticas sustentables integrando en Ja planeación y desarrollo a la población local en la 

toma de decisiones para evitar que se mantengan al margen de su bienestar. 

La occidentalización del mundo, la uniformización planetaria y el saqueo sin 

tregua de la naturaleza han sido la propuesta de desarrollo "duradero" y corno 

contradicción latente de términos. La propuesta del neoliberalisrno global se presenta a 

la vez terrorífica y desesperante, e implica elevar el consumo per éapita energético .de 

las econon1ías emergentes en más de tres veces su consumo actual, lo que elevaría las 

tasas de agotamiento de los recursos naturales. 

Por ello es necesario hacer un balance sobre.Jos resultados de las políticas de 

desarrollo sustentable para corregir el rumbo y determinar, por ejemplo, ¿cuál es 

55 Prueba de lo anterior es el análisis de los datos aquí presentados en las tablas t y 2. 
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presente y futuro de nuestra dinámica poblacional? ¿cuál el futuro de los bienes de 

consumó de nuestrasoCiedao?Ocsfesto!ttieríen fufiiro. 
~ . . - . !: ... -- . 

Será necesario rei:onocercla ';1.i~'esicla'ci° de .Úna carga filosófica y ética en las 

propuestas económicas de ~dé'~'ari:Ciüoj¡ rein.trC>Ciü'cir ·lo ~oclal a lo político en las 

relaciones de intercarnbl())~;{~.:~ d~ J¡;.~6~~g~~C>llo plu.:~156• Así corno ejercitar y 

consolidar propuestas de;nog'núÍ'~a~ 'rn~ ~~P~~~eñi~tiva'~· en das .. diferentes esferas que 
':'.;:>;.·- •-F . . ·: , ,_'. -- · ... .<< . . , . .. - - ' 

componen nuestra sociédad}'.:ÍO:sta:~ democrácia. : representativa, a diferencia de la 

procedimental, implicarla'.rie~~siuiat1lente l1'n~ iiJ~iJ~~:,co·;:¡•·el.é:ontrol oligárquico sobre 
;;.e--··-··-·-·--·---· ·-· -• · · ··- ·- -···--"· ,.o ••. ·.··;_:_- -:.1·--•······-· 

el poder político y ll'l.satisfacciÓn delan'écesid:i'dpopul~~:de'un orden económico que 

deje de basarse en la explotación humana y la depredación de. la naturaleza. 

Sin embargo, no todos los aspectos de un mundo globalizado son desventajosos 

si se considera que al finalizar el siglo XX, los problemas de la paz y seguridad 

nacional son ahora problemas de orden internacional, las desigualdades sociales, la 

pobreza y la crisis económica, antes propia de cada continente y de cada Estado, ahora 

son de naturaleza e interés mundial; los peligros por los desequilibrios ecológicos ahora 

tienen enfoques globales y por lo mismo se espera que una acción colectiva global 

manifieste inconformidad por el tratamiento que de manera local se la da al uso de los 

recursos. 

~6 Serge Latouche, op. cit. 
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CAPITULO 11 
MARCO FÍSICO-GEOGRÁFICO 

D. 1 Localización geográfica del área de estudio 

El área de estudio se encuentra en el Ejido "El Ticuiz" (registrándose la UMA 

con el mismo nombre). ubicado en el municipio de Coahuayana que se localiza al 

suroeste del estado de Michoacán. entre las coordenadas 18° 45' latitud norte y 103° 40' 

de longitud oeste, a una altura de 30 m.s.n.m; Limita al norte con el estado de Colima y 

el municipio de Chinicuila. al sur con el Océano Pacífico y el municipio de Aquíla 

Michoacán y al oeste con el estado de Colima (CIDEM. 1998)57
• La superficie del 

municipio de Coahuayana en donde se encuentra es de 362-34 km cuadrados, y 

representa el 0.61 % del total del estado. a su vez la UMA cuenta con una superficie de 

3. 627 hectáreas. 

MUNICIPIO DE 
COAHUAYANA 

Mapa l. Localir.ición geográfica 

57 Dalos lomados de Dolores Huacuz E. del trabajo realizado para el discilo y operación de un 
c:ocodrilario de c. Acutus, en Cuahuayana. Micboacán, inédito, J 999. 
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El acceso carretero al sitio de estudio 

se realiza por la autopista México

Guadalajara-Manzanillo, hasta la 

desviación con e] poblado de 

Tecomán (ciudad que históricamente 

ha sido centroide de la actividad 

económica de Coahuayana)58
, en ese 

punto se entronca con la carretera 

federal rumbo a la ciudad de Playa 

Azul hasta el puente del río Coahuayana59
, que divide los estados de Colima y 

Michoacán a la altura del poblado de Boca de Apíza (aproximadamente a 10 Km). Por 

la carretera federal ínter-pacífica, se encuentra el entronque del poblado del Ticuiz y el 

poblado del Ranchito (cabecera municipal). ·- .. . .. . . -

1 

COLIM. 

~ t-~~ "-.. ' ..... . 

~ ,· 
........ -.j:u. 

-~ 
Océano ' .......... , 
Pacífic 
o 

RED CARRETERA 
FEDERAL 
CAMINO 
SECUNDARIO 

'"" CURVAS DE 
NIVEL 

LlMrTE 
COSTERO 

COJ\.HUAYANA 

"' Algunos autores como J. Bolio y R. Ram!rcz describen la zona como Subsistema Tecomán. formado 
por Cerro de Ortega, Coahuayana y Aquila • .. Colima, Planificación centralista y crisis locar. Fondo de 
Culturd Económica. México. 1988. 
>• Este rio na= en el cerro del Tigre en el municipio de Ma?..amitla. Jalisco. y desemboca en el Océano 
Pacífico en Boca de Api7.a, Michoacán. después de recorrer 50 Km sirve de limite entre Colima y 
Michoacán. ORTEGA, A. ''Juntos para Construir Afichoacán •• Monografla de Coahtwyana., abril 2000. 
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II.1.2 Tipología de la región 

También se puede tener acceso vía la autopista Morelia-Uruapan-Lázaro 

Cárdenas y recorrer la carretera f"ederal inter-pacífico Playa Azul-Colima. 

La complejidad de las condiciones topográficas, climáticas y biológicas de la 

zona ha dado como resultado una riqueza paisajística única de la costa michoacana que 

había permanecido exenta de apertura turística y de modificaciones en los usos de 

suelo. 

II.1.3 Mapa UMA 

2. LHgWla los Tules 
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Actualmente existen en la UMA., tres lotes ejidales con una extensión de 657.8 

hectáreas, ocho terrenos particulares -que en total representan 270.4 hectáreas- y una 

colonia de 183.2 hectáreas en donde se asienta el poblado de Coahuayana Viejo, El 

Ranchito y El Ticuiz que, juntas, poseen la dimensión territorial más grande del 

municipio, con 5.500 Has. y comprenden el Ejido Base y la Primera y Segunda 

Ampliación. El municipio cuenta con alrededor del 80% de litorales. 

Mupa 5. Divis1on territorial de la UMA 

4 Foto Ojo de Aguu 5 Laguna Colorada 
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CAPITULO 111 
MARCO SOCIO-CULTURAL 
Diagnóstico de la zona de estudio 

IlI.1 Datos estadísticos del municipio 

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 1990 la 

población económicamente activa del municipio era de 8, 780 personas. El censo de 

1 990 registró que el 42.40"/o de la población se encontraba ocupada; el O. 70% se 

registró como desocupada; el 55% era población económicamente inactiva y el 1.90% 

restante aparece como no especificada., en estos datos sobresale que la actividad 

económica y el ingreso dependen del 41 -40"/o de la población económicamente activa. 

El censo de 1995 registró 13, 369 personas, divididos en 6,799 hombres y 6 570 

mujeres esto significa un porcentaje del 0.35% respecto de la población total del estado 

de Michoacán. 

TABLA L 
POBLACIÓN TOTAL SEGÚN PRINCIPALES LOCALIDADES 

\1 1 11 HI .... l't )l{ ( 11 ' 1 C> 

Estado 3 870604 1 884 IOS 1986499 100 
Coahuavana 13 369 6 799 
Coahuavana de Hidalgo 6 037 3 013 
Coahuavana Vieio 2 340 1 207 
El Cama.lote (Colonia Veinte 863 428 
De Noviembre) 
Palos Marias 513 273 
Oio de A"'"' de San Telmo 474 244 

Fuente: Conteo de Población y VtVJenda 1995. INEGI. 
al: % Respecto al Estado. 
b/: o/o Respecto al Municipio. 

6 570 0.3ª/ 
3 024 45.2bl 
1 133 17.Sb/ 
435 6.5bl 

240 3.8b/ 
230 3.Sbl 

Asimismo, la población económicamente activa se ubica en los grupos de edad 

que aparecen en la siguiente tabla: 
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TABLA2. 
COAHUAY ANA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

«.HI I'« 1 "' 1111 \I 11 e 1 '11: 1, 1 '11 11 ,,, 

1 p \ 1) 1 ' \ ' ' 1 

1990 3 787 3 154 633 
12-14 170 123 47 
15-19 723 585 138 
20-24 568 449 119 
25-29 564 365 89 
30-34 366 301 65 

35-39 306 264 42 
40-W 273 232 41 
45-49 210 179 31 
50-54 222 195 27 
55-59 159 152 7 
60-64 140 129 11 
65ymás 196 180 16 

FUENTE: Resultados definitivos Tabulados básico XI Censo General de Poblución y Vivienda. INEGL 

De la tabla anterior se desprende que un importante porcentaje de la población 

económicamente activa está constituida por hombres jóvenes y que la población 

femenina económicamente activa registrada es considerablemente baja. esta situación. 

nos dice un estudio reciente60
, responde a dos factores principales: 

a) las mujeres se encuentran ubicadas en ramas no consideradas en las estadisticas 

macroeconómicas y 

b) a las mujeres no se les incluye en los proyectos productivos de la región debido 

a circunstancias culturales relacionadas con los roles tradicionales de género. 

La estructura económica en el municipio está integrada de la siguiente manera: el 

sector primario representa el 65.9"/o, el sector secundario el 9.3%, el sector terciario el 

3. 1 % y se registró como no especificado el 21. 7%. El rezago económico relativo del 

municipio es alto en comparación con la entidad y el pais. 

El hecho que, de acuerdo a los datos proporcionados por el CIDEM61
, el municipio 

muestre un rezago en términos relativos no implica que, como podria pensarse, se 

60 Dolores Huacuz., Diseno y Operación de un Cocodrilario de C. Acutus. en Cuahuayana, Micboacán, op. 
cit. 
61 Centro de Investigación y Dcsarmllo Económico de Micboacán. Base de datos FÉNIX. CIDEM. 1996 
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encuentre en proceso de desarrollo. La siguiente tabla ilustra el cambio en la estructura 

económica en los últimos 10 años: 

TABLA3 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR 1970-1980 

PEA OCUPADA POR SECTOR ECONOMICA DIFERENCIAS PEA OCUPADA 
1980 1990 1990-1980 

PRIM 1 SEC. 1 TER. 1 PRIM. 1 SEC. 1 TER. 1 PRlMARIO 1 SECUNDARIO ITERCIARIO 
1 S77 1 180 1 519 1 2456 1 348 1 809 1 879 1 168 1 290 

FUENTE: Base de datos FENIX. CIDEM 1996 

El sector primario en el municipio disminuyó en esta década. de 69.3o/o a 68.0"/o; 

el sector secundario pasó de 38.0"/o a 6.9°/o; y el sector terciario pasó de 22.8% a 22.4%. 

En el municipio. las ramas de actividad que concentran el mayor número de población 

son la agricultura. la ganadería. la caza y la pesca con 2. 456 trabajadores; la industria 

manufacturera con 295. el comercio con 230, la construcción con 141 y los servicios 

personales de mantenimiento y otros con 172. 

Si las tendencias se invierten con actividades turísticas. no existen datos que 

indiquen que la población mejore su nivel de ingreso y su calidad de vida. 

TABLA4 

POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1990 
t t >'e 1 l' I t>--. . ( ) \111 \\ \' \ 

Agricultura., ganadería. caz.a y pesca 2 456 
Minería 2 
Extracción de petróleo y gas 2 
Industria manufucturcra 195 
Electricidad y agua 8 
Construcción 141 
Comercio 230 
Transportes y comunicaciones 68 
Servicios financieros 17 
Administración pública y dcfonsa 68 
Servicios comunales y sociales 164 
Servicios prof'esionales y técnicos 18 
Servicios de restaurantes y hoteles 72 
Servicios personales de mantenimientos y otros 172 
No especificados 114 
Total 3 727 
FUENTE. Base de Datos, FENIX. CIDEM 1995 
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En 1990 la población ocupada en el municipio es de 3, 727 que se distribuye de 

la siguiente manera: trabajadores agropecuarios- cori el '66.3%, arte~farios- y--obreros con 
- -

el 7.16%, comerciantes y dependientes con el 4.67%, operadores de transporte con el 

3.6o/o, ayudantes y similares con el 1.61 %, oficinistas con'- el 3:6%, operadores de 

maquinaria fija con el 0.35%, trabajadores domésticos con el 1.50%, trabajadores de la 

educación con el 2.76%, trabajadores en servicio público con el 2.7%, trabajadores 

ambulantes 0.70%, funcionario y directivos con el 0.75%. protección y vigilancia con el 

0.89%. profesionales con el 1.2%, técnicos con el 1.15%. trabajadores del arte con el 

0.75%, inspectores y supervisores con el 0.11% y no especificados con el 2.36%. 

Derivado de los datos anteriores, se tiene que en Coahuayana las tres 

ocupaciones más importantes son: agropecuarios, artesanos y obreros, así como 

comerciantes y dependientes que representan el 77.86%. 

111. 2 Situación económica en la región62 

El ingreso mensual en el municipio se clasificaba, para 1990, de la siguiente 

forma: el 9.93% de la población ocupada no recibía ingresos, el 7.41% recibía menos 

de un salario rriínimo, el 32.73% percibía de uno a dos salarios núnimos, el 28.84% 

ganaba más de dos y menos de tres-salarios mínimos, el 10.28% recibía de tres a cinco 

salarios mínimos, solo el 6.63% percibía más de cinco salarios mínimos, y el 4.19% era 

no especificado. 

Si agrupamos a la población ocupada que no recibía ingresos con la que ganaba 

menos de un salario mínimo y hasta menos de tres salarios mínimos. resulta que 

alrededor del 78.81 % de la población que se localiza en este rango está en la línea de 

pobreza; si juntamos a la población que recibía de tres a más de cinco salarios mínimos, 

tenemos que el 19.91% se ubica en el nivel de ingresos medios y altos, quedando el 

4.19% como no especificado. En síntesis, en Coahuayana predomina el bajo nivel de 

ingresos respecto al de Michoacán. 

62 Plan de Manejo ... op. cit. 
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111. 2.1 La pobreza en el Municipio de Cuahuayana 

¿Qué indi.cadores socioculturales o económicos están incidiendo en el cambio de 

uso de suelo en la región?; ¿Es la pobreza uno de estos indicadores? Y si es así, ¿Qué 

factores han dado lugar a que esta zona mantenga el grado de pobreza actual? 

Para aclarar qué es la pobreza, y para determinar si este. es un indicador de 

cambio de uso de suelo en el área de estudio, señalaré que en la ac~l1aliclad' er"c'oncepto 

es definido tomando en cuenta diversos criterios que involucran riu.i~has variables como 

el nivel de desarrollo económico y los patrones culturales o las diferencias élnicas; "en .lo 
'- - ,-,.. ,,,-{' > '> ·-' 

general, se determina usando la situación de los sujetos en cuesl:ión:'poí:.ejemplo,·si se 
>•' •• -·:'· -·- "' _;;:-.. ~.:::·· ---~-

encuentran por debajo del nivel de vida de una comunidad base de ~~feren;;;i~;·: De:.esta 
·-. '· "',"· ··.:·· --~:-- ·: 

manera se distingue el grado de desigualdad por pobreza· extrema · Y: pobreza 

moderada. 63 

La pobreza extrema se refiere a las personas que no pueden ·abtenc;;r.sl1ficiente 

alimentación para desempeñarse adecuadamente, por lo que tienen .menórc:apacidad de 

realizar actividades laborales y educativas que en términos cuantitativos representan las 

que no satisfacen menos de un 60% de sus necesidades básicas. 

Por otra parte, la pobreza moderada se refiere a aquellas personas o grupos de 

la población que debido al nivel de desarrollo del país no pueden satisfacer necesidades 

básicas, pero su nivel de alimentación y salud les permite. participar en activamente en 

el mercado de trabajo y en la educación. 

Di versos investigadores han desarrollado estudios sobre estos conceptos. para 

desmitificarlos; por ejemplo, los términos pobreza y pobreza absoluta, 64 evidencian lo 

demagógico que puede ser el discurso político si considera dentro de la. pobreza 

absoluta a las familias que, aunque destinen todo su ingreso a la alimentación; no logran 

satisfacer sus necesidades nutricionales, mientras que las familias pobres son l~s que de 

acuerdo a su ingreso, y a la parte de éste que destinan a alimentación .no ... alcanzan a 

cubrir esas necesidades. 

No solamente existe una enorme dificultad para definir el concepto de pobreza 

sino también para medirlo, es decir, conocer el número y grado de pobres en un 

bl J. Sobrino y J. Garrocho. Pobreza. política social y panicipación ciudadana. El Colegio Mexiquense._ 
México. 1995,pp.311-319. 
64 lbide111. 
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territorio. Por ejemplo, se puede determinar la pobreza midiendo el déficit de ingreso o 

estimando las ciefiC:iencias eri la saiisfaé:Ción de~rieé:esidrides ,básicas--como·nutrición,. 

acceso a una vivienda; servicios públicos; edl.lc~~ióriy salud:' 

Por lo antes expuesto, para pÓder hacer medi,éi()riescfolconcepio d~pobreza, es 

necesario determinar, en primer lugar, una línea de-p~b;eza¡y;'...;~\egu:ndo lugar; el 

nivel de pobreza de los individuos.
65 

·• < ··•· _ "' >;_> '{::-/ • 

La línea de pobreza es utilizada para delimitar hasta· dónde--es pobre la 

población observada, y se define como el nivel· d~ fr1gr~so nece~arl¿ ~~r~c satisfacer 

necesidades básicas; en el caso de nuestro país,_ se_ han definiclo diferentes líneas de 

pobreza (diferenciándose la pobreza moderada y_la pobreza extrema). Aun· con estos 

cálculos definir la pobreza no es tan simple; por ejemplo, Julio Boltvinik66 ha re::i:lizado 

extensos análisis en este campo. Haciendo comparaciones de los indicadores tomados, 

encuentra resultados distintos de los presentados oficialmente -incluso antes•·-de ser 

reconocidos por instancias internacionales como el PNUD. Boltvinik señala que existen 

resultados completamente distintos cuando se mide Ja pobreza si se toman indicadores 

diferentes, y se pueden interpretar inadecuadamente en el momento de _establecer las· 

políticas públicas federales y estatales. 

A continuación se presentan dos tablas que permite11 _tener_- pn ;pan()rama• en 

conjunto de la presencia de pobreza en el municipio de .Coáhuaf~nai:.•Michi:>aéári; 
Pretendo con ello exponer la pobreza como uno de cnJ(;r'$'o~ '.'in'clic;;_dc)~~~ que, 

posiblemente, estén presionando para que ex,istan cJ!°"bl?~jlcf_\l~C:,:~e;~~~j(, e1:1 I~-re~lón, 
pues las familias campesinas al no pode~ satisfac~rsús~necesid::i:des illínimás _y al _ver en 

-· -
franco deterioro su ecosistema, inician una transformación terciaria o 'p.onen en ventá 

su ejido. 

65 /bidenz. 
66 J. Boltvinik. "ºLa identificación de los pobres en el Progresa ... Ponencia presentada en el IV seminario 
de Política Social: Teorías vigentes para el combate a la pobreza. Zapopan. Jalisco 1999. 
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TABLAS 
MARGINACIÓN EN COAHUAYANA 
( e,'< 1 , • 1 ( 1 ~ ' 11 I\ \, 

Inversión f"ederal del ramo XXVI 1997 2 564 302 

Indice de marginación CONAPO: 1990 -0.6970 

Indicadores 

Mayores de 1 S ai'los analfubetos 18.2 

Mayores de 15 ai'los sin primaria =mpleta 57.8 

Ocupanles en viviendas particulares 

Sin drenaje ni excusado 33.0 

Sin energía eléctrica 12.3 

Sin agua entubada 23.9 

C<ln hacinamiento 62.8 

Con piso de ticna 27.6 

Habitantes en localidades menores a S mil habitantes 56.4 

Población ocupada =n ingresos menores a 2 salarios 50.1 
mífilmos 

.. 
FUENTE: Datos del Sistema NaCJonal de húonnaCJón MwuCJpal (SNIM) 1998 

La lectura de la tabla anterior es un espejo de los datos observados en campo. Si. 

por ejemplo, se analiza el grado de hacinamiento en el que viven las familias de este 

municipio, las cifras revelan un 62 por ciento; este indicador puede traducirse en 

violencia doméstica o, si se revisa el 33 por ciento de carencia en servicios sanitarios, 

se puede entender los altos índices de enfermedades gastrointestinales de la población y 

un alto nivel de contaminación de sus cuerpos de agua (lagunas costeras).! 

TABLA6 
MARGINACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

Coah•""'ana 
GRADO ! INDICE 

1 
LUGAR A NIVEL: 

REGIONAL ESTATAL NACIONAL 
BAJO 1 -0.7 1 6 1 81 1 1762 

FUENTE: Base de datos FENIX, CIDEM. 1996. 

Aunque esta tabla presenta un grado bajo de marginación con respecto al estado, 

los datos antes presentados pueden tomar otra interpretación por la f"orma de medición 

1 TESIS COi·J 
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de indicadores. Además de estos datos estadísticos. se entrevistó a inf'ormantes claves 

sobre la visión de la población acerca_ de_ la -_marginación_ en su_ localidad67
; __ las 

respuestas más adelante exhibidas permiten elaborar premisas para evaluar mejor el 

indice de marginalidad de la comunidad; asimismo, los datos empíricos ayudan a 

corroborar los alcances de esta investigación. 

Conocer Jos ingresos de algunas personas de la población en la comunidad del 

Ticuiz y localidades cercanas permite analizar objetivamente la importancia económica 

que para la población representa la inversión en proyectos productivos. Se aplicaron 76 

encuestas a población abierta. la estructura del cuestionario de basó en preguntas 

semicerradas y los resultados se muestran en las siguientes gráficas: 

Estructura Ocupacional 
de la población 

Ocupación e No sC11belno.~ontes1:ó :*: 
o Agricultor ·+ 
o Hogar 

:;;; 
o Comerciante .. ; 
o Pescador f~ 

·::< · .. 
O Prolesionista .. Jornalero ~·-~ 
o Estudiante 

~~ 

o Albañil 
·~l' 

~~-
CI Maestro \:~~: 

Con los datos obtenidos de la aplicación esta encuesta en la zona de estudio. se 

identificaron diversas actividades laborales no registradas en el Censo. lo que permite 

tener una radiografia de las actividades remuneradas y no remuneradas que realiza la 

población a nivel micro y no sólo por sector como aparece en el censo. 

Por otra parte. los habitantes de la comunidad informaron sobre sus ingresos 

relacionándolos con el poder adquisitivo de la región. Los cuales se muestran en la 

siguiente gráfica. 

67 Programa de 11.!anejo de Ja UMA El Tictúz. Morelia, Michoacán. julio 2000. 
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Percepción de la 
población de sus ingresos 

Cl No sabe/no 
contestó 

o Si 

Cl No 

o No mucho 

gNA 

A la pregunta: la actividad a la que se dedica, ¿le deja dinero suficiente para 

usted y su familia? Un I 7% de los entrevistados respondió que Sí, 49% respondió que 

No mientras que un 1 % respondió que No mucho, en tanto que las personas que se 

negaron a contestar a la pregunta o que no perciben ningún ingreso representan el 13o/o 

del total. Un grupo significativo de entrevistados considera que la actividad que realiza 

no es suficiente para tener un buen nivel de vida, por lo que para ellos el desarrollo de 

proyectos productivos es fundamental para mejorar la economía de la región y de la 

comunidad6
". 

Sobre la condición de alfabetismo en la comunidad, a pesar de que la mayoría 

de sus habitantes sabe leer y escribir, cabe señalar que muy pocos dedican parte de su 

tiempo a la lectura o la escritura, y ésta es de muy baja calidad. Estas actividades casi 

siempre son ligadas a razones funcionales de sus actividades, y repercuten de manera 

negativa para los efectos de formación e instrucción comunitaria. 

Una característica constante en las comunidades rurales e indígenas de México 

es que. a pesar de que muchas cuentan con servicios de energía eléctrica, agua 

entubada., teléfono o drenaje. estos funcionan de manera deficiente. En la comunidad de 

El Ticuiz las manb>Ueras de la red de agua potable se rompen constantemente, por lo que 

se escasea por varios días e impide que la población tenga acceso a la utilización plena 

de los servicios de drenaje o excusado repercutiendo en un aumento de enfermedades 

gastrointestinales, como se pudo constatar en campo. 

6 g Jbide111. 
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Los ingresos del municipio y las localidades disminuyen por desastres naturales 

que· dañan las=actividades· laborales'de·los habitantes; ·otros' factores'negativos·que ·los 
. - .. -

entrevistados señalan son: las plagas que afectan ·sus·huertos, el intermediarismo en la 

región y la carencia de insumos para mejorar técnicas agropecuarias; en el caso de los 

pescadores,' la c;,ntaminación de algunas lagunas influye ~n. el consumo ya que el 

pescado contaminado puede provocar enfermedades gastrointestinales. 

111.3 Situación de los servicios sociales en la región 

111.3.1 Servicios de vivienda 

Para 1970 el promedio de ocupantes por viviellda. en el munidpio de 

Coahuayana era de 5.9, de 5.8 en 1980, de 5.2 en 1990 y de:4:7.,'en 1995. De ·acuerdo 

con estos datos se establece que hay una tendencia a disminuir e.1 :ndmero' de habitantes 

por vivienda, esto tiene relación con factores como baja en l.a ta~a.d~·fecundidad de las 

mujeres, mortalidad, migración, contratos conyugales, entr~•o"i.~o~> pero también es 

resultado de la ampliación de infraestructura de vivienda instalada; lo que repercute en 

el crecimiento de la mancha urbana. 

En este municipio la mayoría de las viviendas habitadas son particulares y de 

ellas un porcentaje significativo se registra como casa sola; en el municipio el total de 

viviendas habitadas en 1990 fue de 2 mil 596, de ellas el 99.9% era particular, el 88% 

como casas y el 5.6% departamentos en edificios, casa en vecindad o cuarto de azotea. 

En 1995 el Censo registró que el material predominante en los pisos de las 

viviendas es de: 25.6% de tierra, 64.1% de cemento o firme. 9.5% de madera, mosaico 

u otros y 0.8% no especificado. De acuerdo con estas cifras, los materiales 

predominantes en pisos en las casas del municipio son cemento o firme. 

En paredes los materiales utilizados fueron: 0.3% lámina de cartón, .14.9% 

carrizo, bambú o palma; 5.5% embarre o bajareque; 5.5% de madera. 0.4% lámina de 

asbesto o metálica, 2.2% de adobe, 69.5% de tabique, ladrillo, block o piedra, 1:.2% de 

otros materiales y 0.6% no especificado. En resumen, en el municipio se utilizan 

predominantemente tabique, ladrillo, block o piedra en las paredes de las viviendas. 
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El techo de las habitaciones de· las viviendas está construido principalmente de: 

lámina de cartón 8.7%;·palma;~tejamanil o madera 2:2%; 31.7% de·lámina de:asbesto o -

metálica;- 46.6%- de teja;. 9~6% de loza de concreto, tabique- _o .. l_;;id~riIJO; ·0~5% "de -otro~ 

materiales y 0.8% no especificado. De acuerdo con el Certso, eL us() de teja en los 

techos de las casas es predominante. 

En resumen, el promedio de habitantes por viviend~'particUlar ~n el ejido de El 

Ticuíz es de 4.3; los tipos de materiales usados para la··construcción de viviendas 

particulares son similares a los de la región. Como se ha·· mencionado, exis.te una 

tendencia a la ruptura con los materiales tradicionales, en parte porque existe un 

deterioro ambiental que ha extinguido de la región algunos de estos materiales como, 

por ejemplo, la palma para las techumbres (ahora sólo se pueden conseguir en 

Guadalajara y Colima); por otra parte, el arreglo de sus viviendas no constituye un 

factor importante en la vida cotidiana de los habitantes de El Ticuíz (ni para los. de las 

comunidades vecinas); el mal estado de las áreas semi-urbanas y de sus viviendas 

particulares refleja, más que condiciones de pobreza extrema como en otros. territorios 

del estado, falta de cuidado. 

Son pocos los habitantes que actualmente prefiere:n :.utilizar materiales 

tradicionales en la construcción de sus casas (mader'a,.adobe o:palml1 'é!e.caya~o. entre 

otros); las viviendas de concreto significan para los p~~lac!e>r,e,:;¿:~~e~;.}a ~C>-rnu?lidad y 

localidades vecinas obtener una "vivienda digna" y un ITlayor sialÜ~ sobre!sus vecinos, 

sobre todo en el caso de los migran tes, para quienes poseer un.a vivie~dl1 de :"material" 

refleja bienestar y prosperidad económica. 

En el ejido, la mayoría de los habitantes cuentan con servicio de energía 

eléctrica. agua potable y drenaje; el Conteo de Población y Vivienda de 1995 registró 

que S9.5o/o de los habitantes del municipio tenían servicio de agua entubada, el 82.2% 

contaban con drenaje en sus viviendas y el 93.9% disponían de electricidad. Los datos 

anteriores reOejan comunidades en las cuales los servicios públicos son buenos para 

llevar a cabo la plancación de un proyecto turístico; sin embargo, se enfatiza que una 

mejora en los mismos es importante, sobre todo sanitarios y de agua entubada ya que 

algunas viviendas sólo tienen letrina o fosa séptica. 
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IIL3.2 Servicios de Salud 

De acuerdo con los datos proporcionados por el CEEM. el municipio de 

Coahuayana cuenta con servicios de atención médica de la Secretaria de Salud. del 

IMSS y médicos particulares. En el municipio se dispone de 8 clínicas de primer nivel, 

con 55 camas, los pacientes son atendidos por 9 médicos generales y 7 enfermeras, las 

clínicas cuentan con 8 consultorios, en donde se proporcionaron 12 mil 990 consultas 

generales. Con base en esta información. gran parte de la población tiene servicios de 

salud proporcionados por el IMSS y, por lo que corresponde a la asistencia social. son 

instituciones como la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el IMSS-SOLIDARIDAD 

las encargadas de los servicios de este tipo. 

Tanto en la localidad de El Ticuíz como en las comunidades vecinas, los 

informantes señalaron que actualmente existe un grupo de mujeres que por medio del 

DIF estatal proveen servicios de atención primaria a la salud en las comunidades e 

imparten cursos sobre primeros auxilios y actividades manuales diversas. 

TABLA7 

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD EN COAHUAY ANA 
( ( ,, ( 1 1' 111- 1 '1 '\IH 1 ( 4) \111 \ \ \ ' \ 

Cllnicas u hospitales 714 8 

Primer nivel 682 8 
Segundo nivel 30 -
Tercer nivel 2 -

Camas totales 4 391 SS 
Censables 1 819 12 
No Ccnsables 2 572 43 

Médicos 3 181 9 
Generales 1627 9 
Especialistas 918 -
En otras actividades 636 -

Consultorios totales 1426 8 
Enfermeras 3 877 7 

En contacto 3 772 7 
En otras actividades 105 -

Consultas proporcionadas 4 707 974 12990 

Generales 4 145699 12990 
Especialidades 562 275 -.. 

FUENTE. S1saema Nacional de lnfonnación Muruc1pal, 199;::.5..:.·...:C::.:ED=:..:EMUN===·=-------~ 
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IIL3.3 Educación 

De acuerdo con los datos proporcionados por el CEEM, Coahuayana cuenta con 

educación preescolar. primaria., secundaria y media superior impartida por el CBT A 

Sin embargo. el porcentaje de la población analf"abeta de 15 años y más en el municipio 

es relativamente más alta que en el estado; el conteo de 1995 registró que el 82.2% de 

la población de 15 años y más de todo el municipio era alfabeta., mientras que sólo el 

17 .2% de la misma señaló ser analfabeta. 

La información censal para el municipio muestra un incremento de la población 

alfabeta en la última década., esta situación tiene repercusiones importantes para el 

desarrollo de proyectos productivos; por una parte, los habitantes de los lugares en 

donde directamente se realicen, tienen recursos educativos para la capacitación formal. 

lo que significa que dichos programas pueden realizarse con éxito, siempre y cuando 

los instructores conozcan bien el proyecto de que se trate, las necesidades de la 

comunidad y logren motivar la participación de todos los involucrados. 

Por otra parte, la Dirección General de Servicios Coordinados de la Secretaria 

de Educación Pública del Estado recopiló los siguientes datos sobre el nivel de 

educación en el municipio: 

TABLA 8 

Capacitación para 
el trabaºo 
Secundaria 182 738 10 168 1 076 
Profesional 9 401 1 212 37 
médico 
Bachillerato 74 684 4 600 203 
FUENTE: SEP. Dirección General de Servicios Coordinados 
Sistemas Interactivos Dcsoentralizados de Estadísticas Continuas. 

644 40 4 

270 13 1 
de Educación Pública en el Estado. 



En la actualidad. El Ticuíz cuenta sólo con educación elemental. una escuela de 

educación preescolar y una escuela primaria. Generalmente. al concluir éstas. Jos 

egresados salen de la comunidad para ir a estudiar Ja secundaria a .. El Ranchito .. y el 

bachillerato a la cabecera municipal. Si alguno de eJlos quiere continuar sus estudios 

universitarios se traslada a Colima o Morelia siguiendo la trayectoria migratoria de su 

f"amilia, parientes o amigos y aprovechando las redes sociales y f"amiliares. Algunos 

inf"ormantes señalaron que son pocos Jos af"ortunados que terminan una educación 

universitaria satisfactoria, en gran medida por falta de recursos económicos. 

IIL3.4 Infraestructura eléctrica y de agua potable 

La infraestructura eléctrica y de agua potable registrada es la siguiente: 

TABLA9 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE 
( 1 ) \ 111 \ \ \' \ 

ELECTRIFICACION FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROBABLE 
UNIDADES DE 1 POTENCIA EN TOTAL 'POZO !MANANTIAL 'OTRAS 
DISTRIBUCIÓN MEGA WATTS PROFUNDO 

1 1 2 - 1 - 1 - 1 -
FUENTE: Base de Datos FENIX. CIDEM. 1996 

Ill.3.5 Transporte y comunicaciones 

En el municipio de Coahuayana existen los siguientes medios y vias de 

comunicación: 

Medios de comunicación: diariamente llega un periódico de Colima y semanalmente el 

periódico .. La Voz de Chinicuila". televisión nacional y estaciones de radio AM-FM. 

V/as de comunicación: el municipio y sus localidades están comunicadas con el exterior 

por Ja carretera Colima-Aquila y por la carretera costera (ver mapa 5). y una red que 

comprende 139.40 kilómetros de carreteras que se clasifican en: 21.50 kilómetros de 

troncal f"ederal pavimentada (inter-pacifico). 23.10 kilómetros de alimentadoras 

estatales pavimentadas y 94.80 kilómetros de caminos revestidos. una aeropista 
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pavimentada y servicios de teléfono, f'ax, telégrafb y radiocomunicaciones. Además de 

los sél:Vicios anteriores cuenta con una oficina postal y con una oficina de telégrafbs. 

En el año de 1997 se registraron en Coahuayana 578 automóviles. de los cuales 

38 son de alquiler y 532 particulares; se reportaron 2 camiones para pasajeros 

particulares; así como la existencia de 19 motocicletas particulares; estos datos no 

señalan cuántos son de procedencia extranjera. 

TABLAlO 

LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR TIPO DE CAMINO Y ESTADO SUPERFICIAL 1996 ( 
KILÓMETROS) 

Total 8 183.6 

Troncal federal pavimentada 2 293.1 

Alimentadoras estatales 

Pavimentada 2 371.3 

Revestida 823.7 

Caminos rurales 

Pavimentada 7.1 

Revestida 2 688.4 

FUENTE: Anuano Estadísuco del Estado de Michoacán. 1997. INEGI. 
• Porcentaje respecto al Estado 

139.4 

III.3.6 Composición de las autoridades civiles y municipales 

1.6 

221.5 0.9 

23.1 1.0 

- -
- -

94.8 3.5 

En este apartado se presenta un recuento de las instancias y autoridades que 

representan el poder local en el Municipio. responsables de su funcionamiento y. en 

cierta fonna, son los que promueven programas de desarrollo (como el de comercializar 

sus recursos naturales y por ende los directamente involucrados en el uso de suelo): 

Un Presidente municipal; un Sindico; dos Regidores de Mayoria Relativa; tres 

Regidores de representación proporcional. 

Las principales comisiones del ayuntamiento son: 

- Gobernación, Trabajo y Seguridad Pública, a cargo del Presidente Municipal 

- Hacienda., Financiamiento y Patrimonio, a cargo del Síndico 

- Comisión de Educación, Cultura y Turismo 



- Comisión Agropecuaria 

- Comisión de Salud -

- Comisión de Comercio 

- Comisión de Obras Públicas 

- Comisión de Planeación 

- Secretaría del Ayuntamiento: Secretario de Actas del Ayuntamiento. Atención_ de 

Audiencia. Asuntos Públicos. Junta Municipal de Reclútarnierito, ·Acción Cívica, 
. . - . . -

Jurídico y Aplicación de Reglamentos, Archivo y Correspondencia. Educación. 

Cultura. Deportes. Salud, Trabajo Social. _ _ _ 

- Tesorería: Ingresos, Egresos. Contabilidad. Auditorías a caus'.lnte~. Co¿rdinación 

Fiscal. Recaudación de Mercados. Recaudación de Rastros. 

- Obras públicas: cuidado de Parques y Jardines. Edificios PÓl:>Ú~~~;- _Urbanismo. 

Mercados. Transporte Público. Rastros. Alumbrado. Limpia;_ ;,-' 
- Desarrollo social municipal: Programación y Ejecución del P~oirhoi'~' d6f Ramo 026. 

Deserción Escolar, Fondo de Desarrollo Social Municipal; _.:,_~óYci '.k·'.h1-,P~~ducciÓn. 
Reforestación. 

- Seguridad pública: Policía, Tránsito, Centro de Readaptación Municipal.,· 

Oficialía mayor: Personal. Adquisiciones, Servicios Generales, Almacén. -Taifores. 

- D.I.F: encargado de la Asistencia Social. 

- S. A. P. A: encargado del Agua Potable. alcantarillado. 

- Auditores auxiliares: la Administración Pública Municipal fuera. de .Ja Cabecera 

Municipal está a cargo de los Jefes de Tenencia o Encargados deLOrden,•quienes son -

electos en plebiscito. durando en su cargo 3 años. En el municipio de Coahuayana no 

tienen Jefes de Tenencia y hay 25 Encargados del Orden, quienes. ejercen 

principalmente las siguientes funciones: 

a) Dar aviso al Presidente Municipal de cualquier alteración_ que adviertan en el 

orden público 

b) Conformar al padrón de habitantes de su demarcación 

c) Cuidar de la limpieza y aseo de los sitios públicos y buen estado de los caminos 

vecinales y carreteros 

d) Procurar el establecimiento de escuelas 
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e) Dar parte de Ja aparición de siniestros y epidemias.' 

Por otra parte las autoridades ejidales se componen del Comisariado Ejidal que 

conforman una Mesa Directiva y está constituida por un Presidente, un Secretario, un 

Tesorero y el Consejo de Vigilancia integrado por dos Tesoreros. 

Pareciera que el peso del poder municipal es al que se sujeta la conformac_ión de 

la comunidad ejidal; pero no siempre es así, pues constantemente se tienen que negociar 

o conformar acuerdos en lo que respecta a las acciones a emprender por parte del 

municipio. Es el presidente municipal el que tiene que servir de enlace entre la 

autoridad ejidal y el gobierno estatal; tampoco es extraño que el presidente municipal 

actué como juez y parte por ser él mismo ejidatario y parte de la asamblea ejidal, pero 

el peso del poder ejidal en materia de uso de suelo se constituye por las atribuciones 

propias que le otorga la ley. 

111.4 Uso de suelo en el municipio de Cuahuayana 

Para 1990 Cuahuayana tenía 11 ejidos y 2 comunidades agrarias que 

representaban una superficie de 17, 138 hectáreas, de ellas 10, 685 se encontraban 

parceladas; la superficie laboral estaba distribuida en 1 de temporal, 3 de riego y 7 con 

riego y temporal; en la superficie de labor empleaban tecnología las 11 unidades; 6 

unidades con superficie de labor usaban instalaciones y 7 de las 11 unidades utilizaban 

crédito o seguro. 

Los ejidos están integrados por el Comisariado Ejidal conformados por una 

Mesa Directiva que está constituida por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y el. 

Consejo de Vigilancia integrado por dos Tesoreros; en el caso del ejido El Ticuíz hay 

conflictos por los grupos que integran el ejido pues no reconocen con pleno- der~c-~o- de 

autoridad al Comisariado que pertenece a la ampliación del ejido argmnentarido qu~ 

tendría que provenir del ejido base. 

Cabe señalar que la mayoría de los ejidatarios (del ejido base) son analfabetas y 

no comparten los proyectos que son promovidos por las autoridades pues en el pasado, 
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al amparo de una ampliación del ejido, lograron beneficios económicos y jurídicos en 

su provecho personal y los conflictos sociales por esta actividad hoy día están latentes. 

Por lo que respecta a las unidades rurales de producción y el uso del suelo que 

actualmente existe en el lugar. se clasifica de acuerdo a la siguiente tabla con respecto 

al Estado: 

TABLA 11 

PRINClPALES CARACTERÍSTICAS DE EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS 1991 
( ()' ( 1 l' lt• 

Núm. de ejidos y comunidades a~nac 1 845 11 0.6 
Suocrficic de los eiidos v comunidades al?rarias (has.) 2 752 461 17 738 0.6 

Parcelada 1 469467 10665 0.7 
No oarcclada 1 282 994 7 073 0.6 

Núm. de ejidos y comunidades a~nas con suocrhcic de labor 1 808 11 0.6 
Sólo de ric"o 189 3 1.6 
Sólo de tcm~ral 883 1 0.1 
C-On ric"o v tcmooral 736 7 1.0 

Superficie de labor de los eiidos v comunidades a~n~c (has) 1 192 184 8 589 0.7 
Sólo ric"o 81 821 1 570 1.9 
Sólo temporal 499 188 250 0.1 
Con rice:o v temooral 611 176 6 769 1.1 

Ejidos y comunidades agrarias en superficie de labor con o sin empleo de 1 808 11 0.6 
tccnolo.,1a 

Emolcan tecnoloafo 1780 11 0.6 
No emolcan tccnololtia 28 - -

Ejidos y comunidades agrarias en superficie de labor con o sin uso de 1 808 11 0.6 
eaui¡x> o instalaciones 

C-On uso de inslalacioncs 907 6 0.7 
Sin uso de instalaciones 901 5 0.6 

Núm. de eiidos v comunidades con utilización de crédito o sclZUJ"O 1 845 11 0.6 
Con ulilin.ción de crédito o sc•.,.rn 706 7 1.0 
Sólo crédito 587 5 0.9 
Sólo seguro 19 - -
Crédito v SC"1ll"O 100 2 2 
No utiliza crédito o ~ ro 1 139 4 0.4 

Núm. de ejidatarios v comuneros - - -
Total 197 195 1 002 0.5 
Con narccla individual 158 057 723 0.5 
FUENTE. VII Censo Agropecuano 1991. INEGI. a/ R.cspccto al Estado. 

Por lo que corresponde al uso del suelo en la localidad, se distribuye según se 

representa en la siguiente tabla: 
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TABLA12 

USO DEL SUELO PARA 1991 

USO DEL SUELO 
u. DE PRODUC. sur. llAS. PL\ST. R<."JS. nos. SIN 

RURAL 
TOTAL 

AGROP 
YFOR. 
TOTAJ, 

RIEG<l 
llAS. 

TJ;:!>vfl•. 
lli\.S. AGOS. SEi.VA PASTO VEGET. 

HAS. HA.S. AGOS_ llAS 
HAS 

1 066 29 077 935 4 5!15 12 104 10 813 1 489 754 86 
FUENTE: Base de dalos FENIX. CIDEM. 1991 

TABLAl3 

TENENCIA DE LA TIERRA PARA 1991 
COHH ·\'\·'"'~ 

TENENCIA 

PROP/DOT EJIDAL COMUNAL PRIVADA COLONíAL PUBLICA 
HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREA 

26 3!10 10 787 21 17600 127 543 

FUENTE: Base de dalos FENIX. CIDEM. 1991 

Estos datos no han sido actualizados. pero se puede apreciar que el potencial de 

transrorrnación son las 17. 600 hectáreas privadas, de las cuales un 30o/o está en venta y 

se prevé que este porcentaje se incremente en la medida que entre capital externo para 

desarrollo turistico, coino se puede ver gráficamente: 

Uso de suelo de la UMA (3 627ha) 

ªª" c~~~-~"_;-~fp,, .. ,_,,~:-,42% 
Sueto pro~d prtvada 

. Suelo propiedad eJida ___ r ----

Uso de Suelo en el Municipio 
(50 8&3ha en 1990) 

--~ 
~- ~ 

36'!1.~. -~-·" ~~<~ 
Propiedad privada 

e Propiedad indigena 

• Propiedad ejldal 

La primera gráfica muestra la tendencia de modificación de uso de suelo de la UMA, un 

mayor porcentaje es ejidal (58%) pero si se compara con respecto a la segunda gráfica, 

la propiedad ejidal es de solamente un 36%. 

--T=E=s1:;::-s-;::c;--;::;o:-:;;N,-----, 
F.hLlA DE ORIGEN 
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TABLA14 

USO DE TECNOLOGÍA PARA 1991 

NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCION RURAL QUE USAN 
IN~"TALA- TECNO- TI~CNO- TJ-:CNO- TECNO- ANI1'.tA- TRAC- TRAC- EQUIPO EQUIPO 
CIONES J.OOJA l.OOÍA LOGIA l.OGIA LES DE TO RES TORE .... "i E INSTA- E INSTA-
OANADE- EN EN POR- AVES AGRJ- TIRO O PRO- L\.CIONES LACIONES 
RASY llOVJ- CINOS COLA YUNTA PIOS AGRÍCO- FORESTA-
AViCOl~AS NOS l.AS LF..S 

767 434 116 218 749 61 606 180 467 172 

FUENTE: Base de datos FENIX. CIDEM. 1991 

Ill.4.1 Agricultura 

TABLA 15 

De los 1 1 ejidos y comunidades agrarias registradas 

en 1990 en Coahuayana, 9 tenían como actividad principal 

la agricultura y 2 la ganadería. Durante el ciclo agrícola de 

1995/1996 se registraron un total de 4, 908 hectáreas de 

superficie incorporada al riego. 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURALES Y SUPERFICIE TOTAL 1997 
l'NIDADES ES, \DO TOT\l "'· RESPFC, O .\1 ESTADO 

Unidades de producción n.uaJ 226 941 1 066 0.5 

Superficie total chas.> 3 404 950 29 078 9.5 
De labor- 1 372077.1 116 6ll9 1.2 

Pasto natural. ;,gostadcro o en 1 743 748 100 813 0.6 
montaña 

Bosque o selva 237 962.3 1 489 0.5 
Sin vegetación 15 163.1 87 0.6 

FUENTE: Anuano Estad1st1co del Estado de Miehoacán. 1997. INEGI 

Debido al tamaño de la localidad de El Ticuíz., no se cuenta con información 

estadística sobre la producción agropecuaria del ejido. Por lo cual las tablas anteriores 
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sirven como referencia para explicar el tipo de producción agropecuaria, procesos 

productfvos y uso por actividadeséielsuelo. 

De acuerdo con el representante del Comisariado Ejidal~ Coahuayana tiene 

cultivos de riego y temporal equivalentes a 2, 400 ·has. de plátano, 4, 250 has. de 

cocotero, y 750 has. de limón. Enlas tierras de temporal la p.roducción agropecuaria es 

variada: papaya, sandía, chile y maíz para autoconsumo. Lo. anterior tiene repercusiones 

económicas negativas para los ejidatarios debido a que la comercialización de sus 

productos depende de la oferta y demanda del mercado, la presencia de intermedi'arios y 

diversas plagas que afectan las cosechas, sobre todo de plátano; 

Los ingresos de los ejidatarios varían dependiendo de ·1a temporada y el 

mercado; es común que en los meses de diciembre y enero los precios de los productos 

agropecuarios de la región desciendan, ya que en el mercado regional y estatal prefieren 

las frutas navideñas tradicionales (mandarina, caña, cacahuates; entre otras) no 

cultivadas en las parcelas. 

Las situaciones anteriores impiden a los ejidatarios tener un promedio estable d_e 

ingresos, los cuales dependen, además, del número de hectáreas cultivables, del tipo de 

suelo y el cultivo. Sin embargo, algunos de los informantes señalaron que en 

temporadas .. buenas", los jornaleros de la región perciben entre 40 a 50 pesos diarios, lo 

que podríamos considerar como ingresos bajos si se tiene en cuenta que servirían para 

mantener a una familia de 6 a 8 integrantes en promedio. 

Como estos trabajadores agrícolas pasan la mayor parte de su tiempo en el 

campo, son ellos en su mayoría los que también se dedican a la caza clandestina de las 

especies de fauna de la zona lo que ha mermado las poblaciones de cocodrilos y las ha 

llevado al punto de la extinción; lo mismo ha pasado con el venado y con la iguana. Se 

pudo comprobar en campo la gran cantidad de cartuchos vacíos encontrados sobre la 

playa de la laguna y se atestiguó la existencia de un restaurante que comercializa 

especies .. exóticas" conocido como "La Ley del Monte"; además, se pudo com.probar el 

consumo de huevo de tortuga caguama (esta especie cuenta con una reserva biológica 

cerca de la región de Maruata) en un restaurante de la playa. 

TESIS con 
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IU.4.2 Ganadería 

··~ De los 11 ejidos y comunidades 

agrarias registradas en 1990 en el municipio 

de Coahuayana, 2 tenían como actividad 

principal la ganadería. En 1990 las 

unidades rurales de producción 

representaron el 0.46% con relación al 

estado y el municipio comprendía un total 

de 29, 077 hectáreas de superficie, 16, 688 

en labor. 1 o. 813 en agostadero y 87 de superficie mecanizada; es clara la mayor 

participación en superficie de labor. 

Esta práctica está afectando el micro-clima del lugar, pues actualmente existe un 

desmonte de la vegetación originaria para proveer de espacios amplios de pastoreo 

como se puede constatar en la foto anexa. 

TABLA 16 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURALES CON AClºIVIDAD DE CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE 
ANIMALES 1991 

UNIDADES DE PRODl CCfó-.; f:<;T \DO CO '\Hl '' \ .. \ .. ,, RF<;PEC ro '1 
RURAL E" • .._ ... -'\ l>O. 

Ccia y exploración de anirnalcs 147 596 751 0.5 
Ganado bovino 81 025 -t38 0.5 

Ganado porcino 52 768 255 0.5 

Ganado caprino 15 449 99 0.6 
Ganado o\.·ino 8 734 23 0.3 
Ganado equino 98 803 377 0.4 
Aves de corral 106 237 56-t 0.5 
Conejos y colrncnas 8 533 14 0.2 

FUENTE: Amiano Estad1suco del Estado de M1choacan. 1997. lNEGI. 

Los datos anteriores muestran que en 1991 la producción ganadera en el 

municipio estaba integrada principalmente por la cría y explotación de anímales varios 

(751). aves de corral (564), ganado bovino (438) y ganado equino (377). De igual 

manera. diversas fuentes coinciden en que la ganadería constituye un ingreso 

significativo para los ejidatarios, desafortunadamente no existen trabajos en la región 

que señalen alternativas de producción económica (para evitar los problemas antes 
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expuestos), como podría ser la producción de palmas para materiales de construcción, 

evidenciando una ruptura en las cadenas productivas. 

TABLA 17 

POBLACIÓN GANADERA EN 1996 
'-''\l>C) 1 "'1 '\ IH > ( () \111 

Bovinos al 1 763 189 
Porcino 1 085 190 
Ovino 187 957 
Caprino 510 944 
Equinob/ 186 968 
Aves el 17 050 198 
Guajolotes 67 561 
Abejas di 56 071 
FUENTE: Anuario esradlstico del Esaado de Michoacán. 1997. INEGI. 
al Comprenden bovino para leche. carne y trabajo. 
b/ Comprende caballar. asnal y mular. 
el Aves para carne y huevo. 
di Número de colmenas. 

Porcentaje respecto al Estado 

TABLA18 

\' \' \ 

PRODUCCIÓN GANADERA EN COAHUAYANA EN 1997 
(. \ ' \ 1 >C, '1 11 1 ' '" ' \ "1 / \' 1 (., 1 1 \ 11 \ -

1 

BoVInos 2 750 8 1027 220 2 
Porcino 2 242.5 869 224.3 
Ovino 13.2 45 l.3 
Caprino 86.4 211 8.6 
¡:;o..,uino N.A - -
Aves 392.9 5 944 16.4 
Guajolotes - - -
Colmenas 16.2 - -
FUENTE: Anuano Estadístico del Estado de Michoacán, 1997. INEGI 
1 = Valor de la Población ganadera al 3 1 de diciembre de 1996 
2= Sacrificio de especies ganaderas en rastro municipal y tipo TIP 1996 

\ 1 1 1 1 

8869 0.5 
4 810 0.4 

351 0.2 
l 644 0.3 
l 029 0.6 
8 178 o.o 

- -
l 628 2.9 

' 
,,, ,., ...... , ..... ¡ 

3 3026 
3 251.6 

19.8 
216.1 

-
193.5 

--

3= Volumen de la producción de carne en canal de las especies ganaderas en rastros municipales y tipo 
TlF, 1996 
4= Valor de la producción de carne en canal por especie 1996 

Otros productos pecuarios en Coahuayana fueron: leche (miles de litros) 275.4; 

huevo (toneladas) 67.3; miel (toneladas) 34; y cera (toneladas) 2. No se registró 

producción de lana y pieles. 
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111.4.3 Silvicultura 

. >"~-~ 

~ 
TABLA 19 

En 1996 se otorgaron 668 permisos para la 

explotación forestal maderable en Michoacán., de los 

cuales un 0.59% correspondieron al municipio de 

Coahuayana; estos permisos representaban un volumen 

de 1, 61 5 m3 de estos fueron explotados un O. 1 7o/o en el 

municipio, la tala es frecuente y el deterioro es evidente 

corno se percibe en la :foto anexa. 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE POR ESPECIE (M3 EN ROLLO) Y 
NO MADERABLE CTONELADAS) 1996 

MADERA f:<; r \DO TOT\L "/,,"' 

Pino 691 858 - . 
Oymncl 146 824 - . 
Encino (~ 877 - -
Otmsa/ 5 513 64 1.16 

Cedro blanco 25 975 1 551 6.0 

Tesina (toneladas) 19 098 n.d n.d 

FUENTE: Anuano Estad1suco de Estado de Michoacan. 1997. lNEGI. 
al Co1nprcndc: ailc .. álamo .. madroño. eucalipto. jacaranda. laurel,. aguacate .. casuarina y 
sabino. 
'"Porcentaje respecto al Estado. 

A pesar de los datos del proporcionados por el INEGI sobre la explotación 

rorestal en el municipio, los habitantes entrevistados coinciden en que es común la tala 

clandestina de árboles como la parata, la palma de cayaco, rosa morada, albergías, 

cuerarno, sologuague, granadillo y parotilla, ésta ultima utilizada para cercar los 

terrenos y elaborar viviendas lo que se pudo constatar en campo. 

Los habitantes de la comunidad señalan que, para evitar la tala inmoderada de 

árboles, seria conveniente contar con mayor vigilancia y reglamentación silvicola y 

forestal en la región; en la actualidad, los permisos para cortar árboles se dirimen en las 

asambleas comunitarias, en las que los ejidatarios solicitan permiso para cortar un árbol 
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para uso doméstico, sin embargo, frecuentemente cortan dos, tres o nlás para 

~comercializarlos. Los taladores clandestinos venden la madera a 14 pesos el kilo (un 

árbol en pie, de maderas finas. tan sólo les representa un costo de mil pesos por 

unidad). 

Por otra parte, los ejidos que en el municipio tienen programas de manejo 

forestal son Palos Marías, Cerritos y El Ticuiz, de estas tres localidades, la única que no 

ha aprovechado estos programas de manejo es la última, por divergencias de opinión 

entre los ejidatarios sobre el aprovechamiento de los recursos forestales. Además de los 

recursos forestales, el ejido El Ticuiz tiene entre 250 y 300 hectáreas de bosque de 

manglar y es el ejido con más vegetación del municipio. 

Ill.4.4 Industria 

Los datos arrojados en el censo muestran que hay un gran porcentaje de ramas 

en la manufactura que no han sido explotadas en el municipio, situación que implica la 

necesidad de invertir en proyectos que pueden ser viables. La carencia de industria en la 

región es un punto favorable para la actividad turística pues la inversión podría 

comenzar en ramas de actividad que se relacionen con los objetivos y fortalezcan las 

actividades del Programa de Manejo y la UMA (industria de madera, textil, prendas de 

vestir, alfareria, industria del cuero, procesadoras de alimentos, entre otras 

TABLA20 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MANUFACTUREROS POR SUBSECTOR DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA 1994 ,, ( l()f< \ '1 n-...1 ' 1 e )1\ 1 1 ' 

,., I< 'e 1 '- \1 "' " " 1 1 "1 ~ \ 1 

' 1 '"' \ 11 \ '" 1 1 \ 111' J 11 1 1 1 ,, 1 l 111 ,, 1:1-1 ' 
1111 1 1,1 ¡\¡ '" ' ' \1111 ' ,., 1" ' \1 

llll 1 l IC J 

Manufactura 9 23 37.S 619.9 148.2 
3 1. Productos alimenticios, - 13 8.1 S4S.7 133.0 
bebidas V tabaco 
32. Textiles, prendas de - 1 o.o 8.7 0.2 
vestir e industria del cuero 
33. Industria de madera. - - - - -
productos de madera. 
incluye muebles 
34.ProductosdelpaocL - - - - -
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irn rentas editoriales 
35. Sustancias químicas. 
productos derivados del 
petróleo y del carbón. de 
hule de lástico 
36. Productos minerales no 
metálicos (excepto 
derivados de pctróloo y del 
carbón) 
37. Industrias metálicas 
básicas 
38. Productos metálicos. 
maquinaria y equipo 
(incluye instnunentos 

·rur ·cos de rccisión) 
39. Otras industrias 
manuCacturcras 
FUENTE: Anuario Estadístico de Estado de Miehoacán. 1997. INEGI. 

Ill.4.5 Comercio 

Respecto a esta rama de actividad, el municipio cuenta con tiendas de abarrotes, 

ferretería, materiales para la construcción, farmacias, papelerías y un tianguis semanal, 

entre otros comercios (además de una tienda CONASUPO y un mercado público). 

Los principales centros de comercio de la comunidad de El Ticuíz son El 

Ranchito y Coahuayana Vieja, localidades en donde los compradores pueden adquirir 

toda clase de productos. 

Los domingos en la mañana, las mujeres se desplazan al tianguis para proveerse 

de víveres para toda la semana; en este mercado pueden adquirir además, ropa, calzado 

y otros productos traídos de Colima, Guadalajara, Guerrero y otras partes de la región. 

El desplazamiento de los productos provoca que el precio de los mismos se incremente 

considerablemente. 

Por otra parte, debido a que la información sobre la tasa de inflación sólo existe 

para el país y las principales ciudades, reproducimos aqui los datos del ámbito nacional 

y para Morelia, siendo probable que la tasa de inflación del municipio oscile alrededor 

de los datos que aquí se presentan. 

TESIS CON 1 
} AL-~A DE OI{IGSI-J 1 
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TABLA21 

TASA DE INFLACIÓN 1996-JULIO 1997 
"-\(1()'\.\I' \fl\111\ll\l'I \41\111\ll\J'-I \'\ll/\ll\llllCI 

\ 1 ()l..'. l 1 1 \ l l 1 ( 1 ' '• 1 t 1 1 1 1 ¡ 

Morclia 23.56 8.32 
FUENTE: Cuaderno de Información Oporttma Regional. núm. 52. 1997. INEGI. 
1/ Suma de las variaciones porcentuales mensuales 
2/ Variación porcentual al mismo mes del afto anterior 

m.4.6 Turismo y ecoturismo. 

18.30 

En Coahuayana destacan principalmente como atractivos turisticos las playas. 

Entre los servicios que más demanda tiene esta actividad son los hoteles y restaurantes. 

En la cabecera municipal existe un hotel y servicio de taxis, además de expendios de 

alimentos, en los alrededores de las playas se han acondicionado casas particulares para 

brindar este servicio o se ha iniciado una rápida construcción de cuartos de hotel y 

restaurantes algunos de estos últimos son semi-fijos y solamente se acondicionan en 

Semana Santa cuando existe una mayor afluencia de turistas. 

La fiesta principal en el poblado de El Ticuíz es de carácter religioso: se f'esteja 

a San Antonio que es el santo patrono del pueblo el día 13 de junio. Los habitantes de la 

comunidad se unen para realizar eventos taurinos, f"estivales f"olklóricos, juegos 

deportivos y eventos religiosos; hacen los llamados "recibimientos" o comida para los 

habitantes del poblado vecino; las festividades duran de tres a más días y es común ver 

que los habitantes gastan la mayor parte de su ingreso en bebidas alcohólicas o en el 

caso de algunos pescadores solamente realizan esta actividad para poder comprar 

cerveza. 

Los establecimientos de preparación de alimentos y servicio de bebidas en el 

municipio para 1996 eran de 81 y se pudo constatar que esta cifra va en aumento. Por 

otra parte, se carece de datos sobre los turistas que visitan la zona; los inf"orrnantes 

señalaron que es escasa la afluencia de turistas extranjeros, la mayoría son conocidos o 

amigos de los emigrantes, el turismo nacional llega principalmente de los estados de 

Colima y Michoacán. 
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TABLA22 

kt <., 11r 't ~~ t- , r r. ¡ 1 1 , 1 1 ~ ' ' 1 1 1 1111..>1 '" I '• >h' f' 1 '' /\. 1 't'i H 

REGIÓN DE LA COSTA LÁZARO CÁRDENAS 

MES C.0.H. C.O.H. TURISTAS HOSPEDADOS 

DEL MES !ACUMULADO NACIONALE"- l4CUMULADO EXTRANJEROS ACUMULADO TOTAL ACUMULADO 

ENERO 41'1(, 41% 18870 16,670 2,601 2,601 21.471 21.471 

FEBRERO 41'1(, 41% 16898 37766 1 323 3924 20221 41 692 

MARZO 52'1(, 45% 22,975 60,743 1,733 5,657 24,706 66,400 

IABRIL 51'1(, 46% 23939 64662 1 204 6861 25143 91 543 

MAYO 41'1(, 45% 19256 103938 1 310 6171 20566 112109 

i.JUNIO 38'1(, 44% 18856 122,794 636 9009 19,694 131,603 

JULIO 39'1(, 43% 16674 139666 1 322 10331 16 196 149999 

AGOSTO 42'1(, 43% 19799 159467 652 11 163 20651 170 650 

SEPTIEMBRE 42'1(, 43% 19264 176,731 1,445 12,626 20709 191,359 

OCTUBRE 52'1(, 44% 20465 199216 1 446 14076 21 933 213292 

NOVIEMBRE 45'1(, 44% 17,813 217,029 2,138 16,214 19,951 233.243 

DICIEMBRE 32'1(, 43% 13637 230666 1 304 17 516 14 941 246164 

ACUMULADO 43'1(, 230666 17516 2461"" 
FUE1'"TE: Dcpe.o. De Estadistica de la Secretaria de runsmo Mu:hoacán 

TABLA23 

MES C.0.H. 

MES 

ENERO 31% 

FEBRERO 30'1(, 

MARZO 29'1(, 

ABRIL 34'1(, 

MAYO 36'1(, 

LlUNIO 33'1(, 

LJULIO 39% 

!AGOSTO 46% 

SEPTIEMBRE 32'1(, 

OCTUBRE 32% 

NOVIEMBRE 33% 

DICIEMBRE 61% 

TOTAL 36% 

h"otal Por Plaza 36% 

Idem. 

Rt ':>lJº ll: N t-.., fA{)I'> 111' "' T 1H,,,.J. 11\' p, lk f'l "· n .;'ll(lU 

REGIÓN DE LA COSTA DE LÁZARO CÁRDENAS 

C.O.H. TURISTAS 

ACUMULADO NACIONALES ACUMULADO 

31% 16,159 16,159 

31% 15056 31 215 

30% 16.967 46,162 

31% 17,669 65,651 

32% 16773 82624 

32% 14.733 97 357 

33% 19177 116534 

35% 22,369 138,903 

34% 15329 154232 

34% 16,603 170635 

34% 17,629 168,664 

36% 22750 211 414 

211 414 

70% 247,568 

TURISTAS 

EXTRANJEROS ACUMULADO 

596 598 

514 1 112 

190 1 302 

260 1,562 

569 2131 

345 2,476 

576 3054 

422 3.476 

467 3963 

762 4,725 

601 5326 

776 6104 

6104 

7,146 

TESIS COI.T 
4'ALLA DE omcu~ 

TOTAL !ACUMULADO 

16,757 16,757 

15570 32327 

17,157 49464 

17,929 67,413 

17342 64755 

15,078 99,633 

19755 119568 

22,791 142,379 

15616 156195 

17365 175,560 

16430 193990 

23526 217S16 

217,516 

254.716 
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En este apartado señalo las propuestas para desarrollar turisticamente la región por 

parte del gobierno estatal. como otro de los factores . sociales. que intervienen ·en el 

proceso para la trasformación del suelo rural. 

La Secretaría de Turismo en· Michoacán~ ~or1 la con~ign,a de llevar)ny.ersión .·al 

Estado. se ha convertido en una fuerte promotora inmobiliÜria r: promueve la vent.a de 

terrenos de alto potencial ambient.al (cc:m:p~~di6~·qu~ o~cilan iiJ.r~dedor'de los $250, 

000.00 por ha.) En distintos. plintos del::i:;:stad?. par~ elgobierno. estatal la cOsta es una 
. :-:::·~.: .. 

prioridad de desarrollo .. 

Así, a través su }página web http: 

//www.netmedia.com.mx/turismo.michoa~~n) se.pu~de b6ndcer la Ubicación con fotos 

de los terrenos. que oferta y los ·precios•de venta; ·por sí esto fuera poco, para los 

compradores se ofrecen los siguientesi.riceritivos para acelerar la urbanización: 

Asesoría en la elaboración de proyectos. 

Trámites de licencias par~ . re'ri-t~~elación y/o adecuación ante INAH y 

ayuntamientos. 

Apoyo en trámites y consideraciones del impuesto predial en los municipios. 

Apoyo en los trámites · d~ ~lic';;nci3.s para operar ante la S.S.M. y los 

ayuntamientos. · .·. · · . 

Capacitación al personal· adinlnistrativo· Y: o~era~ivó-:"que trabajará en el nuevo 

alojamiento. 
' ~ . 

Promoción en el ámbito nacional e internacionales: en la forma de trípticos, 

folletos, e internet. 

Cabe preguntarse si este es .el rol que una Secretaría de turismo debe tener, y si 

está forma de propiciar crecimiento económico no afectará el desarrollo de las 

poblaciones costeras. 

Por otra parte, esta Secretaría promueve en esta región el llamado ecoturismo o 

turismo alternativo y lo presentan como una alternativa de desarrollo, que a diferencia 

de la infraestructura que el turismo tradicional, no 11 
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carreteras de primer orden. sistemas eficientes de comunicaciones. gran capacidad de 

habitaciones, servTcios Cle energía, agua, salubridad, personal calificado en servicios 

hoteleros, de alimentos y de entretenimiento. 

Argumentan que el turismo de aventura o ecoturismo requiere de inversiones en 

infraestructura relativamente pequeñas como empresas operadoras y personal eficientes 

con buenos equipos de operación; hospedaje acorde a las zonas: desde tiendas de 

campaña hasta pequeños hoteles con comodidades propias de los tradicionales; sistemas 

de telecomunicaciones y de caminos que garanticen una pronta evacuación para casos 

de emergencia; transportación terrestre adecuada a las circunstancias del terreno; 

norrnatividad y reglamentación acorde a las características de la zona. 

Así. la inversión necesaria solamente representa una ínfima proporción de la 

requerida por el turismo tradicional. Aunque para realizarlo se requiere de 

equipamiento que no necesariamente está al alcance de todos los bolsillos. 

Pero. ¿qué es el ecoturismo? La perspectiva gubernamental indica que es 

"aquella modalidad turística ambientalmente responsable, que consiste en viajar o 

visitar áreas naturales, relativamente sin disturbar. con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales de dichas áreas (paisaje. flora y fauna silvestres), así 

como cualquier manifestación cultural tanto del presente como del pasado que puedan 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación. tiene bajo 

impacto ambiental y cultural, y propicia un involucrarniento activo, y socio

económicamente benéfico de las poblaciones locales .. 69• 

Pero para alcanzar este objetivo, será necesario considerar a la población local 

en su propio entorno. con sus tradiciones y costumbres. evitando insumc:ís,inÓtiles; sin 

crearles nuevos hábitos ni comportamientos, ampliando sus alterná~i~~~-y,:~ü'J,ocler de 

decisión en aquellas áreas que les afecta. Los ejemplos que en el paf~'ha~,surgido en 

este campo son poco alentadores ya que segregan a la poblaciÓn ~;ec;;~conciente .. 

porque cualquiera que pretenda obtener este servicio deberá pagar sus costos elevados 

(el caso de Xcaret en Cancún). 

•• Programa Nacional para el Desarrollo Sustentable. SECTUR..Méxi.=.2"''""'-------
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Por otra parte, para lograr un desarrollo de las regiones basado en ecoturismo 

será necesario revisar ºalgunos= 1'lirifosº (que a =cónffriúaC:ión se exponen) sobre· 1a:s 

debilidades y peligros a·los que se· erifrenta.·esta.florécierite··industria ecológica y que 

fueron resumidos de distintos artícul~s publi~adosrecic:mtemente:?º 

a) Carencia de planificación y regulacióllJd~I: e'coturismo con una perspectiva 

nacional y regional. 

b) Deficientes comUnicaciones :e~pecialmente las terrestres, además :de la 

inseguridad social que existe por la ·~~n'.u~C:ióll'.desde las más altas esferas de las 

instituciones de seguridad así como los prbble~as derivados del narcotráfico. 

c) Falta de capacitación sobre el ecot~~~~.;;c··~esde funcionarios tomadores de 

decisiones, hasta académicos, operadores d.e viajes, comunidad receptora y'. guías 

locales. 

d) Deficiente control ambiental que considere el ordenamiento ecológico del 

territorio, la manifestación de impacto ambiental y el establecimiento de .la 

capacidad de carga. 

e) Se ha continuado planeando el ecoturismo desde las grandes c~udades sin 

considerar la opinión de los residentes locales; además, se firman acuerdos. con 

amplios márgenes de ganancias para los inversionistas dejando a las 

comunidades locales o los subcontratantes como empleados de bajo rango; 

f) Proliferación de empresas tuñsticas que ocupan el·ecoturismo como slogan 

sin cubrir los requisitos mínimos de seguridad, higiene, atención:e información 

al usuario. 

En resumen, el ecoturismo tiene un amplio potencia!"en nuestro país, siempre y 

cuando se reconozca su responsabilidad con el. medio·y:aprenda a· ser ll1nbientalmente 
sustentable. , · X>. :: e:· .. .,· .. , . · ,. > ···.· 

Los proyectos eco-turísticos• deberán· ser ecológicamente viables, socialmente 

aceptados, económicamente rentabl~s y.tecnológicamente factibles. 

70 Periódico, La Jornada, lunes 21 de agosto del 2000. 
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Un programa orientado a la conservación, restauración, manejo y uso de los 

recursos . tropicales: con válor.'-agregaao·-pr6aúcido-1ocalrnente; reqúfore- ün erifóqiie 

integral, interdisciplin~o.·'.Y; ~:obf6 todo; ae re~~eto mútt.Ío entrb carripe~inos y.técnicos 

y entre este birio~ic:> y. Ji.is ilii:ori'ci'ri:ci.;{ Eri ~~te corit~xto s¿ .deb6 ~ontar con una 

perspectiva históricá sobre''10 o~~rrl~c:>.-cc:>n:~;~~ t¿ina a 1o'h1l"go d~I ti¡;,rnpo. 
--<, ·.::i_~-::~;-»--._., 

Por último;: :una ~s:trat~gia: con estas características, necesariamente deberá 

organizar a las poblaciones en la búsqueda de oportunidades y horizontes, a partir de 

sus condiciones y capacidades y, por otra parte, las estrategias a seguir deberán prever 

que se trabaje con y para la gente, en un proceso que no sólo requiere de crecimiento 

económico, sino que enfrente la escasez, la falta de capacitación y de opciones técnicas 

de los campesinos y de la organización social. Para ello no deberá escatimarse los 

recursos en la contratación de personal calificado en la autogestión y manejo del 

ambiente, es decir, ofrecer a las poblaciones locales la opción para cambiar, en su 

propio contexto, hacia un desarrollo autogestivo. 

111.4.7 Economía agregada 

En 1994 el sector con mayor número de unidades en el municipio fue el 

comercio con 100, servicios financieros de administración y alquiler de bienes muebles 

e inmuebles con 39 y finalmente manufactura con 9; en personal ocupado ·total 

promedio se destaca el comercio con 212, seguido por manufactura con•23'y:finalmente 

servicios financieros de administración y alquiler de bi1,mes' muf;bles e inmuebles con 

77. 
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III.4.8 Infraestructura eléctrica y de agua potable 

La infraestructura eléctrica y de agua potable registrada es la siguiente: 

TABLA24 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE 

ELECTRIFICACION 1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROBABLE 1 
UNIDADES DE 1 POTENCIA EN 1 TOTAL 1 POZO !MANANTIAL 1 OTRAS 1 
DISTRIBUCIÓN MEGA WATTS PROFUNDO 

1 1 2 1 1 1 1 1 
FUENTE: Base de Datos FENIX CIDEM. 1996 

III. 4.9 Transporte y comunicaciones 

En el municipio de Coahuayana existen los siguientes medios y vías de comunicación: 

Medios de comunicación: Diariamente llega un periódico de Colima y semanalmente el 

periódico .. La Voz de Chinicuila". televisión nacional y estaciones de radio AM-FM. 

Vías de comunicación: El municipio y sus localidades están comunicadas con el 

exterior por la carretera Colima-Aquila y por la carretera costera (ver mapa 5). y una 

red que comprende 139.40 kilómetros de carreteras, que se clasifican en: 21.50 

kilómetros de troncal federal pavimentada (ínter pacífico). 23.10 kilómetros de 

alimentadoras estatales pavimentadas y 94.80 kilómetros de caminos revestidos, una 

aeropista pavimentada y con los servicios de teléfono, fax. telégrafo y 

radiocomunicaciones. Además de los servicios anteriores cuenta con una oficina postal 

y con una oficina de telégrafos. 

En el año de 1997 se registraron en Coahuayana 578 automóviles, de los cuales 38 son 

de alquiler y 532 particulares; se reportaron 2 camiones para pasajeros particulares; asi 

como la existencia de 19 motocicletas particulares, sin que estos datos reportaran 

cuentos de ellos son de procedencia extranjera que en su mayoría es una importante 

actividad económica no registrada. 

TESIS co~¡ 
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TABLA25 

LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR TIPO DE CAMINO Y EST AIX> SUPERFICIAL 1996 
(KJL ó METROS) 

Total 8 183.6 139.4 

Troncal federal pavimentada 2 293.l 221.5 

Alimentadoras estatales 

Pavimentada 2 371.3 

Revestida 823.7 

Caminos rnralcs 

Pavimentada 7.1 

Revestida 2 688.4 

FUENTE. Anuano Estadlsnco del Estado de Michoacán. 1997. INEGI. 
• Porcentaje rcspccto al Eslado 
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CAPITULO IV 
MARCO TÉCNICO-LEGAL 

IV.1 Evaluación de los cambios de uso de suelo por las reformas de 1992 al Art. 

27 de la Constitución. 

En nuestro país, desde 191 7, se establecen las bases jurídicas para el reparto 

agrario, desde entonces, se han hecho diversos análisis sobre la situación del campo 

mexicano y su tenencia de la tierra 7 t. Algunos analistas, entre ellos Rubén Delgado 

Moya72
, han señalado la traición del constituyente de 1917 al no escuchar las 

propuestas zapatistas e iniciar una de las mayores contradicciones de nuestro México: la 

convivencia de la propiedad privada y la propiedad comunal. Por su parte otro 

destacado jurista agrario, Aldo Saúl Muñoz López73
, hace las mismas observaciones al 

señalar el antagonismo existente entre propiedad privada y comunal -materi_alizada en 

los ejidos- y expone la tesis de la supresión de esta última por la primera. 

En las últimas décadas, el campo mexicano se ha transformado: se han 

transferido funciones por parte del estado a los particulares; se han reorientado -las 

políticas de subsidios y financiamiento; se han liberado los mercados de productos -

agropecuarios; y sobre todo, ha sufrido modificaciones el Artículo 27 Constituci_om:1I y 

la nueva Ley Agraria. Todas estas reformas fueron formuladas bajo el discurso- de la 

prolongada crisis del campo producto de la baja rentabilidad y competitividad de la 

producción, lo que había incrementado la pobreza en el México rural. 

71 El punto de partida y eje de análisis es que ta Reforma al 27 Constitucional forma parte de un proyecto 
ncolibcral que. desde 1982. se instrumenta en el país .. cuyo objetivo no es sólo cambiar el modelo de 
acumulación de capital. sino transformar radicalmente las bases del Estado mexicano posrevolucionario. 
En esta perspectiva. el nuevo bloque político que llegó al poder en el sexenio de Miguel de la Madrid 
Hurtado está operando un desmantelamiento de los Artículos esenciales de la Constitución política. 
aquellos que definen el pacto social sellado en el Congreso Constituyente de 1916-1917, y también las 
reformas cardenistas de Jos años 30. ver Telésforo Nava V .• ºLa Contrarrefortna al Anículo 27\ 
Ciudades, núm. 19. jul-sep. 1993. 
72 R. Moya. Derecho a la propiedad rural y urbana. los asentan1ientos hunzanos y el derecho ecológico • 
PAC, México 1993. pp.11-283. 
73 A. Muñoz L .• La enajenación de los derechos parcelarios. PAC. México. 1999. pp. 2-40. 
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La esencia de Ja cuestión agraria no es sólo Ja forma jurídica de propiedad sobre 

el suelo y su historia. A ésta se Ie.agregan-1os-problemas-económicosderivados de Ja 

producción, transformación, comercfalizaciótl y-.cof1sl1'mo, -Jo relativo a los planes y 

programas de fomento al desarrollo agropecuari_o;:·_JO relativo a Ja inversión pública. 

privada y social. También Jo forman Jos problemas ~olítlco-sociales como Jos relativos 

a Ja organización de campesinos -Jos que-.sén:ían de instituciones neocorporativas al 

servicio del partido de estado- Jos relacionados con los procesos culturales y de etnias, 

así como lo relativo a identidad de mentalidades empresariales o tradicionales; en 

resumen los problemas del campo mexicano se integran con una multitud de variables 

tanto económicas como políticas, sociales y culturales en donde Ja correlación de 

fuerzas entre grupos sociales son resultantes de acciones y omisiones entre actores 

considerados como decisores74
• 

En Ja actualidad el nivel de vida en el campo es, en promedio, menor al 

registrado en las ciudades; más del 27% de la población de México vive en el campo y 

genera alrededor del 8% de Ja producción nacional, pero por otra parte el 70% de la 

población que vive en condiciones de pobreza se concentra en zonas rurales75 • 

Las implicaciones después de 10 años de reformado el Art. 27 no han sido tan 

evidentes como muchos de sus detractores apuntaban, si bien es cierto que" antes de-Ja 

reforma al 27 estaba absolutamente prohibida Ja venta de terrenos ejidales, no resultaba 

difícil constatar que buena parte del crecimiento urbano de muchas ciudades se realizó 

con base en acciones ilegales, en las que participaron autoridades ejidales, agencias 

inmobiliarias y funcionarios de gobierno. En el ejido El Ticuíz estas acciones se pueden 

constatar por Ja venta de una parte del ejido para poner una gasolinera (que enfrenta 

problemas jurídicos con Jos ejidatarios. Los dueños de Ja gasolinera mantienen un 

amparo otorgado. en parte, por ser un punto estratégico de abastecimiento en Ja 

carretera ínter-pacífico). 

74 A. Sánchez Alabarrán. ºEl campesinado y sus organizaciones: ¿Un neocorporativismo?º. en Ciudades 
º/'-cit. 
7 !bidem, pp. 20. 



Pero, ¿cuáles son en esencia los cambios que sufrió el Artículo 27? A 

continuación-'--se----presenta los aspectos vigentes y los aspectos reformados de este 

artículo tomados de texto de Saúl Muñoz A 76
: 

IV.2 Aspectos que permanecen vigentes en el Artículo 27 Constitucional: 

a) La nación es Ja propietaria originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro 

del territorio nacional. 

b) La propiedad privada, ejidal y comunal. 

c) La expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

d) Los recursos naturales. renovables o no son propiedad de la nación. 

e) Corresponde al Estado declarar la concesión de respecto de la expropiación de 

los recursos naturales, reservándose lo relativo a la energía eléctrica. 

t) La zona económica exclusiva y el derecho de· soberanía. 

g) La cláusula calvo, que consiste en que el Estado podría conceder a los 

extranjeros el derecho a adquirir el dominio de las tierras y aguas y sus 

accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. 

h) Las limitaciones a las instituciones de crédito para obtener capitales, limitando 

su objeto directo. 

i) El principio de desarrollo rural integral. 

IV.3 Aspectos reformados, derogados o novedosos en el Artículo 27 Constitucional 

a) Terminación del reparto agrario. 

b) La nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modificaciones que dicte el interés público; regular en beneficio de la sociedad 

el aprovechamiento de los elementos naturales para lograr una distribución 

equitativa de la riqueza pública, entre otros aspectos que guardan relación con la 

preservación del equilibrio ecológico; el fraccionamiento de latifundios; la 

76 Muñoz L .• La enajenación de los derechos parcelarios. op. cit. 
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explotación colectiva de ejidos y comunidades. así como lo referente al 

desarrollo -n.raL 

c) Las asociaciones religiosas, en términos del _Artículo 130 Constitucional. y su 

ley reglamentaría. tendrán capacidad para áéiql.iirir exclusivamente lo~ .bienes 

d) ~~: ~::~i:~~~==~s::~;:a~:a =~:~~e~:~tigación cie~~j~~~. ~-t~~~s :q~ellas •que 

tengan un objeto lícito. podrán adquirir tierras indi~p~ri~a'b1'es:.):>:ici. ~u objeta. 

con sujeción a la ley reglamentaria. 

e) Las sociedades civiles y 

propietarias de tierras. 

mercantilés. así como lás asoéiaciones Pºdrán ser 

.·.~ ~. ·"·:~-~~~~--.. ::~:./<:·X\.:·)/- ~ 
1) Los estados. el Distrito Federal y los munici_ p'i(,~ tend~ári cU:pacidad para adquirir 

" ·.· ·,,,.," .... " , .. ' '·' ' 

y poseer bienes raíces necesarios para los senifoios p'ób!i~o~: . . . 

g) Se reconoce personalidad jurídica a los · núc'i~-6~ 'di p()bliícióri ejidales y 

comunales. 

h) Se permite que los extranjeros aportén el 49% de, las acciones a fas. sociedades 

mercantiles y civiles. 

i) Se permite al ejidatario la enajenación de deré~~os agrailos:" 

j) Se faculta a la Asamblea Ejidal. para que otorg~ci ~l domi~lo pleno a los 

ejidatarios respecto de sus derechos agrariÓs. 

k) Se faculta a los ejidatarios para que otorguen en garantía, el -usufructo de sus 

parcelas a instituciones de crédito. 

1) Se prohíben los latifundios y se modifica la superficie de la peqúefÍa 'propiedad 

en terrenos agrícolas. de temporal, de agostadero y forestal. 

m) Se prevé que el Congreso de la Unión y la Legislatura de los Estados expedirán 

leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación 

de las extensiones que llegaren a exceder los límites de la pequeña propiedad. 

n) Se crean los tribunales agrarios. 

o) Se establece la Procuraduría Agraria como institución de servicio social. 

La principal crítica a esta reforma señala que es el empobrecimiento o 

pauperización del campesinado que -al dejar de tener incentivos oficiales para la 
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productividad- inicia una transformación de su actividad económica y un inminente 

desarraigo dercarnpo~c'on- o= sin -presfones,='10 obligan a vender su único patnmonio

económico y-culturaLOtras'críticas-que se realizaron al reformado artículo fueron 'que 

la 1C::y no establece'- o ignor3. _la existencia de otras formas de tenencia como son: 

condueftáZgos::ran~hcirías>pueblos indios, congregaciones, tribus y que· cuiu-ido se· 

legisla en esta'materla se;Í-ecurre a códigos coloniales que sólo conocen unos cuantos 

juristas, por lo qu6 no existe una clara personalidad jurídica cuando un. núcleo de 

población tiene· títulos de propiedad que datan de la colonia o de la época fo dependiente 

o las que no tienen título alguno por que su forma fundamental de organización no los 

distingue. 

IV.4 CORETT Y PROCEDE 

Las instancias gubernamentales señaladas corno instrumentos implementados 

para alcanzar la privatización de tierras ejidales y comunales, y por lo tanto la 

legitimación para poder vender por la asignación de títulos ha sido, primero, a raíz de 

las reformas de 1992 al Artículo 27 la Comisión para la Regularización de la Tenencia 

de la Tierra (CORETT) y, posteriormente, el Programa de Certificación de Derechos 

Agrarios Individuales, PROCEDE. 

IV.4.1 CORETT 

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) es 

un organismo público descentralizado creado el 8 de noviembre de 1974 con el objeto 

de regularizar la tenencia de la tierra, es decir, de aquellos sitios en donde existan 

asentamientos humanos irregulares, de origen fundamentalmente ejidal o comunal; 

además, desde 1995, promueve el ordenamiento urbano de las tierras de régimen ejidal 

y comunal de interés social. Para cumplir con este objetivo se instrumentó el Programa 

de Incorporación de Suelo Social al desarrollo urbano (PISO) con el objetivo de 
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incorporar por la vía legal la tierra de propiedad social al desarrollo urbano municipal 

que se utilice para lavivienda;eqúiprirriiento urbiú1oye! desarrolloregióna177
• 

CORETT, en febrero 1999, fue sectorizada por .decreto presidencial a la 

Secretaría de Desarrollo Social; se ampliaron sus facultades y· se redefinieron sus 

objetivos, con lo que además de realizar el proceso tradicional de regularización, ahora 

también regulariza predios de propiedad federal; promueve la adquisición y enajenación 

de sucio y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; y, mediante 

convenios con los municipios y los estados, "coadyuva" en programas de competencia 

local en materia de tenencia de la tierra y certificación. 

IV.4.2 PROCEDE 

El Programa de Certificación de Derechos Agrarios Individuales de la 

Procuraduría Agraria (PROCEDE) promueve la certificación los ejidos. Sin embargo, 

en muchos casos se ha privilegiado la certificación de las parcelas individuales. 

Esto ha provocado que al descuidar los bienes comunales se estimule la venta de 

tierra agrícola, así como la explotación de los recursos naturales. Por otra parte, persiste 

un buen número de hectáreas forestales bajo rezago agrario, lo que. gencra.}cimsión 

social y deterioro ecológico. 

Además, no siempre la certificación de los núcleos agrarios ha ido acompañada 

de la elaboración y actualización participativa de reglamentos internos y los. estatutos 

comunales, y estos, no necesariamente se incluyen en el ordenamiento ecológico con un 

esquema integral de protección y manejo de·los recursos naturales. A.continuación se 

presenta un breve esbozo de legislación ambiental que incide sobre el tema de estudio. 

77 Página en Internet de la SAGARP www. sagarp.org.mx 
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IV. 5 Legislación ambiental sobre el tema 

El lenguaje técnico para el manejo de la naturaleza se legitima con· lri riueva 

reglamentación brindando oportunidades de rriercantilizaclón .de· todos' los recursos 

naturales, con ello se han desarrollado nuevosicOnceptos•quepuedan•seróperables 

jurídicamente y que garantizan -en teoría- 1.a permanencia de lC>s'•bielle~ llaturales del 
- : ,:;:,';. :~. ·:.:· ... '. 

territorio nacional. · ·· · ·· · ·· 

Pareciera que la explotación de: los Í-ecurs'Os~riatíirales, entre eÍ1os'1a flora y la 

fauna silvestre, son los últimos reductos . e~'. los'.'~~'e?~!i'~a~lta(p~~ -~efl.lgi;_ ante la 

inminente crisis del capitalismo actual, evicl¡:;lli::iadajpor', ~ús 'propias conlr~dic~iOnes 
como lo ha señalado Emest Mandel78

• . ,· . · • :: . 

De lo antes señalado cabe hacer. un recuent'o d~ la legislación en la mate~a q~e 
rige el ambiente. Mediante Decreto publicado elli~1 Diario Oficia/de la Fed~r~ción el 

10 de agosto de 1987, se elevó a rango Coristi.tucionl1i la funcicSri pública de proriiriv~r 
la protección al ambiente y, por otra parte, . fo definición del· derecho a un· ambiente 

adecuado en México fueron incorporados al texto constitucional y 'oficialmente 

reconocidos en 28 de junio de 199979
• 

Los 

restauración 

preceptos constitucionales 

del equilibrio ecológico 

establecen y regulan la preservación .. y 

así como _ la protección del ambiente: . Se 

encuentran contenidos, por una parte, en el artículo 27, párrafo tercero, que concede a la 

Nación el derecho para imponer a la Propiedad Privada las modalidades que dicte.el 

interés público, así como el de regular, en beneficio social; el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiación ·con objeto de "cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado ·del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbaria"8º. 
En consecuencia se dictaron las medidas necesarias para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico. Por otra parte, el artículo 73 fracción XXIX-G de la propia 

Constitución, señala como facultad del H. Congreso de Unión: "Expedir leyes que 

78 E. Mandel. Las ondas largas del capital Op.cit. 
79 M. Carmen Carmena. ºDerechos en relación con el Medio Ambiente .. UNAM. Cámara de Diputados 
LVIII Legislatura. México 2001.pp. 6-7. 
8° Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 1996. 
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establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y de los 

Municipios, en -el ámbito de stis- respectivas cofupetellcfas, en mai:ena de proieccióll y 
preservación y restauración el equilibrio' ecológico"81 ~ 

. . 

En diciembre de 1996 se publicó en el. Diario Oficial de, la •Federación la Ley 

General del equilibrio ecológico y protección al ambiente y con.:eu~ la.ex'posición de 

motivos en donde se establecen las bases de. la política, ai'nbierit:iJ. para. el terntorio 

nacional. Como parte de esta política, se estableció el. Orden::liniC:~to·Ecológico del 

Territorio (OET) para regular o inducir el uso del
0

suelo y su~ ·ac~ividades productivas. 

En el Estado de Michoacán es la única política de plan'eación que se lleva a cabo a 

escala estatal y se pudo constatar que no existen planes de desarrollo urbáno para el 

Municipio de Coahuayana la única política de planeación que podría operar estaría en 

función del OET, pero dicha política, es del otro extremo de la costa michoacana, de la· 

región de Lázaro Cárdenas, por lo que se puede prever lo riesgoso (ecológicamente 

81 Otros planes y reglamenlos que inciden en la materia son: 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (dentro de su capítulo de crecimiento económico. en específico 
en la estrategia denominada Política Ambiental para un Crecimiento Sustentable) 
Programa de Medio Ambiente 1995-2000. 
Programa de Arcas Naturales Protegidas de México 1995-200. 
Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-
:woo. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Publicada en Diario oficial .de la 
Federación el 13 de diciembre de 1996. 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Impacto Ambiental. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000. 
Normas Oficiales !\.tcxicanas. 
Otras leyes y reglamentos complementarios: 
Ley de Aguas Nacionales. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 1992. 
Ley de Pesca, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 1992. Y actualizada en el 
año 2000 
Ley Forestal. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1998. 
Ley General de Vida Silvestre. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2000. 
También son aplicables en materia de protección al ambiente los siguientes reglamentos: 
Reglamento de Ley Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 
1998. 
Leyes estatales: 
Ley del Equilibrio Ecológico del estado de Michoacán .. 

Tratados internacionales en materia ambiental: 
Convenio sobre diversidad biológica (agenda 21). 
Otros documentos: 
Programa Estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
La Diversidad Biológica de México. estudio de País. CONABIO. 
Estrategia Nacional sobre Ja Biodiversidad de México. 
AICAS. Arcas de Importancia para la Conservación de Aves de México. CIPAMEX. 
Ver anexo 2. 
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hablando), o aventurado, que resulta al instrumentar acciones en esta región con planes 

que no contemplen infciiiñadón~precisa: -

En lo que concierne al Programa Nacional de Medio.Ambiente 1996-2000, 

establece las diferentes· acciones-.-para ia protección"- en. Z~nas·,-coSteras que entre _otras· 

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

diversidad de recursos existentes y susceptibles de seraprovechados. Las 

actividades económicas que se llevan a·. cabo ;en la :zona costera 

mexicana, se pueden agrupar, a grandes rasgos, en las· siguientes: 

l. Pesca 
2. Extracción petrolera 
3. Turismo y desarrollo urbano 
4. Portuarias 
5. Industriales y mineras82 

Actualmente se público Ja Ley General de Vida Silvestre83 que señala dentro de 

sus disposiciones generales, un aprovechamiento "sustentable" de Jos recursos, 

introduciendo instrumentos como las Unidades de Manejo Para la Conservación de Ja 

Vida Silvestre (UMAs). "Los predios e instalaciones registrados que. operan de 

conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de Jos cuales se da seguimiento 

permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se 

distribuyen"84
• 

IV.S.l Ordenamiento Ecológico del Territorio y la Ul\-IA 

Es importante hacer una distinción entre UMA y Ordenamiento Ecológico del 

Territorio (OET), este último es un instrumento de política ambiental. cuyo fin es 

regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas y lograr Ja protección del 

medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

82 Líneas de acción del Progrania Nacional de Medio A111biente Capítulo Sexto.- Estrategias., Proyectos 
~ Acciones Prioritarias. Apartado 4. Protección ambiental de las zonas costeras. Ver anexo 2. 

3 ºLey General de Vida Silvestre'" Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de Junio del 
2000. Articulo 3º fracc. XLIV. 
8

"' Ibídem. An. 3°. 
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naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de losffiisfoos85
• 

Así el OET ap~ec~; -en la ley- 'como un instrumento de planeación y 

probablemente causé confusión· con• lo_ que son las: VMAs; pero, :aunque ei OET tiene 

diferentes niveles o mC>d~lidades . ~orciel"larbienfos ecológicos rcigionáÍ~s. los 

ordenamientos ecológicos local~~ylos o~cl~~~i~J1¡()~ec61ógicos<~~Í-Ín16~~}se_realiza -
. . . \ 

en una escala general. no así laS - {JMÁs/: que sé:: presefitán. á' esdl.la p~icular, 
instalándose en un territorio que presen~~ iiJ1 uso d~ sueIC> d~'tenni~~<l{)- ?aI'~ ~lcual, ~e 
solicita un instrumento juñdico que permita la explotación de Jos' r~ci}rsos>del suelo; 

(modificando su uso) instrumento conocido como: PílJ.n. de rTl~n~j(): ;;uri :ci()~¿mento 
técnico operativo de las UMAs, sujeto a aprobación de la Se'cretaria,'·q~~ dC?scribe y 

programa actividades para el manejo de especies silvestres pilrticulares-y;sÚ-_hábitat y 

establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones ... 86
. 

Dentro de los trámites que determinan el establecimiento de -las ~~: clestacan 

una serie de trámites oficiales -gestionados por un asesor técnico-, ~~e;fC>rm-~J1-parte de 

la normatividad exigida por SEMARNAP -ahora SEMARNAT- y el_ Instituto_ 

Nacional de Ecología. 

Con la creación de las UMAs se permite la mercantilización de la naturaleza 

bajo el supuesto de: "Reproducción y el aprovechamiento ordenado y regulado de los 

recursos de flora y fauna silvestres". En esta categoña de manejo ambiental, dice la ley: 

"se subsumen ahora diversos conceptos antes dispersos, tales como ranchos cinegéticos, 

parques zoológicos, centros de reproducción, viveros, jardines botánicos, entre otros"87
• 

ss LGEEPA Art. 3° fracc. XXIII. publicado en la Gaceta Ecológica (INE SEMARNAP) Nº 40 Otoño 
1996. 
86 fde111,. Art.3° fracc. XXXII. 
87 Las acciones que en materia de planeación ambiental del territorio se pretende son las siguentes: 

a) Se plantea incorporar 200 nuevas unidades al sistema de UMAs. con lo que se podría 
alcanzar más de 11 millones de ha bajo el régimen extensivo de conservación. además de 
continuar con el fortalecimiento de las UMAs que ya están funcionando. 
b) Se manejarán alrededor de 62 grupos de especies en su hábitat natural. En UMAs. 
e) Se desarrollará en todo el país un manejo intensivo de 160 grupos de especies de flora y 

fauna silvestres. 
Bajo el esquema de las UMAs. aproximadamente 45 especies o grupos de especies silvestres mexicanas 
se conservan y aprovechan en su hábitat original. mientras cerca de un centenar de especies silvestres son 
objeto de manejo en cautiverio. Recientemente se llevó a cabo en la ciudad de Morelia. Mich. El Prinier 
Encuentro Regional para la integración de UMAS. Organizado por la UMSNH y por SEMARNAP. en 
donde participaron alrededor de 160 interesados en el tema. así como expositores y manejadores de 
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Para 1998, el Sistema de Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovecharnfonta--sustentable de la-'Vida Silvestre (SUMA) había incorporando 2-021 

Unidades, con una-superficie de· 10.6 rrúllones de hectáreas, lo cual significa poco más 

de 5% de la superficie total del país88
• Este dato refleja la magnitud de suelo en el 

tenitorio que está siendo catalogado para obtener recursos económicos de la naturaleza, 

sin que hasta el momento se prevean acciones encaminadas a garantizar el 

mantenimiento de las áreas naturales que están siendo explotadas. La recuperación 

ambiental de estas áreas podría garantizar ingresos a sus propias localidades con algún 

tipo de impuesto como lo han señalados algunos investigadores en este tema89
• 

Actualmente la política de Planeación Urbana en el estado de Michoacán 

enfrenta serias debilidades tanto de recursos técnicos como económicos, como se 

constató en trabajo de campo; la dependencia al frente en esta materia (SEDUE en el 

Estado) no ha realizado planeación para usos y destinos de suelo en esta región y se 

verificó que para esta zona no existe ningún trabajo previo y la planificación se limita al 

otro extremo de la costa, a la región de Lázaro Cárdenas. 

Por su parte SEMARNAT presentó recientemente un avance sobre OET en el 

Estado con el objetivo de indicar espacios tenitoriales de alto potencial de-. desarrollo 

ecológico además proteger zonas de diversidad y riqueza biológica. 

Al momento es muy difícil determinar qué impacto sobre el territori_o;yüsósde 

suelo pueda tener esta modalidad de planeación, solamente se puede señalar qÍJe ésta 

responde a una serie de intereses que han potencializado las zonas costeras 'para la 

actividad turística y que tiene serias debilidades. Por ejemplo, se ha dejado, de· 

mencionar un amplio espacio del estado conocido como tierra caliente (en-e_! municipio 

de Apatzingán, Michoacán) el cual es reconocido por las propias _autoridades _como 

tenitorio de actividad de narcotráfico. 

UMAS en Jalisco. Colima y Michoacán. Lo que no se explica. es qué c;._ntidad de recursos humanos se 
necesitan para realizar estas acciones y a que costo .. 
88 Datos tomados del Programa Nacional de Medio Ambiente. Capitulo Sexto.. Ver anexos 2. 
89 

Sobre este punto véase el texto de M. Smolka y F. Furtado. Recuperación de PlusvaUas para A1nérica 
Latina, Eurolibros. Santiago de Chile, 2001. 
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IV.6 Cambios culturales como indicadores en la modificación de usos de suelo 

La comunidad de estudio es una región del trópico húmedo que mantuvo 

tradicionalmente características constructivas propias de las zonas costeras que le 

permitían un ambiente propicio para el clima imperante de la región, con ello se 

satisfacía una necesidad de confort con una tecnología constructiva a partir de 

materiales propios de la zona: palma del cayaco, (palma de coco de aceite) cocoteros, 

yute, adobe, madera, etcétera. Pero poco a poco se fue formando en el inconsei.ente 

colectivo la desvalorización de estos materiales y sus propiedades ya que, por una parte, 

el mercado de la industria de la construcción ha impuesto sus propios sistemas 

constructivos y, por otra parte, los habitantes que son emigrantes hacia Estados Unidos 

o diversas ciudades tanto del interior del estado como de otros estados han ponderado 

los sistemas constructivos con base en varillas, cemento, tabiques y losas planas por 

encima de las tradicionales palapas, por considerar que estos elementos constructivos 

duraderos son generadores de status social y generadores de plusvalía en sus viviendas. 

Con lo antes expuesto no se desvaloriza el peso tecnológico que puedan tener 

estos materiales, la crítica está enfocada en su uso irracional y sobre la importancia que 

se les ha dado. No se trata de culpar a los usuarios finales, ya que ellos carecen de la 

asesoría adecuada para realizar una combinación más "ambientalmente benéfica" de 

ambos sistemas constructivos. 

Revalorando el peso que tiene el suelo rural en las relaciones sociales de la 

población de estudio e introduciendo en el colectivo social la importancia que tienen los 

elementos naturales de su entorno, se puede incentivar el mercado de productos locales, 

productos que tradicionalmente han sustentado su vida y que, al dejar de utilizarse, 

destruyeron su economía local. 

El análisis en el comportamiento de los procesos de urbanización de la región se 

puede interpretar mejor si se toma de referencia al subsistema que forma parte del 

estado de Colima (Tecomán-Coahuayana), por ser un eje económico tradicional 

importante; así lo demuestra el trabajo de Jorge Bolio y Rafael Ramírez9º que hace 

énfasis en el desarrollo diferencial de esta región, además de evidenciar cómo en las 

últimas décadas se ha privilegiado por parte del Estado a grupos de inversionistas 

90 J. Belio y R. Ramírez .. Colüna. p/anificaci6n centralista y crisis local. op. cit .. pp.62-87. 
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ligados a empresarios de Monterrey .<grupo ALFA a través. del consorcio CASOLAR) 

para la urbariizacióri~-de 1a:-costa'~de'Manzariillo con !Os cómplejó!f tiirísticós- y el puerto. 

Los análisis de este trabajo 'demúest~~n· que· s~n los e~presario~ los que ábsorben el 

mayor beneficio de lá infraes~ctura desarroiiáda' por: parte del.· gobierno con estos 

complejos turísticos; . . , . • / ;. } _ 

El trabajo de Bolio •. y• Ramírez · denuriciadá. desigualdád de. oport~~idades que 

enfrentaron los ejidatarios en• la regióll y' que biell puede ~er re'fldjadá ~n éÍ municipio 

de Cuahuayana. con los ejidatarlos d~ El Ti.cuÍz. ;·, 

Las conclusiones de su tr~b~jo;~~~d6Ü;d~ un P.::t~ºEt1Tll~iriiC:ia;~}e las propias 

conclusiones que aquí se obse~en. · pile~ 0seftalan ·.que' I~ historia cregiollai •reciente. se 
'; ,·· .-'', 

expresa y desarrolla bajo múltiples· formas· ci'c::te~illacla~ .. bajo las siguientes 

contradicciones: 

-El antagonismo entre el paraíso turístico y el empeoramiento' de las condiciones 

de existencia de las clases y fracciones mayoritarias. 

-Las distorsiones "intersectoriales .. que sobre la economía regional provocó este 

proceso de acumulación y que desde luego también corresponde a conflictos 'de 

clase. aunque de carácter secundario. 

La configuración espacial propia de este proceso presenta las- siguientes 

características: 

-Concentración espacial de capital y acumulación sectorial. 

-Urbanización y terciarización de la economía. 

-Apropiación privada y centralizada de los beneficios· derivados de ·la 

socialización de los procesos productivos. 

-Deterioro rural y altas tasas de desempleo y subempleo .. en las principales 

concentraciones urbanas. cuya economía no asimila . efectivamente a los 

emigrantes en el sistema. 

-Sistema urbano truncado y desarticulado, caracte.rizado por ausencia de 

localidades medianas. preeminencia de un área densamente poblada. dispersión y 

desatención rural en materia de servicios públicos. 

-Déficit creciente en los componentes del consumo colectivo urbano e 

insuficiencia tecnológica y financiera para satisfacer tal demanda. 

TESiS CON 1 
FALLA DE ORIG~_l 91 



-Marcada segregación intra-urbana entre la franja costera y la zona rural interior91
• 

Las ganancias de las macro inversiones que dieron origen al complejo ·turístico de 

Manzanillo92 sólo han beneficiado a los grandes capitales. De esta suerte el esperado 

crecimiento económico de la población local nunca llegó; 

Muchas de las respuestas del proceso en Ja trasformación .de.sueJO:séipuéden 

atribuir a las acciones gubernamentales promovidas, en varios .ca.s<ls>i•~ benéflcio 

personal y que se reflejan en acciones concretas como es. el c~so 'd~,Í:)rom<lv~r. una 

UMA en El Ticuíz y comercializar piel de cocodrilo (como sc(pret6rld.;;y:~;..·:~n:núcleo 
de población rural en donde Ja pobreza es el común denoinÍn~d;,~. E~t~~ ~~~p~~st~s de 

las autoridades son bien recibidas por Ja población que bus~a~ óflcios: 1Tlás rentables 

que el de agricultor o pescador. 

91 Jbidem, pp. 162-164. 
92 

/bid., los autores hablan de 5 mil millones de pesos entre 1977 y 1985 para recibir una afluencia 
turística de medio millón de personas anualmente. pp. 109-1-¡~--::=:-::=----
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CAPITULO V 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN PARA LA UMA 
V. 1 El desarrollo endógeno una propuesta alternativa93 

El proyecto del cocodrilario, si es comercializado siguiendo las políticas 

hegemónicas del mercado, es decir, si se otorga la concesión a una empresa privada 

para que sea la que reciba los beneficios económicos del potencial ambiental en la 

región, no permitirá que sea la población local la beneficiaria y ésta perderá el derecho 

que actualmente tiene del uso del suelo; por el contrario, si el proyecto se· propone 

buscando que sean los propios pobladores locales los que intervengan como accionistas 

y administradores del proyecto, y si se busca establecer redes (entre. otras actividades) 

que puedan ser ligadas a este proyecto, se 'est.ará apoyando la .·'auto.gestión y .es más 

probable que el proyecto tenga éxito. 

Para lo anterior, es conveniente que las reglas jurídicas queden _claras y que se 

construya un vinculo estrecho entre esta población y asesores externos que la apoyen. 

Como se ha mostrado, la población .en el. área de estudio ·no tierie el 

conocimiento que le permita emprender acciones para mejorar sus c~ndicio~es_ de vida, 

por lo que es conveniente que los asesores externos sean objetivos. e imparcúiles (que 

deben ser universitarios comprometidos con los valores sociales):. 

El desarrollo desde la endogeneidad actualmente se presenta~· _como un 
<• ;- - -. --

paradigma de la economía regional en la época de la globalización .n.eoliheral; para que 

éste pueda ser llevado a cabo se debe cumplir lo siguiente: 

a) Los sistemas productivos deben estar organizados ~n.redes. 

b) Debe existir un proceso de innovación en el territorio. 

c) Se debe generar sinergia en el proceso. 

d) La base debe ser unidad sobre valores y objetivos. 

El esquema de este proceso se ilustra con el siguiente cuadro: 

93 Es un proceso de crecimiento económico y cambio estructural. liderado por la comunidad local. 
utilizando el potencial de desarrollo de la zona. lo que conduce a una mejora del nivel de vida de la 
población en tres dimensiones: económica. socio-cultural y política. Véase: Antonio Vázquez. Desarrollo 
de redes he innovación, lecciones sobre desarrollo endógeno, Edición Pirámide, Madrid, 1998. 
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V.1.1 Esquema del proceso de desarrollo endógeno 

Corrientes 
exógenas 

(capi<al e~emo~ 

Corrientes 
endógenas. 

Potencial de desarrollo -iJ.i_~_'> 
del territorio 

CULTURA Y TRADICIÓN 

En donde los ejes estratégicos que deberá seguir son: 

1. Una capacidad empresarial y organizativa del territorio el cual debe ser visto 

como un conjunto de intereses y relaciones que comparten una identidad y cultura 

propia. 

2. Innovación y aprendizaje continuo. en donde se generen procesos de 

aprendizaje para lograr efectos sinergéticos. 

Esta propuesta teórica deberá ser puesta en práctica siguiendo procesos flexibles 

con la construcción de redes que permitan superar obstáculos en los procesos que se 

emprendan. Con esta perspectiva. se abre el panorama para la población en la 

implementación de procesos productivos que estén acordes al usufructo racional de sus 

recursos. 

De los datos obtenidos del programa de manejo para la conformación de la 

"UMA el Ticuiz" se señala Ja creación de diversos proyectos productivos uno de ellos 

es el cocodrilario; para este proyecto se realizaron los estudios técnicos y económicos 

correspondientes. quedando pendientes los mecanismos para promover la inversión 

necesaria para la realización de la obra. 

La política de desarrollo local permite alcanzar de forma eficiente la respuesta 

local a los desafios de Ja globalización como una interpretación para la acción, según 
Tf~~ -:··~::~'lT-.T ____ ·; 
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ha señalado Vásquez, Barquero94 quien menciona un surgimiento de economías locales 

como respuesta a láglobalización con las siguientes características:· 

a) Inicio de la política de desarrollo local. 

b) Adaptación de entornos y demandas de las empresas. 

c) Preocupación por el desarrollo sostenible. 

d) Sociedad civil y organizaciones públicas y privadas como conjunto de nuevas 

instituciones que garantizan acuerdos en lo económico, político y social. 

También menciona Vázquez Barquero los siguientes determinantes del 

desarrollo endógeno: 

1. La di.fi1sión de las innovaciones del conocimiento. 

Con ellos se mejora el "stock" de conocimiento tecnológico, lo que crea economías 

internas y externas de escala del sistema o .. cluster". 

2. La organización flexible de la producción. 

La organización del sistema productivo condiciona el proceso de acumulación de 

capital dentro de mercados internos que generan intercambio. 

3. El desarrollo urbano del territorio. 

En donde no importa su dimensión,sino las funciones que realiza en el sistema, lo que 

determina la importancia en el desarrollo endógeno. 

4. La densidad del tejido institllciona/. 

Un sistema institucional evolucionado y complejo propicia. capacidad competitiva y 

procesos de acumulación de capital. 

Finalmente, este autor señala que cando se producen sinergia entre todos los 

factores, las economías de las ciudades y territorios entran en .una fase de desarrollo 

autosostenido que impulsa la mejora competitiva, permitiendo un cambio favorable en 

el sistema urbano y regional. 

94 Vázquez Baquero, Desarrollo Endógeno y Globalización. en: Vázquez Barquero (edit.), 
Transformaciones globales. instituciones y políticas de desarrollo local. Buenos Aires, Argentina, Edit. 
Horno Sapiens, pp.77-97. 
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Lo anterior se ilustra con el siguiente diagrama tomado del texto de Vázquez 

Barquero:95 

En la elaboración de estos estudios se pudo constatar los diversos problemas 

surgidos por el uso que se pretende imponer al suelo rural, y de no existir la voluntad 

política para resolver los problemas por los usos y destinos del suelo, será este proyecto 

uno más de tantos otros que, desarrollados o no, han arrojado nulos beneficios a la 

población agudizando los conflictos sociales. 

Por ejemplo, existen problemas derivados por la tenencia de la tierra que 

circunda la laguna en donde se pretende instalar el cocodrilario; aunque este espacio es 

de competencia federal, los pescadores de la región argumentan que son ellos :1osque 

tienen el permiso para explotarla; señalan que tienen un permiso. concedido,. por la 

Comisión Nacional de Aguas que data de los años 80 .. Por su. parte, un núdeo de 

cjidatarios señalan que son ellos los que tienen la última palabra sobre el.destino que se 

imponga al uso de suelo, por ser ellos los que tienen autoridad jurídica.avalada por la 

Ley Agraria para tal efecto. 

95 Íden1. 
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Las autoridades municipales no se quedan atrás y señalan que ellas, en apego al 

Art. 115- co-nstitu-cional, tienen la facultad para aprobar y-administrar la zonificación; de 

crear y administrar sus reservas territoriales y de participar en la creación y 

administración de zonas de reserva ecológica. 

Aunque imponer esta modalidad ayudaria a frenar el deterioro ambiental de los 

esteros, ello implicarla serios conflictos con la población y los ejidatarios. 

Aden•ás de los problemas relacionados con la tenencia de la tierra, también se detecto 

en el suelo rural diversos problemas ambientales: 

V. 2 Problemas ambientales relacionados al suelo rural detectados en la región 

La propuesta de desarrollo presentada pretende atender los problemas que se detectaron 
en la región con la metodología antes presentada, estos problemas son: 

a) Sobre-explotación de flora y fauna; 

b) Explotación de especies en peligro de extinción; 

c) Deforestación del mangle y desmonte de los cerros; 

d) Falta de vigilancia e incumplimiento de los reglamentos silvícola y comercial; 

e) Extinción de especies como la guacamaya, garza morada, chachalacas; 

t) Caza clandestina de especies como el cocodrilo, iguana, tortuga y venado; 

g) Sobre-utilización de fertilizantes y pesticidas que ha generado plagas en los 

cultivos; 

h) Contaminación de las lagunas por desechos orgánicos (drenajes); 

i) Problemas sanitarios en relación con las aguas residuales de los poblados; 

j) Contaminación de la tierra por aguas negras; 

k) Falta de tratamiento de la basura. 

Estos problemas fueron determinados in situ y corroborados con el diagnóstico 

participativo. por lo que se propuso a la comunidad en una primera propuesta una 

zonificación de sus actividades para mejorar su contorno ambiental y en un segundo 

taller se propuso un proyecto de actuación para el lugar con un proyecto núcleo que 

generara una compensación económica con un manejo integral de sus recursos 

naturales; tal fue el caso del Proyecto eco-comercial: granja de cocodrilo, para el cual 

se hicieron los estudios correspondientes por parte de un equipo de biólogos que 
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naturales; tal fue el caso del Proyecto eco-comercial: gnutja de cocodrilo, para el cual 

se hicieron los estudios correspondientes por parte de un equipo de biólogos que 

trabajaron en la región, el resultado fue crear este proyecto de desarrollo nuclear (ver 

anexo 6) en donde se integraran otras actividades alrededor del proyecto en donde se 

pretende que con la creación del cocodrilario se puede incentivar la comercialización 

turistica de la zona y recuperar la especie en peligro de extinción, tornando en cuenta 

los aspectos negativos del ecoturisrno señalados en el capítulo anterior. 

V. 3 Proyecto eco-comercial: granja de cocodrilo en la UMA El Ticuíz'"" 

Pn.::scntación del anteproyecto cooturistico ante los ejidatarios y autoridades xnunicipales. 

""Las ilustraciones muestran la presentación llllle la comunidad del anteproyecto. Véase el proyecto 
ejecutivo en el anexo 8. TESIS CON-. -- . -: 
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Los aspectos endógenos quedaron determinados por la operación e incentivos de 

la población -focal-y sts=a:Liforiaaaes~ se=trábajó'=eri difo~~ntes~etapas en donde se 

concientizó a Ja pobláción.'local- sobre los problemas. arnbientales·qüe viven .y sobre 

algunas alternativas de desarrollo~ 
.' .:: : ·,. : ' '~ ;. . ' -

Se concluyó.qu~ la utilización de sJs ~~dür~¿;~ n~i1.lr~'1eLc1e;.;6 e~iar- acorde' con 

las propuestas su'stentables. de desarrolló; ~e i~6e~tÍJó p~a; ~ue fÚenin; eÚos -_·Jos 

promotores principales del proyecto pero· cl~safÓrtu'hactarii6ntcb ri6 hii.~xi~Úa6 vi~ión que 

promueva una un marco normativo·- iflt;;-rno\eh>dond~:se"~f·16~·.~jidat~ri6s y las 

autoridades municipales las. que .. rente~;; el ~u'~10 y ~-u~ r~6Ü~~os a car;.ibici-déJ. capital 
.;· 

económico suficiente para llevar a cabo.el proyecto ejecutivo. 

Las autoridades municipales y los ejidatarios junto con el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaria de Turismo han financiado los estudios técnicos 

correspondientes para el decreto de la UMA, así como el proyecto arquitectónico 

ejecutivo para Ja constrncción del cocodrilario, pero no han podido financiar recursos 

para contratar un cuerpo técnico de alta calidad que trabaje en el sitio para desarrollar el 

proyecto lo que ha impedido Ja puesta en marcha del proyecto en los últimos dos años 

(del 2000 al 2002). 

Por último, las autoridades ejidales se han visto debilitadas por procedimientos 

de elección interna que ponen en duda_ la legitimidad del Comisariado Ejidal, que de 

alguna manera se identifica con el Partido Revolucionario Institucional y que ha 

promovido Jos candidatos a ocupar cargos. públicos de ese partido; por otra parte, las 

autoridades municipales al inicio de este proyecto estaban por terminar su periodo de 

gobierno de tres años, por Jo que las nuevas autoridades que ingresen, 

independientemente del partido que gane las elecciones, tienen la libre elección de 

continuar o no con la gestión del proyecto. 

De los estudios realizados en el diagnóstico participativo y a Jo largo de este trabajo 

destacan las siguientes contradicciones: 
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a) La comunidad del Ticuiz en el municipio de Cuahuayana enfrenta serios 

problemas-de pobreza y-pobreza extrema enuriárea-de granriqüezanaturaL 
. -· ... ·-... 

b) La población se dedica en mayor proporción a la actividad á:grlcotá -e~ una zona 

c) 

maritima. 

Existen tendencias de terciarización económica 

baja escala en una economía primaria. 

d) Existe un traslape de tenencia de la tierra (ejidos, ¡;ropfodad privada, propiedad 

federal) y por lo tanto conflictos en la prom'~6ió~ ci~-~~;;'i;,nes de desa'n-0110 por 

parte de las autoridades pertinentes. 

Los puntos anteriores se complementan con el análisis de las siguientes conclusiones. 
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CONCLUSIONES 
En un principio se estableció que los cambios a los usos de suelo del ejido el 

Ticuiz y lotes adjuntos se darían por la conformación de la UMA; En el desarrollo de 

este trabajo se constato que no es así, que estos cambios responden a diversos factores 

en donde el establecimiento de la UMA es uno más de los elementos que están 

terciarizando la actividad económica de la región. 

Por otra parte, es necesario hacer una evaluación sobre los procesos que afectan 

la situación agraria nacional, determinar si no será mejor iniciar un proceso de 

comercialización y consumo de los productos locales para recapitalizar el campo, en 

lugar de apoyar al capital extranjero que monopoliza la producción a costa de la 

pauperización del campesino mexicano, es decir, este trabajo hace eco de las voces que 

sugieren el regreso al sistema microeconómico de desarrollo y retomar acciones antes 

desarrolladas del modelo de sustitución de importaciones. 

Es necesario realizar evaluaciones costo-beneficio para determinar si la 

modificación de las actividades productivas primarias por actividades tc;:rciarias son 

menos rentables a largo plazo considerando el valor de conservación ambiental. 

Se puede establecer que en los próximos años el único instrumento de 

planeación sobre los usos y destinos del suelo, estará determinado por las actuales 

políticas de ordenamiento ecológico del territorio y comercialización de los recursos 

naturales a través de la instrumentación de Unidades de Manejo AmbientaJ,97 con lo 

que se limitará a la acción de nuevos esquemas de planeación más incluyentes y 

participativos que frenen la inercia de deterioro ambiental de esta región. 

Para lograr el .. equilibrio ecológico" al que aluden las políticas ambientales con 

el uso racional de los recursos, es necesario primero determinar que se_· entiende.por 

equilibrio ecológico y una vez determinados los parámetros iniciar- ún: 'proceso de 

educación y concientización con las poblaciones locales que les permitan conocer la 

97 Actualmente el Ordenamiento Ecológico del Territorio y la creación de UM.As en el estado sustituye 
los procesos de planeación urbana y con ello Ja planeación de usos y destinos de suelo que desde la 
perspectiva urbana se hacían. 
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riqueza biológica y· económica en donde están establecidos, ya que la· mejor plusvalía 

no se las va a dar el uso que le impongan al suelo; sino el -que·-el"'suelo' pudiera- tener 

conservando su flora y fauna locales. 

Se puede prever que el deterioro rural y la terciariiación' :átnbuida ~I turismo 

mantendrán los bajos niveles de vida y tasas altas de desempl~oiy '~ub6~File~- en la 

zona, si las actividades económicas que se realicen no it1t~~~a'.?~ la ;6'i:;í-~cÍón local y 

asimilen en su estructura a los emigrantes. 
::..,'·. ::·: ·-. 

Los nuevos conceptos o tecnicismos que han'sié:lo introducidos en el manejo de 

la política ambiental y que actualmente operan en el discurso oficial limitan la 

posibilidad de democratizar la toma de decisiones en lo concerniente a las políticas de 

suelo y planeación, uso y destino de los recursos naturales; con ello no es descartado 

que en el füturo a corto plazo se polarice la sociedad de esta región y se tengan 

consecuencias negativas para la estabilidad y seguridad de la gente. 

Es necesario un profundo debate con amplios sectores de la población en lo 

concerniente el tipo de tenencia de la tierra, en donde se recuperen los aspectos 

positivos y negativos para determinar, por ejemplo, _si la figura legal del ejido es una 

posibilidad real de permanencia a futuro. 

Por último, se ha planteado como una posibilidad de hacer frente ·al inminente 

proceso de política neoliberal, un desarrollo desde la endogeneidad, con el cual se 

detecten los potenciales de desarrollo local y se generen recursos que apoyen el auto

consumo dejando los excedentes para la comercialización externa, incentivando la 

unión de las cadenas productivas locales y recuperando los valores de insumos que 

históricamente han estado ligados con las poblaciones locales. 
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e . l .. 
arencias en serv1c10s 
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Deficiente planificación 
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EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA 

DE CONTAMINACIÓN 
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~ + /i l 4 -- radioactivos 
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PRESIÓN SOBRE LOS 
RECURSOS NATURALES :.-~ ....-:¡ PROLIFERACIÓN 1 

.. -- ~ DE ENFERMEDADES + EFECTO Lluvia ácida 
~~ Cñ INVERNADERO 

l ,.lí)O 
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•··-<~ C,) 1 

l:>-1 
~2: 

CFCs 

+ 
DESTRUCCIÓN DE LA 

CAPA DE OZONO 

¡ l 
Alteración del clima 

Subida del nivel del mar 

1. Red de los problemas ambientales. 
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BIODIVERSIDAD 

. ¡ 
Tala mmoderada 

¡ 
Sobre explotación 

De tierras de cultivo 

¡ 
DESERTIZACIÓN 
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Estado Federal Soberano 
Independiente 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Art. 27 y73 
Ley General de asentamientos 
Humanos. 
LEGEEPA 
Ley Agraria (entre otras) 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 : 
( estrategia denominada Política 
Ambiellla/ para 1111 Crecimiento 

S11ste111ab/e ) . 
Programa Nacional de Medio Ambiente : 

Ordenamiento Ecológico 
Del Territorio (OET Art. 3, 
fracc. XXIII). 
*Regionales 
*Locales 
*Marinos 

Entidades Federativas 
Estados libres y Soberanos 

Ley Estatal de Estado Libre y 
Soberano de Michoacán. 

Ley Estatal de Planeación 

Ley del Equilibrio Ecológico del 
Estado de Michoacán. 

Programas de Planeación Estatal 
COPLADE 

OET 
UMA 

Titulo Séptimo. Del Municipio Libre 
Ley Estatal de Planeación 
Ley Estatal de Desarrollo Urbano 
Otras disposiciones legales. 

2. Instrumentos de la planeación y su referente jurídico en México 

Municipio Libre 

Ley Orgánica Municipal 

Cap. XI. De la planeación del 
desarrollo Municipal 

Normas y Bandos de policía y 
buen gobierno 

Programas de 
Planeación Municipal 

COPLADEM 
CDS 
CDM 
UMA 

UMA: "Ley General de Vida 
Silvestre" Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 03 de 
Junio del 2000. Articulo 3° fracc. 
XLIV 
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Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

(Art. 27 y 73 fracc. XXIX-G) 
t 

Convenios y tratados internacionales 
Agenda 21, Cap. 17 (CNUMAD, Río de Janeiro, 1992y1995) 

i i 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
(Leyes y Reglamentos complementarios) 

i 
Ley del Equilibrio Ecológico del 

Estado de Michoacán 
Ley de planeación del Estado 

+ 
Ley Organica Municipal 

Bandos y Reglamentos municipales 

5. Legislación que incide sobre la UMA 

"'1 ~,~~r¡ r'nh1 
.!.H.110 V\)!.I 

F}\1, L.L 11 1\'ii OR¡ !I i. . : 
• '11 uri iuJ,;,, 

¡ 
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NORMATIVIDAD 

Legislación para la 
protección de la salud 

Legislación para controlar el 
equilibrio y la racionalidad de 
los asentamientos humanos 

Legislación para el uso, 
aprovechamiento y explotación 
de los recursos naturales. 

Legislación para la protección 
ecológica y el control de la 
contaminación ambiental 

NIVEL FEDERAL 

Código Sanitario de los 
Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Salud 
NOM. Internacionales y 
nacionales 

Ley General de 
Asentamientos Humanos. 
Ley General de Población. 

Ley de Planeación. 
Ley de Obras Públicas. 

OET 
Ley Forestal. 
Ley Federal de Casa y 
Pesca. 
Ley Federal de Aguas. 
Leyes Reglamentarias al Art. 
27 en materia nuclear, 

LEGEEPA 
Reglamento para la 
Prevención de la 
Contaminación Atmosférica. 
NOM. Internacionales y 
nacionales 

4. Instrumentos legales de la gestión ambiental. 

TE~i~ CON 
FALLA DE ORIGEN 

NIVEL ESTATAL 

Código sanitario del 
Estado 

Ley de Planeación del 
Estado. 
Ley Estatal de Desarrollo 
Urbano. 
Ley de Tránsito. 
Ley de comunicaciones y 
nhr:i~ n1~hlir:1~ 

Leyes de Fomento a las 
Actividades Agropecuarias. 
Leyes para la Protección a 
las Actividades Turísticas. 
Legislación para la 
protección del patrimonio 
cultural (INAH) 

Leyes Para la Conservación 
de Recursos Naturales 
Renovables. 
Leyes para la Protección de 
Zonas Turísticas. 

NIVEL MUNICIPAL 

Reglamentación 
relacionada con la 
protección de la salud: 
Aseo y limpia 
Rastros 
Mercados 

Ley Orgánica Municipal 
Reglamentos de Obras 
Públicas y 
Fraccionamientos. 

Bandos Municipales 
UMAS 

Reglamentos de Servicios 
Públicos 
Aseo y limpia 
Mercados 
Panteones 
Reglamentos de Obras 
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PND (2001-2006) 

1 
Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y 

Ordenación del 
Territorio 

1 

OET -
(SIG) 

L 

Sistema de 
Planeación Ambiental 

Regional 

Local 

Marino .__ UMA (11EI Ticufz") j 
. .. . . .. " ·"" .,, .. ,.,,_, .. ! 

~: .3. Sistema Nacional de planeación ambiental. 
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2. Limitantes y oportunidades 
naturales 

PROYECTO NÚCLEO 

·.:· ... · ·: :. '·'' ·.·::,,· 

1. Ejes 
productivos 

7. Infraestructura· I~ 
~ 
~ 
" 1 

.. · 1:.• .. ,,~· .. ,- .. !'·1.;!.....i:i.:~·,t&; 

6. Evaluación de 
impactos 
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3. Recursos Sociales 
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~ tjl 
4. Extensión de 

sistemas 
productivos 
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z 6-L squema de actuación para la UMA. 

5. Mecanismos e 
intercambio y 

comercialización 

116 



"rj 
::.> 
!:'""' 
r;-t ......:¡ 
~";;.'> t:x:J 
r-l ::/). '--' ,_., 
trj Ct'.J 

r-, O 

El objetivo del esquema siguiente, es para aclarar al lector quien está interviniendo en 
el proceso de conformación de la Unidad de Manejo Ambiental en Cuahuayana como 
propuesta de política ambiental, a lo largo del texto se aclara el peso relativo de cada 
uno de ellos. 
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~ 2 ¡1. Actores que intervienen en la conformación de la UMA. 
"?' 
"-< 

117 





i·f 
:: 

L
. 

:¡ 
'·,'-¡ 

// 
____________ .----------

-
~
 

--

/ 

t 
j 

' 

~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

'll.:..0 L~.: t~ \~ ... ·~ 
1 

J:i'ALLA DE O
RIG

EN
 



!F
 

•ji ,¡ 

,'I 
'•

 . 

•• 
!• 

' 
'" lJJ ,,, 'J 

-'-TESIS CO
N

 
1 

FA
LLA

 DE O
R

IG
EN

 1 



,-. -
. 

,_.: 

~ 1 
\
Í
.
 

a 1 <
 ó 

GJ 
_

j
 

., 
.:: 

·-.,! 
-

FA
LLA

 DE O
RIG

EN
 



T
 

-G
>

---

; : 

'-

: ,. 

'-

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE ORIGE:i~ 



·~· 
.:. 

~
 

I_ 

~ ~ 
u 

c.:. 
u: 

'l 

' -

c
~
:
·
o
:
 

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE O

RIG
EN 



" ,;
 

lfü~ 

-
--_'_.J 

o ú 

\ 
l 
~ -• ¡ . 

-·rJ 
w

 
' ' 

1 
) 

·' 
--

-
o 

w
 

~
,
 -

-

C• 
íl) ., ü. 
'' 

w
 -

:.:... -
c.: 

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE O

RIG
EN

 



.• ; 
4 

" -' ' 
~ -

o 
' ' -1 

~
 . ... 

~ 
~ • 
~ 

~ 
(
~
 1 

1 
. .1.-::-:-

-~ 4-4-

··---:.---.:.----~·-······· r·; 
-~ ~

 4-
8 J 

-

[
;
 

¡..... 

I/' w
 

¡
-

-

.-
...:.. 

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE O

RIG
EN

 



i i 1 ' -
~
.
-
~
 

-
' TESIS CO

H
 
-
i
 

FA
LLA

 DE O
RIG

EN
 



-
v 

:-
o 

--

TESlS CO
N

 
FA

LLA
 DF. O

RlG
EN 



i-r--= 
¡ 

.:... 
1w

 

j 
¡---= 

¡ 
1 

_
_

_
 J 

'
-
-
-
-
-

. -
-
-
-
-
-
-
.
 ·
-
-
¡
 

-.Í ~SlS C:Gl'-! 
1 

f A
LLA

 DE O
RIG

EN
 



-"-. 

-~ 
o " o " 

-
i 1 

_
j _ _

_
_

 ....::..::..::..:.:...__J 

·
-
-

¡ 

:_. 

,, u •! 

,)1
 

-, : -'-

~
1
 H

 ••• ¡,~ co~-.------1 
. 

.i.:11:::>h ... 
./' 

,,.·.:. 

\ J ALLA
 DE O

RIG
EN

 



I 

¡ 
I 

I 

-c/J-

e o 
"ü o 

º' 
-
:
 

.S ! 
,. 



o 
o
~
 

e
' 

o
' 

o.: 

._
J 

'_¡_ 

·,-, 

TESíS CO
N

 
FALLA DE O

RIG
EN

 



--¡--,-
1 

G
 

D
 

o u D
 

-
-'· 

1 
1 

,.l._._¿_ 
-
~
-
-
~
-

1 
1 ~
~
'
Y
 

-i~~ 

e ¿, u -v •e 2 e o Q
 

1 

c. 
G

 

E
l 

¡ 
1 

,-

TESIS CO
N 

FA
LLA

 DE O
HIG

EN 



.:-

¡ 

-
~
4
-

_:_ )__ 
-y

--v
 

u " C• e " ,-u " v ~ ,-·c. 

" n ,, 

t• -" " -::; "' " :; G
 

e 
~
 "' " 

·:J 
-: 

'.}_ 



1 

·¡·· 

,
-
~
:
~
 

D
 

_J 
' J ., 

.1 

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE om

cr::N
 



-.)., 
_----~---_ J 

LJ 
·l 
LJ .
~
,
 

-
! 
-
-

¡ 
1 

... -
l •

.
 

t 

~ 
' 

! ~!-
¡-; 

1 
6 

1 
1 

,J 

·---
-;~-:~--

. >
 -1 
-
~
"
 

'11!''~5_:2J,~ ¡ n. 

-··--a· 
-. 

, 
' --
1 

-

i 
-::2~~ 

1 
-
!
.
 ~ 

TESlS CO
N

 
FA

LLA
 DE O

RIG
EN 



--'·· 
~.C.>:'~ 
~
-
y
 

~
 

-

'é 

1 ;¡ ,!1 
1 

: : 

1 i ' 1 
_,_ 
-
~
-

,3 
u <! 
f-u 

,I :¡I '! 

!---i 

6 u <l' 
f-w

 
:: 
ü w

 
o <I 
f-z ·1 
--' 
o_ 

o ·:· 

D
 o 

D
 e :;; o E
 

'IJ 
D

 "' o " Q ., D
 <V 

o '" D 

j .. 
¡ 

~"~~· 
. 

¡ 
; 

a
~
 

e 
.( ¡

.
_
.
~
~
 

~
 

-:: 

•· 
-

TESlS CC11 
~'ALU\ DE O

RIG
EN

 



.... ~
~
_
,
.
.
,
 ...... 11 ,, ,, 

r------------{-;~ 
l 

1 
,
_
~
I
 

! 
!! !!! ll 

i i 
-

-
! 

-
<
'
+
~
-
:
+
~
 

:---E@
 

=
 

TESIS CO
N

 
FA

LL,\ DE O
H

IG
EN

 





;¿~'~ 'l";'··~;;. 

li 

3 
: 1 

,, -

p''t;>:~~-;~~::_ __ J 
: : 

~ 
-::.__---:;_~-_::._~=-= ::__ ==--=--------

1 
~ 

¡_:_ 
-

Ú
J 

C• 

--1
 

,-

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE O

RIG
EN

 



:¡; ·~ 
T

) 

o ü ,. ,-. G
 

,, e o ~~1' ---' ... 
+

 
-<,~-

----~~~~--j 
" 

1 
' 

¡~ 
l. 

¡ 

-~ 11'-1 ----~--j___J 
!: 

: 
: 

: 
t; 

L
l_

I 
1 

r _
_

_
 

, -
-
-
~
:
 1 

.
-
-
~
~
=
:
 

.. 
!
-
~
-
-
•
-
-

~
~
~
-

-<~---
-

r 

.
-

..::. 
·ll 

<__:_ 
..:..:..-::-1ES1S CO

N
 

f A
LLA

 DE O
RIG

EN
 



cc~-~y:---
-
;
~
¡
 

-:::--:ir -6-

a 
·~ e o ~ 

-!{~)-

1
' 

1 

JIL:... 
" 

---_
_

o
...::.-iE

SlS. CO
N

 
FA

LLA
 DE O

RIG
EN

 



1.1 

~l 

·
~
-
-
:
-

:-¡ 
·v o ~ <fff.\,) 

(1 

~ 
'--.:~.:1!i1.L.;~" 

TESIS CO
N

 
FA

Ll..h. DE O
RIG

EN
 



d 
-
'
-
-
~
 

-,_
_

:-_
---· 

-
I' 

-2=:-.~.--=:c::c::l~~-
-QFl 

1 

:e 
-1 

-..,:~ 
__,...:;...-____ 

-
. 

' 
f 

! 
1 

' 

1 . 
1 

1 
1 

l 
1 

' 
J 

1 
_

t 
1 

1 
1 

-
±
r
-
4
~
 

"' o ~
 e "' o ·~ e o "' !? ~
 

1J 
o E

 

.., 
J 

i::l~l:i 
. __ , 

·p
· 

~ ... 
... . 

• 1._~-
--

• 
. 

4 
,-

-
· -

~
~
;
 

~
 

-.;:_
.,.-

.-•L\ 
-.: 

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE O

PJG
EN

 



--¡--

~
 

' 
1 

.: --: -::--~ ----=--=:=-
~
 

-_
;. ~

~
~
~
~
~
~

1RI~~-~~ 
,--Ir~--... ~---,, 

-
-; 

-
-

+
-~-:-:: 

' 
'"' 

•
•
 ¡, 

• 
'J:.I 

.... 
~-

, 
'. 

: 
. -

r 
. ! 

-. 
•
-
· 

1 
1,I 

-
·
f
 

t 
-
... 

~
 

• 
1 

~ 
;_ 

' -.¡...¡.. 
-

·-
--

. 
:1:. 

-
--, 
~
 

j 
;L

_, 
-

-
. 

--•-----' 

-----. 

_____ __: . .:---=-----~_¡ 

r. 
-



.:}~:;;jJ····:t ::: : :-:.!,~, ) ___ ,i_;'¡_ ... =;_. 
---:· 

-
:
~
-
!
-
-
L
~
 ... -

-------.r---..:..-_.,,.,.,. 
..... _ 

_ l__;_, __ -
-

-
-

-
-

___.;..~: ________ ~
 

:~ 
~ ~ 

~
 !~~ : 

i)
 

~
 :_;1 l 

-, 

'-"f'; 

'L' 

' 

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE O

i\IG
EN

 



o 
1 

TESIS CO
N

 
FA

LL \ DE_ OB.IGEN 



o Q
 

Q
 

<-:.::ii·-;;c:--_
_

 _¡¡ 
'~ 

j 
.. ' -

.. '-'--

r
-
-
~
-

:."-!lQ
 CO

·H
 

~
~
.
:
.
t
u
L
J
 

./L
 ... 

FA
LLA

 DE O
RIG

EN
 



~ j u 2 
Oí QI 

QI 
o 

1J 
o 

:: . 
&

 u "' 
()_ 

~
~
~
~
i
'
§
'
~
\
~
=
\
"
i
i
í
 

~~~"'"""*"'""~~1----
~
-:J 

v 
o 

o 
o 

lu-
¡; 

.~ 
-:--

u 

-<..:-e?~~-~-
. 

---
1.·_.:.-._ 

'-f\ ' 
-

-·""t:t: 
-

--_--f-
1

-_
 

-
'::-

••• •• 
_:· 

;;. 
\ 

-
-
-
~
:
 

-~ i 

.-. L-:, 
J 

[_·¡ 

TE.SIS CO
N

 
FA

LLA
 DE OHICi~N 



<:!: .• ." 

~-
! ... 
1

. -:{;-
'.@

. 0 
;.:;-,..,:--;-¿~~-

' '· _
J/ _k:¡-

_, i'[~;~iI.~tI 
~
,
 

L.J 

1 
1 

::. 
~
 

1 
u 



C
 

,
l 
-
i
~
 

o 

• 
e, 

~
,
-
-

--"'---' l-----"-
~ 

,-
-

-
~
 

-
-

-
-

D
 o ~
 

; 
1 

u 

~
 . 

t-~J 
-
:
:
:
.
:
.
-
-
~
~
)
 

~ 

~
 :J 

~
~
 

6 

~i 

.2 u e o "' ·;; " 

:n 
o 
1J 
:¡, ~
 

u ~ '" 1) 2 e "' > !? ~
 

1
J 
o E

 

;.....J 
_. 

¡¡ 

TESIS C
O

N
-- 1 

FALLA DE O
RIG

EN 



r
!
 

p 
1 

o 
1 

' 
. ' o 

VI 
o J (J> 
o w

 
'J

 

'""~-.-
-

7 

TilJ1. 1 
1. 

: 
-i!iJI • 

• t 
-

.-
' 

--.:. .... 
~
 

IT
-·--··-

TESIS COi~ 
FA

LLA
 DE O

f\IG
EN

 



#
:. 

i ~ ~ 
'4

 ~ 
_:¡.i 

=~iftt-:r \ !! 
_..... 

1 .. ~ 

. -~~ -
_ _:: ___ _, =

 -
-
· 

~i 
i ·
~
 

~f: 

.. ~ 
~ 

l 
o ~
 

• 
¡ 

~
 

' • 
7 

V
 

l 
~ 

D
 

! 
o 

:1: 
s o o 

-·~ 
; 

"' e o 
-

-
::! 

-
~
-
~
 

o u 

V
 " 

1
) 

o l' 
e D

 

" 
o 

o V
 

:s 
o 

e 
e 

:
i
"
' 

' ~! ~
=
 

i; 
~! 

\, 
L

-
.V

 
) 

'-i;-----
i! 
1 ~ . 

., 
.. ¡
; 

.. !~ 
i <

 
1 

.. ,, 
-

~~=,~ 
J. 

-. 1_··. 

-
i 

TESIS CO
N

 
FA

LLA
 DE O

RIG
EN

 


	Portada
	Índice
	Antecedentes Históricos del Tema
	Capítulo I. Construcción Analítica
	Capítulo II. Marco Físico-Geográfico 
	Capítulo III. Marco Socio-Cultural
	Capítulo IV. Marco Técnico-Legal
	Capítulo V. Propuesta de Actuación para la UMA
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos



